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Resumen
Las funciones ejecutivas (FE) son habilidades cognitivas importantes para regular la con-
ducta y lograr objetivos de manera eficiente, especialmente en el contexto educativo, don-
de actúan como variables mediadoras en diversas problemáticas. Este estudio exploró la 
relación entre la procrastinación académica (PA), la adicción a las redes sociales (ARS), el 
rendimiento académico (RA) y las funciones ejecutivas (FE) en 132 adolescentes mexica-
nos, empleando un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de corte transversal, 
con alcance descriptivo y correlacional. Se identificaron correlaciones significativas, reve-
lando que la falta de control emocional e inhibición podría propiciar la ARS al impulsar 
un uso sin reflexión, buscando gratificación instantánea y dificultando la reflexión sobre 
consecuencias, aumentando la dependencia y la incapacidad de resistir impulsos. Ade-
más, se observó que una mayor ARS se asociaba con una mayor postergación académica, 
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debido a que estas plataformas ofrecen distracciones que contribuyen a posponer respon-
sabilidades académicas. También se identificó que la PA se vinculó con dificultades en las 
FE de planificación y organización, esenciales para estructurar eficientemente el tiempo y 
las actividades. Por último, un mejor desempeño en las FE evaluadas se correlacionó con 
un mejor RA, confirmando que estas habilidades cognitivas permiten a los estudiantes 
adaptarse a diversas demandas académicas. Como conclusión, los hallazgos subrayan la 
importancia de implementar estrategias para fortalecer las FE y prevenir consecuencias 
negativas asociadas con la PA, ARS y el bajo RA.

Palabras clave: Procrastinación académica, adicción a las redes sociales, rendimiento aca-
démico, funciones ejecutivas, México.

Abstract
Executive functions (EF) are important cognitive skills for regulating behavior and achie-
ving goals efficiently, especially in the educational context, where they act as mediating va-
riables in various issues. This study explored the relationship between academic procras-
tination (AP), social media addiction (SMA), academic achievement (AA), and executive 
functions (EF) in 132 Mexican adolescents, employing a quantitative, non-experimental, 
cross-sectional design with descriptive and correlational scope. Significant correlations 
were identified, revealing that lack of emotional control and inhibition could foster SMA 
by driving unreflective usage, seeking instant gratification, and hindering reflection on 
consequences, thus increasing dependence and inability to resist impulses. Furthermore, 
it was observed that higher SMA was associated with increased academic procrastination, 
as these platforms offer distractions that contribute to postponing academic responsibili-
ties. It was also identified that AP was linked to difficulties in EF related to planning and 
organization, which are essential for efficiently structuring time and activities. Lastly, be-
tter performance in the assessed EF correlated with improved AA, confirming that these 
cognitive skills enable students to adapt to various academic demands. In conclusion, the 
findings underscore the importance of implementing strategies to strengthen EF and pre-
vent negative consequences associated with AP, SMA, and low AA. 

Keywords: Academic procrastination, social media addiction, academic achievement, 
executive functions, Mexico.

INTRODUCCIÓN

La procrastinación académica (PA), definida como el aplazamiento de tareas educa-
tivas (Castro Bolaños y Mahamud Rodríguez, 2017), ha adquirido relevancia en los últi-
mos años, especialmente durante la pandemia por COVID-19, donde aproximadamente 
el 94.9% de los estudiantes postergaron sus actividades virtuales, generando complicacio-
nes en su rendimiento académico (Córdova Cruz et al., 2022).
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Este fenómeno ha evolucionado en un desafío educativo, con impactos significativos 
en la vida de los estudiantes, debido a que la capacidad para gestionar el tiempo y la produc-
tividad se ha vuelto necesaria en los ámbitos académico y laboral. Asimismo, la procrasti-
nación también puede incidir en la salud mental y emocional de los estudiantes, desenca-
denando niveles de estrés y ansiedad (Altamirano y Rodríguez, 2021; Ragusa et al., 2023). 

Gómez-Romero et al. (2020) identificaron un fenómeno poco asociado con la PA: 
las conductas suicidas. Señalando que, debido a los síntomas generados por la PA, como 
el estrés y el malestar emocional, los estudiantes podrían verse impulsados a adoptar con-
ductas suicidas, especialmente cuando carecen de una adecuada regulación emocional.

Con el fin de abordar eficazmente esta problemática, se han llevado a cabo investiga-
ciones dirigidas a identificar las variables subyacentes y proponer posibles soluciones. Sin 
embargo, gran parte de la literatura científica se ha enfocado en la población universitaria, 
dejando en segundo plano la atención hacia los adolescentes (Trias Seferian y Carbajal 
Arregui, 2020). Este desequilibrio en la investigación resalta la necesidad de profundizar 
en cómo la PA afecta a diversos grupos de edad y niveles educativos. Comúnmente, se 
asume que los universitarios experimentan más PA debido al proceso de adaptación que 
enfrentan en esta etapa, que implica mayor autonomía y organización (Duda-Macera y 
Gallardo-Echenique, 2022). No obstante, estudios han revelado que la PA puede manifes-
tarse con mayor frecuencia en edades más tempranas, mientras que a edades más avanza-
das se observan menores niveles de PA (Silva Berrospi y Matalinares Calvet, 2022).

Estudios han identificado distintos factores asociados a la PA, entre ellos, la motiva-
ción académica. Se ha observado una relación inversa, indicando que a medida que aumenta 
el nivel de motivación, disminuye la procrastinación. Este fenómeno se explica por la falta 
de interés que suele estar vinculada a la escasa motivación. Cuando un estudiante no en-
cuentra relevancia o interés en las tareas o asignaturas específicas, es más propenso a pos-
poner dichas tareas. La motivación académica también está estrechamente relacionada con 
la claridad de metas y objetivos académicos. Se ha demostrado que la PA tiende a aumentar 
cuando los estudiantes carecen de metas claras o no perciben la conexión entre las tareas 
actuales y sus objetivos a largo plazo. Por lo tanto, la falta de una visión clara y significativa 
puede propiciar la postergación de las responsabilidades académicas (Demir y Kutlu, 2018).

Otra variable asociada es el uso excesivo de redes sociales e internet (adición a las 
redes sociales, ARS) (Ramírez-Gil et al., 2022). Estos medios ocasionan que los estudian-
tes se distraigan fácilmente e inviertan demasiado tiempo, descuidando sus responsabili-
dades educativas (Bautista-Quispe et al., 2023; Córdova Cruz et al., 2022), lo que también 
repercute en su rendimiento académico (González-Brignardello et al., 2023).

Espinosa Guamán et al. (2018) llevaron a cabo una investigación sobre cómo el uso 
excesivo de las redes sociales afecta el RA, especialmente durante la adolescencia. Pues 
se argumenta que las redes sociales permiten a los jóvenes construir conexiones sociales, 
explorar su identidad, expresarse y mantenerse al tanto de la vida de sus amigos, además 
de que la facilidad de uso y accesibilidad también contribuyen a su popularidad en esta 
población (Del Prete y Redon Pantoja, 2020). No obstante, a pesar de estos beneficios, el 
uso descontrolado de las redes sociales puede llevar a que los adolescentes sacrifiquen 
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horas de sueño para permanecer conectados, descuiden actividades importantes como el 
contacto social y la participación en eventos, y que no presten la atención necesaria a sus 
obligaciones escolares (Espinosa Guamán et al., 2018).

Esta preocupación por la ARS ha captado la atención de la comunidad académica 
y científica. Según metaanálisis, como el de Huang (2022), se han señalado otras conse-
cuencias de este fenómeno, identificando que la ARS genera problemas en la salud mental. 
Por ejemplo, han encontrado asociaciones que indican que a medida que aumenta el uso 
de las redes sociales, disminuye la autoestima y la satisfacción con la vida, mientras que 
incrementan los síntomas de depresión.

También se ha identificado que la ARS refleja afectaciones en procesos cognitivos, 
como la dificultad para mantener la concentración y el bajo rendimiento en la atención 
(Giraldo-Luque et al., 2020). Este fenómeno ha experimentado un notorio aumento en los 
últimos años, destacándose por sus implicaciones en el ámbito educativo. Por ello, se pro-
pone que una estrategia más efectiva para abordar este problema involucre la participación 
de hijos, docentes y padres. Un enfoque integral podría incluir la intervención de educa-
dores, motivando a los estudiantes a reflexionar sobre las implicaciones del uso excesivo 
de las redes sociales y sus consecuencias negativas. Asimismo, los padres desempeñarían 
un papel importante al fomentar la autorregulación en el ámbito doméstico, colaborando 
en la creación de hábitos saludables relacionados con el uso de estas plataformas. Además, 
se sugiere que los estudiantes aprendan estrategias para organizar, planificar, gestionar el 
tiempo y propósito del uso de las redes sociales (Valencia-Ortíz et al., 2020).

En este contexto, se han destacado algunas variables cognitivas que son esenciales 
para la planificación y organización, como las funciones ejecutivas (FE), que han demos-
trado no solo ayudar a moderar la ARS (Zhang et al., 2023), sino también a regular la 
procrastinación académica (Rabin et al., 2011) y mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes (Muchiut et al., 2021; Yadava y Yadava, 2018).

Las FE, son habilidades cognitivas asociadas a la corteza prefrontal del cerebro, que 
permiten regular la conducta para alcanzar objetivos o metas establecidas (Lezak, 1982). 
Autores como Miyake et al. (2000) señalan que estas se dividen en tres principales: 
- la memoria de trabajo (MT), que implica la capacidad para retener y manipular infor-

mación para concluir un proceso (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005); 
- la flexibilidad cognitiva (FC), que se refiere a la habilidad para adaptarse a situaciones 

cambiantes (Peña Barrientos et al., 2016); 
- el control inhibitorio (CI), encargado de controlar las reacciones impulsivas a nivel 

atencional y/o comportamental (Yadava y Yadava, 2018).

La evaluación de las FE se puede realizar mediante distintos métodos, como: 

- la ejecución, que proporciona indicadores objetivos de los sujetos en una prueba; 
- la observación, obtenida especialmente de personas externas como familiares o profe-

sores (García Fernández et al., 2014); 
- el autorreporte, donde el sujeto proporciona información sobre su propio desempeño 

(Ramos-Galarza et al., 2018a).
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Investigaciones han identificado que estudiantes con problemas en la MT, CI y FC 
presentan mayores niveles de PA, debido a que los problemas en la memoria de trabajo 
afectan la planificación y organización, la falta de flexibilidad cognitiva dificulta la adap-
tación a nuevas tareas, y los déficits en el control inhibitorio resultan en dificultades para 
resistir distracciones (Kurajda et al., 2022).

Respecto a la ARS, se ha encontrado que procesos como el control emocional e 
inhibitorio se asocian con una mejor regulación en el uso de redes sociales (Zhang et al., 
2023). Esto se debe a que la falta de control inhibitorio dificulta resistir la tentación de 
usarlas de manera excesiva, mientras que un control emocional deficiente puede llevar a 
utilizar a las redes sociales como un mecanismo de escape de emociones negativas, contri-
buyendo al desarrollo y mantenimiento de la adicción (Soares et al., 2023).

En cuanto al rendimiento académico, se ha identificado que la memoria de trabajo es 
una de las FE imprescindibles, debido a que facilita la retención temporal y manipulación 
activa de información, permitiendo a los estudiantes procesar datos, conectar conceptos, 
resolver problemas y comprender textos de manera efectiva (Cortés Pascual et al., 2019).

Con base en lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación 
entre la procrastinación académica (PA), la adicción a las redes sociales (ARS), las fun-
ciones ejecutivas (FE) y el rendimiento académico (RA) en adolescentes. Para el cumpli-
miento de este objetivo se implementaron las siguientes hipótesis de estudio: 

H1. A mayor dificultades en la inhibición y control emocional, mayor tiempo de 
uso y adicción a las redes sociales. 
H2. A menor rendimiento académico existirá una mayor adicción a las redes sociales. 
H3. A mayor dificultades en la planificación y organización de materiales, mayor 
postergación y baja autorregulación. 
H4. Mayores dificultades en la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo e inhibi-
ción se relacionarán con un menor rendimiento académico.

MÉTODO

Se empleó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de corte transver-
sal, con alcance descriptivo y correlacional.

Muestra
La muestra fue no representativa y no probabilística, se conformó de 132 adolescen-

tes estudiantes de una secundaria pública del estado de Puebla (México); que se seleccio-
naron bajo los siguientes criterios de inclusión: 
- adolescentes escolarizados; 
- alumnos activos e inscritos en la institución educativa; 
- participación voluntaria y con consentimiento de sus padres o tutores. 

La edad promedio de los participantes fue de 13,54 (DE=.622). 
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Instrumentos
1) Cuestionario sociodemográfico: se aplicó un instrumento para recoger datos como la 
edad, sexo, curso escolar, tiempo de uso de redes sociales, red social que utilizan con más 
frecuencia, entre otros.

2) Procrastinación académica: se utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA) en 
su versión validada para población mexicana (Barraza y Barraza, 2018). Este instrumento 
evalúa la frecuencia con la que los estudiantes posponen sus tareas, a través de una escala 
Likert de cinco puntos de recorrido: 1=nunca, 2=pocas veces, 3=a veces, 4=casi siempre y 
5=siempre. El cuestionario se conforma de dos dimensiones: 
- postergación (p. ej., “Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan”); 
- autorregulación (p. ej., “Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes”). 
Para la primera escala, a mayor puntuación mayor frecuencia de postergación, mientras 
que la segunda escala se califica de manera inversa, donde a mayor puntuación, mayor fre-
cuencia de baja autorregulación. La confiabilidad del instrumento en su validación para 
México fue de .80 para el factor de autorregulación académica y de .81 para el de poster-
gación de actividades.

3) Adicción a las redes sociales: se empleó el Social Media Addiction Scale-Student Form 
(SMAS-SF), en su versión validada para México (Cabero-Almenara et al., 2020). Es una 
escala multifactorial conformada por 29 ítems distribuidos en las subescalas de: 
- satisfacción por estar conectado; 
- problemas; 
- obsesión por estar informado; 
- necesidad/obsesión de estar conectado. 

Para fines de esta investigación, se incluyeron únicamente las dimensiones de pro-
blemas (p. ej., “Omito mis tareas porque paso mucho tiempo en las redes sociales”) y 
obsesión por estar informado (p. ej., “Paso más tiempo en las redes sociales para ver al-
gunos eventos/acontecimientos especiales”, etc.). El instrumento se califica con una escala 
tipo Likert de 5 anclajes, donde 1=totalmente en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni en 
acuerdo ni en desacuerdo, 4=de acuerdo y 5=totalmente de acuerdo. A mayor puntuación, 
mayor acuerdo con problemas u obsesión por estar informado. La confiabilidad de la 
dimensión de problemas en su validación para México fue de .83 y de obsesión por estar 
informado de .76.

4) Funciones ejecutivas: se administró la versión en español de la Escala EFECO para va-
lorar las funciones ejecutivas en formato de auto-reporte (Ramos-Galarza et al., 2018a), 
que se compone de 67 reactivos distribuidos en ocho dimensiones: 
- Flexibilidad cognitiva (p. ej., “Me perturban los cambios de planes”); 
- Control emocional (p. ej., “Cuando me enfado tengo dificultad para calmarme con faci-

lidad”); 
- Planificación (p. ej., “Hago mis tareas de forma apresurada”); 
- Organización de materiales (p. ej., “Dejo tiradas mis cosas por todas partes”); 
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- Iniciativa (p. ej., “Me cuesta hacer buenas propuestas para resolver problemas”); 
- Memoria de trabajo (p. ej., “Me cuesta concentrarme”); 
- Monitorización (p. ej., “Necesito tener alguien cerca para que me ayude a terminar una 

tarea cuando es muy larga”); 
- Inhibición (p. ej., “Actúo sin pensar, haciendo lo primero que pasa por mi mente”). 

La escala evalúa frecuencia a través de una escala Likert donde: 0=nunca, 1=a veces, 2=con 
frecuencia y 3=con mucha frecuencia. A mayor frecuencia, mayores dificultades en las 
funciones ejecutivas. La confiabilidad de cada una de las dimensiones en su validación 
osciló entre el .64 a .95.

5) Rendimiento académico: se consideró el promedio general de los estudiantes del último 
ciclo escolar (2022-2023). Este fue otorgado por la institución educativa.

Procedimiento
Se solicitó permiso a la autoridad educativa, a los padres de familia y a los estu-

diantes para realizar el estudio. A todos se les explicó la naturaleza y los objetivos de la 
investigación, así como las garantías de confidencialidad, anonimato y voluntariedad de 
participación según lo establecido por el Código Ético de la APA (2017), la Declaración de 
Helsinki (Manzini, 2010) y la Sociedad Mexicana de Psicología (2010). Una vez obtenido 
el consentimiento informado, a los estudiantes se les facilitó el cuestionario vía online en 
la sala de cómputo de la institución educativa, el tiempo estimado para responderlo fue de 
20 a 25 minutos.

Análisis de datos
Se utilizó el programa de Jeffrey’s Amazing Statistics Program (JASP). En primer lugar, 

se calcularon los estadísticos descriptivos para cada variable, como la frecuencia, media y 
desviación estándar, así como los análisis de normalidad donde se identificó que en la mayo-
ría de las variables los datos no se ajustaron a una distribución normal, es por ello que, para 
las correlaciones, se utilizó el estadístico no paramétrico de rho Spearman. Para interpretar 
la fuerza de las correlaciones se utilizó el criterio de Dancey y Reidi (2007) que proponen 
para investigaciones en psicología: .1 a .3=débil, .4 a .6=moderado, .7 a .9=fuerte.

RESULTADOS

Poco más del 60% de los estudiantes pertenecieron al sexo masculino y el 52,2% 
indicó tener 13 años, mientras que el 38,6% señaló pasar entre una y dos horas en redes 
sociales, siendo Tiktok la red social que utilizaron con más frecuencia (Tabla 1).
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Tabla 1
Distribución de variables demográficas y de uso de redes sociales

Variables F (%)

Sexo
Mujer 48 (36.3)

Hombre 84 (63.3)

Edad

13 69 (52.2)

14 54 (40.9)

15 9 (6.8)

Tiempo de uso de redes sociales

Menos de 1 hora 45 (34.0)

Entre 1 y 2 horas 51 (38.6)

Entre 2 y 3 horas 9 (6.8)

Más de 3 horas 27 (20.4)

Principal red social que utilizan

TikTok 42 (31.8)

WhatsApp 36 (27.2)

Facebook 33 (25.0)

Instagram 12 (9.0)

YouTube 6 (4.5)

Otro 3 (2.2)

Nota: F=Frecuencia

En los estadísticos descriptivos, únicamente la variable del rendimiento académico 
presentó una distribución normal y se identificó que la confiabilidad de cada subescala de 
la procrastinación académica, adicción a las redes sociales y funciones ejecutivas fueron 
buenas (Tabla 2).

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de las variables

Variables X̅ DE Mín Máx α K-S

Procrastinación Académica
Postergación 2.48 1.057 1 5 .85 .000

Autorregulación 3.17 0.608 1.63 4.13 .75 .002

Adicción a Redes Sociales
Necesidad/Obsesión 2.51 0.902 1 4.33 .87 .000

Problemas 2.17 0.782 1 3.57 .83 .002

Funciones ejecutivas

Flexibilidad cognitiva .86 .534 0 2.33 .79 .000

Control emocional 1.06 .704 0 2.86 .90 .000

Planificación .997 .563 0 3 .86 .000

Organización material .815 .532 0 2 .82 .000

Iniciativa .966 .473 0 2.10 .81 .000

Memoria de trabajo 1.09 .583 0 2.5 .89 .000

Monitorización .788 .439 .11 1.89 .79 .002

Inhibición .918 .535 0 2.70 .86 .000

Rendimiento académico 7.55 .568 6.30 8.70 - .200

Nota: X̅=Media; DE=Desviación estándar; Mín=Mínimo; Máx=Máximo; α=alpha de Cronbach; K-S=Kol-
mogorov Smirnov
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Se describen las correlaciones más fuertes encontradas, de acuerdo con los objetivos 
del estudio (Tabla 3). Las correlaciones fueron desde bajas hasta moderadas siguiendo el 
criterio de Dancey y Reidi (2007). En primer lugar, se halló que, a mayor tiempo de uso 
en redes sociales, mayor necesidad/obsesión por estar informado (rho=.608***, p=<.001). 
También se encontró que, a mayor postergación, mayor dificultad en la planificación 
(rho=.548***, p=<.001). Se identificó una correlación baja, donde a mayor frecuencia de 
baja autorregulación, mayor dificultad en la monitorización (rho=.381***, p=<.001). Otra 
correlación moderada, donde a mayor necesidad/obsesión de estar informado, mayor di-
ficultad en la organización de materiales (rho=.555***, p=<.001); asimismo se encontró 
que, a mayor problema con el uso de redes sociales, mayor dificultad con la organización 
de materiales (rho=.492***, p=<.001). Para el rendimiento académico, este se correlacionó 
principalmente con la monitorización (rho=-.574***, p=<.001); donde a mayor dificultad 
en la monitorización menor RA.

Tabla 3
Correlaciones entre las variables

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

1) -             

2) .444*** -            

3) .210* -.151 -           

4) .608*** .442*** .036 -          

5) .411*** .375*** .218* .751*** -         

6) .242** .235** .226** .442*** .406*** -        

7) .463*** .487*** .173* .539*** .470*** .736*** -       

8) .311*** .548*** .268** .412*** .430*** .747*** .753*** -      

9) .414*** .488*** .112 .555*** .492*** .710*** .690*** .748*** -     

10) .243** .416*** .224** .415*** .429*** .775*** .774*** .887*** .645*** -    

11) .304*** .380*** .274** .424*** .475*** .705*** .808*** .847*** .691*** .840*** -   

12) .297*** .377*** .381*** .450*** .455*** .774*** .704*** .844*** .681*** .889*** 799*** -  

13) .370*** .479*** .225** .513*** .466*** .744*** .823*** .843*** .798*** .785*** .816*** .741*** -

14) -.143 -.128 -.368*** -.268** -.310*** -.432*** -.293*** -.551*** -.302*** -.484*** -.429*** -.574*** -.456*** -

Nota: *p<.05, **p<.01, ***p<.001, 1=Tiempo que pasan al día en redes sociales, 2=Postergación, 3=Autorre-
gulación, 4=Necesidad/Obsesión, 5=Problemas, 6=Flexibilidad cognitiva, 7=Control emocional, 8=Planifi-
cación, 9=Organización de materiales, 10=Iniciativa, 11=Memoria de trabajo, 12=Monitorización, 13=In-
hibición, 14=Rendimiento académico

DISCUSIÓN

El objetivo general de este estudio consistió en explorar la relación entre la PA, la 
ARS, el RA y las FE en adolescentes. Para abordar este objetivo, se plantearon cuatro hi-
pótesis. La primera de ellas postulaba que mayores dificultades en la inhibición y el con-
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trol emocional se asociaría con un mayor tiempo de uso y adicción a las redes sociales. 
Los resultados respaldaron esta idea, coincidiendo con otras investigaciones (Albertos e 
Ibabe, 2021; Becerra Guajardo et al., 2021; Campos et al., 2019; Zhong-Hua et al., 2021). 
La explicación de estos hallazgos se sustenta en que el control emocional permite regular, 
gestionar y adaptar las emociones a diversos contextos (Ramos-Galarza et al., 2016). Se 
ha señalado que las redes sociales actúan como una vía de escape emocional para los ado-
lescentes, proporcionado gratificación instantánea y apoyo emocional. En consecuencia, 
aquellos estudiantes que enfrentan dificultades en el manejo de sus emociones podrían 
recurrir con mayor frecuencia a estas plataformas (García Del Castillo et al., 2019).

En el caso de la inhibición, esta capacidad permite gestionar y detener reacciones 
impulsivas o automáticas (Ramos-Galarza et al., 2016). Se ha identificado que la impul-
sividad contribuye a la probabilidad de adicción, debido a que una reacción no reflexiva 
permite que las emociones y pensamientos manejen el comportamiento, aumentando las 
posibilidades de que las personas experimenten dificultades para desconectarse o mode-
rar el tiempo dedicado en las redes sociales (Becerra Guajardo et al., 2021). La asociación 
entre la impulsividad y la ARS resalta la dificultad de los estudiantes para detenerse a 
planificar y reflexionar, convirtiéndolos en una población vulnerable a otras problemá-
ticas. Esta vulnerabilidad se atribuye, entre otras razones, a la falta de reflexión sobre las 
consecuencias al compartir información personal en las redes sociales (Clemente Tristán 
et al., 2018).

En cuanto a la segunda hipótesis, se constató que una mayor necesidad/obsesión 
por estar informado y problemas por estar conectado a las redes sociales, se vinculan 
con un menor RA. Estos resultados concuerdan con investigaciones previas (Caratiquit 
y Caratiquit, 2023; Sarkar, 2023) y se explican por la distracción generada debido al uso 
excesivo de las redes sociales, desviando la atención de los estudiantes de sus responsabili-
dades académicas. El tiempo mal utilizado en estas plataformas impacta negativamente en 
las horas de estudio y preparación para exámenes, afectando directamente el desempeño 
académico (Bautista-Quispe et al., 2023; Córdova Cruz et al., 2022; González-Brignarde-
llo et al., 2023). Es relevante destacar que algunos autores señalan que la relación entre la 
ARS y el RA no es directa, sino que está moderada por la PA, subrayando la importancia 
de abordar estos comportamientos para mejorar el RA (Caratiquit y Caratiquit, 2023).

En relación con lo anterior, en el presente trabajo se confirmó que la adicción a las 
redes sociales se asocia positivamente con la PA, debido a que se encontraron correlacio-
nes entre la dimensión de postergación con la de necesidad/obsesión por estar informado 
y problemas por estar conectado. Además, una baja autorregulación se relacionó, especí-
ficamente, con más problemas por estar conectado a redes sociales. Estos resultados con-
cuerdan con estudios previos que indican que el uso excesivo de las redes sociales puede 
desviar la atención de los estudiantes de sus responsabilidades escolares (Chinaza et al., 
2020; Ramírez-Gil et al., 2021).

Los resultados de la presente investigación también respaldan que mayores dificul-
tades en la planificación y organización se asociaron con una mayor postergación y baja 
autorregulación académica. Estos resultados se alinean con estudios que sugieren que la 
postergación y la falta de autorregulación académica resultan de una organización y ges-
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tión deficiente del tiempo (Garzón Umerenkova y Gil Flores, 2017; Gutiérrez García et al., 
2020; Nábelkova y Ratkovská, 2015). Este hallazgo cobró especial relevancia en el contexto 
post pandemia por COVID-19, donde la educación en línea generó dificultades para pla-
nificar y organizar, aumentando la PA debido a la falta de motivación y las complicaciones 
en la adaptación (Nesayan et al., 2022). En consecuencia, se sugiere la implementación de 
estrategias para mejorar la planificación como medio para reducir la procrastinación y 
mejorar el logro de metas académicas de manera más eficiente (Zhou et al., 2022).

Finalmente, la última hipótesis afirmaba que mayores dificultades en la flexibilidad 
cognitiva, memoria de trabajo e inhibición se relacionarían con un menor RA, los resulta-
dos confirmaron esta relación. Estos hallazgos concuerdan con estudios anteriores (Jacob 
y Parkinson, 2015; Latzman et al., 2010; Londoño-Ocampo et al., 2019), lo que destaca 
la importancia de estas funciones ejecutivas en el éxito académico (Gutiérrez-Ruiz et al., 
2020; Hernández-Suárez et al., 2021). 

En el caso de la FC, que posibilita adaptar el comportamiento a situaciones cam-
biantes (Peña Barrientos et al., 2016); permitiría que los estudiantes cambien de estrategia 
o tarea cuando la situación lo requiera, y de esta manera puedan afrontar las demandas y 
exigencias de las diferentes asignaturas académicas (Montes Miranda et al., 2020). Para la 
MT, que implica la capacidad para mantener información mental y manipularla a corto 
plazo (Pardos Véglia y González Ruiz, 2018), se destaca su relevancia en asignaturas como 
Lectura, donde retener temporalmente el significado de palabras facilita la comprensión 
de textos, y en Matemáticas, donde mantener parte de la solución de un problema antes 
de ejecutar otra operación es importante (Georgiu et al., 2020).

Por otro lado, la inhibición, que controla las reacciones impulsivas atencionales y/o 
comportamentales (Yadava y Yadava, 2018); se ha demostrado que estudiantes con pro-
blemas en la inhibición tienden a distraerse con mayor facilidad ante estímulos externos, 
además de presentar excesiva inquietud motora (Pardos Véglia y González Ruiz, 2018; 
Privitera et al., 2022); por tanto, algunos autores han identificado que las dificultades en la 
inhibición están estrechamente relacionadas con el Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) (Ramos-Galarza y Pérez-Salas, 2017). 

Es importante destacar que, aunque la FC, MT y la inhibición se relacionaron con el 
rendimiento académico, estas no se destacaron como las correlaciones más fuertes, sino, que 
las asociaciones más fuertes se hallaron entre el RA con la monitorización y planificación.

La monitorización se refiere a la habilidad de observar y evaluar la efectividad de 
la propia conducta y la actividad cognitiva dirigidas hacia la consecución de un objeti-
vo (Ramos-Galarza et al., 2016). Estos resultados se encuentran en la misma línea de lo 
reportado en otros trabajos (Ramos-Galarza et al., 2018b) y se explica debido a que este 
proceso permite a los estudiantes estar más conscientes de su progreso académico, son 
más propensos a evaluar su propio trabajo de manera crítica, pueden identificar y corregir 
errores por sí mismos, lo que lleva a un aprendizaje más efectivo y a un mejor RA.

Por otra parte, la asociación que indica dificultades en la planificación se relaciona 
y un menor RA, respalda la idea de que la capacidad de organizar y gestionar el tiempo es 
esencial para el éxito estudiantil (Shabanzadeh et al., 2022), debido a que esta FE permite 
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a los estudiantes estructurar sus actividades de estudio, cumplir con plazos y dedicar el 
tiempo adecuado a cada tarea académica. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 
otros estudios que también han observado que estudiantes con bajo rendimiento acadé-
mico enfrentan dificultades en el diseño de planes (Londoño-Ocampo et al., 2019).

Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación
La presente investigación tiene algunas limitaciones, entre las cuales se destaca la se-

lección de una muestra no representativa y no probabilística. El diseño de la investigación 
fue no experimental y de alcance correlacional, lo que impide la inferencia de relaciones 
causales entre las variables estudiadas. Además, la evaluación se llevó a cabo mediante 
cuestionarios de autorreporte, lo que no permitió el control de la deseabilidad social de 
los participantes.

A pesar de estas limitaciones, es relevante resaltar ciertas fortalezas de este estudio. 
Por ejemplo, la evaluación se llevó a cabo en el ciclo escolar posterior a la pandemia por 
COVID-19, proporcionando así una perspectiva post pandemia donde los retos educati-
vos y el impacto de la tecnología en la vida de los adolescentes han cobrado una impor-
tancia significativa. Para investigaciones futuras, se sugiere considerar muestras repre-
sentativas y probabilísticas, así como implementar diseños experimentales o análisis que 
posibiliten la inferencia de relaciones causales entre las variables.

CONCLUSIÓN

Este estudio exploró la relación entre la procrastinación académica, la adicción a las 
redes sociales, el rendimiento académico y las funciones ejecutivas en adolescentes. Los 
resultados sugieren que dificultades en la inhibición pueden generar problemas para re-
sistir la tentación de usar las redes sociales de manera excesiva, mientras que aquellos con 
deficiencias en el control emocional pueden recurrir a las redes sociales como una forma 
de manejar o escapar de sus emociones.

Además, se encontró que una mayor necesidad/obsesión por estar informado y pro-
blemas por estar conectado a las redes sociales se relacionan con un menor rendimiento 
académico, respaldando la idea de que el uso excesivo de estas plataformas puede distraer 
a los estudiantes y afectar negativamente su concentración y desempeño académico.

La correlación positiva entre la ARS y la procrastinación académica se confirmó, 
sugiriendo que el uso excesivo de estas plataformas puede desviar la atención de las ac-
tividades escolares. Asimismo, se identificó que mayores dificultades en la planificación 
y organización se relacionan con mayor postergación y baja autorregulación académica, 
destacando la importancia de mejorar estas habilidades para reducir la procrastinación.

Por último, se evidenció que un menor RA se asoció con mayores dificultades en las 
FE, lo que confirma que las FE, al implicar procesos cognitivos complejos, se revelan como 
elementos esenciales para el éxito académico. Al estar vinculadas con la capacidad de adap-
tarse a diversas demandas cognitivas, los estudiantes que demuestran habilidades sólidas en 
estas funciones pueden abordar de manera más efectiva una variedad de tareas académicas.
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Los hallazgos de esta investigación subrayan la importancia de abordar las dificul-
tades en las funciones ejecutivas y fomentar habilidades de organización y planificación 
para mejorar el rendimiento académico y mitigar los impactos negativos de la adicción a 
las redes sociales y la procrastinación en los adolescentes.
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