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Resumen
El objetivo del estudio fue caracterizar las conductas de riesgo búsqueda de sensaciones, 

adicción al internet y procrastinación en adolescentes y determinar la relación entre las variables 
de estudio. El método se enmarca en el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, alcance 
descriptivo-correlacional. Participaron 702 adolescentes escolarizados con edad promedio 
de 14.9 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala Búsqueda de sensaciones, Forma V 
(Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978; adaptación de Pérez & Torrubia, 1986), Cuestionario de 
Experiencias Relacionadas con el Internet de Beranuy, Chamarro, Graner y Carbonell (2009) y 
Escala de Procrastinación General (Busko, 1998), aplicándose previo consentimiento de los padres. 
Los resultados destacan que los adolescentes incurren en conductas de riesgo como búsqueda de 
experiencias novedosas y arriesgadas, adicción al internet y presentan conductas dilatorias. Tales 
conductas se encuentran vinculadas entre sí, colocando al adolescente en una condición altamente 
vulnerable, que puede generar consecuencias nocivas en su salud psicológica.

3 Para citar este artículo: Morales-Rodríguez, M. (2022). Adolescentes en riesgo: Búsqueda de sensaciones, adicción 
al internet y procrastinación. Informes Psicológicos, 22(1), pp. 43-60  http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v22n1a03
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Adolescentes em risco: busca de sensações, 
vício em Internet e procrastinação

Teens at Risk: Sensation-Seeking, Internet 
Addiction, and Procrastination

Resumo
O objetivo do estudo foi caracterizar os comportamentos de risco relacionados à busca de sensações, 

vício em internet e procrastinação em adolescentes, determinando a relação entre as variáveis do estudo. O 
método faz parte da abordagem quantitativa, com desenho não experimental e escopo descritivo-correlacional. 
Participaram 702 adolescentes matriculados na escola com idade média de 14,9 anos. Os instrumentos 
utilizados foram Sensation Search Scale, Form V (Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978; adaptação de 
Pérez & Torrubia, 1986), Questionário de Experiências Relacionadas à Internet de Beranuy, Chamarro, Graner 
e Carbonell (2009) e Escala General Procrastinação (Busko, 1998), aplicada com o consentimento prévio dos 
pais. Os resultados destacam que os adolescentes se envolvem em comportamentos de risco, como busca 
de novas experiências de risco, dependência de internet, apresentando comportamentos dilatórios. Tais 
comportamentos estão ligados entre si, colocando o adolescente em uma condição de alta vulnerabilidade, 
o que pode gerar consequências prejudiciais à sua saúde psicológica.

Palavras chave 
Comportamentos de risco, Busca de sensações, Dependência 

em Internet, Procrastinação, Adolescentes.

Abstract
The objective of the study was to characterize risky behaviors such as sensation-seeking, internet 

addiction and procrastination in adolescents and to determine the relationship between the study 
variables. The method is framed in the quantitative approach, non-experimental design, and descriptive-
correlational scope. 702 adolescents enrolled in school with an average age of 14.9 years participated. 
The instruments used were the Sensation Search Scale, Form V (Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978; 
adaptation of Pérez & Torrubia, 1986), Questionnaire of Experiences Related to the Internet by Beranuy, 
Chamarro, Graner and Carbonell (2009), and General Procrastination Scale (Busko, 1998), applied with 
the prior consent of the parents. The results highlight that adolescents engage in risky behaviors such as 
searching for new and risky experiences, internet addiction; as a result, they present delaying behaviors. 
Such behaviors are linked to each other, placing the adolescent in a highly vulnerable condition, which can 
generate harmful consequences on their psychological health.

Keywords
 Risky behaviors, Sensation-seeking, Internet 

addiction, Procrastination, Adolescents.
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Introducción

La adolescencia se concibe como 
una fase del ciclo vital caracterizada por 
una serie de transformaciones que son 
el precedente de la asunción de un rol 
adulto, dichas transformaciones se viven 
como duelos y pérdidas, lo que provoca 
una crisis; sin embargo, una crisis es-
perada durante la adolescencia puede 
convertirse en riesgo si se conjugan una 
serie de elementos personales, familiares 
y sociales que vulneren la integridad del 
adolescente.

Barcelata (2015) afirma que el riesgo 
es un conjunto de variables personales y 
del medio que preceden a un comporta-
miento desadaptado; en este sentido, se 
consideran como indicadores de riesgo el 
nivel socioeconómico, sucesos estresan-
tes, situaciones adversas como enferme-
dades, separaciones, violencia, incluso 
desastres naturales, entre otros. 

No obstante, también existen facto-
res personales que constituyen un riesgo 
para el adolescente como la inmadurez 
cerebral, las deficiencias en el autocontrol 
y en la resolución de problemas, el ego-
centrismo y la incesante búsqueda del 
placer que lo lleva a conductas extremas.

Los cambios en todas las áreas del de-
sarrollo hacen al adolescente mucho más 
susceptible a la influencia de los pares, a 
la reorganización familiar y los fenómenos 
sociales y económicos, de tal forma que 
aumenta el riesgo de desarrollar patrones 
de comportamiento desadaptativos.

Las conductas de riesgo son aquellas 
que tienen consecuencias perjudiciales 

para la persona que las lleva a cabo y 
para quienes le rodean; dichas repercu-
siones merman tanto la salud física como 
psicológica (Orcasita, Mosquera & Carri-
llo, 2018).

Por lo regular, dichas conductas en la 
etapa adolescente son un reflejo de la fal-
ta de madurez frente a los abrumadores 
cambios, la necesidad de ser indepen-
diente y la lucha frente a la autoridad, la 
sensación de invencibilidad, entre otras, 
lo que constituye un peligro para la inte-
gridad del mismo adolescente y de quie-
nes lo rodean.

En esta línea, diversos estudios como 
el de Rosabal, Romero, Gaquin y Hernán-
dez (2015) afirman que las conductas de 
riesgo son suscitadas por diversos con-
dicionantes, entre los que sobresalen la 
urgencia del adolescente por buscar ex-
periencias excitantes y arriesgadas, au-
nado a las deficiencias en el autocontrol 
que llevan a transgredir normas familiares 
y sociales, y a postergar actividades pre-
viamente planificadas. No obstante, no se 
puede dejar de lado la participación de 
factores de índole social, como la presión 
de iguales, un ambiente familiar disfuncio-
nal y un entorno sociocultural desfavore-
cido, entre otros.

La desestimación del riesgo en la 
adolescencia tiene un origen multifac-
torial, resultado de los cambios cogni-
tivos, emocionales y sociales, a los que 
se suma lo que Oliva (2007) ha señala-
do como inmadurez cerebral, es decir, el 
comportamiento adolescente obedece a 
una limitada participación de la corteza 
prefrontal, estructura en proceso de de-
sarrollo, lo que se traduce en la búsqueda 
de recompensas inmediatas  y de expe-
riencias placenteras.
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Búsqueda de 
sensaciones

La búsqueda de sensaciones se 
conceptualiza como la necesidad que 
muestra el adolescente por involucrarse 
en experiencias poco usuales e intensas, 
a la vez de asumir riesgos innecesarios a 
fin de experimentar placer (Zuckerman, 
como se citó en Palacios, 2015). 

Dicho patrón suele convertirse en una 
conducta de riesgo por la incapacidad 
del adolescente de controlarse, de impli-
carse en riesgos innecesarios por el sim-
ple deseo del disfrute, sin pensar en las 
consecuencias de sus acciones, de tal 
forma que este patrón puede dar origen 
a otras problemáticas mayores como el 
uso ilícito de sustancias, sexo precoz, 
trastornos alimentarios, conductas vio-
lentas, delincuencia, entre otras.

La búsqueda de sensaciones se con-
cibe como rasgo de personalidad ya que, 
independientemente de la etapa del ciclo 
vital, algunas personas son más procli-
ves a presentar dicha condición, como 
resultado de una necesidad manifiesta 
de explorar y vivir experiencias intensas, 
fuera de la rutina, lo cual suele ser más 
común durante la adolescencia. 

Dicho constructo ha sido retomado 
en diversos estudios que abordan la pro-
pensión a tomar riesgos en una amplia 
gama de comportamientos, los cuales 
llevan a la asunción de conductas que 
ponen en peligro al adolescente. Con 
base en ello, se le asocia no solo con 
la necesidad de experiencias excitantes, 
sino que se incluye un componente de 
riesgo persistente (Latorre, Cámara & 
García, 2014).

De acuerdo con las predicciones de 
algunos modelos de conductas de sa-
lud, las personas que perciben más ries-
gos en llevar a cabo una conducta dada, 
tienden a apartarse mientras que las 
personas que perciben pocos riesgos 
pueden implicarse sin problema alguno. 
No obstante, resultados de diversas in-
vestigaciones han arrojado conclusiones 
contradictorias sobre la relación entre 
percepción de riesgo y conducta arries-
gada. Lo anterior podría sustentarse en 
que, si no se experimentan consecuen-
cias negativas después de una conducta 
de riesgo, pueden cambiar las creencias 
de las personas sobre el peligro real de 
dicha conducta. Y, en el caso particular 
de los adolescentes, si pocas veces se 
enfrentan a consecuencias desagrada-
bles en torno a la conducta problema, 
su estimación de riesgo es baja (Gon-
zález-Iglesias, Gómez-Fraguela, Gras & 
Planes, 2014).

Los mismos autores afirman que la 
relación entre la búsqueda de sensacio-
nes y la conducta arriesgada se basa en 
la percepción del riesgo. Si las personas 
perciben menos riesgos, tienden a pun-
tuar alto en búsqueda de sensaciones, 
involucrándose en mayores conductas 
problema, destacando una disposición 
personal a asumir riesgos.

Una hipótesis alternativa, en palabras 
de Horvath y Zuckerman (1996), este úl-
timo teórico, pionero en el estudio de la 
búsqueda de sensaciones, es que las 
personas con dicho rasgo presentan lo 
que se ha denominado “sesgo optimis-
ta”, percibiendo menos posibilidades de 
resultados negativos ante la conducta 
de riesgo.
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El sesgo optimista es un reflejo de 
la fábula personal, caracterizado por la 
creencia errónea del adolescente de ser 
invencible y de que no será víctima de las 
circunstancias, actuando sin evaluar las 
consecuencias de sus actos en la búsque-
da de nuevas experiencias y sensaciones, 
por lo que es más probable que se involu-
cre en conductas de riesgo.

Es importante aclarar que aunque la 
conceptualización de la búsqueda de 
sensaciones destaca la voluntad de asu-
mir riesgos, esto se da solamente por las 
recompensas que estimulan a la persona, 
como la novedad o la intensidad, pero no 
se compara en absoluto con la búsqueda 
de riesgos (Boyle, Saklofske, & Matthews, 
2015). 

Palacios (2015) tuvo a bien diferenciar 
el constructo en cuestión, destacando las 
posturas de los principales teóricos que 
lo han abordado. Para Arnett (1994), la 
búsqueda de sensaciones se basa en las 
dimensiones de novedad e intensidad, y 
enfatiza que la socialización es la base de 
dicho rasgo. Zuckerman, en 2007 destacó 
además de la necesidad de experimentar 
lo emergente y novedoso, la asunción de 
riesgos, y rescató la existencia de bases 
biológicas en dicho patrón de compor-
tamiento. En tanto, Roth, Hammelstein y 
Brähler (2007) afirmaron que la búsque-
da de sensaciones es una necesidad de 
estimulación. 

Como se observa, la búsqueda de sen-
saciones es un patrón que se conforma de 
conductas específicas como impulsividad, 
desinhibición, deseo de buscar experien-
cias nuevas e intensas, evitar la monoto-
nía y enfrentarse al riesgo. En dicho patrón 
confluyen bases biológicas asociadas 
al temperamento, y bases sociales que 

refuerzan su ocurrencia y moldean la ma-
nera como el adolescente responde. La 
relevancia de su estudio radica en que se 
asocia con la presencia de otras conduc-
tas de riesgo como una reacción en cade-
na, esto es, la necesidad de vivir experien-
cias intensas lleva al adolescente a asumir 
mayores riesgos. 

En este orden de ideas, la necesidad 
de experimentar sensaciones se asocia 
con la falla en el control de impulsos, y, 
en palabras de Silva-Ortega y Zambrano-
Villalba (2018), uno de los componentes 
fundamentales de los trastornos adictivos 
es precisamente la pérdida de control, 
de ahí que lo relevante en las adicciones 
es la relación negativa y destructiva que 
se establece con la actividad que genera 
la dependencia, que lleva a la persona a 
mostrarse incapaz de controlar. 

Cabe destacar que las conductas adic-
tivas ya no solo se asocian con el abuso 
de sustancias químicas, sino que también 
se manifiestan en aspectos psicológicos. 

Adicciones 
psicológicas: 

Adicción al internet
El adolescente es vulnerable a las 

adicciones, debido a las dificultades en 
el autocontrol, como resultado de los 
cambios que experimenta en esta etapa 
del desarrollo. Dichas transformaciones 
pueden generar una sensación de vacío 
que lo lleve a la búsqueda de algo que 
lo “llene”, y muchas veces, es la necesi-
dad de afecto, de atención de los padres, 
de certidumbre, optando por llenarlo con 
objetos y con conductas específicas de 
riesgo.
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Las adicciones psicológicas 
hacen referencia a un conjunto de 
comportamientos que se repiten 
sin que las personas puedan hacer 
algo por controlarlos. Este hecho les 
genera sensaciones de incapacidad 
para manejar la situación en la que 
se encuentran, ya que requieren 
dedicarle más tiempo a estas 
actividades para librarse de las 
sensaciones desagradables que le 
produce el hecho de no realizarlas 
(Salas, 2014, pp. 112-113).

Entre las adicciones psicológicas des-
tacan aquellas referidas a las nuevas tec-
nologías, las cuales son más comunes en 
adolescentes y jóvenes. Desafortunada-
mente, este tipo de adicción ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, 
reemplazando a otro tipo de conductas 
problema, debido a que en parte se han 
minimizado sus consecuencias nocivas, 
ya que se piensa erróneamente que, por 
el hecho de no ingerir o consumir alguna 
sustancia, la adicción a las tecnologías no 
representa una dependencia, sino más 
bien se identifica como una conducta 
que, aunque se sabe incómoda, es parte 
de los patrones de comportamiento más 
comunes.

La tecnología ha facilitado nuestras vi-
das y ha permitido contar con información 
veraz, oportuna y rápida, eso es lo que la 
hace atractiva: la recompensa inmedia-
ta; no obstante, a pesar de mantenernos 
conectados con todos y todo, al mismo 
tiempo no se contacta con alguien en 
particular.

Actualmente, se han utilizado diversas 
denominaciones para definir la adicción al 
internet como “trastorno adictivo a la inter-
net”, “uso problemático de internet”, “uso 

patológico de internet” y “uso excesivo de 
Internet”, sin embargo, lo que define dicha 
condición es el uso incontrolable de la 
internet, que lleva a que la persona des-
cuide otras áreas importantes de su vida 
(Silva-Ortega & Zambrano-Villalba, 2018). 

El problema de esta adicción radica en 
que la tecnología se ha apropiado de la 
vida de las personas, particularmente los 
jóvenes, emergiendo como la vía rectora 
de acercamiento con las principales redes 
de apoyo social, pero no para favorecer la 
comunicación, sino simplemente para co-
nectar con otros (Castaño & Páez, 2019).

Parra et al. (2016) señalan que la inca-
pacidad de la persona de controlar el uso 
del internet lleva a la experimentación de 
síntomas ansiosos e irritabilidad cuando 
no accede a las redes, y la situación se 
agudiza al observarse el descuido de ru-
tinas diarias, la afectación del sueño noc-
turno, dejar de comer y mostrar desinterés 
por otros temas, todo por permanecer co-
nectados. En este sentido, la adicción al 
internet, como lo señalan Rojas-Jara, Ra-
mos-Vera, Pardo-González y Henríquez-
Caroca (2018) puede llevar a un deterioro 
emocional y psicológico de la persona. 

Resulta preocupante que el adoles-
cente se aísle y se sumerja en una reali-
dad virtual, ya que deja de lado, no solo 
actividades escolares o aquellas propias 
de casa, sino también la convivencia fa-
miliar, las relaciones cara a cara con sus 
coetáneos o con adultos fuera del núcleo 
familiar, es decir, se deteriora su capaci-
dad para interactuar con otros. Dichas 
acciones afectan el desarrollo psicoso-
cial del adolescente, ya que un indicador 
importante de ajuste psicológico es pre-
cisamente el desarrollo de habilidades 
sociales.
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Al respecto, Silva-Ortega y Zambrano-
Villalba (2018) afirman que la adicción a in-
ternet representa una compensación ante 
un déficit en la personalidad del adicto, y, 
dado que es un medio de comunicación, 
se convierte en un sustituto de la vida real 
en personas introvertidas o con deficien-
cias en las habilidades sociales.

En la misma línea, Gámez y Villa (2015) 
enfatizan una serie de características en 
aquellas personas que han creado una 
dependencia hacia el internet como es-
casas habilidades sociales, lo que lleva 
a una mayor tendencia al aislamiento, 
temperamento más impulsivo, conectar-
se para aliviar sentimientos de tristeza, 
ansiedad y soledad. Lo anterior tendría 
relación con la necesidad de buscar sen-
saciones novedosas como mecanismo 
compensatorio.

La dependencia al Internet, además 
de ir acompañada de otras problemáticas 
de naturaleza similar, deteriora la vida de 
las personas, ya que se ven afectadas di-
versas actividades apareciendo también 
conductas dilatorias. 

Mantenerse en el mundo virtual resul-
ta altamente placentero y estimulante, no 
obstante, cuando se navega se pierde la 
noción del tiempo. Ramos-Galarza, Ja-
dan-Guerrero, Paredes-Núñez, Bolaños-
Pasqueld y Gómez-García (2017) aseve-
ran que el internet es el principal medio 
tecnológico en donde los jóvenes consu-
men sin mayor beneficio la mayor parte 
del tiempo. Pasan de plataformas virtua-
les de aprendizaje a las redes sociales, 
páginas de entretenimiento y reproducto-
res de películas, principalmente, lo que se 
convierte en estímulos que aumentan el 
comportamiento procrastinador. 

Procrastinación
La procrastinación hace referencia a 

una tendencia de aplazar el inicio y/o fi-
nalización de tareas que se han planifica-
do previamente para ser realizadas en un 
tiempo dado. Se acompaña de malestar 
subjetivo debido no solo al manejo del 
tiempo sino a la dificultades en la auto-
regulación (Díaz-Morales, 2019).

Dicho patrón conductual merma la 
iniciativa y la proactividad, ya que no se 
logra concretar lo previamente planeado, 
incluso puede llevar a una conducta defi-
ciente en cuanto a estrategias efectivas de 
afrontamiento.

El malestar ocasionado por la acción 
de aplazar lleva a experimentarla interna-
mente como una carga de emociones ne-
gativas y de tensión. Pero, en un sentido 
inverso, existe un componente emotivo 
en la conducta procrastinadora, ya que 
la tarea a realizar puede representar un 
afecto displacentero y resultar altamente 
estresante, aumentando la probabilidad 
de emociones negativas que fomenten 
la inmovilidad (Moreta-Herrera, Durán-
Rodríguez & Villegas-Villacrés, 2018).

La acción de postergar pudiera ser 
más común en la adolescencia debido a 
la necesidad de adaptarse a los cambios, 
al bajo control de impulsos, a la necesidad 
de buscar experiencias estimulantes, a las 
diferencias entre el tiempo conceptual y 
vivencial y, en general, a una baja capaci-
dad de autorregulación. 

El patrón de la conducta dilatoria ge-
nera severas consecuencias durante la 
adolescencia, repercutiendo negativa-
mente en el aspecto académico ya que 
los adolescentes postergan sus tareas 
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escolares por otras actividades de mayor 
interés como los juegos, las fiestas, reu-
nirse con los pares, las redes sociales, 
entre otros;  si en esta etapa, estos  hábi-
tos quedan  instaurados, no  solamente 
afectará el área académica, sino que, a 
la larga, se verá reflejado en diversas ac-
tividades (Atayala & García, 2019).

Los esfuerzos de la comunidad 
científica por estudiar la procrastinación 
se encaminan no solo en conocer los 
factores de riesgo asociados, sino en 
proponer estrategias de intervención 
que, si no la erradican, al menos dismi-
nuya su incidencia, ya que se ha con-
vertido en un problema recurrente, no 
solo en adolescentes sino en todos los 
sectores de la población, trayendo con-
sigo afectaciones en la familia, con los 
compañeros y amigos, en el trabajo y, 
en general, en las relaciones que se es-
tablecen en los diferentes contextos de 
desarrollo. El hecho de que se haya ins-
talado como un comportamiento común 
no lo exime de que sea poco adaptativo, 
al contrario, deja al descubierto que los 
padres, educadores, los diferentes pro-
fesionales y la sociedad en su conjunto 
han sido rebasados por dicho fenómeno.

Los planteamientos de Atayala y 
García (2019) resaltan que la procrasti-
nación implica un aplazamiento de los 
compromisos personales, a pesar de 
tener presentes las consecuencias ne-
gativas; ello coloca al adolescente en 
desventaja frente al proceso del logro de 
identidad, al favorecer una baja autoe-
ficacia, un pobre autocontrol y un estado 
de insatisfacción en general, dejando pa-
sar las oportunidades e inmovilizándose.

Los constructos anteriormente des-
critos tienen el común denominador de 

que son problemáticas actuales y que 
van en aumento; es así como surge el 
objetivo del presente estudio, el cual 
pretende caracterizar las conductas de 
riesgo búsqueda sensaciones, adicción 
al internet y procrastinación en adoles-
centes y determinar si existe relación en-
tre éstas.

Método

La investigación se basa en una me-
todología cuantitativa, bajo un diseño no 
experimental, transversal, cuyo alcance es 
descriptivo-correlacional. 

Participantes
La muestra de estudio se constituyó 

por 702 adolescentes de nivel básico, 
en particular secundaria y nivel medio 
superior de distintas escuelas públicas 
de Morelia, Michoacán, México. El rango 
de edad de los participantes oscila entre 
los 13 y 18 años (M = 14.9; DE = 1.7). El 
46.8% de la muestra pertenece al nivel 
secundaria y el 53.2% a preparatoria, con 
una Desviación estándar de 1.42. En re-
lación al género, la distribución fue de un 
51.3% de mujeres y el 48.7% de hombres 
(DE = .60). 

Los criterios de inclusión fueron que los 
adolescentes pertenecieran a las institu-
ciones educativas seleccionadas y que su 
participación fuera voluntaria; así mismo, 
se excluyó a aquellos que se negaron a 
participar y se descartó a los que no com-
pletaron los instrumentos de evaluación.
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Instrumentos
Los instrumentos empleados fueron 

tres. La Escala Búsqueda de Sensacio-
nes (Forma V) (Zuckerman, 1978; adap-
tación de Pérez y Torrubia, 1986), consta 
de 40 ítems, con opciones de respuesta 
dicotómicas, distribuidos en cuatro sub-
escalas: a) Búsqueda de emociones: 
“algunas veces me gusta hacer cosas 
que impliquen pequeños sobresaltos”; 
b) Búsqueda de excitación: “he pro-
bado marihuana u otras hierbas o me 
gustaría hacerlo”; c) Desinhibición: “me 
gusta tener experiencias y sensacio nes 
nuevas y excitantes aunque sean poco 
convencionales o incluso ilegales”; y d) 
Susceptibilidad al aburrimiento: “no ten-
go paciencia con las personas grises o 
aburridas”. El índice de consistencia in-
terna de la escala total oscila en un ran-
go de .83 a .86. 

El Cuestionario de Experiencias Rela-
cionadas con el Internet (CERI; Beranuy, 
Chamarro, Graner & Carbonell, 2009)  
conformado por 10 ítems que se valoran 
mediante una escala tipo Likert con cua-
tro opciones (1 = nada, hasta 4 = bas-
tante), los cuales están categorizados en 
dos factores: Intrapersonales que inclu-
ye reactivos como “¿Te enfadas o te irri-
tas cuando alguien te molesta mientras 
estás conectado?”, “¿Cuando no estás 
conectado a Internet te sientes nervioso 
o preocupado?”; y Factores Interperso-
nales, con reactivos como los siguien-
tes: “¿Con qué frecuencia abandonas 
las cosas que estás haciendo para estar 
más tiempo conectado a la red?”, “¿Con 
qué frecuencia haces nuevos amigos en 
línea?”. El primer factor cuenta con una 
consistencia interna de .74 y el segundo 
de .75. El índice de confiabilidad total es 
de .77.

La Escala de Procrastinación General 
de Busko (1998) es unifactorial y está con-
formada por 13 ítems con opciones de 
respuesta tipo Likert de cinco puntos (1= 
siempre; 2=casi siempre; 3=a veces; 4= 
pocas veces; 5=nunca). Algunos ejem-
plos de los reactivos son: “tiendo a perder 
mucho el tiempo”; “aplazo la toma de de-
cisiones difíciles”. El índice de consistencia 
interna es de .82.

Procedimiento
Para llevar a cabo la investigación, se 

consideraron instituciones públicas de 
nivel básico y nivel medio superior de di-
ferentes sectores de la ciudad de More-
lia, Michoacán, México; sin embargo, el 
muestreo no fue probabilístico debido a 
que solo algunas de ellas consintieron 
participar en la investigación. Cabe aclarar 
que participaron escuelas de los 4 secto-
res primarios en los que se divide la ciu-
dad. En cada una de las instituciones de 
nivel secundaria y preparatoria, las autori-
dades educativas determinaron los grupos 
a los cuales se aplicarían los instrumentos, 
por lo que se optó por un muestreo no 
probabilístico intencional. La aplicación 
de los instrumentos se realizó de manera 
colectiva dentro de las aulas a cargo de 
alumnos de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo que colaboraban en la investi-
gación, utilizando la versión impresa de las 
escalas; la aplicación tuvo una duración 
aproximada de 40 minutos.

Como parte de las consideraciones 
éticas, la investigación se apegó a los 
estándares establecidos para proyectos 
de investigación, haciendo uso del con-
sentimiento informado, el cual fue envia-
do a los padres de familia a través de los 
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estudiantes para que autorizaran su par-
ticipación; así mismo, se hizo hincapié en 
el carácter confidencial de la información 
aportada y el respeto al anonimato de los 
participantes.

Para el análisis de los datos, una vez 
concentrada la información, se hizo uso 
del programa SPSS 22.0, realizando un 
análisis de frecuencias para la obtención 
de las medidas de tendencia central, prue-
ba t de Student y Coeficiente de correla-
ción de Pearson.

Resultados

Los resultados que a continuación se 
presentan siguen la misma organización: 
búsqueda de sensaciones, adicción al in-
ternet y procrastinación; posteriormente, 
se describen las correlaciones entre las 
variables de estudio.

a. Búsqueda de sensaciones

Tabla 1.
Niveles de Búsqueda de Sensaciones

Búsqueda de 
Emociones Desinhibición Susceptibilidad

Alto 46.3 33.7 39.9

Promedio 34.7 43.8 37.0

Bajo 19.0 22.5 23.1

Nota: Los niveles se presentan en porcentajes; Fuente: Elaboración propia

En torno a esta variable, se observa 
que los niveles se encuentran predomi-
nantemente en el nivel alto a excepción 
del factor desinhibición, donde el mayor 
porcentaje se concentra en el nivel medio; 
los datos reflejan una condición de vulne-
rabilidad en los adolescentes al mostrar la 

necesidad de buscar emociones, aventu-
ras y experiencias y ser ligeramente más 
susceptible al aburrimiento, como se ob-
serva en la Tabla 1.

En otra línea, se encontraron diferen-
cias en función del sexo y nivel educativo. 
Por sexo se encontró que los hombres son 
quienes se involucran mayormente en este 
tipo de conductas de riesgo, particular-
mente en búsqueda de emociones y des-
inhibición (Ver Tabla 2). 

Tabla 2.
Diferencias en Búsqueda de sensaciones por 
sexo

Mujeres Hombres

M DS M DS t p

Emoción 14.5 2.52 15.8 2.45 2.2 .025

Excitación 14.8 1.9 14.9 1.89 .59 .350

Desinhibición 14.9 2.36 16.1 2.47 2.8 .001

Susceptibilidad 15.5 2.2 15.7 2.1 .44 .701

Nota: Emoción: Búsqueda de emociones; M: Media, DS: Desviación 
Estándar. Significancia: p ≤ .01; Fuente: Elaboración propia

   

De acuerdo al nivel educativo de los 
participantes, los resultados arrojan di-
ferencias en tres de los cuatro factores, 
como se observa en la Tabla 3, siendo 
los adolescentes de secundaria quienes 
se involucran mayormente en este patrón 
de comportamiento.

Tabla 3.
Diferencias en Búsqueda de sensaciones por 
nivel educativo

Secundaria Preparatoria  

M DS M DS t p

Emoción 15.3 2.4 13.5 2.6 3.08 .004

Excitación 15.0 2.3 14.1 2.2 2.90 .033

Desinhibición 17.1 2.1 15.9 2 2.75 .050

Susceptibilidad 16.5 1.5 16.4 1.4 .22 .760

Nota: Emoción: Búsqueda de emociones; M: Media, DS: Desvia-
ción Estándar. Significancia: p ≤ .01; Fuente: Elaboración propia 
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b. Adicción al internet 

Los resultados señalan que los ado-
lescentes se ubican en una zona de ries-
go al predominar un nivel alto en el factor 
intrapersonales y ligeramente por encima 
del promedio en el factor interpersonales 
(ver Tabla 4). 

Tabla 4.
Niveles de Adicción al internet

Interpersonales Intrapersonales

Alto 35.2 41.3

Promedio 34.5 31.6

Bajo 30.3 27.1

Nota: Los resultados por niveles se presentan en porcentajes; 
Fuente: Elaboración propia  

Así mismo, se reportan diferencias por 
sexo, destacando que las mujeres mues-
tran mayor dependencia hacia la Red en 
el factor interpersonales con respecto a 
los hombres. Por nivel educativo no se 
encontraron diferencias (ver Tabla 5).

Tabla 5.
Diferencias en Adicción al internet por sexo

Mujeres Hombres

M DS M DS t p

Interpersonales 9.3 2.4 8.2 2.2 1.95 .05

Intrapersonales 12.5 3.1 12.7 3.2 1.05 .15

Nota: Interpersonales= Conflictos interpersonales; Intrapersonales: 
Conflictos intrapersonales; M: M dia, DS: Desviación Estándar. 
Significancia: p ≤  .01;  Fuente: Elaboración propia 

c. Procrastinación 

Con respecto a la conducta procras-
tinante, como se muestra en la Tabla 
6, los participantes refieren conductas 

perentorias ubicándose por encima del 
promedio, lo cual es preocupante dado el 
impacto, no solo a nivel académico, sino 
en el resto de las áreas de desarrollo.

Tabla 6.
Niveles de Procrastinación general

Procrastinación

Alto 43.1

Promedio 38.5

Bajo 18.4

Nota: Los resultados por nivel se presentan en porcentajes; 
Fuente: Elaboración propia  

Otro dato relevante son las diferencias 
halladas por nivel educativo. Como se 
evidencia en la Tabla 7, los adolescentes 
de secundaria presentan mayores con-
ductas de dilación, en comparación con 
los adolescentes de nivel medio superior.

Tabla 7.
Diferencias en Procrastinación por nivel 
educativo

Secundaria Preparatoria   

Procrastinación
M DS M DS t p

42.09 7.8 39.9 8.1 2.1 .051

Nota: M: Media, DS: Desviación Estándar. Significancia: p ≤  .01; 
Fuente: Elaboración propia

     
En cuanto a las correlaciones entre las 
variables de estudio, existe relación entre 
búsqueda de sensaciones, particular-
mente excitación, desinhibición  y sus-
ceptibilidad, con el factor interpersonales 
de adicción al internet; esto es, conforme 
el adolescente se involucra en experien-
cias extremas, desarrolla conductas adic-
tivas (ver Tabla 8).

Tabla 8.
Correlación entre Búsqueda de sensaciones y Adicción al internet

Emociones Excitación Desinhibición Susceptibilidad

Interpersonales .119 .206** .220** .210**

Intrapersonales .110 .095 .169 .190**

Nota: Interpersonales= Conflictos interpersonales; Intrapersonales: Conflictos intrapersonales Emoción: Búsqueda de emociones; Significancia: **p <. 01; 
Fuente: Elaboración propia.
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De igual forma, se encontró asociación 
entre Búsqueda de sensaciones, de ma-
nera específica excitación, desinhibición 
y susceptibilidad con procrastinación, lo 

que indica que a mayor involucramiento 
del adolescente en experiencias extre-
mas, mayor presencia de conductas pro-
crastinantes (Ver Tabla 9).

En la misma línea, se registran correla-
ciones entre la adicción al internet en los 
factores interpersonales e intrapersonales 
y la procrastinación, lo que significa que 
cuanto mayor sea la adicción al internet, 
los adolescentes presentarán mayores 
conductas de postergación. 

Tabla 10.
Correlación entre Adicción al internet y 
Procrastinación.

Interpersonales Intrapersonales

Procrastinación .472** .375**

Nota: Interpersonales = Conflictos interpersonales; Intrapersonales: 
Conflictos intrapersonales; Significancia: **p < .01; 
Fuente: Elaboración propia

 

D iscusión

El objetivo de la presente investigación 
fue caracterizar las conductas de riesgo 
búsqueda sensaciones, adicción al inter-
net y procrastinación en adolescentes y 
determinar si existe relación entre éstas.

Los resultados obtenidos destacan 
que los adolescentes se encuentran en 
una condición de riesgo ya que mues-
tran un patrón de comportamiento te-
merario. Dicho patrón se caracteriza por 
la incesante búsqueda de experiencias 

excitantes y arriesgadas, adicción a las 
nuevas tecnologías digitales, en parti-
cular el internet, y el aplazamiento en la 
realización de actividades productivas y 
adaptativas.

Dichos hallazgos se confirman con los 
resultados obtenidos por diversas inves-
tigaciones (Clemente, Guzmán & Salas, 
2018; Rosabal et al., 2015; López, Toca, 
González, Pompa & Alonso, 2020) desta-
cando que los adolescentes constituyen 
un grupo de alto riesgo debido al deseo 
de experimentar vivencias novedosas e 
intensas; aunado a ello, muestran dificul-
tad para controlar sus impulsos, condición 
que precede al comportamiento adictivo, 
ya que se ha referido que la impulsividad 
como una predisposición para actuar sin 
pensar en las consecuencias es la base de 
las adicciones incluyendo las psicológicas, 
como la dependencia hacia el internet. La 
dificultad en el autocontrol y la búsqueda 
de actividades placenteras que propor-
cionan recompensas casi inmediatas, son 
comunes en adolescentes procrastinado-
res, quienes aplazan tareas que conciben 
como aversivas e incluso aburridas. 

Las conductas de riesgo estudiadas 
están relacionadas unas con otras, como 
lo demuestran los hallazgos, esto es, 
cuanto mayor es la búsqueda de expe-
riencias novedosas y excitantes, mayor es 

Tabla 9.
Correlación entre Búsqueda de sensaciones y Procrastinación

Emociones Excitación Desinhibición Susceptibilidad

Procrastinación .171** .210** .269** .247**

Nota: Emoción: Búsqueda de emociones; Significancia: **p<.01; Fuente: Elaboración propia
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la adicción al internet, lo que demuestra la 
necesidad de vivir los riesgos, incluso a 
través de las redes virtuales. El deseo de 
arriesgarse y de permanecer conectado 
a la tecnología, ocupan la atención y la 
mayor parte del tiempo del adolescente, 
lo que, a su vez, lleva al incumplimiento de 
objetivos vitales para su desarrollo, invo-
lucrándose cada vez más en conductas 
procrastinantes.

La asociación encontrada entre bús-
queda de sensaciones y adicción al in-
ternet ha sido demostrada en diversas 
investigaciones (Rojas-Jara et al., 2018; 
Lara & Pérez, 2014) donde se evidencia 
la existencia de factores de riesgo in-
dividuales que se vinculan a la adicción 
al internet, como la baja modulación de 
impulsos. Dicho rasgo está relacionado 
fuertemente con la búsqueda de expe-
riencias intensas y excitantes, caracterís-
tica que aumenta la vulnerabilidad psico-
lógica a las adicciones.

En la misma línea, las correlaciones 
halladas muestran que el rasgo búsque-
da de sensaciones se asocia con la pro-
crastinación. La literatura confirma tales 
hallazgos: cuando las personas procras-
tinan entran en conflicto entre lo que de-
berían hacer y lo que realmente quieren 
hacer, anticipando la tarea como poco 
atractiva y monótona, lo que las lleva a 
emprender acciones estimulantes y retar-
dar el cumplimiento de objetivos; es por 
ello que se ha planteado que tareas que 
resultan aburridas y poco interesantes, 
promueven la procrastinación, siendo el 
talón de Aquiles de dicho rasgo la falla en 
el control de impulsos, que lleva a bus-
car experiencias placenteras e incumplir 
con tareas displancenteras (López et al., 
2020;  Gil, De besa & Garzón, 2020; Ste-
el, 2011).

En torno a la relación entre adicción al 
internet y procrastinación, los resultados 
obtenidos reflejaron que cuanto mayor 
sea el uso problemático de la tecnología, 
el adolescente aplaza más tareas. Efec-
tivamente, dichos datos concuerdan con 
lo que arrojó el estudio de Díaz-Morales 
(2019), demostrando que el uso pro-
blemático del internet se asocia con la 
procrastinación, la cual expresa la falta 
de autorregulación de las personas que 
incurren en tal patrón, quienes se involu-
cran con más frecuencia en tareas gratifi-
cantes a corto plazo, que se obtiene más 
rápidamente por medios virtuales. 

En otro orden de ideas, se hallaron di-
ferencias por sexo en búsqueda de sen-
saciones y adicción al internet. Los hom-
bres puntuaron más alto en búsqueda de 
sensaciones, mientras que las mujeres 
muestran mayor dependencia hacia las 
redes virtuales. Dichos datos se alinean 
con los resultados obtenidos en diversas 
investigaciones, reportando que los hom-
bres experimentan mayor necesidad de 
buscar sensaciones y experiencias exci-
tantes lo cual podría deberse a factores 
biológicos y de socialización (Gil-Olarte, 
Cavalcante, Paramio, Zayas & Gull, 2017; 
Latorre et al., 2014).

Con respecto a las diferencias en la 
adicción al internet por sexo, los datos 
coinciden con los publicados por Golpe, 
Gómez, Kim, Braña y Rial (2017), al des-
tacar que las mujeres utilizan más la Red 
para buscar información sobre estudios y 
para el empleo de diversas aplicaciones 
sociales.

 De igual manera, se encontraron di-
ferencias por nivel educativo en búsque-
da de sensaciones y procrastinación, 
siendo los adolescentes de secundaria 
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quienes obtienen mayores puntajes en 
comparación con los adolescentes de 
preparatoria. En el caso particular de la 
procrastinación existe una controversia 
en los resultados a los que se ha llega-
do en diversas investigaciones acerca del 
papel que juega la edad en dicho patrón 
de comportamiento, ya que, por un lado, 
se reporta una disminución paulatina de 
la procrastinación con el aumento de la 
edad, pero, por otro, existe evidencia 
suficiente que sustenta que los alumnos 
tienden a procrastinar menos durante la 
educación secundaria, aumentando du-
rante la preparatoria y el primer año de 
universidad (Díaz-Morales, 2019; Rodrí-
guez & Clariana, 2017).

Ambas aportaciones son válidas en 
el sentido de que es esperado que, con-
forme el adolescente madure, aumente 
el autocontrol; no obstante, cuando se 
comparan adolescentes de secundaria y 
preparatoria, dado que la etapa interme-
dia se caracteriza por una mayor intensi-
dad de las emociones y mayor involucra-
miento en conductas de riesgo, lo común 
es que los alumnos de preparatoria 
muestren menor capacidad de planear 
y de regularse. Por lo anterior, convie-
ne profundizar en las variantes de dicho 
comportamiento considerando no solo el 
grado escolar y la edad, sino también va-
riables personales asociadas a rasgos de 
personalidad.

Finalmente, contrastando las diferen-
cias encontradas en búsqueda de sensa-
ciones por nivel educativo, los resultados 
concuerdan con estudios hechos en Mé-
xico que han reportado que la edad de 
inicio de conductas de riesgo es entre los 
12 y 14 años de edad, observándose una 
percepción baja de riesgo de los ado-
lescentes en esta etapa, a diferencia de 

los que se ubican entre los 15 y 17 años, 
siendo la necesidad de experimentar sen-
saciones novedosas e intensas el prece-
dente de muchas de estas (Medina-Mora 
et al., 2015). Aun así, resulta indispensable 
ahondar en la diferenciación por etapas 
de la adolescencia sobre el constructo en 
cuestión. 

Cabe destacar las limitaciones del es-
tudio, observándose la necesidad de pro-
fundizar en las variables abordadas que 
permitan una caracterización más com-
pleta del fenómeno de estudio, conside-
rando el impacto de factores de riesgo a 
nivel familiar y social. Así mismo, mejorar 
la obtención de la muestra de tal forma 
que sean incluidos mayor número de par-
ticipantes por sectores de la ciudad de 
Morelia, a través de una muestra aleatoria 
que permita una mejor exploración, así 
como la inclusión de adolescentes de las 
etapas preadolescencia y tardía.

Los resultados obtenidos confirman la 
relación existente entre búsqueda de sen-
saciones, adicción al internet y procras-
tinación, concluyendo que los adoles-
centes muestran una tendencia a buscar 
experiencias excitantes e intensas, inclu-
so a través de las nuevas tecnologías; el 
uso problemático del internet se traduce 
en una adicción donde la deficiente ca-
pacidad de autorregulación mantiene 
dicho patrón y se vincula con la falla en 
el cumplimiento de tareas, promoviendo 
conductas procrastinantes. Lo anterior 
se convierte en un círculo vicioso, ya que 
una conducta lleva a la otra, pero, a la 
vez, esta última actúa como predecesor 
de la primera. Hoy en día, los adoles-
centes son más vulnerables, ya que las 
conductas-problema esperadas dada la 
etapa evolutiva, tienen una alta probabi-
lidad de transformarse en conductas de 
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riesgo por la participación de diversos 
factores personales, familiares y socia-
les. Los datos obtenidos constituyen un 
acercamiento a un fenómeno complejo 
que requiere abordarse de manera mul-
tidisciplinaria para proponer estrategias 
que aminoren los riesgos, y promover el 
desarrollo de conductas más saludables 
en los adolescentes.
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