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Resumen 

El objetivo del estudio es evaluar las bondades psicométricas de la Escala de 

Phubbing en universitarios de Lima Norte – 2023. El estudio es de tipo psicométrico 

y se utilizó un diseño instrumental. La muestra incluyó a 315 participantes con 

edades comprendidas entre los 17 y los 50 años. Se utilizó un método de muestreo 

no probabilístico en el estudio. Los resultados hallados evidenciaron validez de 

contenido del instrumento basada en el coeficiente V de Aiken, donde los 10 items 

presentaron valores adecuados superiores a .80. Asimismo, mostraron validez en 

la estructura interna, dado que los valores hallados a por medio del análisis factorial 

confirmatorio de la Escala de Phubbing con dos factores muestran índices de 

ajustes adecuados y valores dentro de lo permitido (X2/gl = 2.824, RMSEA = .076 y 

SRMR = .051, CFI = .935 y TLI = .913). A su vez, se encontró una adecuada 

confiabilidad del instrumento, obteniendo un coeficiente alfa y omega con valores 

aceptables (α = .866 y ω = .869). Se concluye que la Escala de Phubbing posee 

adecuadas propiedades psicométricas. 

 

Palabras clave: Propiedades psicométricas, escala de phubbing, adicción a 

internet. 
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Abstract 

The aim of the study is to evaluate the psychometric properties of the Phubbing 

Scale in university students from North Lima - 2023. The study is psychometric in 

nature and an instrumental design was used. The sample included 315 participants 

aged between 17 and 50 years. A non-probabilistic sampling method was used in 

the study. The findings revealed content validity of the instrument based on the 

Aiken's V coefficient, where all 10 items showed adequate values above .80. 

Additionally, they demonstrated validity in the internal structure, as the values 

obtained through confirmatory factor analysis of the Phubbing Scale with two factors 

showed appropriate fit indices and values within the acceptable range (X2/df = 

2.824, RMSEA = .076, SRMR = .051, CFI = .935, and TLI = .913). Furthermore, the 

instrument exhibited satisfactory reliability, with acceptable values for both alpha and 

omega coefficients (α = .866 and ω = .869). In conclusion, the Phubbing Scale 

possesses adequate psychometric properties. 

Keywords: Psychometric properties, phubbing scale, internet addiction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la vida activa de las personas, la comunicación ha sido influida por el 

uso del teléfono móvil, facilitando la comunicación y las relaciones interpersonales 

a pesar de la distancia, ya que las personas están en constante comunicación con 

otras personas (Flores et al., 2015). Esto ocasiona cambios en la sociedad, 

particularmente en las próximas generaciones que viven adecuadas al nuevo 

entorno, aumentando cada vez más la dependencia del uso desmedido del 

teléfono móvil. Esto conlleva a la disminución del círculo social, afecta de manera 

negativa el bienestar psicológico y desplaza la actividad social (Molina et al., 2015). 

Por lo tanto, estos dispositivos móviles generan un aislamiento del círculo familiar, 

de las amistades y cualquier tipo de relación social. Esto se debe a que los 

individuos se enfocan en las múltiples funciones y opciones que ofrecen los 

teléfonos móviles, lo que dificulta establecer una conexión directa y genuina con 

las demás personas. 

Los teléfonos celulares tienen la capacidad de afectar tanto positiva como 

negativamente los vínculos entre las personas, dependiendo de cómo se utilice 

este dispositivo. El exceso de atención prestada a los teléfonos móviles puede 

llevar a una falta de atención hacia el entorno, las personas y las conversaciones 

presentes en ese momento (Álvarez y Moral, 2020). Además, los dispositivos 

móviles se han convertido en medios de acceso frecuente a las redes sociales, lo 

cual ha aumentado la comunicación y las relaciones sociales virtuales los jóvenes. 

Sin embargo, esto también ha llevado a un uso inadecuado, dependencia y hábitos 

negativos relacionados con el uso del teléfono, así como dificultades de 

concentración (Babadi et al., 2014). 

Como menciona Lee (2015), en la población de estudiantes ha 

incrementado el consumo significativo de internet en su rutina. Esta tendencia se 

asocia con diversas razones, como el manejo del estrés académico, búsqueda de 

entretenimiento y relaciones sociales en línea, entre otros aspectos. Sin embargo, 

este mayor consumo también puede llevar a una falta de control y 

comportamientos impulsivos en este grupo de población. 
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Dentro de los usos inadecuados se encuentran el uso del teléfono móvil 

en lugares inapropiados y frente a otras personas, la dificultad para desprenderse 

del dispositivo, la distracción constante, la negligencia de las actividades y 

minimización de las consecuencias asociadas a su uso (Jasso et al., 2017). 

Además de los usos inapropiados mencionados previamente, es 

importante destacar que estos problemas relacionados con el uso del teléfono 

móvil se suman a la dificultad creciente en las relaciones interpersonales hoy en 

día. Cada vez más personas deciden comunicarse a través de smartphones y 

dispositivos tecnológicos, lo que resulta en una disminución de la interacción con 

su entorno presencial. Esta situación ha llamado el interés de los investigadores 

en el fenómeno del phubbing, que se ha convertido en una práctica relevante 

debido al impacto negativo que la tecnodependencia tiene en la conducta, el 

aislamiento y las relaciones de la persona con su entorno (Capilla et al., 2021). 

Este término “phubbing”, está compuesto a partir de estas palabras 

¨phone¨ (teléfono) y ̈ snubbing¨ (despreciar), que describen la acción de despreciar 

a una persona en un entorno social usando el móvil en lugar de hablar 

directamente con la persona y un "phubber" puede definirse como una persona 

que comienza a desairar a alguien en una situación social prestando más atención 

a su teléfono inteligente; este término apareció en el año 2013 aproximadamente 

en Australia (Barrios et al., 2017). Señalando que el Phubbing es un fenómeno que 

afecta a las relaciones interpersonales y por ello a la vida cotidiana. Siendo esta, 

una nueva forma de comunicación desatando dicha problemática en la sociedad 

tecnológica actual, en la cual nace el Phubbing, que viene hacer un nuevo término 

que describe el problema social que se enfrenta con más fuerza hoy en día. 

Guzmán y Gálvez (2022), definen al phubbing como la manera de centrar más la 

atención a un móvil, que a una persona presente donde se pueda tener una 

relación cara a cara estableciendo una plática. 
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 El phubbing se ve en el uso continuo del teléfono móvil durante las 

reuniones sociales, o mientras se realizan actividades para las que no se deben 

usar. Una característica de este fenómeno es el uso de teléfonos cuando dicho 

uso es inadecuado a la situación, tiempo o lugar (Gong et al., 2019). Esta conducta 

ocurre cuando se pierde el control sobre cómo se usa el teléfono móvil y dando 

mayor tiempo estando frente a la pantalla para fines que no están motivados por 

necesidades reales. La dependencia hacia estos puede ocurrir debido a la 

inmediatez de los factores de recompensa al revisar un teléfono inteligente. Esto 

se ha denominado como el "hábito de verificación" en el que las personas son 

propensas a querer verificar compulsivamente sus teléfonos inteligentes en busca 

de actualizaciones (Hussain et al., 2017). 

Los dispositivos móviles tienen distintas funciones, es decir, a pesar de 

que su propósito principal es el de realizar llamadas telefónicas a una o varias 

personas, dentro de ello ofrecen servicios como internet, redes sociales entre ellos 

WhatsApp, Facebook, Instagram, videojuegos y páginas web. Sin embargo, de 

acuerdo con Hernández et al. (2021), el acceso constante a diversas fuentes de 

información puede generar falta de atención o distracción, especialmente cuando 

se utiliza en situaciones inapropiadas. 

El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2022) en España revela que 1 de cada 3 jóvenes utiliza de forma inadecuada 

Internet, mientras que más del 90% accede a diario. Estos hábitos tienen un 

impacto negativo en su desarrollo educativo y en las relaciones interpersonales 

presenciales. 

Asimismo, observamos cifras alarmantes tal como se reflejan en los 

Estados Unidos, que el 92% de las personas dentro de las edades de 13 a 17 años 

admiten usar dispositivos celulares y el 25% de estos señalan que lo realizan 

durante todo el día (Lenhart, 2015); de igual manera en Reino Unido en el 2011, 

un 65% de adolescentes afirmó que en algún momento han utilizado el dispositivo 

móvil mientras conversaban, un 34% de adolescentes admitieron que usaron su 

celular al momento de comer con otras personas y un 47% de esta población 
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señalaba que lo usaban hasta en los servicios higiénicos (Ofcom, 2011). Por 

último, otros estudios refieren que para un 63% de adultos les cuesta dejar de usar 

un día sus dispositivos móviles (Harwood et al., 2014). 

En cuanto al Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2021) menciona sobre 

la cifra de la población de Lima Metropolitana se vio en aumento con el uso del 

internet a través de sus teléfonos celulares con un 87,1% a 90,0%. Por otra parte, 

se evidenció que hubo un incremento en el uso del internet en los pobladores por 

medio de sus teléfonos celulares, ascendiendo en un 88,7% de la población entre 

hombres y mujeres, lo que llevó como resultado un aumento del 11,0 punto 

porcentual comparado al año anterior. Presenciando cada vez más un aumento en 

el uso del internet en los teléfonos móviles. 

Según un análisis reciente de salud mental, uno de cada 100 menores ya 

es adicto a internet en Perú. Además, el 16.2% de los adolescentes peruanos 

están expuestos a presentar una conducta adictiva a internet. La investigación fue 

realizada en adolescentes de 13 y 17 años de instituciones privados y públicos de 

Lima y Arequipa. Los propensos a obtener una alta conducta adictiva al nivel 

socioeconómico A y B con 23% (siendo superior del rango nacional); en cuanto al 

nivel socioeconómico C es 12.8% y D y E, 12.3%. La gran mayoría de los 

adolescentes que fueron encuestados mencionan encontrarse conectado entre 

dos y cuatro horas al día, pero el día en que no van al colegio, la escala sube de 

2.4% a 7.4% de quienes se conectan más de ocho horas a internet (El peruano, 

2016). 

El consumo de Internet mediante los teléfonos móviles ha aumentado 

considerablemente en Lima Metropolitana. Además, se ha observado una 

tendencia creciente hacia la adicción a Internet entre los adolescentes peruanos. 

Estas cifras son preocupantes, ya que la adicción a Internet conlleva muchas 

consecuencias negativas como el phubbing, el fomo y el deterioro de las relaciones 

sociales, laborales y académicas. 
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En este contexto, Chotpitayasunondh y Douglas (2016), sugieren que el 

phubbing se está normalizando como resultados del avance tecnológico de los 

teléfonos inteligentes. Esto a modificado los hábitos y también los “patrones de 

buen comportamiento”. Estar en compañía de otros, comer, mantener una 

conversación y usar un teléfono inteligente al mismo tiempo parece causar cada 

vez menos objeciones en personas con esta conducta. El Phubbing se está 

convirtiendo en un comportamiento cada vez más aceptado en las comunidades 

sociales. 

Por esta razón, se han llevado a cabo varias investigaciones que buscan 

proporcionar instrumentos para medir de manera confiable la variable (phubbing), 

entre las que destacan la Escala Phubbing de Karadag y asociados, creada en 

Turquía en el año 2015, siendo en su momento el único instrumento que medía 

dicha variable, contando con adecuadas propiedades psicométricas, este 

instrumento está conformado por 10 reactivos siendo de tipo Likert de 5 puntos 

(nunca = 1 a siempre = 5). Posteriormente en España, Blanca y Bendayan (2018), 

analizaron dicho instrumento, concluyendo que contaban con adecuadas 

bondades psicométricas. El cual, a su vez, fue adaptada en Argentina por Resett 

y Gonzales (2020), quienes en su investigación analizaron las propiedades 

psicométricas. Por otro lado, en el Perú existen pocos estudios y escalas que 

miden la variable phubbing, pudiendo existir otros instrumentos que se adapten a 

la realidad peruana como resulta do del estudio a realizar. 

Por lo consiguiente, formulamos dicho problema: ¿Qué propiedades 

psicométricas presenta la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023? 

En cuanto al aporte práctico, se brindará un instrumento beneficioso y 

válido para obtener buenos resultados y unos adecuados baremos con la finalidad 

de medir la variable phubbing en el contexto peruano. Respecto, al aporte 

metodológico contribuirá a establecer y recolectar información de las bondades 

psicométricas de la escala utilizando las últimas técnicas estadísticas. El propósito 

es desarrollar una herramienta válida y fiable para evaluar la conducta de 

phubbing. En cuanto al aporte teórico, se justifica, que existen pocos estudios 



6 

 

 

sobre esta problemática tanto a nivel nacional como internacional, asimismo 

contribuirá a tener ideas más claras sobre las propuestas teóricas del phubbing. 

Finalmente, el aporte social beneficia a los psicólogos del Perú, porque permitirá 

identificar oportunamente indicadores que ayuden a detectar la conducta 

phubbing. 

En este sentido, se planteó el objetivo general de evaluar las propiedades 

psicométricas de la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023. De 

esta manera, se formuló los siguientes objetivos específicos: Primero: Analizar la 

validez de contenido a través de juicio de expertos de la Escala Phubbing en 

universitarios de Lima Norte, 2023, Segundo: Analizar la validez del constructo de 

la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023, Tercero: Analizar las 

propiedades psicométricas validez en relación con otras variables de tipo 

convergente de la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023. Cuarto: 

Analizar las características descriptivas de los ítems de la Escala Phubbing en 

universitarios de Lima Norte, 2023, Quinto: Analizar la confiabilidad a través de la 

consistencia interna de la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023, 

Sexto: Analizar las evidencias de equidad y elaborar percentiles. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación a la delimitación de la realidad problemática y especificación 

de los propósitos de la investigación, se comienza con la descripción de otros 

estudios que ahondaron en las capacidades métricas del instrumento. Estas 

investigaciones son artículos indexados en fuentes académicas como EBSCO 

host, ProQuest, Redalyc, Scielo, Scopus, entre otras. Además, se enfatiza que 

estos estudios han sido realizados en el transcurso del último lustro a nivel 

internacional. A continuación, se presentan los estudios mencionados: 

Lo et al. (2022), buscaron por medio de un estudio piloto determinar la 

prevalencia del comportamiento phubbing entre un grupo de estudiantes de 

farmacia del medio oeste en los Estados Unidos. Emplearon para dicho estudio 

la Escala Genérica de Phubbing (GSP) validada, con una muestra de 555 

estudiantes de farmacia en dos programas diferentes, siendo el género y el grupo 

de edad no predictores significativos de las puntuaciones del GSP. La escala se 

puntúa de 15 a 105, refiriéndose a que las puntuaciones altas indican un grado 

elevado del comportamiento phubbing. En general, los datos del estudio 

indicaron un resultado notable de la consistencia interna de 0,86. La investigación 

mostró niveles comparables, pero más bajos, de comportamiento de phubbing. 

Con respecto, Zamaní et al. (2021), investigaron la validez y confiabilidad 

de la escala de phubbing entre estudiantes iraníes. Los participantes fueron 330 

estudiantes de la Universidad de Semnan que fueron seleccionados por 

muestreo aleatorio por conglomerados. La validez divergente, muestran que hay 

una relación negativa entre la comunicación desorden y subescalas de calidad 

de las relaciones, el apoyo de los padres y la profundidad de las relaciones entre 

amigos y padres, los hallazgos de validez convergente indican que se encontró 

una correlación de manera positiva entre la obsesión por el teléfono móvil y los 

padres y conflictos de amigos en p<0,01. El alfa de Cronbach fue de 0,82, 

obteniendo buenas propiedades psicométricas aceptables. 
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Álvarez et al. (2021) tuvieron como fin establecer la existencia de 

Nomofobia y Phubbing en universitarios de Chile considerando las variables sexo 

y edad de una muestra de 248 participantes entre mujeres y hombres. Se ejecutó 

la prueba no paramétrica donde se obtuvo resultados relevantes entre la 

dimensión de Alteración a la comunicación con Chi cuadrado =3,445, gl= 9, sig. 

= 0,94 y la Obsesión por el teléfono con Chi cuadrado =8,438, gl= 9, sig. = 0,49. 

Demostrando que tiene gran influencia en la sociedad actual. Por último, a través 

de la Correlación de Pearson, donde hallaron una correlación alta entre la 

Nomofobia y el Phubbing. 

García et al., (2020) analizaron las bondades psicométricas de la versión 

8 ítems del Phubbing Scale (PS-8) en la población portuguesa, establecieron una 

muestra de 391 adultos portugueses que completaron los cuestionarios. En 

cuanto al AFC arrojaron índices de bondad de ajustes satisfactorios al modelo de 

dos factores (CFI = .99; RMSEA = 0,04), la homogeneidad y las puntuaciones 

factoriales de Omega de McDonald’s con un 0.85 para el factor de perturbaciones 

en la comunicación y 0.76 para obsesión telefónica, demostrando una fiabilidad 

satisfactoria para ambos factores. Por lo anterior se demostró que esta versión 

de la escala posee propiedades psicométricas idóneas. 

Capilla et al. (2020), realizaron el diseño y validación del cuestionario que 

mide el comportamiento phubbing. Dicha investigación fue de corte instrumental, 

utilizando una muestra de 250 adultos de nacionalidad española de las edades 

de entre 25 y 60 años. De acuerdo con la muestra que participó en la validación 

del contenido del cuestionario estuvo compuesto por 18 especialistas de España. 

La fiabilidad es obtenida a través del coeficiente de Alfa de Cronbach fue superior 

a 0,7. Demostrando validez de juicio de expertos y una alta confiabilidad de la 

herramienta de evaluación diseñada. 

Resett y Gonzales (2020), evaluaron las bondades psicométricas de la 

Escala de phubbing.  Teniendo un corte instrumental, utilizando una población de 

1245 adolescentes y adultos de nacionalidad argentina de las edades de entre 

15 y 40 años. Se encontró evidencia de validez mediante el AFC con índices de 
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ajuste aceptable (CFI = .969, RMSEA = .079). Se evaluó la confiabilidad mediante 

la consistencia interna empleando el coeficiente Alfa de Cronbach y se obtuvo el 

valor de .74 después se eliminó un ítem. Demostrando que es un instrumento 

que tiene evidencia de fiabilidad y validez.  

En cuanto a David y Roberts (2020) evaluaron el phubbing con una 

escala breve y válida pudiéndose utilizar en una variedad de investigaciones, 

dando a entender que la escala es unidimensional de 9 ítems, con una cantidad 

de 157 personas de nacionalidad estadounidense.  Se empleó el AFE en donde 

los datos se adaptan correctamente para los análisis factoriales de acuerdo los 

índices reportados la estadística KMO (0,94), la prueba de esfericidad de Bartlett 

(X 2 = 1119,30, p < 0,01) como también la confiabilidad por consistencia interna 

ya que sus los valores fueron de .94. Por el cual se observó que el instrumento 

es confiable. 

Respecto a los antecedentes nacionales de acuerdo a la literatura 

revisada no se han encontrado artículos científicos que analizan las propiedades 

psicométricas de la EP en el contexto peruano, pero sí se halló tesis de bachiller 

y de licenciatura que analizan dicha escala, motivo por el cual no se tomaron en 

consideración para su descripción en la presente investigación. 

Posterior a la descripción de los trabajos previos, se procede a realizar 

la delimitación terminológica de la variable y explicar las bases teóricas que la 

subyacen; en base a ello, para la definición del Phubbing se consideró el brindado 

por el diccionario de Cambridge (2022) en donde se define al phubbing como “the 

act of ignoring someone you are with and giving attention to your mobile phone 

instead”, lo cual traducido al español es “el acto de ignorar a alguien con quien 

estás y prestar atención a tu teléfono móvil en su lugar”. 

Tomando en cuenta el punto de visto otros autores, se encontró que 

Chotpitayasunondh y Douglas (2016) lo definen como el acto de desairar a otros 

en las interacciones sociales y en su lugar centrarse en el teléfono inteligente de 

uno. El phubbing es el acto de prestar mayor atención al móvil mientras se 

comunica con otra persona cara a cara (Roberts y David, 2017). 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/act
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ignore
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ignore
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attention
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/attention
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/your
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/your
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/mobile
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/mobile
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/phone
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/phone
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El phubbing puede describirse como un individuo que mira su teléfono 

móvil durante una conversación con otros individuos, ocupándose del teléfono 

móvil y escapando de la comunicación interpersonal. (Karadaǧ et al., 2015). 

Flores et al. (2013), afirman que la adicción al móvil se encuentra dentro 

de la adicción psicológica, que viene a ser una conducta reiterativa que provoca 

placer, y que al pasar el tiempo esto genera una falta de control en la persona 

ante esta conducta, creando así una dependencia mental y efectos negativos en 

relación con su entorno. 

Dentro de los estudios revisados encontramos investigaciones que 

analizan la relación del uso del móvil con otras variables psicológicas, tratando 

de dar una explicación de la conducta phubbing, Karadag et al. (2015) elaboró 

un modelo teórico que refleja las relaciones entre el phubbing y las adicciones a 

teléfonos móviles, SMS, Internet, redes sociales y juegos. Este modelo 

estructural independiente es aceptable y se utiliza para explicar el 

comportamiento phubbing. 

De acuerdo a la Figura 1, según Karadag et al (2015), podemos observar 

que aceptaron todas las hipótesis excepto H4a. Donde el comportamiento de 

phubbing se vio afectado positivamente por la adicción a los teléfonos móviles (γ 

= .50), la adicción a los SMS (γ = .34), la adicción a las redes sociales (γ = .24), 

adicción a Internet (γ = .17) y adicción a los juegos (γ = .05). Además, el 

comportamiento de phubbing se observó con mayor frecuencia entre mujeres, 

propietarios de teléfonos inteligentes y miembros de las redes sociales. 

Figura 1 

Modelo de diagrama de ecuación estructural de coeficientes de investigación y 

trayectoria 
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Nota: Karadag et al. (2015) 

En línea con los autores mencionados anteriormente, el phubbing está 

relacionado con la adicción a Internet (Weinstein y Lejoyeux, 2010), la adicción a 

los teléfonos inteligentes (Hussain et al., 2017), la adicción a los juegos móviles 

(Balakrishnan y Griffiths, 2018), la adicción a los mensajes de texto 

(Hassanzadeh y Rezaei, 2011) y adicción a las redes sociales. (Kuss y Griffiths, 

2017). 

Karadag et al (2015), crearon la escala phubbing e identificaron dos 

factores teóricos relacionados con el uso del teléfono móvil. El primero se llama 

“Perturbación de la comunicación” y se refiere a cómo las personas interrumpen 

sus interacciones cara a cara para usar sus teléfonos. El segundo factor se llama 

“Obsesión telefónica” y se refiere a la necesidad de tener el teléfono cerca o estar 

usándolo constantemente. Ambos factores tienen un componente adictivo y los 

autores investigaron cómo la conducta de “phubbing” está relacionada con las 

adicciones. 

En casos extremos, el phubbing puede generar problemas en la 

comunicación con otras personas y, por lo tanto, puede compartir la falta de 

comunicación cara a cara con la adicción a Internet (Griffiths 2000). Para una 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-019-00115-z#ref-CR25
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-019-00115-z#ref-CR25
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-019-00115-z#ref-CR25
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minoría de personas, pueden interesarse más en las relaciones en el mundo 

virtual que en las relaciones del mundo real y pueden llevar al individuo al 

aislamiento y la soledad. Tales consecuencias se han asociado con la adicción a 

Internet (Kuss et al., 2014; Ostovar et al., 2016) y también pueden ser una 

consecuencia del phubbing extremo. 

Karadağ et al. (2015) refieren que los determinantes más importantes 

que explican el comportamiento de phubbing son las adicciones al teléfono móvil, 

a los mensajes de textos, a las redes sociales y a Internet. Puesto que en el 

smartphone se puede utilizar distintos aplicativos, lo cual hacen al móvil más 

atractivo para el usuario, creando así una predisposición de crear una conducta 

inadecuada. 

Griffiths (1995), estableció el término adicción tecnológica, o también 

actualmente llamada TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 

se caracteriza al iniciar la adicción, signos de dependencia llegando retraerse de 

su entorno, descenso en su rendimiento en el estudio y/o trabajo y centrar su 

atención al emplear la tecnología. Asimismo, la falta de control, la búsqueda 

exasperada por conseguir refuerzo de forma rápida y molestia si no utiliza la 

tecnología (García, 2013). 

Lucena (2013), señala que la adicción conductual, conlleva a la falta de 

control y dependencia al realizar un comportamiento específico; puesto que el 

acto de hablar o conectarse a las redes sociales por medio del dispositivo móvil, 

no lo hace por utilidad o recreo, sino en busca de un paliativo ante una molestia 

emocional. 

Teruel y Serenko (2012), señalan que existen tres modelos donde nos 

define sobre cómo se desarrolla la adicción a las redes sociales. Dentro de ello 

se encuentra el modelo cognitivo-conductual, se define como el uso desmedido 

de las redes sociales, conductas desadaptativas, dando lugar a conductas no 

deseadas que se va acreciendo a través de distintos problemas externos, 

resultando en una práctica adictiva. El segundo es el modelo de habilidades 

sociales menciona que las personas utilizan las redes sociales de manera 
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excesiva, teniendo como efecto las bajas habilidades sobre el manejo de 

expresarse o comportarse y la inclinación por la interacción social en línea en vez 

de la comunicación cara a cara, resultando en una dependencia de las redes 

sociales. Se menciona también al modelo sociocognitivo, refiere al uso 

desmedido de las redes sociales esto se va desarrollando como consecuencia 

de resultados positivos, como la autoeficacia en Internet y la autorregulación 

limitada en Internet, lo que podría conllevar a un uso adictivo a las redes sociales. 

La teoría del apego propuesta por Bowlby (1969) puede ofrecer una 

perspectiva valiosa para comprender la relación del apego durante la infancia y 

el fenómeno del phubbing en la vida adulta. Según Bowlby, los seres humanos 

desarrollan vínculos emocionales fuertes desde la primera infancia, y estos 

vínculos afectivos repercute en la manera en que nos relacionamos con los 

demás a lo largo de nuestra vida. Si un individuo ha experimentado un apego 

seguro en la infancia, es más probable que desarrolle relaciones saludables 

basadas en la confianza, la intimidad y la comunicación efectiva. Sin embargo, 

aquellos que han experimentado un apego inseguro o inadecuado pueden tener 

dificultades para establecer conexiones emocionales profundas y satisfactorias. 

Esto podría manifestarse en comportamientos de phubbing, donde las personas 

interrumpen sus interacciones cara a cara para enfocarse en sus dispositivos 

móviles, en lugar de buscar y mantener una conexión significativa con los demás. 

En este sentido, el phubbing podría ser una forma de evasión o una estrategia 

para evitar la intimidad y las interacciones emocionales profundas. Al considerar 

la teoría del apego de Bowlby en el contexto del phubbing, podemos explorar 

cómo las experiencias tempranas de apego pueden influir en la manera en como 

las personas se relacionan con la tecnología y cómo estas interacciones pueden 

afectar sus relaciones interpersonales en la vida adulta.  

Cabe resaltar como un soporte más al trabajo mencionar dos patologías 

que guardan relación con la conducta phubbing, la cual podemos relacionar con 

la nomofobia, en donde el móvil llega a ser parte de la vida de la persona, 

teniendo resultados graves, ya sea en su vida personal o en su entorno social. 

Esta patología llamada nomofobia proveniente del inglés “No mobile phone 
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phobia”, tiene como definición el miedo insensato de no llevar consigo el teléfono 

móvil (SecurEnvoy, 2012). Una característica principal de esta patología, es que 

estas personas usan el teléfono móvil para sentirse a salvo y en comunicación 

con su entorno en todo momento, utilizando las aplicaciones que este aparato 

posee, es ahí donde se denota una visible relación entre nomofobia y phubbing 

(Félix et al., 2017). 

Asimismo, Franchina et al. (2018), en su investigación sobre Fear of 

missing out (FOMO) o el miedo a perderse algo en español, la cual menciona que 

los sentimientos de ansiedad que surgen al darse cuenta de que puede estar 

perdiendo experiencias gratificantes que otros están teniendo. Parte del objetivo 

de su estudio fue determinar si los adolescentes con un mayor FOMO tienen más 

probabilidades de usar las redes sociales durante las conversaciones con otras 

personas cara a cara. 

Concluyendo en que el FOMO se asocia con el comportamiento 

phubbing. Puesto que los resultados muestran una relación entre FOMO y el 

comportamiento phubbing. Demostrando que los adolescentes que tienen mucho 

miedo a perderse algo, tienen más probabilidad de abusar de los teléfonos 

móviles y de los medios sociales, lo que a su vez puede llevarlos al phub con sus 

compañeros de interacción fuera de línea (Roberts y David, 2016). 

Griffiths et al. (2014) afirman que a los cibernautas que usan las redes 

sociales de forma excesiva les resulta complicado comunicarse cara a cara, 

puesto que ellas les brinda una variedad de recompensas inmediatas, como la 

autoeficacia, en donde las personas satisfacen sus deseos brindados por las 

redes sociales, ya que lo pueden obtener de inmediato y la satisfacción al lograr 

obtener lo que ellos buscan o esperan, lo que resulta de manera continua el uso 

de esto y un pobre manejo del tiempo, con la consecuencia de agravar los 

problemas, añadiendo un descuido en cuanto a las relaciones fuera de línea y 

los problemas con su entorno profesional. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación 

El estudio es de tipo psicométrico, lo que se requiere en aprender las teorías, 

metodologías y aquellas técnicas que sostienen los hechos indirectos de los 

fenómenos psicológicos (Livia y Ortiz 2014). Asu vez (Alarcón et al., 2019) 

refiere que toda investigación de este tipo está enfocada a la adaptación y 

creación de pruebas psicológicas, teniendo como objetivo plantear instrumentos 

con los cuales se pueda realizar una medición mostrando una adecuada validez 

y confiabilidad. 

Diseño de Investigación 

Respecto al diseño se utilizó en esta investigación el diseño instrumental, en 

donde se busca obtener las propiedades psicométricas del instrumento 

(Montero y León, 2002). Encargándose de estudiar las propiedades 

psicométricas de instrumentos de medida psicológico cómo nuevos test, de 

traducción, entre otros (Ato et al., 2013). 

3.2.  Variables y operacionalización 

Variable 1: Phubbing 

Definición conceptual: Esta variable tiene como concepto, el acto de ignorar 

a otras personas o una persona, impidiendo interactuar de manera directa y 

precisa en un entorno social por estar usando el teléfono móvil en vez de 

prestar atención a la persona o grupo presente (Blanca y Bendayan, 2018). 

Definición operacional: Es el puntaje que se obtuvo de la escala de phubbing 

de Blanca y Bendayan (2018). La variable se mide mediante los puntajes de 

los niveles, alto, medio y bajo, de acuerdo a ello se representa el nivel 

phubbing. La escala de Phubbing consta con 10 reactivos mediante la escala 

Likert que consta con cinco puntos de 1 (nunca) al 5 (siempre). 

Dimensiones: Se emplean dos dimensiones: Perturbación de la comunicación 
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(1,2,3,4 y 5) y obsesión telefónica (6, 7, 8, 9 y 10). 

Escala de medición: Es de tipo Likert. Cuenta con 10 reactivos y de medición 

ordinal. 

 Variable 2: Tecnodependencia 

Definición conceptual: La tecnodependencia o la adicción a la tecnología, 

implica un apego excesivo o un uso compulsivo de manera negativa hacia 

algún dispositivo tecnológico (Villavicencio-Ayub et al., 2021). 

Definición operacional: Es el puntaje que se obtuvo mediante la escala de 

tecnodependencia por Villavicencio-Ayub et al. (2021). Esta variable se mide 

a través de los puntajes dependiendo de los niveles, alto, medio y bajo, de 

acuerdo a ello representa el nivel tecnodependencia. La escala de 

tecnodependencia tiene 15 reactivos calificados compuesto por la escala Likert 

de 0 (nunca) a 6 (siempre). 

Dimensiones: Establecen cincos dimensiones: Uso del celular al conducir 

(ítems 13,14 y 15), Vida en redes sociales (ítems 5, 7 y 9), Generación muda, 

(Ítems 1,2 y 3), Uso compulsivo del celular (ítems 4,6 y 8) y Phubbing (ítems 

10,11 y 12). 

Escala de medición: Es tipo Likert. Empleada por 15 reactivos y viene hacer 

de tipo ordinal. 

Variable 3: Dependencia y adicción al smartphone 

Definición conceptual: Es una de las adicciones conductuales sin implicación 

del consumo de sustancias, debido al uso desmedido del smartphone y la falta 

de control sobre el mismo (Díaz et al., 2018). 

Definición operacional: Es el puntaje que se obtuvo mediante la escala de 

(EDAS) por García et al. (2020). Esta variable se mide por medio de los 

puntajes obtenidos de los niveles. Consta de 18 reactivos, siendo calificados 

por una escala Likert compuesto desde el 1 hasta el 5. 

Dimensiones: Es unidimensional: Componente Uso, abuso y adicción al 
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Smartphone y sus aplicaciones (1 al 18). 

Escala de medición: Es de tipo Likert. Empleada por 18 reactivos y viene 

hacer ordinal. 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

Población: Tiene cómo definición sobre un grupo con datos de análisis y 

accesibilidad que contribuiran en la investigación con características comunes 

y tiempo de elección para la muestra, cumpliendo con los criterios establecidos 

(Arias et al., 2016). La población se obtuvo mediante el (INEI, 2020), donde se 

tomó en cuenta a los universitarios de ambos sexos, con la edad que va dentro 

de los 17 a los 54 años de Lima Norte, constituida por una población de 

721,745 universitarios dentro de ese rango de edad. 

Se tomarán en cuenta a los participantes de acuerdo a los criterios que se 

detallarán: 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes universitarios de 17 años de edad hacia adelante. 

 Estudiantes universitarios de ambos sexos. 

 Estudiantes universitarios que cumplan con el consentimiento informado 

antes su participación en este estudio. 

 Que estén estudiando actualmente. 

Criterios de exclusión: 

 Universitarios que no estudien dentro de una universidad de Lima Norte. 

 Universitarios que no lleguen a completar el formulario. 

 Universitarios que no tengan nacionalidad peruana. 
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Muestra: La muestra se describe como la parte que simboliza a la población, 

mediante el cual nos permite obtener información de la investigación, teniendo 

como resultado un proceso estadístico que nos proporciona conseguir los 

datos, con el cual se originara la medición y observación de la variable, como 

resultados obtener datos exactos (Hernández y Mendoza, 2018).  

Así mismo para el proyecto se estima una muestra de 315, considerando a 

Anthoine et al. (2014), quienes en su estudio llegaron a una conclusión que 

una muestra significativa está en el rango de 150 a 1000 personas; agregando 

a dicha afirmación, Yasir et al. (2016), señala que muestra adecuada para una 

investigación, debe tener en cuenta que 100 es pobre, 300 es bueno, 500 es 

muy bueno y 1000 es excelente. 

Muestreo: En este estudio para la prueba piloto se realizó con el muestreo no 

probabilístico de criterio intencional, lo cual significa que no toda la población 

tiene la probabilidad de ser partícipe, y de criterio intencional, porque se 

escogerán a los participantes con características que más convengan al 

equipo de investigación, además de ser recomendable para pruebas pilotos, 

el cual es el caso (Otzen y Manterola, 2017). 

En relación a la muestra final del estudio se usó el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, lo cual significa que no toda la población será partícipe, y 

por conveniencia debido a la cercanía de los investigadores a la población y el 

fácil acceso a ellos (Arias et al., 2016). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Arias (2012), define que, al emplear una técnica, permite la recopilación de 

datos o información, la que posteriormente se procesó, analizó y por último se 

interpretó. Para la recolección de datos, se llevó a cabo una encuesta donde 

Hurtado (2000), hace referencia que estos son llamados: test, prueba de 

conocimiento o cuestionarios, que se utiliza exigentemente un lápiz y papel. Si 

bien es cierto esto es muy utilizada en el ámbito de averiguación por los 

investigadores. 
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Instrumentos: Según Hernández y Ávila (2020), hace referencia que la 

herramienta de recopilación de datos está determinado a crear las condiciones 

para la medición. 

INSTRUMENTOS 

Escala de Phubbing  

Creada por Karadağ et al. (2015), de procedencia turca, y adaptada al 

español por Blanca y Bendayan (2018). Tiene un tiempo de administración 

individual y como también colectiva, tanto para jóvenes como para los adultos. 

Cuyo objetivo es evaluar el incremento de uso del celular. Contiene 10 ítems, 

tipo bidimensional y el tiempo de aplicación es de 15 minutos. 

La escala de phubbing fue creada por Karadaǧ et al. (2015) para la 

medición del uso excesivo al teléfono móvil en estudiantes universitarios, así 

mismo fue adaptada al español por Blanca y Bendayan (2018), con el fin de 

evaluar la frecuencia de los participantes que muestran dependencia al 

teléfono móvil, en personas de 21 años. La escala está compuesta de 10 

reactivos, teniendo como respuestas de tipo Likert (nunca = 1 a siempre = 5). 

Este instrumento no cuenta con tiempo límite, sin embargo, el periodo de 

tiempo para responder seria de 15 minutos aproximadamente. 

En cuanto a las propiedades psicométricas del autor original, se 

observa buena consistencia interna la cual se empleó en una muestra de 

universitarios, en la confiabilidad alfa de Cronbach se calculó coeficientes para 

cada factor, factor 1 (5 ítems; α = .87) y factor 2 (5 ítems; α = .85). Asimismo, 

con relación a la estructura factorial de la escala, para un grupo de estudiantes 

se propuso explicar el 56,19% de la varianza (KMO = .87, prueba de Bartlett = 

p < .01). Como resultado de la exploración análisis factorial, utilizaron el 

principio de Oblimin rotación del eje, se cargaron 10 artículos sobre .40 en un 

solo factor. 

Con relación a la escala traducida y adaptada al español, la 

consistencia interna se evaluó calculando la confiabilidad compuesta por las 

puntuaciones en cada factor arrojando valores superiores a .70 



20 

 

 

considerándolos aceptables. El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con un 

.83 y la prueba de Bartlett de esfericidad fue significativa [χ2 (45) = 1236,88; 

pag <.001]. Refiriéndose al análisis factorial confirmatorio se demuestra que 

índices son aceptables (CFI = .961, RMSEA = .087). 

En este caso, se aplicó la validez de contenido por criterio de jueces, 

donde los 10 ítems presentaron valores en la V de Aiken total mayores a .80, 

los cuales son tomados como aceptables, puesto que presentan valores 

adecuados en relación a la claridad, pertinencia y relevancia (ver anexo 6). 

Para el estudio se empleó un piloto a 101 estudiantes de las distintas 

universidades del distrito de Lima Norte con edades de 17 años a más, 

empleando los resultados, en el análisis de ítems 10 de estos cuentan con los 

criterios psicométricos para ser considerados aceptables (ver anexo 6). 

Para evaluar la validez del constructo del instrumento phubbing, se 

empleó un análisis factorial confirmatorio. Sin embargo, los índices de ajuste 

obtenidos obtuvieron resultados de lo esperado, lo que indica un buen ajuste. 

(ver Anexo 6). 

En relación al coeficiente Alfa de Cronbach en las dimensiones de 

perturbación en la comunicación y obsesión telefónica, con un valor de.808 y 

.802 respectivamente. De la misma manera la consistencia interna de Omega 

de McDonald con.813 y .807 respectivamente. Los 10 reactivos de la arrojan 

un nivel adecuado con valores de α= .866 y ω=.869 (Nunnally, 1995; Campo 

y Oviedo, 2008) (ver Anexo 6). 

Los resultados de los índices de ajuste absoluto muestran valores 

aceptables: x2/gl = 2.824, RMSEA = .076, SRMR=.051. Además, los índices 

de ajuste comparativo TLI y CFI son mayores a .90, indicando un ajuste 

adecuado (Cupani, 2012; Escobedo et al., 2016). Por último, la correlación de 

los puntajes totales de la Escala de Phubbing y de la Escala de 

Tecnodependencia, como también con la Escala (DAS-18), se observa r varían 

entre .541 y .553, indicando una correlación estadísticamente alta y 

significativa en las variables (Cohen, 1998). 
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Escala de tecnodependencia  

Creada por Villavicencio-Ayub et al. (2021) de origen mexicana. Tiene 

un tiempo de administración individual como también colectiva, tanto para 

adultos y jóvenes. Su objetivo es evaluar el nivel de tecnodependencia. Está 

constituida por 15 ítems, cuenta con cinco dimensiones y el tiempo de 

aplicación es de 15 minutos. 

La escala de tecnodependencia fue creada por Villavicencio-Ayub et 

al. (2021) para la medición de la tecnodependencia en estudiantes en México, 

con objetivo de realizar un diagnóstico temprano de la adicción a la 

tecnodependencia de los participantes, en personas de a partir de los 15 años 

en adelante. La escala está empleada por 15 ítems y las respuestas es tipo 

Likert con 6 puntos (0 = nunca a 6= siempre). Esta prueba no tiene límite de 

tiempo, pero la duración para responder puede ser de 15 minutos 

aproximadamente. Su puntuación oscila entre 0 y 90 puntos. Cuantos más 

puntos obtenidos, más percepción de adicción a la tecnología. 

Las propiedades psicométricas de la escala original, se observa una 

buena consistencia interna, lo cual se ejecutó con una muestra de estudiantes 

(alfa de Cronbach de la .862). Asimismo, con relación a la estructura factorial 

de la escala, para un grupo de estudiantes se propuso explicar el 59,23% de 

la varianza (KMO = .832, prueba de Bartlett = p < .01). Como resultado de la 

exploración y análisis factorial, utilizaron el principio de rotación varimax.  

Escala de dependencia y adicción al Smartphone (EDAS-18)  

Lo realizaron García et al. (2020) en España. Tiene un tiempo de 

administración individual como también colectiva, tanto para los jóvenes como 

para los adultos. Este instrumento posee 18 reactivos, es de tipo 

unidimensional y su tiempo de aplicación es de 15 minutos. 

La escala (EDAS-18), fue hecha por García et al. (2020) con 

participantes de España, con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano 

de la dependencia y adicción al smatphone en los participantes, en personas 

de a partir de los 18 años a más. Está empleada por 18 ítems de tipo Likert del 
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(1 hasta el 5). Dicha prueba no cuenta con un tiempo límite, sin embargo, la 

duración para contestar los ítems podría ser de 15 minutos aproximadamente. 

Su puntuación oscila entre 18 y 90. 

Las bondades psicométricas de la versión original se observa una 

buena consistencia interna, la cual se aplicó a participantes de España (alfa 

de Cronbach de la .88). De acuerdo con el AFC, estos indicadores de bondad 

de ajuste obtenidos fueron lo esperado, el GFI = 0.961 y (RMSR) = 0.079 

arrojaron buenos resultados. Los indicadores de ajuste fueron los siguientes 

(NNFI) = 0.974, (CFI) = 0.976, (RMSEA) = 0.056. Por lo tanto, los índices 

estuvieron por encima del valor de .90 obteniendo un buen ajuste del modelo, 

al igual que el índice RMSEA que arrojo un ajuste favorable. Se propuso 

explicar el 45.18% de la varianza. 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se llevaron a cabo encuestas físicas para recolectar 

datos, las cuales se aplicaron a estudiantes universitarios de diferentes 

universidades del distrito de Lima Norte, con edades a partir de los 17 años 

hacia adelante. Antes de la aplicación de las encuestas, se proporcionó 

información sobre la prueba y se realizó una breve presentación del estudio, 

donde se aseguró a los participantes que sus respuestas serían anónimas y 

su participación sería voluntaria. En este proceso, se solicitó su consentimiento 

informado, donde acordaron participar proporcionando sus datos 

sociodemográficos y respondiendo a las tres escalas correspondientes junto 

con sus instrucciones. Una vez concluida la recopilación de información, se 

registró en el programa Excel y se realizó la depuración de datos necesaria 

para nuestro estudio. Por último, se procedió con la realización de los análisis 

estadísticos, la redacción de la discusión, las conclusiones y las 

recomendaciones, así como la elaboración del artículo de investigación 

correspondiente. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Se recopilaron los datos estadísticos, a través de los programas 

(software) para evaluar las propiedades psicométricas. 

En primera instancia, se hizo la validación del criterio de jueces, donde 

participaron 10 jueces expertos, los cuales analizaron cada ítem de la variable 

en estudio conformado por 10 reactivos, ellos evaluaron de manera específica 

lo relacionado con claridad, pertinencia y relevancia. Cuyos resultados se 

analizaron con el coeficiente V de Aiken. 

En segundo lugar, para el análisis descriptivo se utilizó las frecuencias 

de respuestas de los ítems y de las dimensiones, los cuales no deben exceder 

el 80%, del mismo modo se obtuvo la media, desviación estándar, asimetría y 

curtosis, demostrando si los datos arrojados se encuentran dentro de lo 

esperado en función +/- 1.5 (Pérez y Medrano, 2010). De la misma manera, el 

IHC y h2. 

En tercer lugar, para la validez del constructo, se empleó el AFC con 

la finalidad de obtener los índices de bondad de ajuste (CFI, GFI, SRMR, 

RMSEA). 

En cuarto lugar, para la realización de la correlación entre variables, 

los datos fueron sometidos a la prueba de Shapiro-Wilk con la función de 

determinar si los valores que se obtuvo presentan o no una adecuada 

distribución normal, se ejecutó la prueba paramétrica (Pearson) o no 

paramétrica (Spearman) el cual determinó los datos estadísticos. Del mismo 

modo se identificaron las evidencias de fiabilidad de la consistencia interna 

(Viladrich et al., 2017). 

Finalmente, se halló los rangos percentiles para la interpretación de 

los resultados del instrumento y para evidenciar la equivalencia psicométrica 

se ejecutará un análisis de invarianza (Avello y Seisdedo, 2018). 
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3.7. Aspectos éticos 

La ley de ética del psicólogo peruano del colegio de psicólogos del Perú 

(2015), hace mención al acuerdo responsable y formal en esta investigación, es 

así como se respetaron los derechos de cada autor contra el plagio y excluir el 

plagio, se tuvo en cuenta la normativa de la legislación que ponen en primera 

instancia los derechos de cada autor, referente al manejo de información 

bibliográfica de artículos, revistas científicas entre otros. Por otro lado, los 

principios éticos de la American Psychological Association (2020) tratan de 

imponer los derechos y la protección de los autores, citando correctamente a 

los autores y sus respectivos colaboradores, como también la correcta 

presentación de tablas teniendo en cuenta los aspectos a seguir. Asimismo, el 

programa de The World Medical Association (2017) aborda declaraciones de 

Helsinki, la importancia de la ética, la responsabilidad y la privacidad de los 

implicados en el estudio. 

Por último, se consideraron las normas éticas de investigación 

establecidas por la Universidad César Vallejo (2020). La universidad realizó una 

investigación científica donde se enfocó en seguir las reglas de buenas 

prácticas y se certificaron los principios éticos, garantizando la evaluación del 

cuidado, la libertad de elección y el compromiso ético de los investigadores 

involucrados en dicho estudio. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. RESULTADOS 

Análisis de la validez de contenido 

Tabla 1 

Validez de contenido de la escala de Phubbing  

Ítem 
1° Juez 2° Juez 3° Juez 4° Juez 5° Juez 6° Juez 7° Juez 8° Juez 9° Juez 10° Juez Acierto

s 

 

V. Aiken 
total 

 

Aceptable P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C 

i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 29 97% Sí 

i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 100% Sí 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

  

La tabla 1 presenta los resultados del análisis de 10 jueces. Todos los jueces están conformes con los 10 reactivos del instrumento y se logró 

un coeficiente del 100%, completando con los tres criterios evaluados. Los 10 ítems tienen valores en la V de Aiken total superiores a .80, 

lo que indica que son válidos ya que presentan valores adecuados (Escurra, 1998). 
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Validez de estructura interna 

Tabla 2 

Evidencias de validez estructural 

Índice de ajuste 
Modelo de dos 

factores  
Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

x2/gl 2.824 ≤ 3.00 
(Escobedo et al., 

2016) 

RMSEA .076 < .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .051 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    

CFI .935 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .913 > .90 
(Escobedo et al., 

2016) 

  

La tabla 2 muestra los resultados del AFC aplicado al modelo estructural de dos factores. Los valores 

están dentro de los parámetros de adecuación, tanto en los índices de ajuste absoluto (x2/gl = 2.824, 

RMSEA = .076, SRMR=.051) como en los de ajuste comparativo (CFI=.935; TLI=.913). Esto indica 

que el modelo original es funcional para la muestra de investigación (Escobedo et al., 2016). 

  

  

  

  

 Figura 2 
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Diagrama de senderos del modelo de dos factores 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En la figura 2 se muestra el modelo de dos factores en el análisis factorial confirmatorio de la Escala 

Phubbing, donde se pueden apreciar las cargas factoriales de las dimensiones e ítems 

correspondientes.  
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 Tabla 3 

Validez en relación con otras variables 

  

Escala de 
Tecnodependencia 

Escala de dependencia y 
adicción al Smartphone 

Escala de 
Phubbing 

 

r .553 .541 

p <.001 <.001 

n 315 315 

Nota: r=coeficiente de correlación; p= valor de probabilidad; n=muestra 

La tabla 3 muestra la relación entre los resultados totales de la EP, la Escala de Tecnodependencia 

y la Escala (DAS-18). Los valores de r varían entre .541 y .553, lo que indica una correlación directa 

y significativa estadísticamente (Cohen, 1998) entre las tres variables. 
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Análisis de ítems 

Tabla 4 

Análisis estadístico de los ítems 

DIMENSIONES ITEMS M DE g1 g2     IHC h2 Aceptable 

Perturbación de 

la comunicación 

P1 2.790 .8709 .187 -.022 .527 .494 SI 

P2 2.365 .8761 .304 -.166 .664 .660 SI 

P3 2.054 1.0315 .803 .016 .646 .623 SI 

P4 2.457 .9138 .304 -.192 .599 .573 SI 

P5 2.276 1.0692 .626 -.106 .554 .507 SI 

Obsesión 

telefónica 

P6 3.575 1.2631 -.389 -1.121 .589 .555 SI 

P7 3.095 1.1907 -.003 -.832 .628 .596 SI 

P8 2.270 1.1146 .618 -.301 .558 .531 SI 

P9 2.597 .9607 .102 -.104 .637 .627 SI 

P10 2.508 1.0386 .408 -.170 .538 .510 SI 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 

coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad. 

 

La tabla 4 presenta el análisis descriptivo de los ítems de las dimensiones perturbación de 

la comunicación y obsesión telefónica. Los valores de asimetría y curtosis son mayores a 

+/- 1.5 y sus medidas son <0 (Forero et al., 2009). Los valores de comunalidad (h2) y el 

(IHC) están dentro del rango adecuado, ya que son mayores a .30 (De los Santos Roig y 

Pérez, 2014). 
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Análisis de la confiabilidad 

  

Tabla 5 

Evidencias de confiabilidad de la Escala Phubbing. 

Dimensiones N° ítems 
Alfa de 

Cronbach (α) 
Omega de 

McDonald (ω) 

Perturbación en 
la comunicación 

5 0.808 0.813 

Obsesión 
Telefónica 

5 0.802 0.807 

General 10 0.866 0.869 

La tabla 5 se empleó el método de consistencia interna, utilizando los coeficientes alfa de Cronbach 

y omega de McDonald. Los resultados muestran una consistencia interna aceptable del coeficiente 

alfa de Cronbach para las dimensiones de perturbación en la comunicación y obsesión telefónica, 

con valores de .808 y .802 respectivamente. El Omega de McDonald también es aceptable, con 

valores de .813 y .807 respectivamente. Los 10 reactivos de la escala, tienen un nivel aceptable, con 

valores de α= .866 y ω=.869 (Nunnally, 1995; Campo y Oviedo, 2008). 

  

  

  

  

  

  

 

 Tabla 6 
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Evidencias de equidad de la escala de Phubbing 

Según sexo X2 Δ X2 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 172.95 - 68 - .909 - .099 - 

Métrica 178.49 5.543 76 8 .911 .002 .093 .006 

Fuerte 182.24 3.749 84 8 .915 .004 .086 .006 

Estricta 192.95 10.703 94 10 .914 .001 .082 .004 

Nota: Δ X2=variación de la prueba X2; Δ gl=variación de los grados de libertad; Δ CFI=variación del CFI; Δ RMSEA= variación 

del RMSEA 

La tabla 6 presenta los resultados del análisis de equidad en función del género de los participantes, 

en donde se aprecia que los datos no evidencian invarianza factorial, debido a que el RMSEA no 

cumplió con los cuatro niveles requeridos, a pesar de que el CFI y la variación ambos (Δ CFI<.010; 

Δ RMSEA<.015). Se determinó que la estructura factorial presentaba variaciones entre ambos 

grupos al cumplir con los parámetros de adecuación (Cheung & Rensvold, 2002). Por lo tanto, el 

instrumento no se interpreta de igual  manera para los hombres y para las mujeres (Rutkowski & 

Svetina, 2013). 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tabla 7 
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Normas de interpretación de la escala de Phubbing 

Niveles PC 
Mujeres Hombres 

PD K2 PD K2 

Bajo 

5 15 .956 15 .955 

10 17 .939 17 .937 

15 19 .924 18 .923 

20 21 .891 19 .891 

25 22 .883 21 .884 

Promedio 

30 22 .875 22 .876 

35 24 .853 23 .855 

40 24 .847 24 .849 

45 25 .838 25 .840 

50 25 .838 26 .840 

55 26 .836 27 .836 

60 27 .841 28 .839 

65 28 .852 29 .847 

70 29 .866 30 .859 

75 30 .881 32 .874 

Alto  

80 31 .897 33 .888 

85 33 .923 34 .915 

90 35 .942 36 .936 

95 38 .961 37 .956 

99 40 .969 41 .966 
Nota: Pc=percentiles; PD=puntaje directo; K2=Coeficiente de Livingston  

La tabla 7 muestra cómo se distribuyen las puntuaciones totales de la muestra según el sexo de los 

participantes, las cuales oscilaron entre 10 a 50 puntos, para ello tomando en cuenta los puntos de 

corte 25 y 75 respectivamente. Así mismo, a través del coeficiente K2 se reportó la confiabilidad de 

cada punto de corte, los cuales fueron adecuados al estar por encima de .75 en ambos grupos (Gempp 

& Saiz, 2014). 

  

V. DISCUSIÓN 
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Esta investigación tiene como fin evaluar las propiedades psicométricas de la 

Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte. En este contexto, se concluyó que el 

instrumento posee una validez y confiabilidad adecuadas. Los principales resultados se 

discuten comparando los antecedentes mencionados y se interpretan a la luz de los 

modelos teóricos que respaldan las variables estudiadas. Esto mejora la comprensión de 

los resultados y muestra que la escala es coherente con los hallazgos de Zamaní et al. 

(2021), en su evaluación de las propiedades psicométricas de la EP en una muestra de 

330 universitarios, dado que demostraron que tiene propiedades psicométricas 

adecuadas. Similarmente, Blanca y Bendayan (2018), en su adaptación de la Escala 

phubbing al español, encontraron que el instrumento posee buenas bondades 

psicométricas en una muestra de 759 personas de nacionalidad española. La diferencia 

entre los resultados de este estudio y los de Resett y Gonzales (2020), quienes adaptaron 

la Escala Phubbing en una población argentina, puede explicarse por las diferencias en el 

contexto cultural, social y económico de dicha población. 

Con respecto al primer objetivo específico, la primera tabla muestra que los 

valores obtenidos mediante la validez de contenido por el criterio de jueces son 

satisfactorios, donde se analizaron los reactivos de acuerdo a los criterios de claridad, 

pertinencia y relevancia, siendo como resultado en la puntuación con un valor de 100%. 

Los 10 reactivos presentan valores en la V de Aiken con un valor total mayor a .80, lo que 

indican que son aceptables, ya que, para validar un ítem, este debe tener un valor de V 

de Aiken mayor o igual (Escurra, 1998). Asimismo, dicho instrumento cuenta con un 

modelo teórico diseñado por de Karadag et al. (2015) que refleja las relaciones entre el 

phubbing y las adicciones a teléfonos móviles, SMS, Internet, redes sociales y juegos. El 

modelo estructural independiente es aceptable y se utiliza para explicar el comportamiento 

phubbing. De la misma manera, la escala phubbing e identificaron dos factores teóricos 

relacionados con el uso del teléfono móvil. El primero se llama “Perturbación de la 

comunicación” y se refiere a cómo las personas interrumpen sus interacciones cara a cara 

para usar sus teléfonos. El segundo factor se llama “Obsesión telefónica” y se refiere a la 

necesidad de tener el teléfono cerca o estar usándolo constantemente. Ambos factores 

tienen un componente adictivo y los autores investigaron cómo la conducta de “phubbing” 

está relacionada con las adicciones. 
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Con el segundo objetivo específico, se realizó un AFC para evaluar la validez de 

la estructura interna de la EP. Los valores obtenidos indican que el modelo de dos factores 

presenta resultados que se encuentran dentro de los parámetros aceptables de 

adecuación. El valor de x2/gl es de 2.824, lo cual está dentro del rango considerado 

aceptable según Escobedo et al. (2016), quienes mencionan que un buen ajuste se 

encuentra en resultados de Chi-cuadrado/gl de 2 a 3, con un límite máximo de 5. 

Asimismo, el valor de RMSEA es de .076, el cual está dentro de los límites permitidos 

(Ruíz et al., 2010), quienes en su tabla de estadísticos de bondad de ajuste establecen 

los valores deseables para indicar un buen ajuste. Además, el valor de SRMR es de .051, 

lo cual se considera óptimo (Flores et al., 2017), quienes recomiendan que los 

instrumentos presenten valores óptimos en esta medida, ya que reflejan diferentes 

aspectos del modelo. Tanto los índices de ajuste comparativo, como CFI (.935) según 

Cupani (2012), y TLI (.913) según Escobedo et al. (2016), se encuentran dentro de los 

rangos aceptables. Esto indica que el modelo original del autor es funcional al ser aplicado 

en la muestra de investigación. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de 

Blanca y Bendayan (2018), quienes adaptaron y analizaron las propiedades psicométricas 

de la EP en español con una muestra de 718 participantes de nacionalidad española. En 

su estudio, obtuvieron valores de índices de ajuste (CFI = .98, NFI = .98 y RMSEA = .058) 

que indicaron un buen ajuste, respaldando así el modelo bidimensional propuesto. La 

discrepancia entre los hallazgos de esta investigación y el estudio de Resett y González 

(2020), quienes realizaron una adaptación de la EP en una muestra argentina de 1245 

adolescentes y adultos argentinos de edades entre los 15 y 40 años, es notable. En su 

investigación, lograron obtener índices de ajuste (CFI = .99, TLI = .98 y RMSEA = .03) que 

indicaron un correcto ajuste para un modelo de tres factores. Esto se atribuye 

posiblemente a que su muestra estuvo compuesta por participantes de dos ciudades 

argentinas, Buenos Aires y Paraná, y abarcó un rango de edades de 15 a 40 años. 

En cuanto al tercer objetivo específico, los resultados obtenidos según la tabla 3 

muestran una validez apropiada del fenómeno de phubbing en relación a otras variables, 

como la tecnodependencia, la dependencia y la adicción al teléfono inteligente. Se halló 

una correlación estadísticamente significativa y directa entre estas variables, con un valor 

p inferior a 0.05. Los coeficientes de correlación oscilan entre 0.553 y 0.541, lo que se 

considera una correlación alta según la clasificación de Cohen (1998). Estos hallazgos 
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son consistentes con los hallazgos obtenidos por Zamaní et al. (2021) en su estudio de 

adaptación y análisis de las bondades psicométricas de la EP en estudiantes iraníes. 

Según sus investigaciones, se hallaron una correlación positiva y significativa, con un valor 

p<0.01, entre el trastorno de la comunicación y el trastorno obsesivo-compulsivo, que son 

dimensiones de la escala de Phubbing, y diversos componentes de la adicción a las redes 

sociales. 

En relación al cuarto objetivo, se observan los resultados del análisis descriptivo 

de los ítems en la tabla N° 4, los cuales se clasifican en dos categorías: perturbación en 

la comunicación y obsesión con el teléfono. Se aprecia que los valores de asimetría y 

curtosis superan +/- 1.5, lo que indica una distribución normal, y todos ellos tienen medidas 

inferiores a 0 según lo mencionado por Forero et al. (2009). Con respecto al Índice de 

Homogeneidad de los Ítems (IHC), se consideraron los ítems cuyos valores se 

encontraban por encima del umbral propuesto (> .20), y se cumple esta condición en todos 

los ítems, lo que indica una correlación adecuada entre ellos, tal como señala Albarrán et 

al. (2018). En relación a la comunalidad (h2), se verifica si los ítems cumplen con el 

requisito de ser superiores a .30, como se puede observar en la tabla, y se cumple en 

todos los ítems según lo establecido por De los Santos Roig y Pérez (2014), lo cual es 

considerado aceptable. Es importante destacar que este análisis de ítems es empleado 

por primera vez en la Escala de phubbing, ya que no se había realizado en estudios 

previos. 

Se realizó un análisis de confiabilidad del instrumento utilizado en el estudio, tal 

como se presenta en la tabla 5. Los coeficientes de Alfa de Cronbach y Omega de 

McDonald se utilizaron para evaluar la confiabilidad de las dimensiones de perturbación 

en la comunicación y obsesión telefónica, y se obtuvieron valores de .808 y .802 

respectivamente. Además, se analizó la consistencia interna del instrumento utilizando el 

Omega de McDonald, obteniendo valores de .813 y .807 para las mismas dimensiones. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de García et al. (2020), quienes 

también encontraron niveles satisfactorios de confiabilidad en las puntuaciones factoriales, 

con valores de 0.85 para la alteración de la comunicación y 0.76 para la obsesión 

telefónica, ambos superando el umbral de 0.70. Los resultados también concuerdan con 

los obtenidos por Zamaní et al. (2021), quienes informaron un coeficiente alfa de .82 en 
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una muestra de universitarios iraníes, lo cual indica un nivel adecuado de confiabilidad. 

En cuanto al sexto objetivo, presenciándose en la tabla 6 se evaluó la equidad de 

puntuaciones del Phubbing mediante la invarianza según el género. De hecho, se tuvo en 

cuenta la invarianza en los cuatro niveles, se hallaron que los datos no evidencias 

invarianza factorial, a pesar de que el CFI y la variación de ambos salió como resultado (Δ 

CFI<.010; Δ RMSEA<.015), debido a que el RMSEA no cumple con los cuatro niveles 

requeridos, es decir que presenta variaciones entre ambos grupos al cumplir con los 

parámetros de adecuación (Cheung y Rensvold, 2002). Por lo tanto, la estructura factorial 

del grupo de hombres y de mujeres a pesar de ser la misma, presentan variaciones y esas 

variaciones a nivel estructural implica la ausencia de invarianza, por ende, al querer 

elaborar datos normativos tendríamos que hacer de manera diferenciada tanto para 

hombres como también para mujeres (Rutkowski & Svetina, 2013). Los resultados de este 

estudio se asemejaron a lo informado por García. et al., (2020) comprobando que el ajuste 

del modelo se diferencia para hombres y mujeres por separado. 

Por último, con el séptimo objetivo, se puede apreciar en la séptima tabla, se 

realizaron datos normativos con la finalidad de interpretar los resultados del Phubbing, 

para ello se calcularon PC (10,25,30, 75 y 80 a más) asimismo se determinó los puntos 

de cortes para las distintas categorías (Gempp y Saiz, 2013). Se determinó la fiabilidad de 

los percentiles por medio del coeficiente de K2, reportando que los valores obtenidos 

estuvieron por encima de .75 en ambos sexos (Gempp & Saiz, 2014) demostrando así 

confiabilidad de cada punto de corte. 

Por otro lado, nuestro estudio presenta ciertas limitaciones que es importante 

mencionar. En primer lugar, el instrumento analizado no ha sido ampliamente utilizado en 

muestras similares a la nuestra. Existe una escasez de estudios previos que hayan 

explorado detalladamente las dimensiones que abordamos en nuestra investigación. Esto 

puede limitar la comparabilidad de nuestros resultados con otros estudios y la 

generalización de nuestros hallazgos. Además, otra limitación que debemos mencionar es 

la cantidad de nuestra muestra, aunque hicimos esfuerzos para reclutar a un número 

significativo de participantes, la muestra podría haber sido más amplia. Sin embargo, nos 

enfrentamos a desafíos en términos de tiempo y accesibilidad a los estudiantes de 

diferentes universidades. La distribución geográfica y los horarios de los participantes 
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dificultaron la obtención de una muestra más representativa y numerosa. Es importante 

tener en cuenta estas limitaciones al interpretar los resultados de nuestro estudio. A pesar 

de ellas, creemos que nuestro trabajo contribuye a la comprensión de las dimensiones 

analizadas y proporciona una base para futuras investigaciones en este campo. 

En conclusión, esta investigación ofrece aportes significativos tanto al campo 

psicométrico como al campo clínico, específicamente en relación al fenómeno del 

phubbing y su impacto en nuestra forma de comunicarnos en la actualidad. Los resultados 

obtenidos y las limitaciones identificadas en este estudio brindan información relevante 

para futuras investigaciones psicométricas que deseen explorar la variable del phubbing. 

Adicionalmente, al examinar la fiabilidad y validez de la EP en una población específica 

de Lima Norte, se ha establecido una herramienta útil para detectar de manera oportuna 

indicadores de comportamiento relacionados con el phubbing. Este hallazgo resulta 

valioso tanto para la aplicación práctica en el ámbito clínico como para la implementación 

de estrategias preventivas enfocadas en abordar este fenómeno. Por último, este estudio 

contribuye al conocimiento existente sobre el phubbing y sus implicaciones, a la vez que 

establece bases sólidas para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el ámbito 

psicométrico y clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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PRIMERA: La escala exhibe propiedades psicométricas sólidas en estudiantes 

universitarios de Lima Norte, lo que sugiere su validez y confiabilidad para su utilidad 

en esta población específica. 

SEGUNDA: La validez de contenido de la EP fue establecida por 10 expertos, quienes 

evaluaron los 10 ítems. Todos los reactivos obtuvieron puntajes en la V de Aiken 

superiores a .80, indicando alta congruencia con el contenido. 

SEGUNDA: Se encontraron índices adecuados de validez de estructura interna para el 

modelo bifactor de la EP. Los valores de los índices de ajuste (x2/gl = 2.824, RMSEA = 

.076, SRMR = .051) y los índices comparativos (CFI = .935, TLI = .913) respaldaron la 

funcionalidad del modelo original y la consistencia de los resultados. 

TERCERA: Asimismo, se identificó una correlación positiva entre la EP y la Escala de 

Tecnodependencia, así como la Escala (DAS-18), con coeficientes de correlación de 

.541 y .553 respectivamente.  

CUARTA: Seguidamente, el análisis descriptivo de los 10 reactivos de los dos niveles, 

respecto a la tendencia de formato de respuesta, comunalidades, ítem. test, fueron 

aceptables, es decir están dentro del rango adecuado +/- 1.5 y buena calidad métrica 

ya que son mayores a .30 

QUINTA: Se obtuvo un nivel adecuado de confiabilidad interna para la EP, evaluada 

respectivamente con los coeficientes alfa (.866) y omega (.869). Estos resultados 

indican que la escala es confiable y presenta una buena consistencia interna. 

SEXTA: En relación a la equidad de la invarianza factorial según el género, se encontró 

que el instrumento no es igualmente comprensible para hombres y mujeres. 

SEPTIMA: Con respecto a los análisis normativos de los puntajes de la EP, y los 

resultados de los baremos y la confiabilidad de los puntos de corte fueron aceptables, 

superando el umbral de .75, lo que permite clasificar en diferentes categorías. 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Ejecutar el análisis factorial exploratorio que permitiría identificar posibles 

variaciones en la estructura de la Escala Phubbing, mejorando así su capacidad de 

medición. 

SEGUNDA: Considerar en futuras investigaciones la corroboración en cuanto a la 

teoría de esta variable, para brindar un mayor soporte y comprensión de esta conducta. 

TERCERA: Se recomienda llevar a cabo investigaciones psicométricas en 

poblaciones peruanas para evaluar la utilidad de la escala en diversos contextos. 

CUARTA: Es recomendable investigar la asociación entre el Phubbing y otras 

variables correlacionadas, como la adicción a Internet, la autoestima, la agresividad, 

las relaciones de pareja y la disfunción familiar, entre otros aspectos. 

QUINTA: Realizar estudios cualitativos para adquirir una comprensión más amplia de 

las vivencias y perspectivas de las personas relacionadas con el fenómeno del 

phubbing. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Tabla 8 

 

Título: Propiedades Psicométricas de la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023 

Problema Objetivos Variable E Indicadores 

  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Variable 1: Phubbing 

 
 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿Cuáles son las 

propiedades 

psicométricas de la 

escala Phubbing 

en universitarios 

del distrito de Lima 

Norte, 2023? 

Determinar las Propiedades 

Psicométricas de la Escala Phubbing en 

universitarios de Lima Norte, 2023 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Analizar la validez de contenido a través 

de juicio de expertos. 

Analizar las propiedades psicométricas 

validez en relación con otras variables 

de tipo convergente. 

Analizar las propiedades psicométricas 

relacionadas a la validez de constructo. 

Analizar la confiabilidad a través de la 

consistencia interna. 

Analizar las características descriptivas 

de los ítems. 

Analizar las evidencias de equidad y 

elaborar percentiles. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Método 

 

 
Tipo: 

Psicométrico  

 

Diseño: 

Instrumental 

 

 
   MUESTRA 

n=315  

 

INSTRUMENTO 

Escala de 

Phubbing 

 Interferencia en la 

comunicación por uso 

del móvil 

1, 2 y 4 

Perturbación de la 

comunicación 

 
Afectación en las 

relaciones por uso del 

móvil 

 
3 y 5 

   

 

 

 

Obsesión telefónica 

Frecuencia del uso móvil 

 
6, 7 y 9 

 
 

Sentimiento de vacío 

 

 

 

8 

  
Interferencias en 

actividades por uso 

del móvil 

10 

  

 



 

 

 

Anexo 2: Operacionalización de variables 

Tabla 9 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

 
 
 
 
 

Phubbing 

 

 

 

El phubbing es el acto de prestar 

mayor atención al móvil durante

 una conversación con 

una persona o grupo social de 

manera presencial, centrándose 

únicamente en su teléfono móvil 

y escapando de  la 

comunicación interpersonal. 

(Roberts y   David, 2016) 

 
 
 

La variable será medida a través del 

cuestionario Phubbing. 

La variable será medida a través del 

cuestionario Phubbing. 

Es el puntaje obtenido de la escala de 

phubbing de Blanca y Bendayan (2018). 

Es por ello que esta variable se mide a 

través de los puntajes obtenidos según los 

niveles, alto, medio y bajo, el cual 

representa el nivel phubbing. La escala 

de Phubbing consta de 10 reactivos 

calificados en una escala Likert de cinco 

puntos de 1 (nunca) a 5 (siempre). 

 
 
 

 

Perturbación de la 

comunicación 

 
Interferencia en la 

comunicación por uso del 

móvil 

 

 

 
1, 2 y 4 

 

 

Ordinal 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

 
A veces (3) 

 
Casi siempre (4) 

 
Siempre (5) 

Afectación en las relaciones 

por uso del móvil 

 
3 y 5 

 

Frecuencia del uso móvil 

 
 

 
6, 7 y 9 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Obsesión 

telefónica 

 

Sentimiento de vacío 
 

 

8 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Interferencias en actividades 

por uso del móvil 

 
 

10 



 

 

 

Anexo 3: Instrumento 1  
 

Escala Phubbing (EP) 

de Blanca y Bendayan (2018) 
 
 

Edad:    DNI:    Sexo   

Grado de instrucción Ocupación de trabajo   
 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, presentamos una lista conforme al uso de su Smartphone. Tiene cinco (5) 

posibilidades de respuesta. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 1= ‘Nunca’, 

2= ‘Casi nunca’, 3= ‘A veces’ ,4= ‘Casi siempre, 5= ‘Siempre’. 

 
 

N° 
 

Preguntas 
 
Nunca 

Casi 

nunca 

 
A veces 

Casi 

siempre 

 
Siempre 

1 Estoy pendiente de mi teléfono móvil cuando 

estoy en compañía de otras personas. 

     

2 Estoy ocupado/a con mi teléfono móvil cuando 

estoy con mis amigos/as. 

     

3 Otras personas se quejan sobre mi uso del 

teléfono móvil. 

     

4 Estoy ocupado/a con mi móvil cuando estoy con 

mis familiares. 

     

5 A mi pareja le molesta que esté ocupado/a con el 

móvil (o familiares, si no tienes pareja). 

     

6 Mi teléfono móvil está siempre a mi alcance.      

7 Lo primero que hago al despertarme es mirar mis 

mensajes en el móvil. 

     

8 Me siento vacío/a sin mi móvil.      

9 Cada día aumenta mi uso del teléfono móvil.      

10 El tiempo que dedico a actividades sociales, 

personales o profesionales se reduce por el tiempo 

que uso el móvil. 

     



 

 

 

Instrumento 2  
 

Escala Tecnodependencia 

(2021) 

 

Edad:    DNI:    Sexo   

Grado de instrucción   

INSTRUCCIONES: 

A continuación, presentamos una lista de preguntas, el cual debes responder con suma 

responsabilidad. Tiene cinco (5) posibilidades de respuesta. De acuerdo a la escala que se 

presenta a continuación: 0= ‘Nunca’, 2= ‘Casi nunca’, 3= ‘Algunas veces’ ,4= ‘A veces, 5= 

Casi siempre, 6= ‘Siempre’. 

 

 
 

N° 
 

Preguntas 
 
Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

 
A veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Suele hacer o recibir llamadas y mensajes cuando 

va manejando. 

      

2 Aprovechas el semáforo en rojo para revisar el 

celular. 

      

3 ¿Revisas el celular cuando vas manejando?       

4 Siento la necesidad de compartir mis 

actividades en las redes sociales. 

      

5 Comparto aspectos de mi personalidad en las redes 

sociales. 

      

6 Cuando asisto a un evento masivo, ¿Sueles 

grabarlo?. 

      

7 Me molesta recibir llamadas.       

8 Evito las llamadas que recibo.       

9 Cuando voy a realizar una llamada, pongo excusas 

para no hacerla. 

      

10 ¿Revisas el celular en cuanto te das cuenta que 

llega una notificación. 

      



 

 

 

11 ¿Buscas estar siempre conectado a Internet?       

12 Siento la necesidad de estar revisando mis redes 

sociales. 

      

13 Cuando sales con alguien, ¿sueles prestarle más 

atención al celular que a las otras personas con las 

que estas?. 

      

14 En reuniones, ¿sueles estar revisando por tiempo 

prolongado el celular?. 

      

15 Me gusta usar el celular mientras estoy 

comiendo aunque este acompañado. 

      



 

 

 

Instrumento 3  
 
Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS-18) 

(2020) 

 

Edad:    DNI:    Sexo   

Grado de instrucción   

INSTRUCCIONES: 

A continuación, presentamos una listade preguntas el cual debe responder con sinceridad. 

Tiene cinco (5) posibilidades de respuesta, las cuales debe marcar con el número del 1 al 5 

que usted elija. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 1= ‘Totalmente en 

desacuerdo’, 2= ‘Bastante en desacuerdo’, 3= ‘Ni de acuerdo, ni en desacuerdo’ ,4= 

‘Bastante de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 
 

N° 

 
 

Preguntas 

 
1.Totalmente 

en 

desacuerdo 

 
2.Bastante 

en 

desacuerdo 

3.Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

 
4.Bastante 

de acuerdo 

 
5.Totalmente 

de acuerdo 

1 Siento ansiedad si me quedo sin batería móvil.      

2 Miro alguna de las aplicaciones del móvil (por 

ejemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.) 

cada 5 minutos aproximadamente. 

     

3 Mi familia, pareja, amigos, sean quejado alguna vez 

del tiempo que ocupo mirando el móvil. 

     

4 Dedico un tiempo excesivo a mirar distintas 

aplicaciones del móvil (Facebook, WhatsApp, 

juegos, etc.). 

     

5 Consulto el móvil constantemente incluso cuando 

estoy solo con otra persona. 

     

6 Miro algunas de las aplicaciones del móvil ( por 

ejemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, et.) cada 

10 minutos aproximadamente. 

     

7 No dedico más tiempo del necesario a usar las 

aplicaciones de comunicación y ocio del móvil. 

     



 

 

 

8 Miro frecuentemente el móvil en clase o en el 

trabajo. 

     

9 Soy incapaz de dejar de usar el móvil aunque lo 

intente. 

     

10 Dedico gran parte del día a usar las distintas 

aplicaciones del móvil. 

     

11 Dedico parte de mi jornada laboral o estudiantil en 

consultar el móvil. 

     

12 Mi principal motivación para echar o salir en una 

fotografía es compartirla inmediatamente a través 

de cualquier medio del móvil. 

     

13 El uso del móvil ha interferido alguna vez con mi 

desempeño académico y/o laboral. 

     

14 De mis actividades diarias, el uso del móvil es a la 

que dedico mas tiempo. 

     

15 Si me despierto durante la noche siempre miro el 

móvil. 

     

16 He intentado disminuir el uso que hago del móvil, 

pero no puedo. 

     

17 Mi comportamiento es más desinhibido cuando uso 

las aplicaciones de mensajería y redes sociales del 

móvil que en mi vida diaria. 

     

18 Suelo utilizar el móvil cuando estoy en situaciones 

sociales con varias personas ( en un bar con los 

amigos, en una comida familiar, etc.) 

     



 

 

 

Formulario para la recolección de datos 

 

 



 

 

 

Anexo 4: Autorización de uso del instrumento Escala de phubbing 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
  
 



 

 

 

 

Autorización de uso del instrumento Escala de Tecnodependencia 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

Autorización de uso del instrumento Escala de Dependencia y Adicción al 
Smartphone (EDAS-18) 

 
 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

Anexo 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento informado para participantes de la investigación  

 

Título de la Investigación: Propiedades Psicométricas de la Escala Phubbing en 

universitarios de Lima Norte, 2023. 

Investigadores: Llapo Puentes, Stefany Nicole, con DNI 73122967, con código de 

matrícula Nº 7002358282/ San Martin Quisperina, Miguel Ángel, con el DNI 

47028278, con código de matrícula 7000465363. 

 

Propósito de estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada: "Propiedades Psicométricas de 

la Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023", cuyo objetivo es 

determinar sus propiedades psicométricas de la escala Phubbing en universitarios. Esta 

investigación es desarrollada por estudiantes del pregrado de la carrera profesional de 

Psicología, de la Universidad Cesar Vallejo del campus de Lima Norte, aprobado por 

la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución de la 

Escuela de Psicología. 

 

Las relaciones interpersonales hoy en día se tornan difíciles, puesto que las personas ya 

no establecen una comunicación cara a cara, debido a que actualmente lo realizan por 

medio del teléfono móvil, afectando de manera negativa la interacción con su entorno. 

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación titulada: “Propiedades Psicométricas de la 

Escala Phubbing en universitarios de Lima Norte, 2023”, los datos recogidos serán 

tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, no tienen fines 

diagnósticos y se utilizarán únicamente para propósitos de este estudio científico.  

Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos y se realizará en ambientes 

de la institución. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los investigadores: Llapo 

Puentes, Stefany Nicole, email: Sllapop@ucvvirtual.edu.pe y San  Martin 
Quisperina, Miguel Ángel, email: Msanm1@ucvvirtual.edu.pe. 
 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 
Acepto participar voluntariamente en la investigación. 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………... 

Fecha y hora………. 

 

Anexo 6: Resultados de la prueba piloto 

Validez de estructura interna 

mailto:Sllapop@ucvvirtual.edu.pe
mailto:Msanm1@ucvvirtual.edu.pe


 

 

 

Tabla 10 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de 

la Escala de phubbing. 

 

Índice de ajuste Modelo 
teórico 

(10 items) 

Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 2.397 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .118 < .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .070 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    

CFI .897 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .864 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

 

En la tabla 10 se puede observar los valores hallados a través del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico de dos factores con 10 reactivos. Los índices de ajuste 

absoluto son: X2/gl = 2.397, RMSEA = .118 y SRMR = .070, mostrando que los valores 

no son aceptables y no disponen de un ajuste adecuado. Asimismo, con relación a los 

índices de ajuste comparativo tanto el CFI como el TLI son menos a .90, en el cual se 

evidencia que los valores no se hayan dentro de lo permitido. 

 

Validez de estructura interna 

 

Tabla 11 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo propuesto 

de la Escala de phubbing. 

 

Índice de ajuste Modelo 
Propuesto 
(7 items) 

Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 1.562 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .074 < .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .040 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    

CFI .975 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .959 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

 

 

En la tabla 11 se puede observar los valores hallados a través del análisis factorial 

confirmatorio del modelo propuesto de dos factores con 7 reactivos. Los índices de ajuste 

absoluto son: X2/gl = 1.562, RMSEA = .074 y SRMR = .040, obteniendo mejores 

valores los cuales son indices aceptables. Asimismo, con relación a los índices de ajuste 



 

 

 

comparativo tanto el CFI como el TLI son mayores a .90, en el cual se evidencia un buen 

ajuste demostrando un nivel adecuado.  

 

 

Análisis factorial exploratorio 

 

Tabla 12 

Indicadores de adecuación para análisis factorial 

INDICE DE ESFERICIDAD DE BARLETT 

 

 

      

χ² df p 

480  45 .000 
 
 

KMO   .850   

 

 

En la tabla 12 se puede observar en la prueba de KMO un valor factorial de .850 el cual 

es un indicador apropiado y aceptado (.80); respecto a la prueba de esfericidad de Bartlett 

se muestra un nivel de significancia de .000, permitiendo realizar el análisis factorial 

exploratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Varianza explicada 

  

Varianza total explicada 



 

 

 

 

En la tabla 13 se muestra que al realizar la varianza total explicada se obtuvo 2 

dimensiones de la escala de phubbing, donde la varianza total explicada acumulada es 

de 62.084%, calificando como apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

Matriz de componente rotado de la escala de phubbing 

 

Matriz factorial 

Factor Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 4.809 48.090 48.090 4.809 48.090 48.090 

2 1.399 13.994 62.084 1.399 13.994 62.084 

3 .949 9.486 71.569       

4 .717 7.171 78.741       

5 .558 5.580 84.320       

6 .418 4.178 88.499    

7 .362 3.623 92.122    

8 .315 3.152 95.274    

9 .276 2.763 98.037    

10 .196 1.963 100.00    

Método de extracción: Componentes principales 



 

 

 

 

Factor Factor 

     1      2 

P01 .729 -.173 

P02 .814 -.253 

P03 .726 -.464 

P04 .846 -.189 

P05 .581 -.241 

P06 .397 .681 

P07 .630 .596 

P08 .715 .289 

P09 .744 .275 

P10 .645 -.137 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos  

 

 

En la tabla 14 se evidencia la matriz de componente rotado, el cual está distribuido en 2 

factores, donde el factor 1 presenta valores que fluctúan entre .397 y .846 y para el factor 

2 los valores fluctúan entre -.464 y .681.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de ítems 

 

Tabla 15 

Análisis estadístico de los ítems 



 

 

 

 
DIMENSIONE

S 

ITE

MS M DE g1 g2 

    

IHC 

h

2 Aceptable 

Perturbación de 

la comunicación 

P1 2.901 .9111 -.125 -.450 .679 .669 SI 

P2 2.614 .9692 .041 -.441 .775 .779 SI 

P3 2.396 1.1669 .372 -.815 .708 .680 SI 

P4 2.594 1.0117 .063 -.645 .723 .708 SI 

P5 2.436 1.2523 .336 -1.067 .518 .428 SI 

Obsesión 

telefónica 

P6 4.030 1.1265 -.958 -.176 .416 .348 SI 

P7 3.465 1.3158 -.299 -1.031 .645 .638 SI 

P8 2.406 1.2015 .544 -.537 .638 .648 SI 

P9 2.842 1.1111 -.037 -.360 .687 .698 SI 

P10 2.644 1.1712 .237 -.581 .427 .385 SI 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de 

asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad 

corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad. 

 

 

En la tabla 15 se presentan los valores encontrados por medio del análisis descriptivo de 

los ítems de las dimensiones perturbación de la comunicación y obsesión telefónica. Los 

valores de asimetría y la curtosis son mayores a +/- 1.5 sus medidas son <0 (Forero et 

al., 2009). En relación al valor de la comunalidad (h2) y el índice homogeneidad 

corregida (IHC) se encuentra dentro del rango, puesto que son mayores a .30 (De los 

Santos Roig y Pérez, 2014). 

 

 

Análisis de la confiabilidad 

 

Tabla 16 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s de 

la variable phubbing.  

 

Dimensiones Items 
# 

Elementos 

Cronbach’s 

α 

McDonald's 

ω 

Perturbación en 

la comunicación 
1,2,3,4, 5 5 0.854 0.869 

Obsesión 
Telefonica 

6,7,8,9,10 5 0.783 0.792 

General  10 0.868 0.878 

 

 

 

En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del coeficiente 

de alfa de Cronbach de sus dimensiones de perturbación en la comunicación y obsesión 

telefónica, con un valor de .854, y .783 respectivamente. Del mismo modo su 



 

 

 

consistencia interna de Omega de McDonald con .869, y .792 respectivamente. Los 10 

ítems del instrumento arrojan un nivel adecuado con un valor de α= .868 y ω=.878 

(Nunnally, 1995; Campo y Oviedo, 2008). 

 

 

Tabla 17 

Validez en relación con otras variables 

 

  

Escala de 

Tecnodependencia 

Escala de dependencia 

y adicción al smartphone  

Escala de 
Phubbing  

r ,682 ,695 

p ,000 ,000 

  n 101 101 
Nota: r=coeficiente de correlación; p= valor de probabilidad; n=muestra 

 

 

En la tabla 17 se evidencia la correlación entre los puntajes totales de la Escala de 

Phubbing y de la Escala de Tecnodependencia, como también con la Escala de 

dependencia y adicción al smartphone (DAS-18). Se observa un valor p que oscila entre 

.682 y 6.95, indicando que existe una correlación estadísticamente significativa, directa 

y moderada (Cohen, 1998) en las variables.  

 

 

Tabla 18 

Niveles según percentiles para la escala phubbing 

 

Nivel Percentil Phubbing 
Perturbación de 
la comunicación 

Obsesión 
telefónica 

Bajo 0 – 25 0 – 20 0 – 10 0 – 11 

Medio 26 – 74  21 – 38 11 – 15 12 – 19 

Alto 75 + 39 + 16 + 20 + 

 

 

Por último, en la tabla 18 se muestran los rangos de los 3 niveles basados en los 

percentiles, en la variable general phubbing y para su dimensión obsesión telefónica, en 

la cual se utilizó la prueba estadística Sharpiro Wilk para determinar la normalidad de la 

variable, al tener una distribución normal se procedió a establecer los datos normativos 

utilizando la media y la desviación estándar. En relación a su dimensión de perturbación 

de la comunicación, en la cual se utilizó la prueba estadística Sharpiro Wilk para 

determinar la normalidad de la variable, al no tener una distribución normal se procedió 

con el análisis estadístico descriptivo por cuartiles.  

 

 

Tabla 19 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de 

la Escala de Tecnodependencia. 

 



 

 

 

Índice de ajuste Modelo 
teórico 

(15 items) 

Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 2.73 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .131 < .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .084 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    

CFI .861 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .818 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

 

En la tabla 19 se puede observar los valores hallados a través del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico de cinco factores con 15 reactivos. Los índices de 

ajuste absoluto son: X2/gl = 2.73, RMSEA = .131 y SRMR = .084, mostrando que los 

valores no son aceptables y no disponen de un ajuste adecuado. Asimismo, con relación 

a los índices de ajuste comparativo tanto el CFI como el TLI son menos a .90, en el cual 

se evidencia que los valores no se hayan dentro de lo permitido. 

 

 

Tabla 20 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s de 

la variable Tecnodependencia.  

 

Dimensiones Items 
# 

Elementos 

Cronbach’s 

α 

McDonald'

s ω 

Generación muda 
 

1,2,3 3 0.792 0.797 

Uso compulsivo del 
cellular 

 
4,6,8 3 0.727 0.733 

Vida en redes 
sociales 

5,7,9 3 0.78 0.884 

Phubbing 10,11,12 3 0.896 0.904 

Uso del celular al 
conducir 

13,14,15 3 0.852 0.86 

General  15 0.906 0.91 

 

En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del coeficiente 

de alfa de Cronbach de sus dimensiones uso del celular al conducir, vida en redes 

sociales, generación muda, uso compulsivo del celular y phubbing con valores que 

oscilan entre .727 y .896. Del mismo modo su consistencia interna de Omega de 

McDonald con valores que oscilan entre .733 y .904. Los 15 ítems del instrumento 

arrojan un nivel adecuado con un valor de α= .906 y ω=.91 (Nunnally, 1995; Campo y 

Oviedo, 2008). 

 

 

Tabla 21 

Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de 

la Escala de dependencia y adicción al smartphone. 

 



 

 

 

Índice de ajuste Modelo 
teórico 

(18 items) 

Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

X2/gl 3.69 ≤ 3.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .163 < .08 (Ruíz et al., 2010) 

SRMR .081 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    

CFI .722 > .90 (Cupani, 2012) 

TLI .685 > .90 (Escobedo et al., 2016) 

 

En la tabla 21 se puede observar los valores hallados a través del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico unidimensional con 18 reactivos. Los índices de ajuste 

absoluto son: X2/gl = 3.69, RMSEA = .163 y SRMR = .081, mostrando que los valores 

no son aceptables y no disponen de un ajuste adecuado. Asimismo, con relación a los 

índices de ajuste comparativo tanto el CFI como el TLI son menos a .90, en el cual se 

evidencia que los valores no se hayan dentro de lo permitido. 

 

Tabla 22 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s de 

la variable dependencia y adicción al smartphone  

 

Dimensiones Items 

# 

Elemento

s 

Cronbach’

s α 

McDonald's 

ω 

General 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1

6,17,18 

18 0.926 0.934 

 

 

En los resultados se observa un excelente valor en la consistencia interna del coeficiente 

de alfa de Cronbach de la variable dependencia y adicción al smartphone, con un valor 

de .926. Del mismo modo su consistencia interna de Omega de McDonald con .934 

(Nunnally, 1995; Campo y Oviedo, 2008). 

 
 



 

 

 

Anexo 7: Escaneo de criterio de los jueces 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Tabla 24 

Anexo 8: Jueces expertos 
 

 

Juez Nombre Grado Cargo 

 

1 
Carlos Castillo Meléndez 

 

C.Ps.P. 

 

Magister 
Docente en Instituto de 

Investigación 

 
2 

Rocio del Pilar Cavero Reap 
 

C.Ps.P. 11592 

 

 
Magister 

Docente en Universidad César 

Vallejo 

 
3 

Karina Paola Sánchez Llanos 
 

C.Ps.P. 23810 

 
Magister 

Docente en Universidad César 

Vallejo. 

 
4 

Julio Cesar Castro Garcia 
 

C.Ps.P. 22383 

 
Doctor 

Docente, jurado y asesor en 

Universidad César Vallejo. 

 
5 

Karina Pamella Tirado Chacaliaza 
 

C.Ps.P. 22875 

 
Magister 

Docente en Universidad César 

Vallejo. 

 
6 

Juan José Kaneko Aguilar 
 

C.Ps.P. 17040 

 
Doctor 

Docente en Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
7 

Oscar Roberto Reategui Garcia 
 

C.Ps.P. 17080 

 
Doctor 

Psicólogo Clínico especialista en 

trastornos mentales 

 
8 

Raúl Alberto De Lama Morán 

C.Ps.P. 2258 

 
Magister 

 

Docente en Universidad de San 

Martín de Porres 

 
9 

Juan Carlos Escudero Nolasco 

C.Ps.P. 12965 

 
Magister 

Docente en Universidad Privada 

del Norte 

 

10 
David Hector Chumpitazi Cadillo 

C.Ps.P. 19407 

 

Magister 
Gerente de proyectos en 

empresa 



 

 

 

Anexo 9: Sintaxis del programa usado o códigos 

ANALISIS DE ITEM 
GET DATA /TYPE=XLSX 

  /FILE='C:\Users\user\Desktop\PILOTO 

PHUBBING\DPI\BASE NUEVA\BASES DATOS - ESCALA 

PHUBBING.xlsx' 

  /SHEET=name 'DAT' 

  /CELLRANGE=full 

  /READNAMES=on 

  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 

EXECUTE. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos1 WINDOW=FRONT. 

GET DATA /TYPE=XLSX 

  /FILE='C:\Users\user\Desktop\PILOTO 

PHUBBING\DPI\BASE NUEVA\BASES DATOS - ESCALA 

PHUBBING.xlsx' 

  /SHEET=name 'DAT' 

  /CELLRANGE=full 

  /READNAMES=on 

  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 

EXECUTE. 

DATASET NAME Conjunto_de_datos2 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=I1 I2 I3 I4 I5 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN SKEWNESS 

SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=I6 I7 I8 I9 I10 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN SKEWNESS 

SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=I1 I2 I3 I4 I5 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=I6 I7 I8 I9 I10 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

 

 



 

 

 

FACTOR 

  /VARIABLES I1 I2 I3 I4 I5 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS I1 I2 I3 I4 I5 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

 
 

FACTOR 

  /VARIABLES I6 I7 I8 I9 I10 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS I6 I7 I8 I9 I10 

  /PRINT INITIAL EXTRACTION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 

 
ANALISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO  

 
AFC  

ipak <- function(pkg){ 

  new.pkg <- pkg[!(pkg %in% installed.packages()[, 

"Package"])] 

  if (length(new.pkg))  

    install.packages(new.pkg, dependencies = TRUE) 

  sapply(pkg, require, character.only = TRUE) 

} 

# usage 

packages <- c("parameters","SBSDiff", "pROC", 

"EFAtools","MBESS","apa","readxl","haven","lavaan","se

mPlot","semTools","mirt","ggplot2","ggpubr","MVN","p

aran","psych","dplyr","openxlsx","CMC","apaTables","re

shape","nFactors","GPArotation","mvtnorm","gridExtra"

,"corrplot","corrr") 

ipak(packages) 

 

My_model<-'Dim1 =~ I1 + I2 + I3 + I4 + I5 

Dim2 =~ I6 + I7 + I8 + I9 + I10' 

 

sem.fit = sem(My_model,ordered=names(da), 

mimic="Mplus", estimator="WLSMV",data=da) 

sem.fit = sem(My_model,estimator="WLSMV",data=da) 

summary(sem.fit,fit.measures=T,standardized=T) 

semPaths(sem.fit,whatLabels="std",layaut="tree",edge.l

abel.cex=0.7,rotation=2,nCharNodes=15, 



 

 

 

         sizeLat=7,sizeMan=4,style="lisrel") 

Indices<-fitMeasures(sem.fit, c("chisq.scaled", 

"pvalue.scaled","df.scaled", 

                                "cfi.scaled","tli.scaled", 

"rmsea.scaled", 

                                "srmr", "wrmr","nfi.scaled","gfi")) 

Indices 

 

CONFIABILIDAD  

jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10), 

omegaScale = TRUE) 

 
jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(P1, P2, P3, P4, P5), 

omegaScale = TRUE) 

jmv::reliability( 

data = data, 

vars = vars(P6, P7, P8, P9, P10), 

omegaScale = TRUE) 

 
CORRELACIÓN 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Phubbing TD 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Phubbing DAS18 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
 



 

 

 

Anexo 10: Certificación de Conducta Responsable en Investigación (CRI) 

 

 Link: 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?i
d_investigador=289614  

 

   

Link: 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigado
r=289471  

 

 
 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289614
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289614
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289471
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289471



