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Resumen 

El presente estudio determino la relación entre la nomofobia y agresividad en 

estudiantes universitarios de una institución privada del distrito de Los Olivos, 2023. El 

tipo de investigación fue descriptivo correlacional, no experimental de corte transversal 

con un enfoque cuantitativo. La muestra tuvo 220 participantes universitarios entre 

hombres y mujeres cuyas edades oscilaron de 18 a 26 años (M=21.4; DE=2.60). Se 

aplicaron los cuestionarios de nomofobia (NMP-Q) y la escala de agresión (AQ), los 

resultados obtenidos demostraron que existe una correlación directa, moderada y 

significativa entre las variables cuyo valor fueron (rs=.637; p<.001). Así mismo se 

comprobó diferencias significativas en relación al sexo de los participantes el grupo de 

las mujeres puntuaron más alto que el del grupo de los hombres, de la misma manera 

con relación a las edades se precisó que el grupo de 25 a 26 años puntuaron más alto 

para ambas variables. Por último, se registra que el 40.5% de la muestra se ubicó en 

una categoría moderada concerniente a la nomofobia; mientras que un 33.6% en un 

nivel muy alto con respecto a la agresividad. Se concluyó que los estudiantes que sufren 

de nomofobia moderada son más propensos a comportarse de forma agresiva. 

 

Palabras clave: Nomofobia, agresividad, estudiantes, teléfono móvil, correlación.  
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Abstract 

The present study determined the relationship between nomophobia and aggressiveness 

in university students from a private institution in the district of Los Olivos, 2023. The type 

of research was descriptive, correlational, non-experimental, cross-sectional with a 

quantitative approach. The sample had 220 university participants between men and 

women whose ages ranged from 18 to 26 years (M=21.4; DE=2.60). The nomophobia 

questionnaires (NMP-Q) and the aggression scale (AQ) were applied, the results 

obtained demonstrated that there is a direct, moderate and significant correlation 

between the variables whose value were (rs=.637; p<.001). Likewise, significant 

differences were found in relation to the sex of the participants, the group of women 

scored higher than the group of men, in the same way in relation to the ages it was 

specified that the group of 25 to 26 years scored higher. high for both variables. Finally, 

it is recorded that 40.5% of the sample was located in a moderate category concerning 

nomophobia; while 33.6% at a very high level with respect to aggressiveness. It was 

concluded that students suffering from moderate nomophobia are more likely to behave 

aggressively. 

 

Keywords: Nomophobia, aggressiveness, students, mobile phone, correlation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante años, los avances tecnológicos se han hecho mayores siendo cada vez 

más presente en el día a día de la persona, satisfaciendo necesidades como el 

intercambio de información, la comunicación instantánea y el entretenimiento siendo uno 

de estos dispositivos los teléfonos móviles (Finotti et al., 2019a). Motivo por el cual, su 

utilización se masificó a nivel mundial; sin embargo, la versatilidad y comodidad que 

brindan también hizo que su empleo sea cada vez más constante, generando en muchos 

casos un uso excesivo que derivan en consecuencias en la salud emocional de los 

usuarios principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, los cuales van desde 

problemas sociales, físicos y psicológicos (López et al., 2023); este último aspecto 

permite ahondar en una de los afecciones mentales del siglo XXI denominada 

nomofobia, padecimiento considerado de la era moderna según la psiquiatría (Sosa y 

Pastor, 2022).  

La nomofobia es una fobia contemporánea caracteriza por una ansiedad severa 

que se presenta ante la posibilidad de no poder conectarse a las redes sociales, en 

quienes la padecen resaltan el nerviosismo ante la posibilidad de perder el móvil, la 

evitación de sitios donde no haya señal de internet y utilizar dichos dispositivos por 

lapsos de tiempo extensos (Han et al., 2017). Sin embargo, esta variable no está 

contemplada como como un trastorno psiquiátrico o fobia específica, debido a la falta de 

consenso respecto a sus criterios para el diagnóstico (Finotti et al., 2019b).  

El término nomofobia fue acuñado en el Reino Unido para saber los niveles 

emocionales que desarrolla su utilización. El experto en adicción enfatizó que España 

tiene la población con más dependencia en adolescentes en la conexión de las redes: 

un 21.3% de los jóvenes conectados a esta red “enganchados”, frente al porcentaje del 

12,7% de la media europea. Las cuales define y advierte va en aumento la irritabilidad 

del individuo, un declive en el deber académico, como también el cansancio y malestar 

(Masip, 2018). 

A nivel mundial, diferentes investigaciones confirman que un aproximado de 3.96 

mil millones de habitantes, resultando una cifra de 51% de los residentes utilizan las redes 

sociales o están conectados a un teléfono móvil, dándole uso a la red de manera 

desmedida utilizándose de formas diferentes ya sea por temas laborales, académicos 
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de entretenimiento o socialización. En los últimos tiempos se ha incrementado la suma 

de 376 millones de nuevos inscritos desde julio del 2019, lo que daría una cifra de casi 

12 nuevos usuarios por segundo conectados a las redes sociales, cifra que crece de 

manera aún más rápido en los usuarios en el inicio del 2020, comunico la compañía de 

noticias (We Are Social, 2020).  

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) reporta que la mayor 

fuerza impulsadora en el uso de la conectividad a internet por medio del teléfono móvil 

es la juventud entre edades de 15 a 24 años, destacando en cifras del 75% en 

comparación del resto de los habitantes con el 65%, todo ello va sin precedentes en el 

uso de este aparato tecnológico para niños y jóvenes, ya sea para que se comuniquen, 

socialicen, jueguen entre otros. 

Dentro de este marco se han realizado diversas investigaciones que dan sustento 

al estudio de esta nueva afección, revelando que más de 300 millones de la población 

británica padecen nomofobia, así mismo se mostró cifras de casos clínicos que oscilan 

entre 15% a 22% reportados en aumento en Estados Unidos y Europa (Olivencia et al., 

2016). Por otro lado, cabe mencionar que Paraguay cuyo país ha reportado cifras de 

234 estudiantes universitario encuestados el 15% arrojo que padece de severa 

nomofobia (Barrios et al., 2017). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

muestra datos que más del 50% de la población mundial usa un teléfono móvil, este uso 

compulsivo y desmedido podrían tener repercusiones en la salud publica ya que estos 

móviles emiten ondas radio electromagnéticos, a través de las redes de antenas fijas.  

A nivel de Latinoamérica, estudios realizados en 1009 universitarios mexicanos 

reveló que el 57.7% de las mujeres y un 34.6% de los hombres registraron un riesgo 

elevado de padecerlo, en dicho estudio resaltó que dichos estudiantes evidenciaron 

signos de abstinencia, deterioro de relaciones sociales y conducta compulsiva hacia 

otras actividades como las apuestas o compras, así como a otros dispositivos como lo 

eran los videojuegos (Prasad et al., 2017). Por otro lado, también existe antecedentes 

que refieren que pueden provocar problemas emocionales, así como antisociales, estos 

estudios destacan que algunas personas pueden hacer uso desmedido de estos 

dispositivos como una forma disfuncional de resolver problemas afectivos, sobre todo 

en aquellos que son emocionalmente más dependientes, lo cual se presenta en un 22% 

a 25% de los casos, otros lo suelen utilizar como medio para obtener atención, 
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reconocimiento y cercanía, lo cual se da en un 38% a 42% de las veces (Olmedo et al., 

2019; Xuying y Young, 2020). La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019) 

considera que la violencia y agresión juvenil se va incrementado por parte de los jóvenes 

de 10 a 29 años de edad estas pueden ser atravez de la fuerza intencional, amenazar o 

dañar a otros, físicamente, sexualmente, verbalmente y emocionalmente, estas 

consecuencias arrojan datos estadísticos que cada año aproximadamente 80.000 

homicidios ocurren entre jóvenes de 15 a 29 años, así también otros sufren de lesiones 

graves llevándolos a adoptar comportamientos de alto riesgo, desencadenado en 

problemas de salud mental, bajo rendimiento académico o caer a alguna adicción. 

A nivel nacional, también existen datos que confirman que el Perú no es ajeno a 

dicha problemática, tal y como lo reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

en un informe del 2020 en el que se expone como el uso desmedido del internet y los 

dispositivos celulares se da principalmente en aquellos con una jerarquía de edad de los 

16 a 24 años, en donde también se afirma que el uso sin supervisión de teléfonos 

móviles a temprana edad, hace que desarrollan problemas para gestionar su uso, 

observado a través de un incremento significativo cada año, entre otros consecuencias 

se encuentra un incremento del 32.8% de irritabilidad, 25.7% problemas de control de 

impulsos, así como un 13.2% problemas de sueño y vigilia; este último aspecto es debido 

a que también se reportó que solían emplear los dispositivos hasta altas horas de la 

noche (INEI, 2020). Además, los colaboradores Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO, 2020) informaron que por edad y grupos el 96,9% de los habitantes entre 25 

a 40 años utiliza la red de internet mediante el teléfono móvil.  

Uno de los pocos estudios transversales realizados a nivel nacional sobre el 

estudio de la nomofobia en 3139 estudiantes universitarios, describe diferentes 

consecuencias en aquellos que se ubicaron en un nivel moderado (25.7%), entre las que 

se encuentra el aumento significativo de la irritabilidad, poca tolerancia a la frustración y 

agresividad verbal y los que estuvieron en un nivel severo (7.4%), demostraron ansiedad 

problemas para dormir y conductas hostiles eran más recurrentes (Copaja et al., 2022).  

Por lo tanto, la nomofobia, se presenta como un desorden psicológico que se 

presenta en el transcurrir diario del individuo, siendo un problema que puede 

desencadenar otros de mayor complejidad, afectando y desequilibrando el bienestar 

mental y físico de millones de adolescentes y jóvenes adultos presentando síntomas de 
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ansiedad, depresión taquicardia, pánico, sudoración, insomnio, entre otros. Puesto que 

esta situación los lleva vivir una vida virtual a través de la tecnología y sus aplicativos 

dentro de ello está Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest entre otros, quedarse sin el 

teléfono móvil es quedarse sin contacto con el mundo (Osio et al., 2014). 

También es importante remarcar que aquellos estudiantes presentan dificultades 

para desconectarse de las redes sociales o disminuir su uso, además de las 

consecuencias emocionales y físicas antes referidas, también conlleva a un retraimiento 

progresivo, la cual se ha asociado a un aumento del 35% a 42% en agresiones sufridas 

entre estudiantes universitarios con un rango aproximado entre las edades de 16 a 24 

años (Sobkin y Fedotova, 2021).    

Respecto a las problemáticas que suscitaron la realización de la presente 

investigación sobre dicha muestra de estudio estuvieron los limitados estudios que 

hayan profundizado en la relación de ambas variables; así como el empleo en población 

universitaria a nivel internacional y siendo nulos en el contexto peruano, siendo más 

extensos los trabajos enfocados en adolescentes, concerniente a artículos indexados en 

revistas científicas. Por otro lado, también se identificó estudios relativamente antiguos 

que sobrepasaron el rango de los cinco años; además de llevarse a cabo con muestras 

pequeñas en la mayoría de casos.  

En base a las estadísticas presentadas y las diferentes problemáticas que se vive 

en estos tiempos, destacando que la nomofobia desencadena conductas ansiosas, 

dependientes, entre otras. Por este motivo, se estableció la siguiente pregunta ¿Existe 

relación entre la nomofobia y la agresividad en estudiantes universitarios de una 

institución privada del distrito de Los Olivos, 2023? 

Por todo lo mencionado, este estudio se llevó a cabo en base a su aporte teórico, 

presentando datos e información actualizada sobre ambas variables presentes en una 

problemática actual, cuyos aportes son de utilidad para solventar el vacío científico 

actual (López et al., 2019). Así mismo, también poseyó relevancia práctico-social, la cual 

se da cuando los resultados de la investigación pueden ser considerados para el diseño 

o elaboración de proyectos basado en el esquema de prevención que sirva para la 

reducción de esta dependencia (Arias, 2020). Por último, también una justificación 

metodológica, debido a que se evidenció las propiedades psicométricas basado en la 
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validez de los test de medición empleados antes de su utilización sobre la muestra 

(Bernal, 2010). 

Por consiguiente, como objetivo general se estableció el determinar la relación 

entre la nomofobia y agresividad en estudiantes universitarios de una institución privada 

del distrito de Los Olivos, 2023. Mientras que los objetivos específicos fueron: En primer 

lugar, identificar la relación entre nomofobia y las dimensiones de la agresividad en 

estudiantes universitarios; en segundo lugar, determinar la relación entre agresividad y 

las dimensiones de nomofobia en estudiantes universitarios; en tercer lugar, determinar 

diferencias entre la nomofobia y agresividad en estudiantes universitarios, según sexo; 

en cuarto lugar, determinar las diferencias entre nomofobia y agresividad en estudiantes 

universitarios, según edad; y finalmente,  describir los niveles de nomofobia y agresividad 

en estudiantes universitarios.  

Por tal motivo, se estableció como hipótesis general de esta investigación que 

existe correlación directa y significativa de nomofobia y agresividad en estudiantes de 

una institución privada del distrito de Los Olivos, 2023. Del mismo modo, como hipótesis 

específicas fueron que: primero, existe relación directa y significativa de la nomofobia y 

las dimensiones de agresividad en estudiantes universitarios; segundo, existe relación 

directa y significativa entre la agresividad y las dimensiones de nomofobia en estudiantes 

universitarios; tercero, existen diferencias significativas entre nomofobia y agresividad 

en estudiantes universitarios, según sexo; por último, existen diferencias significativas 

entre la nomofobia y agresividad en estudiantes universitarios, según edad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel nacional se realizó un estudio en distintas facultades de diversas 

universidades, incluyendo la capital Lima; Copaja et al. (2022) los expertos realizaron 

estudios sobre “Nomofobia y sus factores en relación a universitarios de la carrera de 

medicina” su método de estudio fue transversal analítico, teniendo como objetivo evaluar 

sus factores utilizando como herramienta la encuesta por redes sociales, aplicando los 

instrumentos Nomotest survey, NMPQ, Hopkins cheklist-25, analizando 3139 mujeres de 

22 años de edad presentando el 25,7% nomofobia en intensidad moderada y solo el 

7,4% presento nomofobia de nivel severo y en su modelo ajustado valoración fue baja, 

en universitarios mayores de 24 años, siendo aún     mayor los que tenían plan de datos, 

principalmente en educación, redes sociales, entretenimiento y los que tendrían 

posiblemente síntomas de ansiedad o depresiva    su puntuación es aún más elevada, 

dicho resultado concluye que la variable nomofobia presenta un problema       frecuente y 

emergente en jóvenes asociados con síntomas de ansiedad o depresión. 

Recomendando implementar estrategias evaluativas, así como intervenciones 

tempranas en la ayuda de la salud mental a estudiantes universitarios.  

Parí (2019) realizó un estudio en la  región Puno, con el objetivo de determinar el 

uso desmedido del celular en base a la conexión familiar en universitarios, se utilizó el 

método deductivo, descriptivo correlacional, siendo la muestra no probabilística por 

adecuación a 96 universitarios, se aplicó una prueba tipo Likert de 36 ítems, a través de 

la encuesta dando como resultado que si existe relación en el uso de teléfonos 

inteligentes en las relaciones de familia, se evidencio que un declive en la comunicación 

física con los padres, llegando a una conclusión que si se encontró relación significativa 

media en los estudiantes y sus familias. 

En el ámbito internacional Nuri et al. (2021) efectuaron estudios en la Universidad 

Internacional de Chipre, sobre el impacto de mediación  con respecto hacia los equipos 

telefónicos móviles, en vinculación de la nomofobia  y agresión de los universitarios en 

estudio, el método de estudio fue relacional a través del proceso estadístico de Barón 

y Kenny, Tuvo la colaboración de 307 siendo 168 varones y 139 mujeres, los 

instrumento utilizados fueron: el test abreviado de adicción a móviles inteligentes, el test 

de agresión (AQ) y la escala de Nomofobia. Dichos resultados evidencian que el impacto 

de mediación parcial hacia la dependencia a los equipos telefónicos móviles y la ira entre 
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agresión y nomofobia el valor directo del equipo móvil es del 6% evidenciando tener un 

resultado significativamente positivo y moderado. 

Frasisini et al. (2021) realizaron un estudio que tuvo como finalidad investigar la 

Nomofobia y las dimensiones de la ansiedad, su método de estudio cuantitativo, de corte 

transversal descriptivo, tuvo la participación de 280 adultos provenientes de Italia, siendo 

141 estudiantes y 139 enfermeras, se empleó la prueba de Nomofobia (NMP-Q) a una 

muestra no probabilística, los datos fueron analizados mediante medidas estadísticas, 

los resultados demostraron una puntuación total media de estudiantes  y enfermeras fue 

moderada y superpuesta, arrojando que ambos grupos muestran  mayores porcentajes 

de grado moderado de nomofobia entre los estudiantes (+17 pp), leve (+8,2pp) y severo 

(+7,4pp) en efecto de las enfermeras, sin diferencias significativas por género. Es de gran 

importancia monitorear el fenómeno en estudio desde las políticas de indagación y 

sensibilización. 

Castillo et al. (2021) en Ecuador, cuya investigación fue identificar la relación 

sobre los grados de dependencia a los aparatos telefónico móviles y el grado de 

impulsividad en universitarios; teniendo un método cuantitativo, no experimental con un 

nivel correlacional, el estudio tuvo la participación de 2533 estudiantes universitarios entre 

las edades de 18 hasta los 26 años mujeres y varones. Los instrumentos aplicados en 

el estudio, el cuestionario de dependencia al smartphone y la prueba Impulsividad (BIS-

11), cuyos resultados demostraron el 66,5% evidencio una dependencia en intensidad 

moderada hacia los smartphones, y un 85,03% mostro impulsividad no proyectada, 

conclusiones se establece una correlación significativa, moderada y estadísticamente 

significativa entre las variables. 

 Olmedo et al. (2019) en México, tuvieron un estudio para determinar la relación 

del comportamiento antisocial y la agresividad en estudiantes con dependencia 

constante al teléfono móvil, obtuvo una muestra de 66 estudiantes universitarios donde 

54% eran mujeres y el 45.5% eran varones, los instrumentos que se utilizó es el test 

Multifásico de la Personalidad de Minnesota (conducta antisocial y agresividad) y Mobile 

Phone Problematic Use Scale (dependencia a los celulares) los resultados determinaron 

que un 22.7% de los participantes están relacionados con la dependencia al móvil, 

comportamiento antisocial, concluyeron que se evidencio frecuencia en la relación de 

las variables, así mismo se destacó que la dependencia al aparato móvil puede deberse 
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a un factor criminológico. 

Álvarez et al. (2021) en Chile, tuvieron un trabajo de investigación para medir los 

niveles de Nomofobia y Phubbing en universitarios, el estudio fue de diseño no 

experimental, correlacional y de corte transversal descriptivo, tuvo una muestra no 

probabilística, teniendo a 248 universitarios entre mujeres y varones. Los instrumentos 

aplicados para el estudio fueron el Cuestionario NMP-Q y la escala de Phubbing, los 

resultados demostraron que se evidencia una correlación significativa entre las variables 

de Nomofobia y el Phubbing. Por otro lado, cabe destacar que se observó que en la 

dimensión del NMP-Q (No poder Comunicarse) las mujeres arrojaron puntuaciones más 

altas. 

Continuando con las contextualizaciones se fundamenta las diferentes teorías 

que darán sustento y desarrollo a las variables, de esta manera se menciona que, según 

Spears et al. (2014) definieron el término Nomofobia, el cual deriva del idioma inglés (No 

Mobile phone phobia) acuñado en el Reino Unido siglas que significan como el miedo 

inducido o insensato que sienten las personas de no tener el teléfono móvil en contacto o 

hacer uso de ello (Secur Envoy, 2012). 

En ese sentido, Cobo (2003) refirió en su investigación acerca de la conducta, 

que el ser humano está basado a diferentes eventos que los conllevan al aprendizaje ya 

sea para cambiar o modificar nuestro comportamiento y de nuestra manera de actuar a 

ciertas circunstancias o estímulos experimentados. El criterio que más se utiliza y que 

mejor describe la escala en estudio está basado en la teoría cognitiva conductual ya que 

necesita entender y conocer a una persona través de su comportamiento (Yildirim y 

Correia, 2015). 

 Ponce (2011) manifestó que el fenómeno nomofobia se presenta como una de 

las actuales patologías del siglo XXI, donde el ser humano está sometido a un apego al 

móvil por excederse en su utilización. Esta variable se presenta como un desorden 

psicológico que se presenta en el transcurrir diario del individuo, siendo un problema 

clínico ya establecido, afectando y desequilibrando la salud física y el estado mental de 

millones de adolescentes y jóvenes adultos (Osio et al., 2014); así mismo el término 

nomofobia no está incluido en la guía del DSM-V, pero en cierta medida cumple con los 

criterios para considerar un tipo de fobia moderna que atraviesa el individuo, porque 
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tiene la relevancias clínicas que presenta estas nuevas patologías (Bragazzi & Del 

Puente, 2014). 

Yildirim & Correia (2015) mencionaron en su concepto que la nomofobia es el 

miedo irracional que siente el ser humano el estar sin el teléfono móvil; así mismo, dicha 

variable comprende cuatro dimensiones son: la primera no poder comunicarse, hace 

referencia al sentimiento de perder la comunicación de manera inmediata con otras 

personas y no ser contactado. La segunda dimensión perdida de conexión, está 

relacionado con los sentimientos de perder la conectividad en todo lugar que ofrecen los 

equipos telefónicos móviles inteligentes. Como tercera dimensión es no poder acceder a 

la información, las cuales expresan inconformidad de no tener acceso a la información 

por medio delos equipos telefónicos móviles inteligentes y como ultima y cuarta 

dimensión renunciar a la comodidad, manifiesta que estar cómodos con un equipo móvil 

inteligente es imposible renunciar cuando el deseo es utilizar la comodidad.  

Este tipo de dependencia se presenta con algunas características como el temor 

del individuo de quedarse sin batería en el equipo telefónico móvil, olvidarse el cargador 

del teléfono o presentar desconexión en la red; en lo cual el ser humano sentirá la 

sensación de estar aislado de su grupo familiar o lazos de amistad, evidenciando esta 

dependencia del estar conectado al teléfono móvil en todo momento, tal como lo 

indicaron (Bragazzi & Del Puente, 2014).  

Con respecto a los fundamentos teóricos de la nomofobia, esta puede explicarse 

a través de la teoría bifactorial de Mowrer (1960). La cual explica que los miedos se 

adquieren a través de un proceso de condicionamiento clásico, y llegan a mantener 

como parte de un condicionamiento operante debido al efecto reforzante que genera el 

evitar una sensación angustiante o desagradable; por lo tanto, el reforzamiento del 

miedo, da lugar a una respuesta de evitación hacia la ansiedad que produce de la 

abstinencia al móvil (Leiva y Urzúa, 2018). Dicha teoría, parte de una postura conductista 

y toma aspectos de las teorías del aprendizaje, contemplándola como un proceso de 

aprendizaje asociativo; es decir, la adquisición de una fobia y su posterior 

mantenimiento, e incremento a lo largo del tiempo (Hunziquer y Pérez, 2001). Dicho de 

otro modo, un estímulo neutro como lo puede ser el uso del móvil, al asociarse como 

otro estímulo que genera reacciones emocionales desagradables como lo pueden ser la 

ansiedad o el malestar emocional producto de encontrarse desconectado, haría que se 
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produzca una fase donde el individuo mediante el proceso de aprendizaje buscaría evitar 

los efectos aversivos de estar desconectado, ya sea porque dicho estímulo le brinda 

distracción de una realidad poco agradable o porque el grado de esparcimiento recibido 

se de en niveles muy elevados que al contemplarse la posibilidad de estar sin ello, 

produciría reacciones similares al síndrome de abstinencia (Pérez, 2005).   

Otra propuesta teórica que brinda un origen a la nomofobia es la del modelo 

cognitivo-conductual, en donde se asume que el uso excesivo del móvil es el resultado 

de inadaptados estilos de cognición, las cuales pueden verse intensificados debido a 

fuentes externas, lo que conduce a una conducta adictiva (Davis, 2001); es decir, por 

medio de procesos de reforzamientos positivos y negativos las cuales fueron planteadas 

por Skinner (1971), en donde se infiere que un individuo puede desarrollar una conducta 

adictiva hacia alguna sustancia o actividad debido a la sensación placentera que 

producen, alternando el estado de ánimo; sensación la cual se recuerda y 

posteriormente se buscará replicar; sin embargo, no siendo la sensación placentera o 

relajante la que sostiene dicha conducta que hace un uso compulsivo o cada vez más 

frecuente de la misma, sino siendo la tolerancia que se genera; la cual hace que se 

asemeje a una adición típica hacia alguna sustancia (Navarro y Rueda, 2007). En el 

caso de la nomofobia, esta puede deberse a una adicción inicial de tipo conductual al 

móvil, la cual, al contemplar la posibilidad de no tener acceso a esta, hace que se 

rememore las consecuencias físicas y/o psicológicas que desencadena, similar a un 

síndrome de abstinencia (Beranuy et al., 2016).        

Así mismo, también existe un fundamento apoyado en la neurobiología, debido a 

que se presentan en síntomas como el de adicciones a los fármacos o psicoactivos, ya 

que estos aparatos inteligentes alteran y afectan el sistema del cerebro llamado 

recompensa, estas al recibir respuesta, el cerebro segrega endorfinas son sustancias que 

tienen un papel importante en el placer y bienestar del ser humano, por consiguiente esta 

sustancia  es un problema ya que es adictiva, el factor social es determinante ya que 

involucra la necesidad de estar conectados todo el tiempo y tiene como componente 

principal a la nomofobia (Rodríguez, 2020). Así mismo el insomnio es otra causa 

asociada a esta variable, ya que estas personas no apagan el celular por estar 

conectados todo el tiempo, lo cual genera hábitos inadecuados y una mala calidad de 

vida (Chinchilla, 2013). 
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Los diferentes comportamientos se manifiestan con síntomas que son evidentes 

en descubrir a los sujetos nomofóbicos, por ejemplos existen diferentes situaciones que 

conllevan al individuo de manera compulsiva a revisar constantemente el celular, 

acostumbran llevar el cargador a todas partes, estos estados emocionales alteran y 

llevan a un descontrol de trastorno de ansiedad por  ejemplo desembocando en ataques 

de pánico y estrés por no tener el móvil cerca y hacer uso de ello, a nivel cognitivo se 

relaciona con la necesidad de estar conectado de manera obsesiva y compulsiva, 

también pueden presentarse ideas erróneas que el hecho de no estar conectados 

puedan ser rechazados socialmente  (Rodríguez, 2020a). 

Las consecuencias de las personas que padecen esta conducta desadaptada 

llamada nomofobia pueden sufrir estrés y síndromes perjudiciales para la salud del ser 

humano, todo lo cual hace más propensos a padecer esta enfermedad en los jóvenes y 

estudiantes universitarios. Ya que este comportamiento termina alterando la vida 

cotidiana del mismo, donde socialmente se pierde el interés por las relaciones 

interpersonales lo cual desencadena en el deterioro de las mismas, afectando también 

la escasa productividad en el plano laboral y a nivel emocional desencadenado 

afecciones mentales complejas como trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, 

fobias y hasta cuadros depresivos (Rodríguez, 2020b). 

Por consiguiente, se presentó la segunda variable para definir con mayor 

exactitud el concepto de agresividad, que se deriva del latín agreddior, cuyo    significado 

es ir o cometer contra otro. Se describieron estudios como el de Bandura (1977) quien 

definió que el comportamiento agresivo se aprende o se adquiere por la observación de 

diversos sucesos e imitación del mismo proceder reflejado en algún otro individuo; y a 

su vez, vivenciando la situación de agresividad, produciendo acciones con efectos 

positivos y negativos, entendiendo, los cuales, a través de la cognición, se asimilan las 

actitudes e ideas sobre este comportamiento. Por otro lado, tenemos a (Berkowitz, 1989) 

quien indicó que la agresividad se relaciona como una ausencia de consideración al otro, 

bajo la ofensa, agravios y provocación transformando al individuo en víctima de ello. Por 

ende, la agresión se manifiesta como la conducta de manera verbal o física para lastimar 

a alguien. Sin embargo, Buss (1961) explico que el accionar agresivo es una tendencia 

que todos tenemos, es una reacción rápida que aparece cuando existe alguna amenaza 

externa ya sea física o verbal. En consiguiente, la persona cuando mantiene estos 

comportamientos repetitivos, pasaría a formar parte de su personalidad. 
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Así mismo, este constructo se divide en cuatro dimensiones las cuales se define: 

primero agresión Verbal, se da a través de una acción agresiva, negativa teniendo su 

propia expresión y estilo de la palabra, como segunda dimensión tenemos la agresión 

física, su naturaleza motora es el ataque físico a distintas partes del cuerpo, tercero 

tenemos la ira, responde a un componente emocional que activa psicológicamente y 

prepara para la agresión reforzado por sentimientos  que dan la percepción de haber 

recibido un daño y por última dimensión la hostilidad de modo que hace referencia a 

sentimientos de injusticia, suspicacia hacia los demás individuos siendo el lado más 

importante el de los procesos mentales con respecto a la agresión (Buss & Perry, 1992). 

Bajo esta premisa se puede conceptualizar que el constructor de agresividad tiene un 

enfoque cognitivo conductual. 

Como trasfondo teórico se contempla la explicación del aprendizaje vicario social 

planteada por Bandura (1977), la cual atribuye que la agresividad en un fenómeno 

multicausal del comportamiento, motivo por el cual, la teoría se mantiene cauta al tratar 

de brindarle un origen; ayudando a comprender en cambio un posible origen y 

despliegue en la etapa infantil y que posteriormente se mantiene en las etapas 

posteriores. La teoría explica que parte del aprendizaje en los seres humanos a 

temprana edad se da por medio de la observación de los actos de sus modelos de 

referencia; así como de las consecuencias de dichas acciones (Rodríguez et al., 2014). 

Con la utilidad excesiva hacia las nuevas tecnologías como el smartphone, televisión, 

entre otros, los modelos suelen ser más amplios, siendo particularmente en internet y 

los videojuegos donde se puede tener acercamientos controlados a conductas 

agresivas, inclusive en aquellas familias donde no se ve presente dicha forma de 

relacionarse (Greenfield y Zheng, 2006). Estudios como el realizado por Manzo y Reyes 

(2009), afirman el exponerse a estímulos agresivos a temprana edad, ya sea recibida u 

observada, puede incrementar significativamente la adquisición y respuesta de 

comportamiento agresivo con otros niños; mientras que en la información brindada por 

Peña et al. (1999), explica sobre la  demandas de utilización de videojuegos violentos, 

posee una relación directa con el aumento de pensamientos distorsionados, 

normalización de las agresiones y una disminución de la empatía.   

Podríamos aludir que el estudio realizado en la neurobiología por De Cantarazzo 

(2001) acotó que el sistema del hipotálamo y el sistema límbico son sometidos 

rápidamente a las reacciones adaptativas como la sensación de sed, sentimiento de 
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miedo, la motivación reproductora y la reacción de agresión. Así mismo, los teóricos del 

aprendizaje llevaron su estudio por los años 50 sobre la teoría de la frustración que 

habían indicado dos formas acerca de la frustración la cual puede afectar la conducta. 

Por lo tanto, sugirió que primero; la frustración y su nivel de motivación general puede 

aumentar. Segundo; la frustración en algunas situaciones puede actuar como una señal 

o estímulo interno servir como una clave o incitación interna, los cuales sirven como 

punto de partida para generar formulaciones de comentarios (Brown, 1951). Cabe 

mencionar que en el periodo de la juventud adulta y adolescentes el autor sostiene que 

el desarrollo emocional va de manera lenta, no se muestra una autonomía personal, en 

esta etapa se recibe las presiones y responsabilidades con grados de ansiedades ya 

sea familiar, social, económica, pese que no llega a un grado de madurez y experiencia 

para destacar a la solución inmediata (Papalia, 2009). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: se desarrolló un estudio a través del modelo tipo básico, en 

beneficio del saber científico a las futuras tecnologías, lo que implica que, por medio de 

la comprobación de hipótesis de investigación, el trabajo se enfoca en ampliar los 

conocimientos ya existentes concernientes a la relación aparente entre dos variables 

presentes en una muestra de estudio (Sánchez et al., 2018). Así mismo, estas 

investigaciones aportaron una respuesta en relación a lo que la sociedad necesitaría 

(CONCYTEC, 2021). 

Diseño de investigación: el análisis investigativo fue de método no experimental, dado 

que las variables no tuvieron ninguna modificación (Hernández y Mendoza, 2018). fue 

de corte transversal debido a que los datos recopilados se seleccionaran una sola vez, 

lo que permitirá obtener datos anteriores (Bagley & Panacek, 2007). Así mismo, dentro 

de este contexto se sometió a un nivel descriptivo correlacional, donde se detalló las 

características y cualidades de importancia que explicaron los fenómenos en estudio 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2 Variable y Operacionalización 

 Variable 1: Nomofobia 

Definición conceptual 

Termino empleo para referirse a la sensación de ansiedad, malestar o miedo 

experimentado de forma irracional ante la posibilidad de no estar conectado a internet o 

no poder acceder al móvil con facilidad (Yildirim y Correia, 2015). 

Definición operacional 

Esta variable se ejecutó con la utilización del cuestionario NMP-Q, el test está 

constituido de 20 ítems con sus cuatro factores la cuales son: 

a) No poder comunicarse, conformado por los ítems 10, 11, 12, 13, 14 y 15, b) La 

pérdida de conexión, se compone por los ítems 16, 17, 18, 19 y 20, c) No ser capaz de 

acceder a la información y sus reactivos 1, 2, 3 y 4, por último, d) Renunciar a la 

comodidad, sus ítems son 5, 6, 7, 8 y 9 y para la medición ordinal se usa la escala de 
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tipo Likert, en consecuencia, de las respuestas obtenidas se llegará a los resultados de 

los niveles de nomofobia. 

Escala de medición: ordinal 

 Variable 2: agresividad 

Definición conceptual  

Se da como concepto que la agresividad es una respuesta o acción que se adapta 

según la situación, con poder de manifestarse en todo ser humano cuando se siente 

amenazado, por los cuales, se manifiesta de manera estratégica lo que se presente en 

la vida (Buss & Perry, 1992). Esta misma se traduce como una serie de emociones y una 

forma de pensar, sentir que se expresa a través de procesos psicológicos que controlan 

una situación determinada, en consiguiente, la relación entre la motivación y las 

funciones intrínsecas variada como una agresión intencional y exaltada (Pariona, 2018). 

Definición operacional 

Esta variable contó con la utilización del cuestionario Agresión AQ (Buss y Perry). 

Teniendo su función con 29 ítems y esta medida será aplicada en cada nivel de agresión. 

El diseño es tipo Likert, las cuales están clasificados por cuatro dimensiones estas son: 

agresión física y sus principales indicadores como golpear, atacar, pelear. Como 

segunda dimensión agresión verbal: insultar, blasfemar, amenazar. Tercera dimensión 

Ira: furia, enojo, cólera, irritación y como ultima dimensión Hostil idad: resentimiento; 

rebeldía, antipatía, la medición de la escala es ordinal con cinco niveles politómicos, 

siendo 1. completamente falso para mí, 2. Bastante falso para mí, 3. Ni verdadero ni 

falso para mí, 4. Bastante verdadero para mí, 5. completamente verdadero para mí. 

Escala de medición: ordinal 

3.3 Población muestra y muestreo 

Población: el estudio se enfoca en el fenómeno que abarca a toda la población donde 

hay similitudes entre las características de las entidades comunes y son las fuentes de 

los datos para el estudio (Hernández y Mendoza, 2018). El estudio contó con un grupo 

de 3577 universitarios provenientes de una institución privada en el distrito de Los 

Olivos, siendo 942 mujeres y 2635 hombres, de acuerdo a datos obtenidos del Sistema 

de Información Universitario (TUNI, 2023).  
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Dentro de este contexto la Organización Naciones Unidas (ONU, 2007) define a la 

población como grupos de edad a los adolescentes de 10 a 19 años y jóvenes al grupo 

de 19 a 24 años y adulto joven de 25 a 40 años. Dicha transición en las etapas del 

desarrollo humano implica cambios físicos, emocionales y psicologicos según la fase y 

edad de cada persona, entre otras características comienzan las primeras interacciones 

socioculturales, Así también millones de jóvenes entre las edades de 15 a 24 años son 

parte esencial del proceso de desarrollo laboral, educativo y formativo de nuestras 

sociedades 

Criterios de inclusión   

 Estudiantes universitarios entre hombre y mujeres 

 Estudiantes matriculados en el presente año 

 Sujetos entre edades: de 18 a 26 años 

 Estudiantes que forman parte del estudio con consentimiento informado 

Criterios de exclusión   

 Tener una discapacidad que dificulte el desarrollo del estudio 

 Quienes residan en distritos ajenos al de Los Olivos 

 Estudiantes que no desearon realizar la prueba o que este incompleta 

Muestra: se constituye un subgrupo de individuos que conforman o forman parte de una 

población, la cual posee determinadas características que son de interés para una 

investigación (Supo, 2014). Es por ello que para calcular el tamaño de muestra se 

empleó el programa estadístico G*Power versión 3.1.9 siendo este método el más 

adecuado cuando se lleva a cabo una investigación de tipo no probabilística, en lugar 

de la utilización de las fórmulas finitas, lo cual ayuda a la obtención de un tamaño 

muestral mínimo necesario para la obtención de resultados consistentes (Ochoa y Páez., 

2020). Para dicho análisis se hizo una correlación bivariada, contando con un nivel de 

significancia de .05; además contó con un error estadístico de .05, un tamaño del efecto 

de .20 y una potencia estadística de .80 (Cárdenas y Arancibia, 2014).  

Dicho proceso determinó que la cantidad mínima era de 193 unidades de análisis es 

idónea para realizar los procesos de análisis. Por lo tanto, la muestra de estudio estuvo 

conformada por 220 participantes, 96 mujeres (43.6%) y 124 hombres (56.4%), con 
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edades las cuales estuvieron comprendidas en un rango de 18 a 26 años (M=21.4; 

DE=2.60). 

Tabla 1 

Frecuencias y distribución de la muestra 

Variables  Frecuencias  Porcentajes  

Sexo    

Mujeres 96 43.6 % 

Hombres 124 56.4 % 

Edad    

18 a 24  181 82.3 % 

25 a 26 39 17.7 % 

 

Muestreo: se indica que es un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que 

implicó que se consideró a todos los participantes que deseen acceder voluntariamente 

a la aplicación de los instrumentos de estudio; siempre que se adecuaran a los criterios 

de adecuación previamente establecidos (Etikan y Bala, 2017). 

Unidad de análisis: un estudiante universitario de una institución privada del distrito de 

Los Olivos, de entre 18 a 26 años.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: el procedimiento que se siguió para este análisis fue la encuesta, lo que implicó 

utilizar un instrumento cuyas preguntas estuvieron ordenadas, permitiendo la 

recolección de información de una variable específica la cual está presenta en la 

población de estudio (García, 2005). En consecuencia, los instrumentos de uso son: la 

escala de nomofobia NMP-Q y el instrumento de agresión AQ de Buss y Perry. 
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Instrumentos 

Escala de Nomofobia (NMP-Q)  

Elaborada por Yildirim y Correia (2015); dicho instrumento está compuesto por 

20 ítems los cuales están agrupados en cuatro dimensiones: No poder comunicarse, 

perdida de conexión, no ser capaz de acceder a la comunicación y renunciar a la 

comodidad. Posee una escala de respuesta de tipo Likert con siete categorías que van 

desde 1= significa totalmente en desacuerdo a 7= totalmente de acuerdo, por otra parte. 

Posee un formato auto aplicable, y se puede utilizar tanto para adolescentes y adultos, 

teniendo un tiempo de evaluación de 14 a 20 minutos.  

La escala posee una versión adaptada al español, realizada por Gonzales et al. 

(2017), quienes trabajaron con una muestra de 306 estudiantes. Con respecto a los 

resultados, se evidenció que el modelo original de cuatro factores explicaba el 66.4% 

de la varianza total; así mismo, evidenciaron la validez por estructura interna al reportar 

adecuados índices de bondad ajuste (CFI=.927; RMSEA=.054). Por otro lado, también 

se evidenció una alta confiabilidad por consistencia interna, empleando el coeficiente 

alfa de Cronbach (α=.870) al obtener una puntuación por encima del parámetro mínimo.  

Por otro lado, se hizo un estudio piloto la cual se confirmó por 105 unidades de 

análisis, 70 mujeres (66.7%) y 35 hombres (33.3%), con un rango de edad que osciló 

entre 18 a 26 años (M=1.33; DE=.474). Con respecto a los resultados, el análisis 

estadístico de los reactivos evidenció que cada uno de estos se ajustaron a una curva 

de distribución normal, brindan un aporte adecuado para la medición de la variable y 

poseen capacidad discriminativa. Por otro lado, también se determinó la validez por 

estructura interna del modelo de cuatro factores, para lo cual se utilizó el estimador ULS 

debido a que se trabajó con una muestra menor a las 200 unidades de análisis, y la 

matriz de correlaciones policóricas, lo cual reportó índices de bondad de ajuste que 

cumplían con los parámetros de adecuación (x2/gl=1.595; CFI=.999; TLI=.999; 

NFI=.997; RMSEA=.076; SRMR=.035). Por último, se verificó que el instrumento 

contaba con una alta confiabilidad por el método de consistencia interna empleando los 

coeficientes Alfa (α=.978) y Omega (ω=.978) de manera general, así como por 

dimensiones, en cada caso siendo óptima, al estar por encima del parámetro mínimo 

de .70 respectivamente (Ver anexo 12).    
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Cuestionario de Agresividad (AQ)  

Diseñada por Buss y Perry (1992) los cuales realizaron un estudio con 1253 

participantes de edades 18 a 20 años, las cuales dieron origen al instrumento, donde se 

evaluó y construyo las propiedades psicométricas del Cuestionario de Agresión, a través, 

de la validez del análisis factorial confirmatorio, conformada por 29 ítems cuya estructura 

está compuesta por cuatro dimensiones: agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. 

Se obtuvo por consistencia interna dichos resultados, coeficiente Alfa de Cronbach con 

valor de 0.72 y 0.89 por cada dimensión del instrumento. 

 Así mismo, se realizó una adaptación a la versión española por Andreu et al. 

(2002) hicieron un análisis de las propiedades psicométricas del instrumento de Agresión 

(AQ). Con cuestionario se ha realizado diversos estudios sobre la conducta agresiva 

en adolescentes y jóvenes adultos, es una de las técnicas más usadas para la medición 

de dos tipos de agresión: la física, la verbal, y también están relacionadas dos emociones 

dirigidas a la agresión de los sujetos, como la ira y la hostilidad, posteriormente en el 

Perú se hizo una adaptación realizado por los autores Matalinares, et al. (2012), 

contando con la participación de 3632 adolescentes que fluctuaron entre las edades 10 a 

19 años de nivel secundaria de diversos centros educativos de las tres regiones del 

Perú. 

Por otro lado, también se llevó a cabo un estudio piloto la cual se confirmó por 

105 unidades de análisis, 70 mujeres (66.7%) y 35 hombres (33.3%), con un rango de 

edad que osciló entre 18 a 26 años (M=1.33; DE=.474). Con respecto a los resultados, 

el análisis estadístico de los reactivos evidenció que cada uno de estos se ajustaron a 

una curva de distribución normal, brindan un aporte adecuado para la medición de la 

variable y poseen capacidad discriminativa. Por otro lado, también se determinó la 

validez por estructura interna del modelo de cuatro factores, para lo cual se utilizó el 

estimador ULS para muestras pequeñas, y la matriz de correlaciones policóricas, lo 

cual reportó índices de bondad de ajuste que cumplían con los parámetros de 

adecuación (x2/gl= 1.478; CFI=.993; TLI=.992; NFI=.978; RMSEA=.068; SRMR=.070). 

Por último, se verificó que el instrumento contaba con una alta confiabilidad por el 

método de consistencia interna empleando los coeficientes Alfa (α=.962) y Omega 

(ω=.961) de manera general, así como por dimensiones, en cada caso siendo óptima, 

al estar por encima del parámetro mínimo de .70 respectivamente (Ver anexo 12).    
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3.5 Procedimientos 

Como primer paso se requirió a la escuela profesional las cartas de permiso      dirigida 

a las autoridades competentes, para posteriormente emplearlos con objetivos 

académicos, luego se procedió a plasmar e imprimir los cuestionarios de manera física 

en una hoja bond, para luego pasar a ejecutar la encuestas entre los estudiantes de una 

universidad privada, concluyendo con la recolección de   datos se procederá con el 

vaciado de la información en una hoja de cálculos Microsoft Excel para su posterior 

depuración de datos con el fin de tener los resultados y los análisis estadísticos 

respectivos. 

3.6 Método de análisis de datos 

La base de datos se procesó a través del programa de uso libre Jamovi versión 

2.3.21, mientras que la tabulación de los resultados se hizo en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2018. Antes de proceder con la cuantificación de las puntuaciones, se 

inició con un análisis de normalidad para la cual se empleó la prueba de Shapiro-Wilk 

debido a su potencia estadística e independencia al tamaño muestral (Cabrera et al., 

2017); observando si el nivel de significancia (p) estuvo por debajo de .05 implicando 

que se debía emplear el coeficiente Rho de Spearman para estadística no paramétrica 

o por el contrario r de Pearson cuando existe una distribución normal (Romero, 2016).       

Una vez determinado el estadístico a utilizar, se procedió a realizar los procesos 

de correlación, en el que se reportó datos como el nivel de significancia (p) la cual 

permitió verificar o descartar las hipótesis específicas, el tamaño del efecto (r2) 

representando la magnitud de la correlación y los intervalos de confianza (IC 95%) de 

cada análisis (Domínguez, 2018).  

Por otro lado, para los procesos de comparación se tomó en cuenta los resultados 

del análisis de normalidad para la decisión del estadístico a utilizar, empleando la U de 

Mann Whitney para la comparación por dos grupos (sexo de los participantes); y el 

coeficiente de Kruskal-Wallis para más de dos grupos (rangos de edad); al contar con 

datos que no se ajusten a una distribución normal (Hernández et al., 2014). Por último, 

se describieron los niveles generales y por dimensiones de ambas variables, reportando 

en cada caso la frecuencia y porcentaje respectivamente.   
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3.7 Aspectos éticos 

Esta investigación tomará en cuenta lo establecido en el Código de Ética 

Profesional del Consejo Nacional del colegio de psicólogos del Perú sería el artículo 79. 

 De acuerdo con los estándares mundiales de los derechos del autor mediante la 

utilización de información bibliográficos de libros, revistas, artículos científicos y así 

como también otras fuentes virtuales como sitios web y las publicaciones periódicas 

citadas en las bases de datos. En la exhibición de tablas y figuras, se citarán las fuentes 

de estipulado por la Asociación Americana de Psicología (APA, 2020). 

Este estudio respetará los principios éticos del Informe Belmont, como la caridad 

ya que tiene el objetivo de difundir el bienestar social. Se relaciona a las convicciones 

de justicia, ya que, las personas serán tratadas y juzgadas por igual, sin ámbito de 

distinción de sexo, edad, etnia o de cualquier religión. También se relaciona a la no 

maleficencia, ya que, no pretende utilizar los datos para perjuicios de la persona que se 

evaluó. Por último, el participante tiene derecho a participar sí o no en la investigación 

respetando su decisión (Orue, 2108). 

Así mismo, las directivas de éticas de la Asociación Médica Mundial (AMM, 2017) 

a base a la declaración de Helsinki, prioriza el valor de la comunidad investigada que 

protegen a las personas, por consiguiente, se debe tener prioridad en los participantes 

generando mayor énfasis en los objetivos científicos. 
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IV. RESULTADOS  

Estadísticos descriptivos  

Tabla 2 

Análisis estadísticos de las variables de estudio y por dimensiones  

Variables  Media DE Mínimo Máximo Asimetría Curtosis 

Nomofobia 77.8 29.95 20 140 -0.2 -0.6 

No poder 

comunicarse 
24.4 9.31 6 42 -0.3 -0.5 

Pérdida de 
conexión 

18.6 7.85 5 35 0.1 -0.6 

No ser capaz de 
acceder a la 

información 

16.3 6.72 4 28 -0.2 -0.9 

Renunciar a la 
comodidad 

18.5 8.13 5 35 0.0 -0.8 

Agresividad 69.9 25.36 29 145 0.5 -0.1 

Agresión física 20.3 8.44 9 45 0.7 -0.1 

agresión verbal 11.6 4.75 5 25 0.6 -0.1 

Ira 21.5 6.86 8 40 0.1 -0.4 

Hostilidad 16.5 7.2 7 35 0.5 -0.5 

 

En la tabla 2 se observa los valores de asimetría y curtosis en cada una de las variables 

de estudio, se mantuvieron dentro de los parámetros de normalidad univariada, debido 

a que estuvieron por debajo de +/-1.5 en cada caso.  
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Supuesto de normalidad  

Tabla 3  

Análisis de normalidad de las variables generales y por dimensiones  

Variable  M DE Shapiro-Wilk p 

Nomofobia 91 26.5 .961 < .001 

No poder comunicarse 29 7.56 .955 < .001 

Pérdida de conexión 21 8.4 .940 < .001 

No ser capaz de 

acceder a la 
información 

19 6.15 .940 < .001 

Renunciar a la 
comodidad 

22 7.93 .950 < .001 

Agresividad 83 29.8 .952 < .001 

Agresión física 24 9.85 .945 < .001 

agresión verbal 14 5.74 .940 < .001 

Ira 24 8.04 .963 < .001 

Hostilidad 20 7.57 .949 < .001 

Nota: M=media; DE=desviación estándar; p=nivel de significancia  

En la tabla 3 se reportan los valores resultantes del análisis de normalidad empleando 

la prueba de Shapiro-Wilk, debido a que cuenta con mayor potencia estadística; así 

como no verse afectada por el tamaño de muestra (Mohd & Bee, 2011), al analizar 

dichos valores se evidenció que el p valor estaba por debajo por .05 en ambas variables 

generales y por dimensiones, lo que es indicativo que los datos no se ajustan a curva de 

distribución normal; por ende, debiéndose emplear estadísticos no paramétricos para 

los análisis posteriores, como lo son el coeficiente Rho de Spearman para la correlación 

y la prueba U de Mann Whitney para la comparación (Flores et al., 2017).     
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Estadística inferencial  

Tabla 4 

Análisis de correlación de los variables generales  

Variables 

Agresividad 

rs r2 p 

IC 95% 

Inferior Superior 

Nomofobia .637 .406 < .001 .709 .551 

Nota: rs= Coeficiente Rho de Spearman; r2=tamaño del efecto; p=tamaño del efecto IC 95%=intervalo 
de confianza al 95% 

En la tabla 4 se evidencia que existe una relación directa moderada y significativa 

(rs=.637; p<.001) entre las variables de estudio (Gil y Castañeda, 2005). Además, contó 

con un tamaño del efecto mediano (r2=.406), lo que es indicativo que la nomofobia posee 

un grado de influencia moderada sobre la agresividad (Domínguez, 2018). Por otro lado, 

los intervalos de confianza permitieron estimar que la correlación real dentro de la 

muestra estaría ubicada en un rango de .551 a .709 haciendo que se ubique en la 

categoría de correlación positiva moderada (Molina, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25  

Tabla 5 

Análisis de correlación de la nomofobia con las dimensiones de la agresividad  

Variable 2: 

agresividad 

 Variable 1: Nomofobia IC 95% 

 r r2 p Superior Inferior 

Dimensiones 

Agresión 

física 
.614 .377 < .001 .690 .525 

Agresión 

verbal 
.608 .370 < .001 .685 .517 

Ira .608 .370 < .001 .686 .518 

Hostilidad .603 .364 < .001 .681 .511 

Nota: rs= Coeficiente Rho de Spearman; r2=tamaño del efecto; p=tamaño del efecto IC 95%=intervalo de confianza al 95% 

En la tabla 5 se evidencia que existe una relación directa moderada y significativa entre 

la nomofobia con cada una de las dimensiones de la agresividad siendo estas: agresión 

física (rs=.614; p<.001), agresión verbal (rs=.608; p<.001), ira (rs=.608; p<.001) y 

hostilidad (rs=.603; p<.001), siguiendo la fuerza y dirección teórica esperada (Gil y 

Castañeda, 2005). Además, contó en todos los análisis con un tamaño del efecto 

mediano, lo que es indicativo que la nomofobia posee un grado de influencia moderada 

sobre las dimensiones que comprenden la agresividad (Domínguez, 2018). Por otro 

lado, los intervalos de confianza permitieron estimar que las correlaciones reales dentro 

de la muestra se ubican en cada caso dentro del punto de corte de .40 a .69 lo que 

implica que están en una categoría de correlación positiva moderada (Molina, 2013).  
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Figura 1 

Gráfico de correlación de la nomofobia con las dimensiones de la agresividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27  

Tabla 6 

Análisis de correlación de la agresividad con las dimensiones de la nomofobia 

Variable 1: 
Nomofobia 

 Variable 2: agresividad  IC 95% 

 r r2 p Superior Inferior 

Dimensiones 

No poder 
comunicarse 

.485 .235 < .001 .580 .377 

Pérdida de 
conexión 

.610 .372 < .001 .687 .520 

No ser capaz 
de acceder a la 

información 
.456 .208 < .001 .555 .345 

Renunciar a la 
comodidad 

.624 .389 < .001 .699 .536 

Nota: rs= Coeficiente Rho de Spearman; r2=tamaño del efecto; p=tamaño del efecto IC 95%=intervalo de confianza al 95% 

En la tabla 6 se evidencia que existe una relación directa moderada y significativa entre 

la agresividad con cada una de las dimensiones de la nomofobia siendo estas: no poder 

comunicarse (rs=.485; p<.001), pérdida de conexión (rs=.610; p<.001), no ser capaz de 

acceder a la información (rs=.456; p<.001) y renunciar a la comodidad (rs=.624; p<.001), 

siguiendo la fuerza y dirección teórica esperada (Gil y Castañeda, 2005). Además, contó 

en todos los análisis con un tamaño del efecto mediano, lo que es indicativo que la 

agresividad posee un grado de influencia moderada sobre las dimensiones que 

comprenden la nomofobia (Domínguez, 2018). Por otro lado, los intervalos de confianza 

permitieron estimar que las correlaciones reales dentro de la muestra se ubican en la 

segunda y tercera dimensión dentro del punto de corte de.40 a .69 lo que implica que 

están en una categoría de correlación positiva moderada; mientras que la primera y 

cuarta dimensión al estar dentro del punto de corte de .20 a .39 se ubican en una 

categoría de correlación positiva baja (Molina, 2013).  
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Figura 2 

Gráfico de correlación de la agresividad con las dimensiones de la nomofobia 
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Tabla 7 

Análisis comparativo de las variables de estudio en función al sexo  

Variable 
Mujeres Hombres 

U p g 
Mdn Rango Mdn Rango 

Nomofobia  103 105 88.5 112 4806.0 .014 .193 

Agresividad  88.5 102 76.5 102 4876.0 .022 .181 

Nota: Mdn=Mediana; U=U de Mann Whitney; p=nivel de significancia; g=g de Hedges  

En la tabla 7 se reportó el nivel de significancia tanto de la nomofobia (p=.014) y de la 

agresividad (p=.022), en ambos casos estando por debajo de .05 lo que implica que 

existen diferencias significativas en relación al sexo de los participantes (Quispe et al., 

2019). Al analizar los datos de la nomofobia, se observa que el grupo de las mujeres 

(Mdn=103; Rango=105) puntuaron más alta que el grupo de los hombres (Mdn=103; 

Rango=105). Del mismo modo, en la agresividad se aprecia que las mujeres (Mdn=88.5; 

Rango=102) tuvieron un mayor puntaje con respecto a los hombres (Mdn=76.5; 

Rango=102). Por otro lado, se evidencia que en la nomofobia (g=.193) y la agresividad 

(g=.181) hubo un tamaño del efecto pequeño, lo que es indicativo que el sexo posee un 

grado de influencia baja sobre ambas variables (Domínguez, 2018).  
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Figura 3  

Gráfico de comparación de la nomofobia en función al sexo  

 

Figura 4 

Gráfico de comparación de la agresividad en función al sexo  
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Tabla 8 

Análisis comparativo de las variables de estudio en función al rango de edad 

Variable 
De 18 a 24 años De 25 a 26 años 

U p g 
Mdn Rango Mdn Rango 

Nomofobia  88.9 112 99.8 98 2644.0 .014 .251 

Agresividad  78.5 104 101.4 95 2000.0 <.001 .434 

Nota: Mdn=Mediana; U=U de Mann Whitney; p=nivel de significancia; g=g de Hedges  

En la tabla 8 se reportó el nivel de significancia tanto de la nomofobia (p=.014) y de la 

agresividad (p<.001), en ambos casos estando por debajo de .05 lo que implica que 

existen diferencias significativas en relación al rango de edad de los participantes 

(Quispe et al., 2019). Al analizar los datos de la nomofobia, se observa que el grupo de 

25 a 26 años (Mdn=99.8; Rango=98) puntuaron más alto que el grupo de 18 a 24 años 

(Mdn=88.9; Rango=98). Del mismo modo, en la agresividad se aprecia que los 

participantes del grupo de 25 a 26 años (Mdn=101.4; Rango=95) tuvieron un mayor 

puntaje con respecto al grupo de 18 a 24 años (Mdn=78.5; Rango=104). Por otro lado, 

se evidencia que en la nomofobia (g=.251) y la agresividad (g=.434) hubo un tamaño del 

efecto mediano, lo que es indicativo que el rango de edad posee un grado de influencia 

moderado sobre ambas variables (Domínguez, 2018).  
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Figura 5 

Gráfico de comparación de la nomofobia en función al rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Gráfico de comparación de la agresividad en función al rango de edad 
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Tabla 9 

Frecuencias y porcentajes de la nomofobia  

Niveles   % 

Ausencia  8.6 % 

Leve  25.5 % 

Moderado  40.5 % 

Severo  25.5 % 

Total  100% 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

En la tabla 9 se registró que el 40.5% de la muestra se ubicó en la categoría moderada, 

siendo esta la que tuvo mayor frecuencia (n=89), seguida por las categorías leve y 

severo (n=56) en ambos casos representando el 25.5% de los participantes; mientras 

que un 8.6% se ubicó en la categoría ausencia, siendo la que tuvo menor frecuencia 

(n=19). Dichos datos, infieren que la nomofobia se ubica en un nivel moderado sobre la 

muestra de investigación.       

Figura 7 

Niveles de frecuencias y porcentajes de la nomofobia  
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Tabla 10 

Frecuencias y porcentajes de la agresividad  

Niveles  % 

Muy baja  19.1 % 

Baja  17.3 % 

Media  15.5 % 

Alta  14.5 % 

Muy alta  33.6 % 

Total  100% 
Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

En la tabla 10 se registró que el 33.6% de la muestra se ubicó en la categoría muy alta, 

siendo esta la que tuvo mayor frecuencia (n=74), seguida por las categorías muy baja 

(n=42) representando el 19.1% de los participantes; seguida de la categoría baja (n=38) 

representando el 17.3% de la muestra, en cuarto lugar, estando la categoría media 

(n=34) representando el 15.5% de la muestra; mientras que un 14.5% se ubicó en la 

categoría alta, siendo la que tuvo menor frecuencia (n=32). Dichos datos, infieren que la 

agresividad se ubica en un nivel muy alto sobre la muestra de investigación.       

Figura 8 

Niveles de frecuencias y porcentajes de la agresividad 
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V. DISCUSIÓN  

 El presente estudio se llevó a cabo siguiendo la línea de violencia, considerando 

para ello a la nomofobia debido a que distintos autores refieren que entre las muchas 

consecuencias que se desprenden de dicha variable, estaría el aumento progresivo de 

la agresividad en los usuarios a medida se vuelve más intenso el miedo a estar sin el 

teléfono móvil; aunado a ello, se tomó en cuenta que la violencia es un fenómeno 

multicausal, que suele estar relacionado a la pérdida de control, siendo esta una de las 

características principales de la nomofobia (Cortés y Herrera, 2022; González et al., 

2020).  

Con respecto al objetivo general de investigación enfocado en determinar la 

relación entre la nomofobia y la agresividad, a partir de los datos obtenidos se evidenció 

que ambas variables poseen una relación directa moderada (rs=.637; p<.001) con un 

tamaño del efecto mediano (r2=.406), lo que implica que mientras mayor sea el grado de 

nomofobia más altos serán los niveles de agresividad, lo cual es compatible con lo 

encontrado por Olmedo et al. (2019) quien realizó en estudio similar en universitarios 

con dependencia al móvil provenientes de México, reportando un correlación baja y 

significativa (rs=.288; p<.001), determinando que una mayor dependencia al móvil 

aumenta el riesgo de desarrollar conductas más agresivas; así como en el trabajo de 

Caro (2020) quien lo realizó en universitarios de Lima Metropolitana (rs=.452; p<.001), 

enfatizaron que dicha población suele verse más afectada por los medios de 

comunicación y corren riesgo de hacer un uso compulsivo del celular; por otro lado, 

destaca el estudio de Castillo et al. (2021) llevado a cabo en estudiantes universitarios 

mexicanos (rs=.420; p<.001), determinado que mientras mayor sea la dependencia al 

móvil aumentará el nivel de impulsividad; asimismo, añade que dicho uso compulsivo y 

disfuncional conlleva a conductas agresivas como parte del desequilibrio en el estilo de 

vida de la persona, es importante señalar que no se han encontrado más estudios que 

contradigan los resultados obtenidos en el trabajo, coincidiendo en que la agresividad 

derivada del uso compulsivo al móvil se da sobre todo durante los periodos de tiempo 

en que están forzados a desconectarse. 

Es por ello, que posterior a la contrastación de los datos obtenidos con los de 

otros investigadores, se refirma la hipótesis general de la investigación la que infiere la 

relación directa entre ambas variables; por lo tanto, en base a lo antes descrito, se puede 
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inferir que, de contar con cierto grado de nomofobia, va a aumentar la tendencia a 

desarrollar niveles más altos de agresividad; sin embargo, esto llegándose a dar 

principalmente cuando no pueden acceder a los dispositivos electrónicos, lo que vendría 

a asemejarse a un tipo de abstinencia, similar a la que se da en una adicción conductual, 

debido a que tomando en cuenta el estudio que discrepa, también se puede plantear a 

modo de hipótesis que la agresividad solo se llegaría a dar cuando los niveles de 

nomofobia sean elevados, caso contrario, la aparición de esta puede llegar a no darse. 

 Por otro lado, dicha relación puede explicarse a través de la teoría del 

aprendizaje social planteado por Bandura (1987) debido a que un proceso de modelado, 

en el que se adquieren conocimientos nuevos por medio del móvil, pudiendo tener 

acceso en muchos casos a contenido inadecuado o violento, las cuales pueden llegar a 

normalizar las conductas agresivas, adquiriéndolas del mismo modo que se pueden 

adquirir conductas obsesivas más complejas. Así mismo, también coincide con el 

planteamiento de Griffiths (2005) quien refiere que toda adicción ya sea hacia a una 

sustancia o conducta, posee una serie de rasgos que la caracterizan siendo uno de 

estos, las reacciones tanto físicas y psicológicas ante la imposibilidad de llevar a cabo 

la conducta o posibilidad de no poder realizarla, estando entre esas reacciones el miedo 

y la irritabilidad.  

En cuento al primer objetivo específico, respecto a la relación entre la nomofobia 

con las dimensiones de la agresividad, a partir de los datos obtenidos se evidenció una 

relación directa moderada y significativa con cada una de estas: agresión física (rs=.614; 

p<.001), agresión verbal (rs=.608; p<.001), ira (rs=.608; p<.001) y hostilidad (rs=.603; 

p<.001), reportando además un tamaño del efecto mediano respectivamente, lo que se 

traduce de modo que la presencia de dichas dimensiones se van a ver incrementadas si 

la persona cuenta a su vez con nomofobia; lo cual coincide con el estudio de Caro (2020) 

realizado en una población similar, reportando una relación directa moderada y 

significativa entre la nomofobia y la agresión verbal (rs=.346; p<.001), agresión física 

(rs=.358; p<.001), ira (rs=.428; p<.001) y hostilidad (rs=.355; p<.001); en dicho estudio 

añaden que mientras mayor sea el tiempo de uso, aumenta significativamente la 

tolerancia a este medio, lo que implica un uso más prolongado, lo que conlleva a una 

serie de reacciones como el incremento de la hostilidad en el trato con los demás.  

Los resultados de correlación descritos infieren que el uso desmedido del celular 



 

37  

conlleva a un incremento de los niveles de irritabilidad y la impulsividad como lo que 

principalmente se genera, posteriormente conllevando de forma indirecta a la 

agresividad, lo que se puede explicar si se toma en cuenta la teoría de Andreu (2010) la 

cual infiere que la agresividad impulsiva producto de patrones disfuncionales de 

conducta o factores externos al individuo, se hacen visibles a través de emociones 

adversas como lo pueden ser la ira, hostilidad, agresiones, entre otras. En base a los 

datos obtenidos y posteriormente comparados, se puede inferir un cuestionamiento 

respecto a cómo la conducta agresiva puede llegar a predisponerse o intensificarse ante 

determinadas actividades disfuncionales que involucren le pérdida de control o uso 

excesivo de determinados objetos, deteriorando gradualmente otras capacidades como 

las habilidades sociales o la tolerancia a la frustración; lo cual puede ser tomado en 

cuenta para la realización de estrategias de concientización sobre la población 

universitaria, y con ello ayudar a reducir las cifras de nomofobia sobre dicha población; 

asimismo, permite tener una noción más clara de las repercusiones graduales que posee 

la nomofobia, así como la posibilidad de ser tomados en cuenta para la elaboración de 

programas de prevención, debido al impacto que genera sobre la salud mental de 

quienes lo padecen y los efectos que produce la nomofobia sobre el incremento de los 

comportamientos agresivos (Lawrence et a., 2009). 

 En cuanto al segundo objetivo específico, respecto a la relación entre la 

agresividad con las dimensiones de la nomofobia, a partir de los datos obtenidos se 

evidenció una relación directa moderada y significativa con cada una de estas: No poder 

comunicarse (rs=.485; p<.001), pérdida de conexión (rs=.610; p<.001), no ser capaz de 

acceder a la información (rs=.456; p<.001) y renunciar a la comodidad (rs=.624; p<.001), 

reportando además un tamaño del efecto mediano respectivamente, lo que se puede 

entender de modo que las dimensiones de la nomofobia van a influir en un nivel 

moderado sobre el grado de agresividad que posee una persona. Datos que son 

concordantes con los estudios realizados por otros investigadores como Jasso et al. 

(2017) quienes reportaron una relación directa moderada entre el comportamiento 

agresivo con la desconexión forzada al móvil (rs=.330; p<.001) y uso problemático del 

móvil (rs=.760; p<.001) al trabajar en universitarios provenientes de México, a lo que 

concluyen que mientras la prioridad por permanecer conectado aumenta, lo hace de 

igual forma el desarrollo de conducta no saludables; asimismo, también destaca el 

trabajo de Tristán et al. (2019) quienes evidenciaron una relación directa baja entre las 
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reacciones agresivas con la falta de determinación para estar desconectado de móvil 

(rs=.222; p<.001) y la falta de control en la redes (rs=.116; p<.001) llevado a cabo en 

estudiantes universitarios del Cuzco, destacando que mientras mayor sea el grado de 

impulsividad del usuario, aumenta el riesgo de desarrollar un problema de conducta 

adictiva, siendo en la etapa académica cuando mayoritariamente se ven estos casos; y 

también estando el estudio de Braña y De la Villa (2022) quienes reportaron valores 

similares de correlación de los síntomas reactivos con las dimensiones de la nomofobia; 

siendo estos: con el no poder comunicarse (rs=.286; p<.001) y el no ser capaz de 

acceder a la información (rs=.257; p<.001) realizando en universitarios de España, lo 

cual sugiere que los altos niveles de ansiedad, impulsividad o agresividad pueden llegar 

a presentar altos niveles de nomofobia. 

Es importante puntualizar que, ante los escasos estudios concernientes a la 

relación de ambas variables, no fue posible localizar otros estudios actuales o antiguos 

en el que se hayan reportado discrepancias; añadiendo que la mayoría de trabajos 

descritos anteriormente, coinciden en la relación convergente entre sí, profundizando en 

factores a los que puede predisponer la nomofobia como lo son la agresividad, deterioro 

gradual de las áreas de funcionamiento y respecto al control de impulsos, como si de 

una adicción se tratase.  

Los resultados antes descritos pueden ser explicados apoyándose en el modelo 

teórico del condicionamiento clásico, en donde se explica que los estímulos que 

provocan reacciones aversivas a manera de síntomas de abstinencia; así como 

respuestas emocionales o conductuales negativas las cuales ocurren posterior a un 

estado de privación, las cuales son donde incide el deseo de consumir o realizar la 

acción gratificante (Tiffany, 1999); es así que la agresividad que se genera ante la 

imposibilidad de mantenerse conectado, en línea o acceder a internet es una de las 

múltiples relaciones resultantes de un síndrome de abstinencia conductual producto de 

un condicionamiento. Lo que en cierta medida permitirá abordar estrategias de 

afrontamiento enfocadas a problemáticas de carácter compulsivo como lo es la 

nomofobia en el ámbito universitario.  

Como tercer objetivo específico, se realizó el análisis comparativo en función al 

sexo de las dos variables de estudio, evidenciando que tanto de la nomofobia (p=.014) 

como de la agresividad (p=.022) presentan diferencias estadísticas con respecto a los 
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grupos comparados; es decir, que un grupo tuvo mayor puntuación sobre el otro, siendo 

el grupo de mujeres, tanto en la nomofobia (Mdn=103; Rango=105) como la agresividad 

(Mdn=88.5; Rango=102) las que predominó sobre el grupo de hombres, implicando que 

las mujeres son las que reportaron mayores niveles de ambas variables. Dichos valores  

son concordantes a los brindados por Rubio (2021) quienes también encontraron 

diferencias en función al sexo estudiantes universitarios de Lima Norte, en la variable de 

adicción de redes sociales, debido a que el p valor estuvo por debajo de .05 

respectivamente en las dimensiones de falta de control personal (p=.039) y uso exclusivo 

de las redes sociales (p=.042); siendo las mujeres (Mdn=25.53) quienes tuvieron una 

puntuación mayor que el grupo de los hombres (Mdn=22.32). Por otro lado, en el trabajo 

de Rey (2017) se observa que existe diferencias respecto al sexo de los participantes 

concernientes a la agresividad, siendo las mujeres quienes presentan los mayores 

índices de agresividad recibida, estos datos contradicen los resultados obtenidos debido 

a que en la presente investigación se puntualiza la violencia ejercida, siendo el grupo de 

las mujeres quienes poseen mayores índices de agresividad siendo a su vez las que 

presentan niveles altos de nomofobia, por lo tanto se puede inferir que la agresividad 

puede variar si existe la presencia de un factor que genere alteraciones en el 

comportamiento y/o dependencia, siendo en el trabajo realizado aquellos que 

presentaron un uso compulsivo del móvil. Este último aspecto es relevante debido a que, 

en el presente estudio, fue el grupo de mujeres el que presentó niveles más altos de 

nomofobia y al mismo tiempo de agresividad ejercida.  

Los datos antes descritos se ajustan al modelo teórico del aprendizaje social 

propuesto por Bandura (1987) en donde se plantea que la conducta agresiva puede 

llegar a aprenderse por medio de aprendizaje vicario, lo que implica el observar e imitar 

dichas conductas realizar por parte de alguna figura de referencia; la teoría dicta que por 

medio de dicho proceso se puede llegar a intensificar una conducta e inclusive llegar a 

normalizarla. Por ende, la nomofobia también puede llegar a instaurarse de dicha forma; 

asimismo, las diferencias en torno al sexo, pueden ser explicadas en el estudio de 

Bernárdez (2013) el cual estuvo enfocado en estudiar el comportamiento agresivo en 

hombres y mujeres, en donde puntualiza que, si bien la violencia es algo innato del ser 

humano independiente del sexo, los hombres evolutivamente suelen ser más agresivos 

debido a la testosterona que los hace más impulsivos, aunado a ello, menciona que 

socialmente la crianza hacia los hijas suele ser más dócil en contraparte con los hijos.  
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Como cuarto objetivo específico, se realizó el análisis comparativo en función al 

rango de edad de ambas variables de estudio, evidenciando que en la nomofobia y la 

agresividad existen diferencias respecto al rango de edad, siendo el grupo de 25 a 26 

años los que tuvieron mayor puntaje (Mdn=99.8; Rango=98) con respecto al de 18 a 24 

años (Mdn=88.9; Rango=98) en la nomofobia, lo que discrepa de los resultados 

obtenidos por Marzari (2020) quienes también encontraron diferencias en función a la 

edad en estudiantes universitarios de Buenos Aires siendo el grupo de aquellos de 18 a 

25 años (Mdn=12.57) los que presentaron puntuaciones más altas en con aquellos con 

26 a 35 años (Mdn=9.18), a lo que los autores agregan esta diferencia puede deberse a 

factores sociales; atribuido a la comunicación e intercambio de información con los 

pares. Se puede puntualizar que los hallazgos obtenidos guardan similitud con lo 

descrito por Papalia (2009) quien refiere que durante la etapa adolescente; así como en 

la adultez joven, es común presentar problemas asociados al control de los impulsos y 

la regulación emocional; sin embargo, este no es un aspecto que se direccione hacia a 

un grupo de edad en particular.    

Estos datos de manera general infieren la inexistencia de un rango de edad 

preciso en el que se dé mayormente la conducta agresiva, estando sujeta como se 

describió anteriormente a distintos aspectos que pueden propiciarla. Algo importante que 

debe puntualizarse es que los pocos estudios aluden a que la nomofobia y la agresividad 

no están sujetos ni al sexo ni a un rango de edad establecido; sin embargo, son las 

mujeres quienes principalmente suelen presentar una ligera mayor tendencia hacia la 

nomofobia; mientras que los hombres índices más altos de agresividad, pero que 

dependiendo de los factores preponderantes como lo puede ser la nomofobia, puede 

hacer que la conducta agresiva sea mayor en uno u otro grupo. La relevancia que 

pueden llegar a presentar estos valores estaría ligado al diseño de programas de 

prevención, debido a que la mayoría de estudios se enfocan en población adolescente, 

considerados como más proclives a desarrollar comportamiento adictivo.     

Finalmente, como quinto y último objetivo específico se realizó la descripción de 

los niveles entre ambas variables de estudio, se registró que el 40.5% de la muestra se 

ubicó en la categoría moderada, seguida por las categorías leve y severo representando 

el 25.5% de los participantes; mientras que un 8.6% se ubicó en la categoría ausencia. 

Dichos datos, infieren que la presencia de la nomofobia es moderada sobre la muestra 

de investigación.  Así mismo, en cuanto a los niveles de agresividad se registró que el 
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33.6% de la muestra se ubicó en la categoría muy alta, seguida por la categoría muy 

baja representando el 19.1% de los participantes; seguida de la categoría baja 

representando el 17.3% de la muestra, en cuarto lugar, estando la categoría media 

representando el 15.5% de la muestra; mientras que un 14.5% se ubicó en la categoría 

alta; dichos datos, infieren que la agresividad se ubica en un nivel muy alto sobre la 

muestra de investigación, lo cual es concordante con el trabajo realizado por Bernal 

(2019) quienes evidenciaron que los niveles de agresividad osciló en una intensidad 

moderada de manera física (26.9%) y verbal (28.7%) sobre una muestra de estudiantes 

universitarios de Piura. Asimismo. estudios realizados por otros investigadores como 

Luna (2018) llevado a cabo en universitarios de México, evidenciaron que el 32.5% de 

la muestra presentaba indicadores de nomofobia en una intensidad moderada, 

añadiendo que el 43.8% se dio en hombres y el 46.6% en mujeres; a lo que la autora 

refiere que se trata de una variable que puede verse reflejada en los universitarios debido 

a los mismos requerimientos académicos los cuales hacen que el estudiante pase cada 

vez más horas empleando el móvil. Por otro lado, Copaja et al. (2022) realizó un estudio 

en la ciudad de Lima en estudiantes universitarios dichos estudios describieron que el 

25.7% presento nomofobia moderada y el 7.4% presento nomofobia severa. Asimismo, 

también comparte similitud con el estudio de Roque et al. (2022) realizado en la Ciudad 

de San Martin donde hallaron niveles altos de conducta agresiva con un 26.0% en su 

muestra de estudio. Del mismo modo existen diferencias en el trabajo realizado por 

Matoza y Carballo (2015) estudio llevado a cabo en universitarios de Paraguay, 

reportando que el 43,6% representa un nivel de nomofobia leve; el 40.6% moderado y 

el 15,8% severo, encontrándose una alta presencia de nomofobia en los estudiantes. 

Estos datos sirven para visibilizar que la nomofobia es una variable que está presente 

en la población de estudio; asimismo, en todos los estudios coinciden que los problemas 

de dependencia y conductas agresivas se presentan cuando el tiempo de uso sobrepasa 

las cinco horas diarias, lo cual es un aspecto a tomar en cuenta para ayudar a detectar 

indicadores leves de nomofobia sobre dicha población.  

Como cualquier trabajo de investigación, este no estuvo exento de ciertas 

limitaciones que evitaron profundizar en los alcances de los resultados, pero que son 

relevantes reportar para ser tomadas en consideración para estudios posteriores; las 

cuales, sin embargo, no impidieron cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos 

preliminarmente, como limitación principal estuvo el escaso número de estudios en los 
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que se hizo la relación entre ambas variables de investigación pertenecientes a artículos 

científicos, lo que propició que se tomara en cuenta trabajos en los que emplearon 

variables que tuvieran similitud; así como estudios que contaron con una antigüedad 

mayor a la de los cinco años; por otro lado, también se observó que la evaluación de 

ambas variables conllevó a una constante y reiterada presencia de respuestas con 

tendencia lineal, dificultando y/o enlenteciendo el alcanzar el tamaño de muestra 

estipulado.  

Como implicación general que tuvo la investigación al centrarlo en el contexto 

universitario, estaría dado por el hecho de visibilizar las variables de estudio y 

prevalencia dentro de un grupo poblacional en el que poco se ha estudiado, lo que si 

bien generó cierto grado de complejidad por lo escaso de trabajos similares, permitió 

ahondar en un problemática pocas que suele pasar desapercibida debido a la 

normalización del uso del celular y como su uso compulsivo o miedo a estar si el 

dispositivo puede llegar a afectar al usuario con el paso del tiempo.    

.    
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VI. CONCLUSIONES  

Primera: Se puso en evidencia que la nomofobia se relaciona de forma directa con la 

agresividad en la población de estudiantes universitarios; sin embargo, este 

aspecto se le asocia a un efecto similar al síndrome de abstinencia presente en 

las adicciones de tipo conductual, ante la imposición de mantenerse alejado del 

móvil. 

Segunda: La nomofobia evidenció una relación directa con cada una de las dimensiones 

de la agresividad, lo cual refleja que el estar fuertemente vinculado al móvil, traerá 

consigo ciertas alteraciones conductuales caracterizadas por predominar la 

agresividad, siendo la que tuvo mayor intensidad las de tipo físicas y en menor 

medida el comportamiento hostil. 

Tercera: Se evidenció que una relación directa de la agresividad con cada una de las 

dimensiones que componen la nomofobia, lo cual fue un indicativo de como ante 

la posibilidad de renunciar a la comodidad obtenida del móvil se presentan niveles 

más altos de agresividad; mientras que, el no poder acceder a lo información 

requerida fue lo que menos intensidad de agresividad presentó. 

Cuarta: De ambos grupos se evidencio que fueron las mujeres que presentaron altos 

índices de Nomofobia lo cual está ligada a predisponer a tener conductas más 

agresivas independientemente del género. 

Quinta: Los resultados aluden a que la nomofobia va estar presente mayormente en 

aquellos que tienen un rango de edad de 25 a 26 años, este grupo presento altos 

índices de agresividad lo cual reitera la información que la nomofobia aumenta 

los niveles de agresividad. 

Sexta: finalmente se evidencio que la mayor parte de la muestra reporto nomofobia de 

una intensidad moderada (40.5%) lo que hace que presente un nivel alto (33.6%) 

de agresividad en estudiantes universitarios, resultado que evidencia que cuando 

más intensa sea el grado de dependencia al móvil de la población esta generara 

agresividad. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Primero: Llevar a cabo estudios posteriores explorando la relación de ambas variables, 

empleando para ello, estudiantes de otros distritos a fin de obtener resultados 

más representativos de la población de estudio.  

 

Segundo: Continuar con el estudio de ambas variables considerando la inclusión de una 

tercera variable la cual teóricamente puede llegar a influir sobre estas, ya sea en 

la fuerza y/o dirección, como lo pueden ser variables de tipo moderadoras o 

también mediadoras.   

 

Tercero: Desarrollar programas talleres, sobre el estudio realizado llamado nomofobia 

y agresividad de que como repercute en la persona con estos síntomas de 

ansiedad y frustración al no tener el aparato móvil. 

 

Cuarta: Para futuros investigadores hacer o llevar a cabo estudios comparativos, 

teniendo en cuenta otras características sociodemográficas ejemplo el grado de 

instrucción, nivel socioeconómico o tipo de institución.  

 

Quinta: Se sugiere para estudios posteriores, el llevar a cabo un control más exhaustivo 

del lugar y forma de evaluación, evitando que puedan llegarse a obtener 

resultados sesgados o con una pronunciada tendencia lineal.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problema Hipótesis Objetivos  Variables de ítems Método 

 
 

¿Existe relación 
entre la 
Nomofobia y la 

agresividad en los 
estudiantes 

universitarios de 
una institución 

privada del distrito 
de los Olivos, 

2022? 

General 
 

Existe correlación directa y 
significativa de nomofobia y 

agresividad en estudiantes 
universitarios de una institución 

privada del distrito de los Olivos, 
2022. 

 

Específicos 
 

a) existe relación directa y 
significativa de la nomofobia y 
las dimensiones de agresividad 
en estudiantes universitarios 
 b) existe relación directa y 
significativa entre la 
agresividad y las dimensiones 
de nomofobia en estudiantes 
universitarios 
c) existen diferencias 
significativas entre nomofobia y 
agresividad en estudiantes 
universitarios, según sexo 
 d) existen diferencias 
significativas entre la 
nomofobia y agresividad en 
estudiantes universitarios, 
según edad. 

 

General 
 

Determinar la relación entre la 
nomofobia y agresividad en 
estudiantes universitarios de una 
institución privada del distrito de los 
Olivos, 2022 

 

Específicos 
 

a) identificar la relación entre 
nomofobia y las dimensiones de la 
agresividad en estudiantes 
universitarios 
 b) determinar la relación entre 
agresividad y las dimensiones de 
nomofobia en estudiantes 
universitarios 
c) determinar diferencias 
significativas entre la nomofobia y 
agresividad en estudiantes 
universitarios, según sexo 
d) determinar las diferencias 
significativas entre nomofobia y 
agresividad en estudiantes 
universitarios, según edad 
e) describir los niveles de 
nomofobia y agresividad en 
estudiantes universitarios.  

 

Variable 1 

Nomofobia 
Dimensiones 

Ítems 
 

No poder Comunicar: 10; 
11; 12; 13; 14 y 15 

 

Pérdida de conexión: 16; 

17; 18; 19 y 20 
 

No ser capaz de acceder 
a la información: 1; 2; 3 
y 

4 
 
Renunciar a la 

Comodidad: 5; 6, 7; 8 y 9 
 

Variable 2 Agresividad 
Dimensiones
 Ítem
s 

 
Agresión
 física

: 1,5,9,12,13,17,21,24y29 
Agresión verbal: 2,6,10,14 
y 18 

 

Ira: 
4,8,15,16,20,23,26 y 28 
Hostilidad: 
3,7,11,19,22,25 y 27 

Diseño No 

experimental de 
corte transversal. 

 

Nivel: 
Correlacional 

 

Población

muestra 
N= 3577 

n=220 
 

Instrumentos: 

 
Nomofobia (NMP- 

Q) 

Agresividad (AQ) 



 

 

Anexo 2. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual  

Definición 
Operacional 

Dimensiones Ítems Escala de medición  

Nomofobia 

Ponce (2011), 
considera que la 
Nomofobia es una de 

las patologías más 
reciente de la era 
tecnológica más 

reciente, es 
expresada como el 
miedo irracional a 

quedarse sin el 
teléfono móvil ya sea 
brevemente o para 

siempre. Su nombre 
proviene de la 
expresión inglesa 

“No-Mobile-Phone 
Phobia” que significa 
“miedo sin móvil o 

celular''. 

El Cuestionario 
NMP-Q de Yildirim. y 
Correia. (2015) 

consta de 20 ítems y 
4 dimensiones: no 
poder comunicarse, 

la pérdida de 
conexión, no ser 
capaz de acceder a 

la información y 
renunciar a la 
comodidad. 

No poder 

comunicarse 

10; 11; 12; 

13; 14 y 15. 

 
Ordinal  

 

Formato de respuesta 

tipo Likert de 7 

alternativas: 

 

1 = Totalmente en 

desacuerdo   

2 = Muy en desacuerdo   

3 = En desacuerdo   

4 = Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo   

5 = De acuerdo    

6 = Muy de acuerdo   

7 = Totalmente de 

acuerdo 

Pérdida de conexión 
16; 17; 18; 

19 y 20 

No ser capaz de 

acceder a la 
información 

1; 2; 3 y 4 

Renunciar a la 

comodidad 
5; 6, 7; 8 y 9 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Variable 
Definición  

conceptual  

Definición  

Operacional 
Dimensiones Ítems Escala de medición  

Agresividad 

La agresividad es una 

respuesta o acción que 

se adapta según la 

situación, con poder de 

 manifestarse en todo 

ser humano cuando se 

siente amenazado, por 

los cuales, se manifiesta 

de manera estratégica lo 

que se presente en la 

vida (Buss & Perry, 

1992). 

Se medirá a partir de las 

puntuaciones obtenidas 

del Cuestionario de 

Agresividad (AQ) el cual 

fue diseñado por Buss & 

Perry (1992); los 

puntajes que se pueden 

alcanzar oscilan en un 

rango de 29 a 145, sin 

embargo; donde 51 

corresponderá al nivel 

muy bajo, 52 a 67 a nivel 

bajo, de 68 a 82 medio, 

de 83 a 98 alto y 99 a 

más corresponderá al 

nivel muy alto. 

Agresión física 
1, 5, 9, 12, 13, 

17, 21, 24, 29 

Ordinal 

 

Formato de respuesta 

tipo Likert de 5 

alternativas:  

 

1=Completamente 
falso para mi 
 

2=Bastante falso para 
mi 
 

3=Ni verdadera ni 
falso para mi 
 

4=Bastante 
verdadero para mi 
 

5=Completamente 
verdadero para mi 

Agresión 

verbal 
2, 6, 10, 14, 18 

Ira 
4, 8, 15, 16, 20, 

23, 26, 28 

Hostilidad 
3, 7, 11, 19, 

22, 25, 27 

 
 
 

 
 
 



 

 

Anexo 3: Instrumento 
 
 

Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) 
 

       

                                     Autor:  Joaquín Gonzales Cabrera, (2017), adaptado al español 

Datos Generales: 
       

 

Por favor indique cuan de acuerdo o en desacuerdo con cada 

declaración en relación con tu teléfono celular. 

 

Muy en Desacuerdo 

Muy de Acuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. Me sentiría mal si no pudiera acceder en cualquier momento a la 

información a través de mi teléfono celular. 

       

2. Me molestaría si no pudiera consultar información a través de mi 

teléfono celular cuando quiera. 

       

3. Me pondría nervioso/a si no pudiera acceder a las noticias (p. ej. 

sucesos, predicciones meteorológicas, etc.) a través de mi teléfono 

celular. 

       

4. Me molestaría si no pudiera utilizar mi teléfono celular y/o sus 

aplicaciones cuando quisiera. 

       

5. Me daría miedo si mi teléfono celular se quedase sin batería.        

6. Entraría en pánico si estuviera a punto de quedarme sin saldo o de 

alcanzar mi límite de “megas” 

       

7. Si me quedara sin señal de datos o no pudiera conectarme a una red 

Wifi, estaría comprobando constantemente si he recuperado la señal 

o 

logro encontrar una red. 

       

8. Si no pudiera utilizar mi teléfono celular, tendría miedo de quedarme 

tirado/a en alguna parte. 

       

9. Sino pudiera consultar mi teléfono celular durante un rato sentiría 

deseos de hacerlo. 

       

Si no tuviera mi teléfono celular conmigo        

10. Me inquietaría no poder comunicarme al momento con mi familia 

y/o amigos. 

       

11. Me preocuparía porque mi familia y/o amigos no podrían contactar 

conmigo. 

       



 

 

12. Me pondría nervioso/a por no poder recibir mensajes de textos 

ni llamadas. 

       

13. Estaría inquieto por no poder mantener en contacto con mi familia y/o 

amigos. 

       

14. Me pondría nervios/a no poder saber si alguien ha intentado contactar 

conmigo. 

       

15. Me inquietaría haber dejado de estar constantemente en contacto 

con mi familia y/o amigos. 

       

16. Me pondría nervioso/a por estar desconectado/a de mi identidad virtual.        

17. Me sentiría mal por no poder mantenerme al día de lo que ocurre en 

los medios de comunicación y redes sociales. 

       

18. Me sentiría incomodo por no poder consultar las notificaciones sobre 

mis conexiones y redes virtuales. 

       

19. Me agobiaría por no poder comprobar si tengo nuevos mensajes de 

correo electrónico. 

       

20. Me sentiría raro/a porque no sabría qué hacer.        



 

 

CUESTIONARIO AGRESIÓN (AQ) 

Autor: Andreu Rodríguez José Manuel, (2002), adaptado al español. 

 INSTRUCCIONES: Contestar en los recuadros con un x según la alternativa me mejor describa. 

N° 
Afirmaciones sobre situaciones que 

podrían ocurrir 
CF BF VF BV CV 

1 
De vez en cuando no puedo controlar el 
impulso de golpear a otra persona. 

          

2 
Cuando no estoy de acuerdo con mis 
amigos, discuto abiertamente con ellos. 

          

3 
Me enojo rápidamente, pero se me pasa en 
seguida. 

          

4 
A veces soy bastante envidioso.           

5 
Si se me provoca lo suficiente, puedo 
golpear a otra persona. 

          

6 
A menudo no estoy de acuerdo con la gente           

7 
Cuando estoy frustrado, muestro el enojo 
que tengo. 

          

8 
En ocasiones siento que la vida me ha 
tratado injustamente. 

          

9 
Si alguien me golpea, le respondo 
golpeándole también. 

          

10 
Cuando la gente me molesta, discuto con 
ellos.           

11 
Algunas veces me siento tan enojado como 
si estuviera a punto de estallar.           

12 
Parece que siempre son otros los que 
consiguen las oportunidades.           

13 
Suelo involucrarme en las peleas algo más 
de lo normal.           

14 
Cuando la gente no está de acuerdo 
conmigo, no puedo evitar discutir con ellos.           

15 Soy una persona apacible. 
          

16 
Me pregunto por qué algunas veces me 
siento tan resentido por algunas cosas.           

17 
Si tengo que recurrir a la violencia para 
defender mis derechos lo hago.           

18 Mis amigos dicen que discuto mucho. 
          

19 
Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva.           

20 
Sé que mis «amigos» me critican a mis 
espaldas           

21 
Hay gente que me provoca a tal punto que 
llegamos a pegarnos           



 

 

22 Algunas veces pierdo el control sin razón.           

23 
Desconfío de desconocidos demasiado 
amigables.           

24 
No encuentro ninguna buena razón para 
pegar a una persona.           

25 Tengo dificultades para controlar mi genio. 
          

26 
Algunas veces siento que la gente se está 
riendo de mí a mis espaldas.           

27 He amenazado a gente que conozco. 
          

28 
Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrá.           

29 
He llegado a estar tan furioso que rompía 
cosas.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Ficha Sociodemográfica 

Si bien la participación es anónima, requerimos únicamente unos pocos datos para la 

realización óptima de este estudio.   

Sexo 

 Masculino  

 Femenino  

Edad: ______ 

¿Desea participar voluntariamente en esta investigación?  Sí   No 

¿Actualmente eres estudiante universitario?  Sí   No 

¿Resides en el distrito de Los Olivos?   Sí            No 

 

 
 



 

 

Anexo 5. Carta de presentación a la Municipalidad de Los Olivos  

(encuesta en la vía pública) 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6. Carta de autorización para el recojo de datos a estudiantes universitarios 

 de una institución privada del distrito de Los Olivos (vía publica). 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Carta de presentación del instrumento 1 Nomofobia (NMP-Q) 

 



 

 

Anexo 8. Autorización de autores del instrumento Nomofobia (NMP-Q) 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Anexo 9. carta de presentación del instrumento 2 Agresión (AQ) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Anexo 10.    Autorización de autores del instrumento Agresión (AQ) 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Anexo 11. Consentimiento informado o Asentimiento 

 
Consentimiento Informado (*) 

 

Título de la investigación: Nomofobia y agresividad en estudiantes universitarios de una 
institución privada del distrito de Los Olivos 2023 Investigador (a) (es): Marysol Delgado 
Tejada, Aldo Giancarlo Quevedo Carbajal 

 
Propósito del estudio 
 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Nomofobia y agresividad en 
estudiantes universitarios de una institución privada del distrito de Los Olivos 2023”, cuyo 
objetivo es el determinar la relación entre la nomofobia y agresividad en estudiantes 

universitarios de una institución privada del distrito de Los Olivos, 2023. Esta investigación 
es desarrollada por estudiantes pre grado de la carrera profesional psicología de la 
Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad 

correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución 
………………………................................................................................................... 
Describir el impacto del problema de la investigación. 

……………………………………………………………………………………….……… 
…..………………………………………………………………………………...……….. 
Procedimiento  

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 
procedimientos del estudio):  
1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada:” Nomofobia y agresividad en estudiantes 
universitarios de una institución privada del distrito de Los Olivos 2023”. 
  

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en 
el ambiente externo de la institución Universidad Ciencias y Humanidades. Las respuestas 
al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y, por lo tanto, serán anónimas. 
 
Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar 
o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede 
hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 
Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 
investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 
Beneficios (principio de beneficencia): 
Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 
índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 
resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.  



 

 

Confidencialidad (principio de justicia): 
 Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 
Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos 
permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado 

serán eliminados convenientemente.  
 
Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) (es) Tejada 
Delgado Marysol email: Marysol.dt@gmail.com; Quevedo Carbajal Aldo Giancarlo email: 
giborgian@gmail.com y Docente asesor Rosario Quiroz Fernando Joel email: 

rquirozf@ucv.edu.pe. 
 
Consentimiento  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 
investigación antes mencionada. Nombre y apellidos: 
……………………………………………………………….…….. Fecha y hora: 

……………………………………………………………………….…….  
Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el consentimiento 
sea presencial, el encuestado y el investigador debe proporcionar: Nombre y firma. En el 

caso que sea cuestionario virtual, se debe solicitar el correo desde el cual se envía las 
respuestas a través de un formulario Google 

 
  

mailto:Marysol.dt@gmail.com
mailto:rquirozf@ucv.edu.pe


 

 

Anexo 12. Resultado del piloto 

Tabla 11 

Análisis estadístico de los ítems del cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) 

D Ítem 
% de respuesta 

M DE g1 g2 IHC 

Si se elimina el 
ítem h2 ID 

1 2 3 4 5 6 7 α ω 

10 11.4 7.6 7.6 16.2 35.2 12.4 9.5 4.3 1.7 -0.5 -0.5 0.84 0.98 0.98 0.73 <.001 

D1 

11 7.6 9.5 9.5 11.4 39 11.4 11.4 4.4 1.7 -0.5 -0.5 0.82 0.98 0.98 0.72 <.001 

12 17.1 9.5 15.2 22.9 21 9.5 4.8 3.7 1.7 -0.1 -0.9 0.86 0.98 0.98 0.81 <.001 

13 11.4 7.6 14.3 13.3 33.3 9.5 10.5 4.2 1.8 -0.3 -0.7 0.84 0.98 0.98 0.74 <.001 

14 15.2 9.5 17.1 21.9 23.8 5.7 6.7 3.7 1.7 0.0 -0.7 0.84 0.98 0.98 0.80 <.001 

15 10.5 9.5 20 17.1 24.8 10.5 7.6 4.0 1.7 -0.1 -0.8 0.84 0.98 0.98 0.75 <.001 

D2 

16 17.1 10.5 17.1 21.0 19.0 6.7 8.6 3.7 1.8 0.1 -0.9 0.84 0.98 0.98 0.83 <.001 

17 13.3 8.6 25.7 18.1 20.0 8.6 5.7 3.7 1.7 0.1 -0.7 0.82 0.98 0.98 0.77 <.001 

18 14.3 11.4 21.0 13.3 24.8 7.6 7.6 3.8 1.8 0.0 -0.9 0.87 0.98 0.98 0.81 <.001 

19 15.2 12.4 20 21.9 16.2 8.6 5.7 3.6 1.7 0.1 -0.8 0.87 0.98 0.98 0.85 <.001 

20 13.3 7.6 20.0 20.0 23.8 5.7 9.5 3.9 1.7 0.0 -0.7 0.74 0.98 0.98 0.64 <.001 

D3 

1 18.1 5.7 10.5 16.2 27.6 9.5 12.4 4.1 1.9 -0.3 -1.0 0.68 0.98 0.98 0.68 <.001 

2 11.4 8.6 13.3 11.4 24.8 13.3 17.1 4.4 1.9 -0.3 -1.0 0.78 0.98 0.98 0.85 <.001 

3 14.3 6.7 22.9 18.1 21.9 9.5 6.7 3.8 1.7 0.0 -0.8 0.78 0.98 0.98 0.78 <.001 

4 14.3 10.5 13.3 16.2 25.7 5.7 14.3 4.0 1.9 -0.1 -1.0 0.81 0.98 0.98 0.83 <.001 

D4 

5 16.2 11.4 20.0 17.1 21 3.8 10.5 3.7 1.8 0.2 -0.8 0.82 0.98 0.98 0.70 <.001 

6 24.8 5.7 21.0 17.1 16.2 8.6 6.7 3.5 1.9 0.2 -1.0 0.84 0.98 0.98 0.73 <.001 

7 14.3 10.5 14.3 19.0 25.7 11.4 4.8 3.8 1.7 -0.2 -0.9 0.85 0.98 0.98 0.75 <.001 

8 15.2 9.5 21 17.1 14.3 12.4 10.5 3.8 1.9 0.1 -1.0 0.84 0.98 0.98 0.74 <.001 

9 17.1 7.6 21.9 17.1 25.7 3.8 6.7 3.6 1.7 0.0 -0.7 0.86 0.98 0.98 0.76 <.001 
Nota: F: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; 

ID: Índice de discriminación. A: Aceptable. 



 

 

 

En la tabla 11 se aprecian los valores obtenidos del análisis de estadístico aplicado a cada reactivo, partiendo desde el 

porcentaje de respuesta, el cual no superó en ninguna alternativa de respuesta el 80% de frecuencia lo cual es indicativo 

de los ítems poseen una buena variabilidad en el marcado. Por otro lado, la media estadística reportó que la mayor 

tendencia de marcado estuvo en las opciones 3 y 4, mientras que la medida de dispersión observada por la desviación 

estándar evidenció una separación mínima entre las alternativas de respuesta que tuvieron mayor tendencia. En cuanto a 

las unidades de medida de asimetría y curtosis, en ningún caso los valores sobrepasaron el parámetro de +/-1.5, lo que 

evidenció una distribución normal en las puntuaciones (Cheng, 2006). También se reportó los puntajes del índice de 

homogeneidad corregida (IHC), los cuales fueron adecuados al estar por encima de .30 lo que es indicativo de que existe 

una fuerte correlación entre los reactivos y la escala general (Shieh y Wu, 2014). Así mismo, también se reportó los valores 

de Alfa y Omega si se elimina elemento, determinando que el instrumento mantiene una adecuada consistencia superior 

a .80 aún si se elimina alguno de los ítems (Hoekstra et al., 2018). En cuanto a las comunalidades, es adecuada en todos 

los reactivos debido a que se obtuvo valores mayores a .30 respectivamente, lo que refleja que cada ítem se relaciona 

adecuadamente en el factor en el que se ubica (Lloret etal., 2014). Por otro lado, el índice de discriminación reveló un p  

valor inferior a .05 en cada reactivo, lo que implica que los ítems poseen la capacidad de discernir entre grupos de 

puntuaciones altas y bajas (Cohen y Swerdlik, 2002). 



 

 

Tabla 12 

Matriz de correlaciones de los ítems Nomofobia 

Correlaciones policóricas entre ítems 
A 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1.0                    Sí 

2 0.72 1.0                   Sí 

3 0.67 0.77 1.0                  Sí 

4 0.66 0.81 0.80 1.0                 Sí 

5 0.54 0.66 0.67 0.68 1.0                Sí 

6 0.55 0.66 0.70 0.68 0.82 1.0               Sí 

7 0.58 0.73 0.70 0.70 0.74 0.77 1.0              Sí 

8 0.58 0.72 0.62 0.70 0.77 0.77 0.76 1.0             Sí 

9 0.60 0.69 0.69 0.71 0.77 0.74 0.70 0.75 1.0            Sí 

10 0.60 0.68 0.67 0.68 0.66 0.69 0.75 0.69 0.71 1.0           Sí 

11 0.58 0.66 0.66 0.74 0.64 0.67 0.68 0.68 0.71 0.82 1.0          Sí 

12 0.52 0.64 0.59 0.64 0.75 0.76 0.75 0.76 0.76 0.71 0.69 1.0         Sí 

13 0.60 0.63 0.65 0.72 0.61 0.64 0.70 0.70 0.66 0.82 0.83 0.76 1.0        Sí 

14 0.51 0.57 0.66 0.65 0.66 0.69 0.73 0.72 0.70 0.71 0.71 0.78 0.79 1.0       Sí 

15 0.56 0.63 0.65 0.67 0.65 0.68 0.71 0.68 0.70 0.77 0.77 0.79 0.83 0.73 1.0      Sí 

16 0.53 0.54 0.62 0.61 0.65 0.74 0.66 0.72 0.76 0.74 0.70 0.76 0.77 0.83 0.76 1.0     Sí 

17 0.54 0.56 0.62 0.62 0.65 0.71 0.66 0.67 0.71 0.66 0.67 0.74 0.72 0.81 0.72 0.76 1.0    Sí 

18 0.55 0.66 0.67 0.71 0.72 0.75 0.76 0.75 0.82 0.68 0.73 0.77 0.71 0.77 0.73 0.81 0.83 1.0   Sí 

19 0.56 0.62 0.61 0.64 0.72 0.73 0.73 0.75 0.81 0.68 0.65 0.85 0.73 0.79 0.78 0.83 0.82 0.85 1.0  Sí 

20 0.49 0.56 0.50 0.54 0.69 0.67 0.68 0.65 0.69 0.65 0.54 0.69 0.61 0.67 0.64 0.69 0.65 0.65 0.70 1.0 Sí  

 

En la tabla 12 se puede observar que los valores obtenidos de la correlación entre los ítems, no presenta problemas de 

multicolinealidad, debido a que dichas puntuaciones fueron aceptables al no sobrepasar del parámetro de .90 en ningún 

caso (Tabachnick y Fidel, 2001).



 

 

Tabla 13  

Análisis estadístico de los ítems del cuestionario de agresividad (AQ) 

Ítem 
% de respuesta 

M DE g1 g2 IHC 
Si se elimina el ítem 

h2 ID 
1 2 3 4 5 α ω 

1 61.0 16.2 9.5 10.5 2.9 1.8 1.2 1.3 0.5 0.64 0.96 0.96 0.70 <.001 
2 30.5 21.9 20.0 23.8 3.8 2.5 1.3 0.2 -1.3 0.67 0.96 0.96 0.58 <.001 
3 23.8 16.2 19.0 29.5 11.4 2.9 1.4 -0.1 -1.3 0.64 0.96 0.96 0.57 <.001 
4 46.7 27.6 18.1 3.8 3.8 1.9 1.1 1.2 0.8 0.61 0.96 0.96 0.70 <.001 
5 49.5 22.9 11.4 11.4 4.8 2.0 1.2 1.0 -0.1 0.75 0.96 0.96 0.74 <.001 
6 38.1 15.2 29.5 12.4 4.8 2.3 1.2 0.4 -0.9 0.60 0.96 0.96 0.66 <.001 
7 29.5 18.1 18.1 28.6 5.7 2.6 1.3 0.1 -1.4 0.71 0.96 0.96 0.62 <.001 
8 25.7 22.9 22.9 21.9 6.7 2.6 1.3 0.2 -1.1 0.69 0.96 0.96 0.70 <.001 
9 32.4 17.1 19.0 21.9 9.5 2.6 1.4 0.2 -1.3 0.66 0.96 0.96 0.75 <.001 

10 27.6 22.9 22.9 17.1 9.5 2.6 1.3 0.3 -1.0 0.73 0.96 0.96 0.76 <.001 
11 35.2 21.0 10.5 25.7 7.6 2.5 1.4 0.3 -1.4 0.79 0.96 0.96 0.68 <.001 
12 35.2 23.8 21.0 15.2 4.8 2.3 1.2 0.5 -0.9 0.69 0.96 0.96 0.70 <.001 
13 47.6 26.7 13.3 9.5 2.9 1.9 1.1 1.1 0.2 0.77 0.96 0.96 0.75 <.001 
14 35.2 29.5 21.0 9.5 4.8 2.2 1.2 0.7 -0.3 0.66 0.96 0.96 0.71 <.001 
15 13.3 8.6 27.6 38.1 12.4 3.3 1.2 -0.6 -0.5 0.16 0.96 0.97 0.72 <.001 
16 24.8 22.9 21.0 21.9 9.5 2.7 1.3 0.2 -1.2 0.64 0.96 0.96 0.66 <.001 
17 31.4 24.8 23.8 10.5 9.5 2.4 1.3 0.6 -0.7 0.71 0.96 0.96 0.63 <.001 
18 38.1 34.3 14.3 8.6 4.8 2.1 1.1 1.0 0.2 0.78 0.96 0.96 0.79 <.001 
19 39.0 33.3 9.5 12.4 5.7 2.1 1.2 1.0 -0.2 0.76 0.96 0.96 0.74 <.001 
20 26.7 22.9 25.7 13.3 11.4 2.6 1.3 0.4 -0.9 0.66 0.96 0.96 0.54 <.001 
21 47.6 26.7 14.3 8.6 2.9 1.9 1.1 1.1 0.3 0.76 0.96 0.96 0.77 <.001 
22 43.8 26.7 16.2 9.5 3.8 2.0 1.2 0.9 -0.1 0.81 0.96 0.96 0.85 <.001 
23 18.1 15.2 29.5 20.0 17.1 3.0 1.3 -0.1 -1.1 0.57 0.96 0.96 0.57 <.001 
24 24.8 10.5 15.2 29.5 20.0 3.1 1.5 -0.3 -1.4 0.46 0.96 0.96 0.64 <.001 
25 36.2 22.9 18.1 13.3 9.5 2.4 1.3 0.6 -0.9 0.72 0.96 0.96 0.68 <.001 
26 32.4 24.8 20.0 13.3 9.5 2.4 1.3 0.5 -0.9 0.73 0.96 0.96 0.75 <.001 
27 48.6 21.0 18.1 8.6 3.8 2.0 1.2 1.0 -0.1 0.71 0.96 0.96 0.58 <.001 
28 19.0 18.1 22.9 31.4 8.6 2.9 1.3 -0.2 -1.1 0.59 0.96 0.96 0.69 <.001 
29 42.9 18.1 19.0 11.4 8.6 2.2 1.3 0.7 -0.8 0.74 0.96 0.96 0.68 <.001 

Nota: F: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: 

Índice de discriminación. A: Aceptable. 



 

 

 
 
 

En la tabla 13 se aprecian los valores obtenidos del análisis de estadístico aplicado a cada reactivo, partiendo desde el 

porcentaje de respuesta, el cual no superó en ninguna alternativa de respuesta el 80% de frecuencia lo cual es indicativo 

de los ítems poseen una buena variabilidad en el marcado. Por otro lado, la media estadística reportó que la mayor 

tendencia de marcado estuvo en las opciones 1 y 2, mientras que la medida de dispersión observada por la desviación 

estándar evidenció una separación mínima entre las alternativas de respuesta que tuvieron mayor tendencia. En cuanto a 

las unidades de medida de asimetría y curtosis, en ningún caso los valores sobrepasaron el parámetro de +/-1.5, lo que 

evidenció una distribución normal en las puntuaciones (Cheng, 2006). También se reportó los puntajes del índice de 

homogeneidad corregida (IHC), los cuales fueron adecuados al estar por encima de .30 lo que es indicativo de que existe 

una fuerte correlación entre los reactivos y la escala general (Shieh y Wu, 2014). Así mismo, también se reportó los valores 

de Alfa y Omega si se elimina elemento, determinando que el instrumento mantiene una adecuada consistencia superior 

a .80 aún si se elimina alguno de los ítems (Hoekstra et al., 2018). En cuanto a las comunalidades, es adecuada en todos 

los reactivos debido a que se obtuvo valores mayores a .30 respectivamente, lo que refleja que cada ítem se relaciona 

adecuadamente en el factor en el que se ubica (Lloret etal., 2014). Por otro lado, el índice de discriminación reveló un p  

valor inferior a .05 en cada reactivo, lo que implica que los ítems poseen la capacidad de discernir entre grupos de 

puntuaciones altas y bajas (Cohen y Swerdlik, 2002). 

 
 
 
 



 

 

Tabla 14  

Matriz de correlaciones de los ítems (AQ) 

Correlaciones policóricas entre ítems 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 

1.00                             

0.46 1.00                            

0.40 0.47 1.00                           

0.44 0.41 0.47 1.00                          

0.71 0.58 0.45 0.49 1.00                         

0.38 0.46 0.38 0.48 0.41 1.00                        

0.45 0.61 0.61 0.50 0.50 0.41 1.00                       

0.32 0.48 0.54 0.46 0.46 0.42 0.52 1.00                      

0.40 0.48 0.45 0.34 0.61 0.34 0.50 0.38 1.00                     

0.34 0.57 0.55 0.48 0.55 0.38 0.61 0.53 0.70 1.00                    

0.51 0.48 0.52 0.44 0.66 0.51 0.64 0.69 0.60 0.65 1.00                   

0.46 0.46 0.49 0.55 0.50 0.54 0.52 0.58 0.38 0.44 0.60 1.00                  

0.68 0.61 0.48 0.54 0.71 0.56 0.55 0.39 0.47 0.50 0.60 0.64 1.00                 

0.49 0.44 0.39 0.60 0.61 0.52 0.44 0.35 0.55 0.56 0.55 0.60 0.65 1.00                

0.16 0.06 0.01 0.05 0.17 0.30 0.11 0.15 0.10 0.01 0.14 0.13 0.13 0.16 1.00               

0.50 0.40 0.48 0.48 0.50 0.44 0.45 0.58 0.34 0.39 0.56 0.57 0.54 0.41 0.23 1.00              

0.51 0.40 0.42 0.36 0.57 0.39 0.49 0.52 0.62 0.54 0.67 0.46 0.56 0.54 0.19 0.50 1.00             

0.65 0.54 0.52 0.61 0.63 0.42 0.57 0.44 0.52 0.55 0.54 0.59 0.74 0.64 0.03 0.57 0.54 1.00            

0.56 0.55 0.49 0.47 0.52 0.38 0.49 0.52 0.54 0.56 0.62 0.52 0.55 0.48 0.01 0.55 0.55 0.77 1.00           

0.45 0.39 0.47 0.42 0.44 0.45 0.35 0.46 0.40 0.55 0.47 0.44 0.46 0.40 0.06 0.40 0.47 0.55 0.65 1.00          

0.65 0.52 0.48 0.58 0.71 0.31 0.55 0.45 0.53 0.53 0.50 0.47 0.66 0.59 0.05 0.50 0.61 0.82 0.65 0.54 1.00         

0.59 0.54 0.45 0.46 0.60 0.37 0.55 0.58 0.51 0.59 0.67 0.54 0.65 0.49 -0.02 0.50 0.63 0.71 0.80 0.61 0.75 1.00        

0.25 0.45 0.31 0.31 0.43 0.46 0.41 0.54 0.41 0.45 0.47 0.33 0.34 0.31 0.11 0.32 0.38 0.35 0.38 0.50 0.38 0.46 1.00       

0.26 0.25 0.24 0.18 0.31 0.36 0.34 0.24 0.35 0.29 0.39 0.30 0.37 0.26 0.39 0.31 0.31 0.32 0.35 0.32 0.27 0.32 0.41 1.00      

0.42 0.48 0.53 0.30 0.47 0.49 0.55 0.57 0.52 0.53 0.66 0.41 0.54 0.40 0.06 0.46 0.51 0.59 0.66 0.53 0.49 0.70 0.50 0.43 1.00     

0.40 0.45 0.51 0.42 0.47 0.37 0.49 0.59 0.42 0.51 0.60 0.54 0.49 0.38 0.11 0.56 0.54 0.55 0.60 0.55 0.56 0.72 0.45 0.45 0.64 1.00    

0.43 0.48 0.47 0.48 0.53 0.37 0.52 0.51 0.43 0.53 0.53 0.54 0.59 0.49 0.11 0.32 0.55 0.55 0.59 0.58 0.58 0.70 0.37 0.25 0.51 0.60 1.00   

0.22 0.52 0.47 0.32 0.38 0.45 0.53 0.50 0.41 0.58 0.46 0.38 0.40 0.28 0.15 0.33 0.34 0.35 0.34 0.47 0.39 0.44 0.56 0.38 0.44 0.50 0.44 1.00  

0.50 0.51 0.52 0.40 0.58 0.35 0.53 0.57 0.52 0.59 0.58 0.47 0.55 0.45 0.04 0.44 0.65 0.54 0.54 0.49 0.65 0.71 0.35 0.29 0.59 0.72 0.68 0.50 1.00 

                             

En la tabla 14 se puede observar que los valores obtenidos de la correlación entre los ítems, no presenta problemas de 

multicolinealidad, debido a que dichas puntuaciones fueron aceptables al no sobrepasar del parámetro de .90 en ningún caso 

(Tabachnick y Fidel, 2001). 



 

 

Tabla 15  

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del cuestionario NMP-Q  

Muestra piloto 

(n=105) 

Ajuste absoluto Ajuste incremental 

X2/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

Modelo de cuatro 
factores 

1.595 .076 .035 .998 .999 .999 .997 

Valores aceptables 
(Escobedo et al., 2016) 

≤ 3.00 < .08 ≤ .08 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada 

residual cuadrática;  GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker -Lewis; NFI: 

Índice normado de ajuste. 

 

En la tabla 15 se observa el valor de los índices de bondad de ajuste obtenidos del AFC 

aplicado al modelo de cuatro factores correlacionados planteado por el autor; para ello 

empleando el estimador de mínimos cuadrados no ponderados (ULS), siendo adecuada 

su utilidad cuando se trabaja con muestras pequeñas y escalas de tipo ordinales que no 

se ajustan a una distribución normal de las puntuaciones (Forero et al., 2009). Dicho 

análisis brindó puntuaciones que se ajustaron a los parámetros de adecuación, tanto para 

los de ajuste absoluto (Escobedo et al., 2016; Hooper et al., 2008); e incremental (Cupani, 

2012). Lo que evidencia la validez estructural de dicho modelo, además de implicar que 

la solución factorial es funcional al ser aplicada en la muestra de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 16  

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del cuestionario AQ  

Muestra piloto 

(n=105) 

Ajuste absoluto Ajuste incremental 

X2/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

Modelo de cuatro 
factores 

1.478 .068 .070 .983 .993 .992 .978 

Valores aceptables 
(Escobedo et al., 2016) 

≤ 3.00 < .08 ≤ .08 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada 

residual cuadrática;  GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker -Lewis; NFI: 

Índice normado de ajuste. 

En la tabla 16 se observa el valor de los índices de bondad de ajuste obtenidos del AFC 

aplicado al modelo de cuatro factores correlacionados planteado por el autor; para ello 

empleando el estimador de mínimos cuadrados no ponderados (ULS), siendo adecuada su 

utilidad cuando se trabaja con muestras pequeñas y escalas de tipo ordinales que no se 

ajustan a una distribución normal de las puntuaciones (Forero et al., 2009). Dicho análisis 

brindó puntuaciones que se ajustaron a los parámetros de adecuación, tanto para los de 

ajuste absoluto (Escobedo et al., 2016; Hooper et al., 2008); e incremental (Cupani, 2012). 

Lo que evidencia la validez estructural de dicho modelo, además de implicar que la solución 

factorial es funcional al ser aplicada en la muestra de estudio.   



 

 

Tabla 17 

Confiabilidad del cuestionario NMP-Q y sus dimensiones 

Elementos  Confiabilidad 
95% CI  

Inferior Superior 

Cuestionario  
general 

α .978 .972 .984 

ω .978 .971 .984 

No poder 
comunicarse 

α .952 .938 .966 

ω .952 .936 .965 

Pérdida de 
conexión 

α .942 .924 .960 

ω .940 .919 .957 

No ser capaz de 
acceder a la 
información 

α .919 .894 .945 

ω .917 .888 .941 

Renunciar a la 
comodidad 

α .941 .923 .959 

ω .940 .920 .956 

Nota: α: alfa; ω: Omega;  Lower : Intervalo de confianza límite inferior; ; CI Upper: Intervalo de confianza 
límite superior. 

En la tabla 17 se evidencian los valores de confiabilidad obtenidos del cálculo efectuado a 

través de los coeficientes Alfa de Cronbach (α=.978) y Omega de McDonald (ω=.978), 

siendo estos óptimos al estar por encima de .80 en ambos casos de manera general, lo 

cual también se visualiza en cada una de sus cuatro dimensiones denotando una buena 

consistencia interna en las puntuaciones del instrumento (Viladrich et al., 2017; Kilic, 

2016).  



 

 

Tabla 18 

Confiabilidad del cuestionario AQ y sus dimensiones 

Elementos  Confiabilidad 
95% CI  

Inferior Superior 

Cuestionario  
general 

α .962 .951 .972 

ω .961 .949 .971 

Agresión física 
α .898 .868 .927 

ω .897 .863 .924 

Agresión verbal 
α .837 .787 .886 

ω .836 .779 .880 

ira 

α .844 .799 .889 

ω .832 .779 .875 

hostilidad 
α .844 .799 .889 

ω .832 .779 .875 

Nota: α: alfa; ω: Omega;  Lower : Intervalo de confianza límite inferior; ; CI Upper: Intervalo de confianza 
límite superior. 

En la tabla 18 se evidencian los valores de confiabilidad obtenidos del cálculo efectuado a 

través de los coeficientes Alfa de Cronbach (α=.962) y Omega de McDonald (ω=.961), 

siendo estos óptimos al estar por encima de .80 en ambos casos de manera general, lo cual 

también se visualiza en cada una de sus cuatro dimensiones denotando una buena 

consistencia interna en las puntuaciones del instrumento (Viladrich et al., 2017; Kilic, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 19 

Evidencias de equidad y medidas de invarianza factorial del Cuestionario de Nomofobia 

(NMP-Q) en función al sexo  

Según 
sexo 

X2 Δ X2 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 623.09 - 328 - .889 - .131 - 

Métrica 648.93 25.841 344 16 .885 .004 .130 .001 

Fuerte 669.84 20.902 360 16 .883 .002 .128 .002 

Estricta 718.57 48.735 380 20 .873 .011 .130 .002 

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 

 

En la tabla 19 se observan las puntuaciones alcanzadas producto del análisis de 

invarianza factorial, en el que se puede observar que los valores de los índices de 

ajuste, tanto en el CFI>.90 y RMSEA<.08; no se adecuan a los parámetros aceptables; 

asimismo, los valores de degradación en ambos grupos, evidenció ausencia de equidad 

en el cuarto nivel de invarianza al estar por encima del parámetro aceptable (Δ CFI<.010) 

de  acuerdo a lo referido por Rutkowski y Stenina (2013); por lo tanto, se  determina que 

el instrumento no presenta invarianza en ambos grupos comparados, lo que implica 

que la interpretación de las puntuaciones tanto hombres y mujeres, no se realiza de la 

misma manera (Cheung y Rensvold, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 20 

Evidencias de equidad y medidas de invarianza factorial del Cuestionario AQ en 

función al sexo 

Según 
sexo X

2 Δ X2 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 1666.7 - 742 - .668 - .154 - 

Métrica 1713.1 46.382 767 25 .660 .008 .153 .001 

Fuerte 1753.1 39.974 792 25 .655 .005 .152 .001 

Estricta 1838.6 85.535 821 29 .635 .020 .154 .002 

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 

 

En la tabla 20 se observan las puntuaciones alcanzadas producto del análisis de 

invarianza factorial, en el que se puede observar que los valores de los índices de 

ajuste, tanto en el CFI>.90 y RMSEA<.08; no se adecuan a los parámetros aceptables; 

asimismo, los valores de  degradación en ambos grupos, evidenció ausencia de equidad 

en el cuarto nivel de invarianza al estar por encima del parámetro aceptable (Δ CFI<.010) 

de  acuerdo a lo referido por Rutkowski y Stenina (2013); por lo tanto, se  determina que 

el instrumento no presenta invarianza en ambos grupos comparados, lo que implica 

que la interpretación de las puntuaciones tanto hombres y mujeres, no se realiza de la 

misma manera (Cheung y Rensvold, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 21 

Evidencias de equidad y medidas de invarianza factorial del Cuestionario de Nomofobia 

(NMP-Q) en función al rango de edad  

Según 
sexo 

X2 Δ X2 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 582.35 - 328 - .903 - .122 - 

Métrica 593.62 11.270 344 16 .905 .002 .118 .004 

Fuerte 607.25 13.636 360 16 .906 .001 .114 .003 

Estricta 667.36 60.104 380 20 .890 .015 .120 .006 

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 

 

En la tabla 21 se observan las puntuaciones alcanzadas producto del análisis de 

invarianza factorial, en el que se puede observar que los valores de los índices de 

ajuste, tanto en el CFI>.90 y RMSEA<.08; no se adecuan a los parámetros aceptables; 

asimismo, los valores de degradación en ambos grupos, evidenció ausencia de equidad 

en el cuarto nivel de invarianza al estar por encima del parámetro aceptable (Δ CFI<.010) 

de acuerdo a lo referido por Rutkowski y Stenina (2013); por lo tanto, se  determina que 

el instrumento no presenta invarianza en ambos grupos comparados, lo que implica 

que la interpretación de las puntuaciones tanto de aquellos entre 18 a 24 años y de 

los que tienen entre 25 a 26 años, no se realiza de la misma manera (Cheung y 

Rensvold, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 22 

Evidencias de equidad y medidas de invarianza factorial del Cuestionario AQ en función 

al rango de edad  

Según 
sexo 

X2 Δ X2 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 1591.6 - 742 - .688 - .148 - 

Métrica 1632.4 40.784 767 25 .692 .006 .147 .001 

Fuerte 1654.2 21.779 792 25 .683 .001 .144 .003 

Estricta 1745.1 90.980 821 29 .661 .023 .146 .002 

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 

 

En la tabla 22 se observan las puntuaciones alcanzadas producto del análisis de 

invarianza factorial, en el que se puede observar que los valores de los índices de 

ajuste, tanto en el CFI>.90 y RMSEA<.08; no se adecuan a los parámetros aceptables; 

asimismo, los valores de degradación en ambos grupos, evidenció ausencia de equidad 

en el cuarto nivel de invarianza al estar por encima del parámetro aceptable (Δ CFI<.010) 

de acuerdo a lo referido por Rutkowski y Stenina (2013); por lo tanto, se  determina que 

el instrumento no presenta invarianza en ambos grupos comparados, lo que implica 

que la interpretación de las puntuaciones tanto de aquellos entre 18 a 24 años y de 

los que tienen entre 25 a 26 años, no se realiza de la misma manera (Cheung y 

Rensvold, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propiedades psicométricas de la muestra final 

Tabla 23 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del cuestionario NMP-Q  

Muestra total 

(n=220) 

Ajuste absoluto Ajuste incremental 

X
2
/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

Modelo de cuatro 
factores 

1.463 .046 .059 .991 .957 .950 .988 

Valores  
aceptables  

≤ 3.00 < .08 ≤ .08 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada 

residual cuadrática;  GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker -Lewis; NFI: 

Índice normado de ajuste. 

En la tabla 23 se observa el valor de los índices de bondad de ajuste obtenidos del AFC 

aplicado al modelo de cuatro factores correlacionados planteado por el autor; para ello 

empleando el estimador de mínimos cuadrados no ponderados con media y varianza 

ajustada (WLSMV), siendo adecuada su utilidad cuando se trabaja con muestras mayor 

a las 200 unidades de análisis y se trabaja con escalas de tipo ordinales que no se 

ajustan a una distribución normal de las puntuaciones (Forero et al., 2009). Dicho 

análisis brindó puntuaciones que se ajustaron a los parámetros de adecuación, tanto 

para los de ajuste absoluto (Escobedo et al., 2016; Hooper et al., 2008); e incremental 

(Cupani, 2012). Lo que evidencia la validez estructural de dicho modelo, además de 

implicar que la solución factorial es funcional al ser aplicada en la muestra de estudio.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Tabla 24 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del cuestionario AQ 

Muestra total 

(n=220) 

Ajuste absoluto Ajuste incremental 

X
2
/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

Modelo de cuatro 

factores 
1.507 .049 .051 .993 .962 .959 .991 

Valores  
aceptables  

≤ 3.00 < .08 ≤ .08 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada 

residual cuadrática;  GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis; NFI: 

Índice normado de ajuste. 

En la tabla 24 se observa el valor de los índices de bondad de ajuste obtenidos del AFC 

aplicado al modelo de cuatro factores correlacionados planteado por el autor; para ello 

empleando el estimador de mínimos cuadrados no ponderados con media y varianza 

ajustada (WLSMV), siendo adecuada su utilidad cuando se trabaja con muestras mayor 

a las 200 unidades de análisis y se trabaja con escalas de tipo ordinales que no se 

ajustan a una distribución normal de las puntuaciones (Forero et al., 2009). Dicho 

análisis brindó puntuaciones que se ajustaron a los parámetros de adecuación, tanto 

para los de ajuste absoluto (Escobedo et al., 2016; Hooper et al., 2008); e incremental 

(Cupani, 2012). Lo que evidencia la validez estructural de dicho modelo, además de 

implicar que la solución factorial es funcional al ser aplicada en la muestra de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 25 

Confiabilidad del cuestionario NMP-Q y sus dimensiones 

Elementos  Confiabilidad 
95% CI  

Inferior Superior 

Cuestionario  
general 

α .955 .946 .963 

ω .956 .948 .965 

No poder 
comunicarse 

α .899 .876 .919 

ω .899 .878 .920 

Pérdida de 
conexión 

α .932 .916 .945 

ω .933 .918 .947 

No ser capaz de 
acceder a la 
información 

α .883 .855 .906 

ω .883 .857 .908 

Renunciar a la 
comodidad 

α .890 .864 .911 

ω .894 .872 .916 

Nota: α: alfa; ω: Omega;  Lower : Intervalo de confianza límite inferior; ; CI Upper: Intervalo de confianza 
límite superior. 

En la tabla 25 se evidencian los valores de confiabilidad obtenidos del cálculo efectuado 

a través de los coeficientes Alfa de Cronbach (α=.955) y Omega de McDonald (ω=.956), 

siendo estos óptimos al estar por encima de .80 en ambos casos de manera general, 

lo cual también se visualiza en cada una de sus cuatro dimensiones denotando una 

buena consistencia interna en las puntuaciones del instrumento (Viladrich et al., 2017; 

Kilic, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 26 

Confiabilidad del cuestionario AQ y sus dimensiones 

Elementos  Confiabilidad 
95% CI  

Inferior Superior 

Cuestionario  
general 

α .971 .965 .976 

ω .972 .967 .977 

No poder 
comunicarse 

α .914 .895 .930 

ω .916 .900 .933 

Pérdida de 
conexión 

α .894 .869 .914 

ω .895 .873 .917 

No ser capaz de 
acceder a la 
información 

α .888 .864 .908 

ω .895 .873 .916 

Renunciar a la 
comodidad 

α .900 .877 .918 

ω .901 .881 .921 

Nota: α: alfa; ω: Omega;  Lower : Intervalo de confianza límite inferior; ; CI Upper: Intervalo de confianza 
límite superior. 

En la tabla 26 se evidencian los valores de confiabilidad obtenidos del cálculo efectuado 

a través de los coeficientes Alfa de Cronbach (α=.971) y Omega de McDonald (ω=.972), 

siendo estos óptimos al estar por encima de .80 en ambos casos de manera general, 

lo cual también se visualiza en cada una de sus cuatro dimensiones denotando una 

buena consistencia interna en las puntuaciones del instrumento (Viladrich et al., 2017; 

Kilic, 2016).  



 

 

Anexo 13: Sintaxis del programa estudio usado muestra piloto 

 
Sintaxis R studio 

Matriz de correlaciones del Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, I19, I20),  

    sig = FALSE)  

 

Matriz de correlaciones del Cuestionario de Agresividad (AQ) 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, 

V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29), 

    sig = FALSE) 

Códigos de R 

AFC – Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) 

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","semPlot","semTools","mirt","ggplot2","ggpubr","MVN","par

an","psych","dplyr","openxlsx","CMC","apaTables","reshape","nFactors","GPArotation","mvtnorm","gridExtra","co

rrplot","corrr") 

 
ipak(packages) 

 

My_model<-'Dim1 =~ I10 + I11 + I12 + I13 + I14 + I15 

Dim2 =~ I16 + I17 + I18 + I19 + I20 

Dim3 =~ I1 + I2 + I3 + I4 

Dim4 =~ I5 + I6 + I7 + I8 + I9' 

 

fit<-cfa(model = My_model, data = da, ordered=FALSE, estimator="ULS") 

summary(fit, fit.measures = TRUE, standardized=T) 

fitMeasures(fit, c("cfi", "nfi","tli", "agfi","gfi","nfi","rmsea","srmr")) 

semPaths(fit,what="std",residuals=FALSE, nCharNodes = 0,edge.label.cex = 1,legend=FALSE) 

modindices(fit,sort=TRUE, maximum.number = 20) 

 



 

 

AFC – Cuestionario de Agresividad (AQ) 

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","semPlot","semTools","mirt","ggplot2","ggpubr","MVN","par

an","psych","dplyr","openxlsx","CMC","apaTables","reshape","nFactors","GPArotation","mvtnorm","gridExtra","co

rrplot","corrr") 

ipak(packages) 

 
My_model<-'Dim1 =~ V1 + V5 + V9 + V12 + V13 + V17 + V21 + V24 + V29 

Dim2 =~ V2 + V6 + V10 + V14 + V18  

Dim3 =~ V4 + V8 + V15 + V16 + V20 + V23 + V26 + V28 

Dim4 =~ V3 + V7 + V11 + V19 + V22 + V25 + V27' 

 

fit<-cfa(model = My_model, data = da, ordered=FALSE, estimator="ULS") 

summary(fit, fit.measures = TRUE, standardized=T) 

fitMeasures(fit, c("cfi", "nfi","tli", "agfi","gfi","nfi","rmsea","srmr")) 

semPaths(fit,what="std",residuals=FALSE, nCharNodes = 0,edge.label.cex = 1,legend=FALSE) 

modindices(fit,sort=TRUE, maximum.number = 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14. Sintaxis del programa studio usado muestral final 

Análisis de invarianza  

Por sexo  

measurementInvariance(model=My_model,data=da,group="SEXO", strict = T) 

 
Por rango de edad 

measurementInvariance(model=My_model,data=da,group="Rango de edad", strict = T) 
 
 
Sintaxis 2 
Correlación de la nomofobia con las dimensiones de la agresividad 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(Agresión física, agresión verbal, Ira, Hostilidad, Nomofobia), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 

    ci = TRUE) 

 

Correlación de la agresividad con las dimensiones de la nomofobia 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(No poder comunicarse, Pérdida de conexión, No sr capaz de acceder a la información, Renunciar a la comodidad, 

Agresividad), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 

    ci = TRUE) 

 

Análisis comparativo de las variables de estudio en función al sexo  

jmv::ttestIS( 

    formula = Nomofobia + Agresividad ~ SEXO, 

    data = data, 

    vars = vars(Nomofobia, Agresividad), 

    students = FALSE, 

    mann = TRUE, 

    effectSize = TRUE) 

Análisis comparativo de las variables de estudio en función al rango de edad  

jmv::ttestIS( 

    formula = Nomofobia + Agresividad ~ RANGO, 

    data = data, 

    vars = vars(Nomofobia, Agresividad), 

    students = FALSE, 

    mann = TRUE, 

    effectSize = TRUE)      



 

 

Anexo 15. Evidencia de aprobación del curso conducta responsable en investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


