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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas de 

la Escala de Tecnodependencia en jóvenes y adultos de Lima Metropolitana, para 

esto, se efectuó un estudio de diseño instrumental y muestreo no probabilístico, en 

la cual se contó con la colaboración de 468 jóvenes y adultos de Lima 
Metropolitana, de edades entre 18 a 59 años. (M=30.73, DE=8.35), 53.4% hombres 

y 46.6% mujeres. Los resultados de la validez de contenido fueron aceptables para 

todos los ítems (V de Aiken >.80), mientras que el análisis de ítems la cual al 

superar al criterio de +/-1.5 denota que los datos no están sujetos a una distribución 

normal, también, se calcularon los estadísticos índices de homogeneidad corregido 

y comunalidades, encontrando valores óptimos por superar el .30 en todos los 

casos, excepto para el ítem 5 (IHC=.29). Por su parte, el AFC puso a prueba el 

modelo de 5 factores correlacionados (Phubbing, Generación muda, Uso de la 

tecnología al conducir, Uso compulsivo del celular y la vida en redes sociales) 

obteniendo buenos índices de ajuste (X2/gl=2.48, CFI=.926; TLI=.903; 

RMSEA=.065; [.054-.077] y SRMR=.056). Por otro lado, la confiabilidad de alfa y 

omega fue superior a .70 para la escala total y sus dimensiones excepto vida en 

redes sociales, Por último, la invarianza factorial evidencio que no existe equidad 

en la escala al realizar la comparación por sexo, por tal motivo se realizaron datos 

normativos diferenciados para hombres y mujeres.  

Palabras clave: Propiedades psicométricas, tecnodependencia, jóvenes 

adultos, Lima Metropolitana. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the psychometric properties of the 

Technodependency Scale in young people and adults in Metropolitan Lima, for this, 

a study of instrumental design and non-probabilistic sampling was carried out, in 

which 468 young people and adults collaborated. from Metropolitan Lima, aged 

between 18 and 59 years. (M=30.73, SD=8.35), 53.4% men and 46.6% women. The 

content validity results were acceptable for all the items (Aiken's V >.80), while the 

item analysis, which exceeds the criterion of +/-1.5, denotes that the data is not 

subject to a normal distribution. Also, the corrected homogeneity and communality 

index statistics were calculated, finding optimal values for exceeding .30 in all cases, 

except for item 5 (IHC=.29). For its part, the AFC tested the model of 5 correlated 

factors (Phubbing, Dumb generation, Use of technology while driving, Compulsive 

use of cell phones and life in social networks) obtaining good fit indices (X2/gl=2.48 

, CFI=.926; TLI=.903; RMSEA=.065; [.054-.077] and SRMR=.056). On the other 

hand, the reliability of alpha and omega was higher than .70 for the total scale and 

its dimensions except life in social networks. Finally, the factorial invariance showed 

that there is no equity in the scale when making the comparison by sex, for this 

reason differentiated normative data for men and women were made. 

Keywords: Psychometric properties, techno-dependence, young 

adults, Metropolitan Lima. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, la gran acogida y el surgimiento de  los avances tecnológicos 

han venido cambiando la manera de convivir y pensar de muchas personas, en 

algunos casos, su mal uso presenta un reflejo de la dependencia humana hacia la 

tecnología mediante su empleo inconsciente, lo que conduce a la fusión paulatina 

del mundo digital con el físico, el cual quiere decir que los medios tecnológicos se 

transforman en un fin y no en un medio, por lo que reside en múltiples hábitos 

negativos en la salud integral de los usuarios (Baque et al., 2016). 

Como se sabe, en los últimos años diversos investigadores han venido 

estudiando los efectos del impacto tecnológico en cuanto a la facilidad que ofrece  

la tecnología a las personas para acortar la distancia social  mediante dispositivos 

tecnológicos conectados a la internet, de tal manera que lo hace parecer cada vez 

más contiguo, produciendo que las personas se vuelvan más dependientes de las 

tecnologías digitales y encontrarse más inmersos en una sociedad  del espectáculo 

donde la tecnodependencia a los múltiples dispositivos portátiles tecnológicos 

(Smartphone, tablets, entre otros) abarcan gran parte de su vida diaria hoy en día  

(Lerardo, 2018).  

En ese sentido, las afecciones comportamentales en la literatura científica 

asocian diferentes terminologías y definiciones sobre la Tecnodependencia, en 

donde sus efectos tienen estrecha relación con el uso de drogas (Terán, 2019). Por 

lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), indica que son 

manifestaciones comportamentales y deseos frecuentes de consumir sustancias 

hacia el organismo, motivo por el cual se presenta con mayor énfasis hoy en día 

esta problemática, gracias a la exposición continua y desordenada de dispositivos 

que parecen hábitos inofensivos que puede transformarse en adictivos.  

Precisamente, en el contexto internacional se realizó una investigación a 500 

personas, de 18 a 34 años, se evidenció un 75% de participantes optan enviar 

mensajes de texto a entablar una comunicación vía telefónica, (Jiménez, 2019). 

Asimismo, en estudios realizados a usuarios de las diferentes tecnologías, se 

evidencia un incremento de preferencias por los dispositivos móviles inteligentes 

(Smartphones), con un total de 86.5 millones de internautas de esta tecnología que 
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están conectados a internet las veinticuatro horas (Asociación de Internet MX, 

2019). De la misma forma la Tecnología de la Información y Comunicación 

(INFOTEC), indica que un 91% de personas ingresan a la red mediante un teléfono 

móvil, el dónde el uso descontrolado puede perjudicar sus relaciones 

interpersonales (Capilla, 2018).  

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) informa que al 

año fallecen aproximadamente 1,3 millones de habitantes a consecuencia de los 

accidentes automovilísticos y el mal uso que los conductores le dan a un teléfono 

móvil. Por el cual los estudios indican que el uso desmesurado de los teléfonos 

móviles puede ser uno de los principales factores de distracción de los conductores 

que desvían la atención en el manejo seguro de un vehículo automotor y esto puede 

afectar de manera negativa el desempeño y proceder del conductor (Cruz, 2021).  

Por otro lado en el contexto nacional,  en el cierre del año 2021, la entidad 

reguladora de las comunicaciones denominado  Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), menciona que se evidenció el 

restablecimiento para el mercado telefónico peruano desde los niveles previos a la 

pandemia, alcanzando una marcación elevada de 43,1 millones de líneas móviles 

activas, un aumento del 9.6 % desde fines de 2020, es preciso indicar que solo en 

Lima se concentran 11,3 millones de líneas celulares activas, que representan el 

26.3% del total del territorio nacional, con un incremento de 3.9% respecto al último 

mes del año. (OSIPTEL, 2022). En consecuencia, el abuso descontrolado de estas 

tecnologías, como el uso prolongado de las redes sociales y el Internet, pueden 

ocasionar distanciamiento social afectando negativamente el aspecto personal, 

familiar y académico de las personas, Según refiere el ministerio de Salud (MINSA, 

2019). 

Por otro lado, la policía peruana refirió que el 25% de los accidentes fueron 

causados por el uso de un teléfono inteligente en el cual se replica el panorama 

similar en otros países como Ecuador, México y Chile y es considerada una de las 

principales causas de accidentes vehiculares, Según refirió (Perú21, 2018). De tal 

forma que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y 

Mercancías (SUTRAN) advierte que utilizar el teléfono móvil para realizar llamadas, 

https://www.redalyc.org/journal/1339/133967526002/html/#redalyc_133967526002_ref3
https://www.redalyc.org/journal/1339/133967526002/html/#redalyc_133967526002_ref3
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enviar mensajes de texto, comer, beber o trabajar de forma continuada con GPS 

son las principales causas de distracción que pueden derivar en accidentes en la 

vía. Según datos del observatorio de la Asociación Automovilística del Perú (AAP), 

cada día se producen un promedio de 55 accidentes de tránsito por imprudencia 

del conductor. (Peru21, 2021). 

Por tal razón, radica lo conveniente que es contar con instrumentos 

psicológicos válidos y confiables que engloben las dificultades de las personas, 

surge el interés de estudio de pruebas psicométricas que sean estandarizadas y 

validadas, para su aplicación en la sociedad para establecer programas que 

ayuden a aplacar el uso desproporcionado de las tecnologías en la actualidad. En 

la revisión de la literatura solo se encontró un único estudio de la escala de 

tecnodependencia desarrollada por Villavicencio et al. (2021), Al respecto, a la 

carencia de investigaciones psicométricas respecto a la variable, donde se pueda 

aplicar técnicas y teorías para medir variables psicológicas (Muñiz, 2018). Se tomó 

en cuenta escalas similares tales como: versión corta de la Dependencia y Adicción 

al Smartphone (EDAS-18),  realizada por García-domingo et al. (2020); adaptación 

y validación de la Escala de Tecnoadicción desarrollada por (Cazares y 

Villavicencio, 2021); Escala de Phubbing desarrollada por (Resett y Gonzales, 

2018); Escala de Adicciones a los videojuegos y al internet realizada por Chahin y 

Libia (2018); Test de dependencia al Teléfono Móvil desarrollada por Durao et al. 

(2020); Adaptación transcultural del test de Adicción a Internet, realizada por 

Hernández y Rivera, (2018); Escala de Adicción al Smartphone EDAS (Sánchez et 

al.,2021) y escala de Fomos, Correa et al. (2020). 

De tal manera,  es necesario contar con herramientas psicométricas que 

reafirmen su efectividad, puesto que la tecnología ha evolucionado a pasos 

agigantados, ahora es parte de nuestra vida diaria con la cual nos interrelacionamos 

con el uso de herramientas digitales, aún más con la llegada de la pandemia , el 

confinamiento en los hogares donde se ha estado más relacionado con dispositivos, 

como Smartphone, videojuegos, redes sociales, streaming etc., en donde el 

descontrol de las mismas de manera negativa interfiere en diversas actividades 

cotidiana de las personas, en el cual de un simple pasatiempo, pueden convertirse 

en patrones de conducta repetitivos que llevan a la ruptura de las relaciones 
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sociales y familiares, al reemplazo total o parcial de las tareas domésticas diarias e 

incluso dejar de comer y dormir (EsSalud, 2018). 

Por lo descrito anteriormente, esta investigación se enfocó en brindar 

herramientas que puedan minimizar el impacto negativo de la tecnodependencia 

en jóvenes y adultos, es por ello que nos plantearemos la siguiente pregunta 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de Tecnodependencia en 

jóvenes y adultos de Lima Metropolitana? 

A nivel teórico, esta investigación permitió traer a la luz nueva información 

acerca del modelo teórico subyacente a la estructura del instrumento que sirvió 

como antecedente para futuros trabajos de investigación. A nivel metodológico, se 

entregó evidencias de validez y confiabilidad teniendo en cuenta el método 

científico en la investigación de trabajos psicométricos. A nivel práctico, el 

instrumento fue utilizado para programas de intervención psicológica para jóvenes 

y adultos que se vean afectados por la variable medida. Por último, a nivel social, 

las conclusiones y recomendaciones propuestas sirvieron de precedentes para las 

autoridades y entidades afines al estudio de la tecnodependencia para trabajar en 

reducir sus consecuencias. 

Dicho esto, se presentó como objetivo general de la investigación: 

determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Tecnodependencia en 

jóvenes y adultos de Lima Metropolitana. Asimismo, se señalaron los objetivos 

específicos: 1) Analizar las evidencias de validez de contenido a través del juicio de 

expertos, 2) Analizar las características de los ítems, 3) Analizar la validez de 

estructura interna, 4) Analizar la validez en relación con otras variables, 5) Ejecutar 

la confiabilidad por consistencia interna, 6) Evaluar la invarianza factorial, y               

7) Elaborar datos normativos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En una investigación realizada por Villavicencio et al. (2021), el cual estuvo 

enfocada en el diseño de una escala para medir tecnodependencia, en la cual 

participaron 1026 ciudadanos de México, siendo un 63% de hombres y 37% 

mujeres entre los 15 a 92 años de edad. Se empleó la escala de tecnodependencia 

de su autoría, el cual tiene 15 reactivos o ítems, con   en cinco factores (Phubbing, 

Generación muda, Uso de la tecnología al conducir, vida en redes sociales y Uso 

compulsivo del celular). El resultado del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

demostró una organización de 5 factores y 15 ítems que explican el 59.23% de la 

varianza total y con índices de ajuste: X2= 245.957, gI= 136, X2/gl= 3.23, CFI= .972 

y RMSEA= .047. Finalmente, la confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente alfa 

de Cronbach α=.83. Concluyendo que el instrumento posee evidencias 

psicométricas aceptables para su aplicación en individuos mexicanos. 

Hasta la fecha y según la búsqueda exhaustiva en revistas científicas 

indexadas como Scielo, Scopus, Redalyc, Google Académico, Ebsco, Dialmet y 

Proquest, son escasas las investigaciones internacionales y nacionales referente a 

la variable tecnodependencia, por consiguiente se tomó como referencia escalas 

similares a la variable mencionada. 

A esto se agrega en el contexto Internacional, García-domingo et al. (2020), 

tuvieron como objetivo la validación corta de la escala dependencia y adicción al 

Smartphone EDAS-18, en el contexto español con un muestra de (n=606) 

participantes adultos que oscilaron en edades de 18 a 48 años, (M = 22.1, DE = 

6.66), donde  440 fueron (68.1%) mujeres y 206 varones (31.9%) asimismo, luego 

de los análisis psicométricos la escala de 40 ítems se abrevio a 18, en el AFC se 

encontró índices de (CFI=.90, NNFI=.90, RMSA=.0,56),la confiabilidad de α=.88, el 

cual denota que el instrumento es válido y a la vez confiable para su aplicación. 

A su vez, en un estudio realizado en México por (Cazares y Villavicencio 

,2021) que tuvo como propósito validar y adaptar la Escala de Tecnoadicción, el 

cual está dentro del Cuestionario RED Tecnoestrés de Salanova et al. (2013), con 

poblaciones mexicanas conformada por 1270 trabajadores de entre los 18 y 69 

años, donde el 62.39% fueron mujeres. La estructura factorial resultante del AFE, 



 
 

6 

que se realizó a través de método de rotación Varimax, el cual está constituida por 

dos factores, dando cuenta del 60.79% de la varianza. El modelo teórico de Llorens 

et al. (2011) Fue ratificado mediante el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), que 

incorpora el uso excesivo de la tecnología, conformada por tres reactivos, 

compuesto a la vez por cinco reactivos de buen ajuste (NFI=.965, TLI=.958, 

CFI=.971 y RMSEA=.066), con una confiabilidad α=.845, la cual refiere que el 

cuestionario está apto para medir dicha variable. 

En el contexto de Latinoamérica, Chahin y Libia (2018) realizaron un estudio 

en población colombiana que tuvo como objetivo desarrollar un instrumento que se 

encargue de evaluar las adicciones a los videojuegos y al internet en adolescentes. 

La muestra tuvo a 354 voluntarios entre 11 y 18 años (M=13.75, DE=1.89). El AFC 

denotó índices de ajuste aceptables: IFI=.922, CFI=.918, NFI=.883, RMSEA=.059), 

y la confiabilidad de .73. Conforme al resultado, se puede inferir que esta 

herramienta de medición es fiable y válido.  

Asimismo, Resett y Gonzales (2020) tuvieron como objetivo estudiar en una 

muestra de Argentina, las propiedades psicométricas de una Escala de Phubbing. 

La cual tuvo la participación voluntaria de 1245 sujetos con edades de 15 a 40 años, 

contando con un 70% de mujeres. Los integrantes respondieron la Escala de 

Phubbing de Karadağ et al. (2015) y la Subescala de Conflicto-Antagonismo con 

los progenitores (madres y padres) del Inventario de Furman y Buhrmester (1992). 

En el conteo del índice de adecuación muestral KMO (.839) ;(X2(18) = 2702.40 p < 

.001) dieron razón de la pertinencia del análisis. En respuesta se halló un modelo 

de 3 factores, que estarían explicando la varianza total e ítems en un 61% con 

cargas que sobrepasan de .38. El ajuste del modelo fue satisfactorio: X2(18) 

=4633.75, RMSEA=.03, CFI=.99, TLI=.98, Se nombró a estos factores como 

obstaculizadores en la comunicación, tanto la obsesión con el celular como las 

problemáticas psicosociales. Finalmente, las correlaciones entre factores fueron 

r=.51, .47 y .45; p<.01, respectivamente. 

Por su lado,  Durao et al. (2020), tuvieron como objetivo de estudio las 

Propiedades psicométricas del Test de Dependencia al Teléfono Móvil (TDMB) y 

las conexiones con la impulsividad en una población Argentina, se contó con la 
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participación total de 339 adultos, entre las  edades de 18 a 65 años (M=37.66, 

DE=12,87), con un 74,3 % de mujeres y 25,7 % varones, asimismo contó con un 

modelo de 4 factores que más se ajustó al modelo original, en el AFC, se encontró 

indicadores aceptables (CFI=.95, IFI=.95, RMSA=.0,74), la confiabilidad de realizó 

mediante (α=.85, α=.77, α=.77), α=.76),Finalmente, las correlaciones entre factores 

fueron r=.53, .58 y .80, .60; p<.01, significativas respectivamente. 

Por otro lado Hernández y Rivera (2018), en un estudio realizo en Chile el 

cual tuvo como objetivo adaptación transcultural del test de Adicción a Internet, el 

cual conto con una muestra total de residentes chilenos de 425, con un 43,3% de 

varones y mujeres un 56,7%, con edades que oscilan desde los 18 a 68 años 

(M=26,02, de=9.96), posterior al análisis psicométrico por su antigüedad se buscó 

desarrollar una versión abreviada que pueda estar vigente en población chilena, 

por lo que se constató que no tenían buen ajuste adecuado de datos, en el cual en 

la versión abreviada el AFC, se encontró índices aceptables (CFI=.978, TLI=.970, 

RSMA=.034), asimismo dicho instrumento es confiable para esa población con un 

α=.85. 

En el contexto nacional,  Sánchez et al. (2021), en un estudio instrumental 

realizado en Lima metropolitana se tuvo como objetivo principal el análisis 

estructural de la escala de adicción al Smartphone (EDAS) en universitarios 

peruanos el cual estuvo conformada por 328 estudiantes de universidades 

peruanas, con edades de 17 a 41 años (M=28,48, DE= 4,23) con un total de 79,6% 

de mujeres, en el cual se realizó el AFC , manifestándose buenos índices de  

ajustes (CFI=.930, TLI=.923, RMSA=.72), asimismo presento una adecuada 

confiabilidad del constructo con un (ω=.934), el cual presenta adecuadas 

propiedades psicométricas para su medición del mencionado instrumento. 

Asimismo, Correa et al. (2020), tuvo como finalidad en una investigación 

realizada en Lima, determinar las propiedades psicométricas de la FoMOs en 

estudiantes de educación superior peruanos, haciendo referencia a las 

tribulaciones que perciben las personas cuando no son incorporadas en algún tipo 

de diligencia de la sociedad. Se adjudicó la FoMOs en una versión que fue 

adecuada por Gil, Chamarro y Oberst (2015) en 357 participantes universitarios que 
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fueron escogidos premeditadamente, donde hubo un mayor porcentaje de mujeres 

de un rango de 16 y 27 años de edad (61.6%), (M = 20.89); (DE = 2.85). respecto 

a los resultados nos indica que el instrumento aplicado tiene una medida 

unidimensional (RMSEA = .036; CFI = .988; TLI = .985), el cual muestra invariancia 

acorde al sexo, además, las puntuaciones coinciden con otras variables, siendo 

estas fidedignas y consistentes (ω = .895), (CCI = .821). En tal sentido esta escala 

es de medida es válida y confiable. 

Después de la presentación de los antecedentes, se procederá a la 

definición de la variable, mediante conceptos y aspectos teóricos que permitan 

evaluar y respaldar la variable mencionada.  

A continuación, se menciona la información acerca de la variable de estudio, 

la cual está compuesta por el prefijo tecno, una abreviatura de tecnología, y 

dependencia. El origen de la palabra tecnología procede del griego τεχνολογία, que 

significa técnica, y λόγος, logos o tratado, que al unirse forman una nueva palabra 

que hace mención a un grupo de elementos de un sector en particular (Real 

Academia Española [RAE], 2020a, acepción 4). Por su parte, la dependencia es la 

necesidad compulsiva hacia algo (RAE, 2020b, acepción 8). 

Es así que, en principio, las tecnologías de la comunicación (TIC) son 

aquellas que facilitan procesos de almacenamiento, recuperación y comunicación 

de información (Belloch, 2012), que a partir de la década de los 90, con la 

integración la informática y telecomunicaciones, evolucionan hasta convertirse en 

lo que se les conoce actualmente (Arbeláez, 2014; Lira, 2005); de esta forma, se 

presentan en variedad de ejemplos, tales como los celulares, laptops, internet, entre 

otros (Hernández et al., 2019; Heinze et al., 2017). 

Dicho esto, si bien es cierto las TIC tuvieron como propósito el brindar un 

impacto positivo en todas las sociedades del mundo y fomentar el desarrollo de la 

humanidad (Nájar, 2016), también han traído consecuencias y riesgos emergentes 

desfavorables para esta (González-Menéndez et al., 2020), es así que surgen 

problemas relacionados con su uso desmedido (Díaz-Vicario et al., 2019) y 

patologías vinculadas a la adicción por utilizarlas, que se manifiestan como 

dependencia o necesidades incontrolables hacia las TIC (Miña et al., 2018). 
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En principio, se considera a Goldberg (1995) uno de los principales 

investigadores que planteó la conceptualización de la adicción a internet como una 

problemática que afecta a la salud mental, considerando como criterios para el 

diagnóstico de esta patología las transiciones abruptos en su estilo de vida del 

sujeto, reducción de actividades físicas, inatención de la salud general,  cambio en 

los hábitos de sueño, disminución de la sociabilización, deseo de ocupar el tiempo 

en el computador, negligencia en el trabajo y responsabilidades, entre otros. 

En los años siguientes, Young (1998) hace una definición de la adicción a la 

internet como una alteración mental que genera el deterioro del control del uso de 

esta tecnología, ocasionando síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos en el 

sujeto que la padece. Ahora bien, más adelante Shapira et al. (2003) agregan a las 

características mencionadas, que el uso problemático de esta herramienta virtual 

también incluye la urgencia irresistible por usarla, angustia clínica y ausencia de 

otra patología que permita esclarecer el porqué de esta conducta. 

Mientras que, la tecnodependencia se conoce como la adicción a la 

tecnología, relacionada con el uso excesivo del hombre hacia algún artefacto 

tecnológico, es decir, internet, computadora, teléfono, videojuegos y televisión que 

se resume cómo las TIC (Sánchez-Carbonell et al., 2008), en tal sentido  comparten 

las mismos recompensas con las adicciones comportamentales, como refiere 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales  (DSM-V) de la 

Asociación Psiquiátrica Americana (APA),  no incorporó la adicción a las TIC, 

reconociendo solo a la adicción juegos, el cual presenta eventos con 

particularidades como el trastorno de abstinencia alusiva a sensaciones 

desagradables (físicas y psicológicas) de no poder usar la tecnología y tolerancia 

con necesidad de aumentar el uso prolongado de dispositivos (Toranzo et al., 

2018); no todos pueden cumplir dicho criterio del uso compulsivo de una tecnología, 

sino que pueden ser varios al mismo tiempo (Luque et al., 2010), con prevalencia 

en su mayoría en jóvenes, pero que no descarta completamente a los adultos como 

partícipes de estas prácticas (Terán, 2019; Aldana-Zavala et al., 2021).  

A esto se añade que, Echeburúa y de Corral (2010) aseguraron que las 

adicciones a las TIC no son muy distantes a las ya comunes, relacionadas con las 

drogas, alcoholismo, sexo u otras; en ese sentido, aseguran que no se puede limitar 



 
 
10 

a las adicciones exclusivamente por sustancias psicoactivas, por ello se las debe 

considerar como hábitos que pueden degenerar y afectar la conducta cotidiana de 

las personas. 

Por tal motivo, existen consecuencias que afectan las actividades diarias de 

las personas tecnodependientes, una de ellas es el Phubbing, palabra de origen 

inglés, formada por los vocablos phone(teléfono) y snub (ignorar) (Villafuerte-

Garzón y Vera-Perea, 2019), cuyo significado se atribuye a la acción de ignorar a 

otra persona por hacer uso del teléfono, interrumpiendo la conversación e 

interrelación (Barrios-Borjas et al., 2017) y que en algunos casos es señalado como 

un acto de menosprecio hacia las personas que están en su alrededor del sujeto y 

le ofrecen su compañía (Treviño, 2013). 

En el mismo sentido, se ubica la nomofobia, acrónimo de las palabras 

anglosajonas no mobile phobia(Gutiérrez-Puertas et al., 2021), es una condición 

que a pesar de no haber sido considerada dentro de las patologías del DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), hace referencia a un 

problema relacionado con la ansiedad, malestar, nerviosismo o angustia provocada 

en la persona a partir no estar en contacto con su teléfono o computadora (Bragazzi, 

& Puente, 2014), es decir, el uso compulsivo del celular con manifestaciones 

somáticas y síndromes psicosociales (Olmedo et al, 2019).  

A esto se agrega que, otra problemática que genera la dependencia de la 

tecnología y el constante uso de ellas es la generación muda, término que señala 

la predisposición al comportamiento no verbal, pérdida de contacto e interacción 

con otras personas en el entorno; esta situación se presenta desde la aparición de 

los teléfonos inteligentes, lo que suscita que los sujetos no puedan relacionarse con 

sus pares si no es a través de un medio tecnológico, siendo esta vía estrictamente 

la única manera de interrelacionarse (Barrios et al., 2017). 

En suma, el uso compulsivo de la tecnología, en particular los teléfonos 

celulares, son una problemática que atenta contra la seguridad de los individuos 

que conducen vehículos, al utilizar el teléfono móvil se presenta como un distractor 

en el proceso de conducir. Investigaciones señalan que mientras se conduce y 

habla por teléfono, durante los dos primeros minutos de conversación la atención 
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aún es sostenida, no obstante, esta se pierde paulatinamente en cuanto más se 

prolonga el tiempo (Agüero et al., 2014). 

Es preciso presentar teorías que abordan el tema de las adicciones desde 

diferentes panoramas y que ayudan a conocer los principios de la ciencia que 

estudian la variable tecnodependencia. En principio, se señala  la teoría de las 

adicciones racionales, propuesta por Becker y Murphy en el año 1988 tuvo como 

objetivo modelar el comportamiento adictivo, explicándolo como un plan gradual 

racional con visión de futuro, elaborado a partir de la motivación por la recompensa 

inmediata del objeto de adicción, no obstante, pese a lo resaltante de esta 

propuesta, está relacionada al ámbito económico y se deslinda de la evaluación de 

los efectos de las adicciones en el bienestar de la persona (Rogeberg, 2020).  

Además, se encuentra la teoría de la adicción por incentivos y 

sensibilización, que señala que el querer algo está relacionado con deseos 

cognitivos y recompensas que hacen que eso que se quiere sea llamativo o 

atractivo, cuya intensidad e impulso por tenerlo están relacionados con el sistema 

cerebral y los niveles de dopamina del sujeto, por ello, la adicción se muestra como 

una distorsión de ese querer a partir de la sensibilización del sujeto a la alteración 

de los niveles de dopamina de este (Berridge & Robinson, 2016).  

Desde otra perspectiva, Solomon y Corbit (1974) proponen el modelo teórico 

sobre el proceso oponente para explicar las adicciones, desde un enfoque afectivo 

aseguran que la respuesta hacia un objeto es producto de una percepción aversiva 

y placentera sobre este, por ello ante una situación que desata la primera réplica, 

el organismo desata una segunda, que es opuesta a la anterior, con el fin de 

preservar el equilibrio alterado por la presencia de esta. 

En otro aporte, Wikler en el año 1965, fue uno de los primeros investigadores 

en relacionar las bases del condicionamiento relacionado con las adicciones, 

señalando que aquellas personas que sufren de estas dependencias atraviesan 

una etapa de abstinencia que se configuran como respuestas incondicionadas 

relacionados con estímulos ambientales, tales como la presencia de estos objetos 

o pensar en ellos, lo que provoca una respuesta hacia estos (Graña y Carrobles, 

1991). 
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Mientras que, desde un enfoque sociocognitivo, se señala que las adicciones 

son producto de una relación deficiente entre la autorregulación y autoeficacia ante 

la expectativa positiva que se tienen frente al objetivo o estímulo, la frecuencia con 

que se recurre al disfrute de estos estímulos facilita el desarrollo de malos hábitos 

producto del refuerzo de la conducta, lo que deviene en una fuerte dependencia 

psicopatológica y desadaptativa de las TIC (Turel y Serenko, 2011). 

Por su parte, el enfoque cognitivo conductual sostiene que las adicciones 

son producto de desajustes cognitivos, que se ven sujetas a la exposición de 

eventos o experiencias sociales y condiciones psicológicas, propios del ambiente 

que rodea al sujeto, y que actúan como variables exponenciales y amplificadores 

de estas conductas (Se-Hoon et al., 2016). 

Ahora bien, presentada la información teórica que respalda el conocimiento 

de la variable de estudio, es de carácter imperativo mencionar el rigor teórico que 

acompaña a los estudios psicométricos, es decir, métodos, teorías y técnicas que 

están enlazadas a los estudios de diseño instrumental (Vargas, 2016; Ato et al., 

2013). 

En principio, el estudio de instrumentos de medición psicológica requiere de 

un aporte científico que obedezca a modelos teóricos relacionados a este campo 

de investigación, en ese sentido, se presentan dos vertientes sólidas que cumplen 

con este propósito, el modelo de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) y la Teoría 

Clásica de los Test (TCT) , donde estas tienen como propósito esclarecer y 

fundamentar los lineamientos para el diseño y análisis de las herramientas 

psicológicas, por este motivo, se requiere conocer los procedimientos estadísticos 

que siguen la teoría elegida y que garantizan la toma de decisiones correctas 

(Muñiz, 2010). 

En esa investigación se siguen los lineamientos suscritos en la TCT, que 

buscan desarrollar fórmulas y cálculos que son implementados en la mayoría de 

estudios instrumentales; por este motivo, es preciso decir que la TCT explica que 

el análisis de una variable es producto del cálculo del puntaje obtenido por el 

instrumento psicológico (Muñiz, 2010); mientras que, la TRI sostiene que el análisis 
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se produce a partir de la medición de cada uno de los ítems de la escala (Rodríguez 

et al., 2005). 

En tal sentido, se estudió diferentes análisis que permitan conocer la 

efectividad del instrumento para medir la variable propuesta.  

Iniciando con la validez de contenido, esta se lleva a cabo siguiendo las 

características de evaluación de los ítems de claridad, pertinencia y relevancia, 

analizados por jueces expertos, es decir, especialistas del tema de estudio que 

califican cada reactivo y ofrecen sugerencias para la modificación de estos (Galicia, 

et al., 2017; Robles y Rojas, 2015). 

Además, se presenta el estudio de validez de constructo del instrumento, el 

propósito es examinar la estructura del instrumento a partir del análisis factorial 

confirmatorio, de esta manera, se conocerá si la estructura subyacente a la escala 

muestra una representación de la variable latente a estudiar, demostrando de 

manera empírica si el instrumento se adecúa al modelo teórico propuesto por los 

investigadores que desarrollaron y probaron el instrumento (Lloret-Segura, 2014, 

Leyva, 2011). 

Mientras que, la validez de criterio es otro análisis que permite conocer si la 

escala tiene evidencias psicométricas al comparar si los resultados de su medición 

siguen concordancia teórica al contrastarlos otros instrumentos, con este resultado 

se demuestran evidencias de validez convergente y divergente (Guirao-Goris et al., 

2021; Lamprea y Gómez-Restrepo, 2007).  

En suma, también se midió la confiabilidad por consistencia interna de la 

escala, con ella se comprenderá el margen de error de los resultados recuperados 

por el instrumento (Ventura-León, 2017; et al., 2014Martínez), de igual forma, se 

determina si la escala tiene solidez en sus resultados y si existe relación entre esta 

y las evidencias obtenidas en el estudio (Cascaes et al., 2015). 

Por último, se analizó las evidencias de equidad de la escala a través del 

estudio de la invarianza factorial, de esta manera, se identificó si las variables 

sociodemográficas, propias de los participantes de la muestra de investigación, 

intervienen o afectan la medición (Salas, 2020; Caycho, 2017; Putnick & Bornsten, 

2016). 
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III. METODOLOGIA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación fue de tipo psicométrico, el cual tuvo 

como objetivo analizar la validez y confiabilidad del instrumento. Asimismo, 

aplicada, ya que se enfocó en originar nuevas ideas para cubrir la necesidad de la 

sociedad, mediante el entendimiento científico (Lozada, 2014). A la vez, fue 

tecnológica porque se trabajó con herramientas que se encuentran dentro de la 

psicología (CONCYTEC 2020). 

Diseño de investigación 

Fue instrumental, por lo que su objetivo se basó en la determinación de las 

propiedades psicométricas mediante la medición y validación de herramientas (Ato 

et al.2013). A la vez, no experimental considerándose que no habrá manipulación 

de variable y se realizará la observación de fenómenos con total naturalidad 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2 Variable y Operacionalización 

Variable 

Tecnodependencia. (Ver anexo 2) 

Definición Conceptual 

La tecnodependencia se conoce como la adicción a la tecnología, 

relacionada con el uso excesivo del hombre hacia algún artefacto tecnológico, es 

decir, internet, computadora, teléfono, videojuegos y televisión que se resume cómo 

las TIC (Sánchez-Carbonell et al., 2008), el cual presenta eventos con 

particularidades como el trastorno de abstinencia alusiva a sensaciones 

desagradables (físicas y psicológicas) de no poder usar la tecnología y tolerancia 

con necesidad de aumentar el uso prolongado de dispositivos (Toranzo et al., 

2018), con prevalencia en jóvenes ,pero que no descarta completamente a los 

adultos como partícipes de estas prácticas (Aldana-Zavala et al., 2021). 
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Definición Operacional 

La variable de estudio fue medida mediante la escala de tecnodependencia 

realizada por Villavicencio et al. (2021), compuesta de 15 ítems ordinales, teniendo 

una escala de medición tipo Likert de 7 puntos: 1=nunca, 2= Casi nunca, 3= 

Algunas veces, 4= Regularmente, 5=Bastante a menudo, 6= Casi siempre, y 7= 

Siempre; así mismo, las puntuaciones oscilan entre 15 a 105 puntos.   

Dimensiones e ítems  

 Los 15 reactivos se agrupan en un modelo estructural de 5 dimensiones: el 

uso del celular al conducir (13,14,15), Generación Muda (1,2,3), Uso compulsivo 

del celular (4,6,8), Phubbing (10,11,12) y vida en redes sociales (5,7,9).  

Indicadores 

- Uso del celular al conducir: Recepción de llamadas. 

- Generación Muda: Negación a las llamadas. 

- Uso compulsivo del celular: Necesidad de conectividad. 

- Phubbing: Ignorar a las personas. 

- Vida en redes sociales: Exceso de demostración. 

3.3 Población, muestra y muestreo  

Población 

Es el conjunto de elementos, definidos y limitados, de los cuales se 

seleccionó muestras (Arias et al, 2016), Según los últimos datos censales del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, se estimó que en el año 2021 la 

población en Lima Metropolitana fue de 9 732 749 personas, de las cuales 

alrededor de 6 677 520 son jóvenes y adultos de ambos sexos (INEI, 2017). 

Criterios de inclusión:  

Se consideraron varios criterios de inclusión con respecto a la participación 

de los encuestados tales como: los rangos de 18 a 59 años, vivir en Lima 

Metropolitana, contar con acceso a las tecnologías, mujeres y hombres que optaron 

voluntariamente por participar. 
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Criterios de exclusión:  

Por otra parte, quienes hayan denotado tendencia lineal en el marcado de 

sus respuestas, quienes presenten algún tipo de padecimiento mental previo o se 

encuentre recibiendo tratamiento psiquiátrico, aquellos que sean de nacionalidad 

extranjera. 

Muestra 

Se le denominó como un subconjunto que pertenece a una población con la 

cual se trabaja en la investigación (López, 2004). Es por ello, que se puede 

mencionar que existen diversos tamaños de muestra, las cuales dependerán de las 

características que se le da en cada estudio, siendo así que, a mayor cantidad de 

muestra, mayor garantía de validez y confiabilidades del instrumento (Kyriazos, 

2018; Roco et al., 2021). Por consiguiente, para la presente investigación se trabajó 

con una muestra de 468 participantes procedentes de Lima Metropolitana, con 

edades comprendidas entre los 18 a 59 años (M = 30.73, DE = 8.35), 53.4% 

hombres y 46.6 % mujeres; para determinar dicho tamaño muestra, se tomó en 

cuenta el criterio teórico de Comrey y Lee (1992) quienes explican que una cantidad 

de 200 unidades de análisis es aceptable, 300 se considera buena y 500 muy 

buena, cumpliendo así con una presencia adecuada de la medida muestral para 

estudios de diseño instrumental (Yasir et al., 2016). 

Muestreo 

Es el procedimiento con el cual se seleccionó a la muestra del total de una 

población determinada, mediante una serie de pasos y procedimientos establecidos 

por la misma (Setia, 2016). Asimismo, el muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, en la cual los participantes fueron escogidos según el criterio del 

investigador y resueltos en base a la disponibilidad del participante (Otzen y 

Manterola, 2017; Johnson y Kuby, 2008). 

-Unidad de análisis: 

Jóvenes y Adultos 
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3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos: 

Se empleó la técnica de la encuesta, ya que esta es válida para la obtención 

verídica de una realidad que se está encuestando en un definido espacio y 

momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Asimismo, se hizo uso de 

herramientas de recolección de datos como el cuestionario, que cumple con la 

función de tener interrogantes ordenadas y consecuentes (Corral, 2008).  

 

Instrumento 1: Tecnodependencia. (Ver anexo 3)   

Ficha Técnica:  

Nombre:  Escala de tecnodependencia 

Autores:  Erika Villavicencio Ayub, Fernando Callejo Estrada, Arely 

Lagos Rojas, Nazira Calleja Bello  

Año:   2021 

Procedencia:  México 

Duración:  10 minutos 

Aplicación:  Individual o grupal 

Descripción:  contiene 15 ítems con 5 dimensiones 

La escala de tecnodependencia, diseñada por Villavicencio et al.  (2021) la 

cual tuvo como objetivo medir tecnodependencia, participando 1026 ciudadanos de 

México, con un 63% de varones y 37% de mujeres, con un rango de 15 a 92 años. 

Se empleó la escala de tecnodependencia, conformada por 15 reactivos 

segmentado en cinco factores (Phubbing, Generación muda, Uso de la tecnología 

al conducir, Uso compulsivo del celular y la vida en redes sociales). El resultado del 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) demostró una organización de 5 factores y 15 

ítems que explican el 59.23% de la varianza total y con índices de ajuste: X2/gl= 

3.23, CFI= .972 y RMSEA= .047. Finalmente, la confiabilidad se adquirió a través 

del coeficiente alfa de Cronbach α=.83. Llegando a la conclusión que la escala es 

apta para posibles aplicaciones. 
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Propiedades psicométricas del piloto 

Se efectuó una prueba piloto con una muestra de 204 participantes. Se 

analizaron la asimetría y curtosis, hallando valores entre +/-1.5, excepto para los 

ítems 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, además se hallaron valores de IHC y h2 mayores 

a .30, excepto para el ítem 1 (IHC=.24). El AFC evidencio índices de ajuste 

apropiados para el modelo original de 5 factores correlacionados con covarianza 

de los errores 2 y 3 (X2/gl=2.11, CFI=.927, TLI=.904, RMSEA=.074 [.059-.088] y 

SRMR=.055). Se pudo encontrar correlación directa y significativa con la Escala de 

Tecnoadicción (r=.80, p<.001). Finalmente, se calculó la confiabilidad con el 

coeficiente ω, siendo mayor a .70 para la escala total y sus dimensiones.                 

(Ver anexo 8). 

Instrumento 2: Tecnoadicción  

Ficha Técnica:  

Nombre:  Escala de Tecnoadicción 

Autores:    Erika Villavicencio-Ayub y Maira Alicia Cazares Vargas 

Año:   2020 

Procedencia:  México 

Duración:  10 minutos 

Aplicación:  Individual o grupal 

En el estudio realizado en México por Cazares y Villavicencio (2021) que 

tuvo como propósito validar y adaptar la Escala de Tecnoadicción incorporada en 

el Cuestionario RED Tecnoestrés de Salanova et al.  (2013), en poblaciones 

mexicanas conformada por 1270 trabajadores de entre los 18 y 69 años, donde el 

62.39% fueron mujeres. La estructura factorial resultante del AFE, que se realizó a 

través de método de rotación Varimax, quedó constituida por dos factores, que 

explican el 60.79% de la varianza total acumulada. Posteriormente, dicha solución 

factorial se verificó mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC), lo que reportó 

índices de bondad de ajuste que cumplieron con los parámetros de adecuación 

(CFI=.971; TLI=.958, RMSEA=.066). Así mismo, se evidenció una alta 

confiabilidad, a través del cálculo efectuado por el coeficiente Alfa de Cronbach 
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(α=.845). Concluyendo que el instrumento es adecuado respecto a la medición de 

Tecnoadicción en pobladores de México. 

3.5 Procedimiento 

Para el avance de la investigación, se procedió a la elaboración de un 

formulario virtual en la plataforma de Google, el cual contiene el título del proyecto 

de investigación, la presentación de los investigadores, así como los requisitos para 

participar del estudio, tales como el consentimiento informado y los respectivos 

instrumentos de evaluación psicológica. De esta forma, se difundió el enlace del 

cuestionario de forma individual y grupal por los diversos medios virtuales, tales 

como WhatsApp, grupos de Facebook, correo electrónico, entre otros. Es así que, 

una vez terminado el periodo de recolección de datos, estimada en los meses de 

diciembre a enero del 2023, se descargó toda la data recuperada por el formulario 

virtual en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2019, para luego convertir las 

respuestas en data numérica, lo que permitió filtrar a aquellos participantes que no 

hayan respondido de manera atípico, como lo puede ser una marcada tendencia 

lineal; finalizado dicho proceso, se pasó a exportar la base de datos a los programas 

estadísticos correspondientes para llevar a cabo el procesamientos de las 

puntuaciones. (Ver anexos 5 y 7) 

3.6 Método de análisis de datos 

En la presente investigación, los datos recopilados fueron analizados 

utilizando la hoja de cálculo Microsoft Excel 2019, el programa estadístico IBM 

SPSS v25 y RStudio 4.0.3.; programas de análisis estadísticos disponibles 

gratuitamente.  

En principio, se analizó la validez de contenido de la escala por medio de los 

resultados de juicio de expertos, a la vez el V de Aiken concluirá la adecuación de 

cada ítem (Escurra, 1998). En el mismo sentido se realizó el análisis preliminar de 

los ítems, y posterior se verificó la frecuencia, desviación estándar, la media, 

coeficiente de asimetría y curtosis de Fisher, comunalidad e índice de 

homogeneidad.  

Asimismo, se estudió las evidencias de estructura interna del instrumento, 

haciendo uso del software RStudio, puesto que es eficaz para realizar análisis 



 
 
20 

estadísticos (Fernández, 2020), en el mismo sentido para el análisis factorial 

confirmatorio (AFC) también se utilizó en el mismo software, reportando los valores 

obtenidos en los índices de ajuste de bondad: x2/gl, CFI, TLI, SRMR y RMSEA.  

A su vez, se evaluó la relación de la escala con otra variable con el 

coeficiente de correlación de Pearson, además se obtuvo los resultados de la 

confiabilidad por consistencia interna, mediante el coeficiente Omega de McDonald. 

En cuanto al análisis de equidad en relación al sexo de los participantes, se 

empleó el método de invarianza factorial, lo cual implicó someter a cinco niveles de 

invarianza el modelo estructural (configural, cargas factoriales, interceptos, residual 

y medias latentes); para verificar si el instrumento es o no invariante entre hombres 

y mujeres, se reportaron las puntuaciones de variación de los índices de ajuste CFI 

(Δ CFI) y RMSEA (Δ RMSEA) los cuales estuvieron sujetos a los criterios de 

adecuación de la literatura científica consultada (Cheung & Rensvold, 2002). 

3.7 Aspectos éticos 

Para llevar a cabo la investigación, primeramente, se revisó el Código de 

Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú (2017). En cual nos menciona 

que se debe dar garantías a la salud emocional de los participantes, en las cuales 

estos puedan ser colaboradores de manera voluntaria. 

Asimismo, el presente estudio se efectuó siguiendo los estándares y 

normativas de la Asociación Americana de Psicología (APA), en las cuales se siguió 

las normas éticas descritas, solicitando como primera instancia la autorización para 

hacer uso de las escalas o instrumentos al autor de la misma, en el mismo sentido, 

durante la aplicación del instrumento se indicó claramente el propósito de la 

investigación, a su vez se requirió la colaboración voluntaria dando su 

consentimiento. Asimismo, se hizo uso de manera confidencial los resultados 

arrojados (APA, 2020). 

Teniendo en cuenta a Molina (2013) sobre los cuatro principios de la bioética 

y sus propósitos que fueron aplicados en la presente investigación, se resguardó 

recelosamente la identidad de los participantes, respetando sus decisiones, 

dejando de manera voluntaria que formen parte del estudio, de esta forma se evitó 

causar algún daño y perjuicio.  
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IV. RESULTADOS 

Validez de contenido 

Tabla 1 

Análisis de validez de contenido por jueces expertos 

Ítem 1º Juez 2º Juez 3º Juez 4°Juez 5°Juez 6°Juez 7°Juez 8°Juez     

N° P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C Acierto 
V de 

Aiken 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 .96 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 .96 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 .96 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 .96 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1.00 
Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P = Pertinencia R = Relevancia C = Claridad  

Como se muestra en la tabla 1, la cuantificación de las respuestas de los jueces 

expertos permitió calcular el coeficiente V de Aiken, identificando valores 

adecuados que superan el .80 (Escurra, 1988). 
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Análisis de ítems 
 
Tabla 2 
Análisis estadístico de los ítems de la Escala de Tecnodependencia (n=468) 

 Ítems 
Frecuencia (%) 

M DE g1 g2 IHC h2 
1 2 3 4 5 6 7 

F1 

ítem13 57.7 23.1 13.0 3.0 1.7 0.9 0.6 1.73 1.099 1.97 4.66 .61 .68 

ítem14 48.1 20.5 22.2 4.7 2.4 1.3 0.9 2.00 1.235 1.41 2.21 .73 .81 

ítem15 37.2 20.3 29.5 6.2 2.4 2.6 1.9 2.32 1.386 1.23 1.62 .60 .66 

F2 

ítem5 7.7 20.7 37.4 11.1 5.1 11.5 6.4 3.46 1.641 0.72 -0.36 .29 .33 

ítem7 14.1 30.3 38.7 8.5 3.4 2.6 2.4 2.74 1.278 1.17 1.99 .48 .70 

ítem9 17.5 34.6 35.9 5.3 2.4 3.0 1.3 2.54 1.210 1.26 2.40 .51 .72 

F3 

ítem1 2.1 3.8 4.1 10.0 45.9 21.4 12.6 5.08 1.291 -0.95 1.44 .55 .66 

ítem2 0.6 0.9 2.1 4.5 24.1 35.0 32.7 5.87 1.105 -1.27 2.53 .48 .57 
ítem3 1.7 1.5 3.2 7.9 40.4 24.4 20.9 5.41 1.239 -0.98 1.82 .55 .66 

F4 

ítem4 1.7 9.8 36.1 19.0 8.3 14.3 10.7 4.08 1.589 0.47 -0.85 .54 .61 

ítem6 3.2 10.9 28.4 19.2 7.1 16.7 14.5 4.24 1.732 0.22 -1.10 .64 .73 

ítem8 7.9 25.0 38.2 16.0 4.7 4.9 3.2 3.12 1.363 0.93 0.89 .57 .65 

F5 

ítem10 39.5 35.0 16.7 4.7 1.7 1.3 1.1 2.02 1.174 1.66 3.62 .56 .65 

ítem11 20.1 33.1 31.4 8.1 2.1 4.3 0.9 2.55 1.275 1.11 1.47 .61 .71 

ítem12 26.1 29.9 30.3 7.7 2.4 2.4 1.3 2.43 1.266 1.13 1.75 .54 .62 
Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 

Índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; F1: Uso del celular al conducir; F2: Vida en redes sociales; F3: 

Generación muda; F4: Uso compulsivo del celular; F5: Phubbing 

Como se muestra en la tabla 2, las frecuencias de respuesta son adecuadas por 

ubicarse por debajo del 80%, mientras que la asimetría y curtosis supera el +/-1.5, 

por lo que los datos no se ajustan a la normalidad (Pérez y Medrano, 2010); 

también, se calcularon los estadísticos índices de homogeneidad corregido y 

comunalidades, encontrando valores óptimos por superar el .30 en todos los casos, 

excepto para el ítem 5 (IHC=.29) (De los Santos Roig y Pérez, 2014; Lloret-Segura 

et al., 2014). 
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Validez de estructura interna 

Tabla 3 
Análisis factorial confirmatorio 

   x2/gl CFI TLI RMSEA [IC 90%] SRMR 

Modelo original 2.48 .926 .903 .065 [.054-.077] .056 
Nota: X2/gl: chi cuadrado sobre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: Raíz media 

estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis 

Como se muestra en la tabla 3, el resultado del AFC realizado en matrices de 

correlaciones de Pearson (Domínguez-Lara, 2014) y el estimador Máxima 

Verosimilitud Robusto (MLR), debido a que los datos son continuos (Morata-

Ramírez et al., 2015), identificó valores adecuados: X2/gl ≤ 3 (Escobedo et al., 

2016), CFI >. 90 (Cupani, 2012), TLI >.90 (Escobedo et al., 2016), RMSEA < .08 

(Ruíz et al., 2010) y SRMR < .08 (Abad et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
24 

Tabla 4 
Cargas factoriales de los modelos propuestos en el AFC 

  Modelo reespecificado 
 F1 F2 F3 F4 F5 

ítem13 .743     

ítem14 .875     

ítem15 .674     

ítem5  .364    

ítem7  .720    

ítem9  .783    

ítem1   .664   

ítem2   .608   

ítem3   .730   

ítem4    .536  

ítem6    .676  

ítem8    .852  

ítem10     .674 

ítem11     .760 

ítem12     .673 

F1 - .455 .211 .173 .569 

F2 - - .250 .647 .654 

F3 - - - .197 .431 

F4 - - - - .546 
Nota: F1: Uso del celular al conducir; F2: Vida en redes sociales; F3: Generación muda; F4: Uso compulsivo del celular; F5: Phubbing 

La tabla 4 muestra las cargas factoriales del modelo original de 5 factores 

correlacionados de la Escala de Tecnodependencia, se aprecia que estas se ubican 

entre el .364 a .852, junto a correlaciones interfactoriales entre .173 a .654. 
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Validez en relación con otra variable 

Tabla 5 
Correlación entre la Escala de Tecnodependencia y Tecnoadicción 

 
Tecnodependencia 

  r r2 p  
IC 95% 

Lower Upper 

Tecnoadicción .539 .290 <.001 .472 .600 

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

En la tabla 5, se observa que el resultado de la correlación es directa y significativa 

(r=.539, p<.001), lo que señala que los instrumentos demuestran validez 

convergente. 
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Análisis de confiabilidad por consistencia interna 

Tabla 6 
Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Tecnodependencia 

 Alfa (α) Omega (ω) N° de ítems 

Escala Total .807 .821 15 

Uso del celular al conducir .796 .811 3 

Vida en redes sociales .559 .664 3 

Generación muda .705 .708 3 

Uso compulsivo del celular .746 .755 3 

Phubbing .743 .746 3 

 

En la tabla 6 se muestra que los valores fueron adecuados en todos los casos 

exceptuando a la dimensión vida en redes sociales, pues no superó el valor de .70, 

en alfa y omega. (Campo-Arias y Oviedo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota α=Alfa, ω=Omega 
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Invarianza Factorial 

Tabla 7 
Índices de ajuste del análisis de invarianza factorial 

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

Configuracional 387.90                                   - 160 - .899 - .078 - 

Cargas 

factoriales 
418.58      30.68       170 10 .890 .009 .079 .001 

Interceptos 438.75      20.17      180 10 .885 .005 .078 .001 

Residuos 474.36      35.61      195 15 .876 .009 .078 .000 

Medias latentes 530.14      55.78        200 5 .854 .023 .084 .006 

Nota: Δ X2= Variación en la prueba X2, Δ gl= Variación en los grados de libertad, Δ CFI= Variación en el CFI, Δ RMSEA= 

Variación en el RMSEA 

Como se muestra en la tabla 7, se observa que los valores del CFI se ubican por 

debajo de .90, mientras que el RMSEA es mayor a .08 en el nivel medias latentes, 

además, pese a que ΔRMSEA en menor a .015 y se considera adecuada (Cheung 

& Rensvold, 2002), la variación del ΔCFI es mayor a .010 en el umbral mediante 

latentes (Chen, 2007), lo que señala que la escala no posee equidad entre hombres 

y mujeres. 
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Datos normativos 

Tabla 8 
Baremos de la Escala de Tecnodependencia y sus dimensiones 

Sexo Niveles Pc 
Puntajes directos 

F1 F2 F3 F4 F5 Total 

Hombres 

Bajo 25 ≤ 4 ≤ 7 ≤ 16 ≤ 8 ≤ 4 ≤ 43 

Medio 50 5 – 7 8 – 9 17 – 18 9 – 12 5 – 7 44 - 54 

Alto 75 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 19 ≥ 13 ≥ 8 ≥ 55 

Mujeres 

Bajo 25 ≤ 3 ≤ 7 ≤ 14 ≤ 9 ≤ 5 ≤ 43 

Medio 50 4 – 6 8 – 10 15 – 17 10 – 14 6 – 8 44 - 55 

Alto 75 ≥ 7 ≥ 11 ≥ 18 ≥ 15 ≥ 9 ≥ 56 
Nota: F1: Uso del celular al conducir; F2: Vida en redes sociales; F3: Generación muda; F4: Uso compulsivo del celular; F5: Phubbing 

En la tabla 8 se observan los baremos, diferenciados para hombres y mujeres 

debido al resultado de la invarianza factorial, para ello se utilizaron los percentiles 

25, 50 y 75, y así se clasificaron los niveles alto, medio y bajo. 
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V. DISCUSION 

El estudio de la Tecnodependencia se ha vuelto relevante con el pasar de 

los años, debido a que diferentes autores lo señalan como una problemática de la 

era moderna, la cual suele pasar desapercibida debido al uso cotidiano y 

normalizado de las redes sociales, debido a que en múltiples ocasiones suele 

facilitar el nexo entre la persona y su círculo social, las cuales pueden estar 

impedidos de verse por motivos distintos, siendo posible a través de medios 

digitales (Caro, 2017). Sin embargo, el uso sostenido, reiterado y prolongado de 

estos dispositivos pueden pasar a convertirse en una conducta disfuncional, si se 

hace mal uso de estos; lo que a su vez puede devenir en un deterioro significativo 

tanto en la salud mental como física, asimismo de las habilidades sociales 

(González et al., 2019). Por lo tanto, al comprender el impacto que posee dicha 

variable, hace que sea idóneo contar con un instrumento que permita evaluar si se 

cuenta con los indicadores de dicho factor de riesgo, siendo uno de los más 

actuales la Escala de Tecnodependencia elaborada por (Villavicencio et. al 2021), 

la cual solo cuenta con un único estudio reportado por el mismo autor, en el que se 

evidencian solidas propiedades de validez y confiabilidad.  

Es por ello, que el presente trabajo de investigación posee como objetivo 

principal determinar las propiedades psicométricas de la Escala de 

Tecnodependencia en jóvenes y adultos de Lima Metropolitana; para lo cual se 

procedió a realizar diversos procesos de comprobaciones y análisis tanto de validez 

interna como externa, lo que permitirá obtener evidencias de funcionalidad al 

emplearse en el contexto nacional, así como replicabilidad por parte de otros 

investigadores.      

Como primer objetivo específico, se procedió a analizar la validez basada en 

el contenido a través del criterio de ocho jueces expertos en la variable, lo que 

brindó como resultados valores por encima de .80 en cada uno de los reactivos, lo 

que implica que estos son capaces de realizar una adecuada medición sin llegar a 

presentar sesgos en la interpretación (Escurra, 1988). Resultado que concuerda a 

lo obtenido por Cazares y Villavicencio (2021) en México, quienes al realizar el 

mismo proceso obtuvieron valores de 1.00 en cada ítem, es decir, que cumplen en 

su totalidad con los parámetros  
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aceptables. Por otro lado, es importante señalar que este ha sido el único 

antecedente que ha realizado dicho procedimiento, ello se tomó en cuenta y se 

ejecutó debido a dos finalidades, el primer aspecto fue aportar una evidencia 

adicional de validez que es pocas veces declarado, contando solo con  un 

antecedente, y el segundo partiendo de la necesidad de verificar que los ítems que 

componen el instrumento cumplen con los criterios de claridad, pertinencia y 

relevancia requeridos antes de pasar a su aplicación en la muestra de estudio, lo 

cual se confirma en vista a la valoración positiva brindada de forma unánime por 

parte de los especialistas consultados.  

Luego se continuó con el segundo objetivo específico, el cual consistió en 

realizar el análisis estadístico de los ítems, para ello se consideró distintos criterios 

de calidad métrica, el primero siendo la frecuencia de respuesta la cual reportó estar 

entre 0.6% a 57.7% lo que permitió verificar que existe una adecuada variabilidad 

en el marcado; como segundo criterio estuvieron las unidades de medida de 

asimetría (g1=.22 a 1.97) y curtosis (g2=-.36 a 4.6) la cual al superar al criterio de 

+/-1.5 denota que los datos no están sujetos a una distribución normal (Lloret et al., 

2014). El tercer criterio fue el índice de homogeneidad corregida (IHC) la cual brindó 

valores aceptables superiores a .30, estando comprendidos entre .48 a .73, 

exceptuando el ítem 5, cuyo puntaje estuvo por debajo de dicho parámetro (.29); 

estos resultados reflejan que los ítems poseen una fuerte correlación entre sí y por 

ende con la escala completa. El último criterio analizado fueron las comunalidades, 

las cuales superaron el criterio mínimo de .30 (h2=.33 a .91) lo que se interpreta de 

modo que todos los reactivos contribuyen en efectuar una medición adecuada de 

la variable de estudio.  

Estos resultados guardan concordancia con lo reportando en el estudio de 

Chahin y Libia (2018) realizado en Colombia, quienes de igual modo evidenciaron 

que los datos no poseen distribución normal en sus puntuaciones, debido a que su 

asimetría osciló entre 1.2 a 1.8; así como la curtosis con valores entre 0.9 a 1.4 

respectivamente. Por otro lado, las comunalidades (h2) alcanzaron al parámetro 

aceptable en el estudio de Correa et al. (2020) quienes obtuvieron valores que 

oscilaron entre .42 a .67 entre reactivos. Llevar a cabo estos análisis en conjunto 

cobra relevancia debido a que permitió comprobar las adecuadas capacidades 
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métricas de los ítems, y por ende de la escala general, verificando que los valores 

resultantes se adecuen a los parámetros de adecuación expuesto en la teoría 

psicométrica, así como con los hallazgos en estudios de otros autores en contextos 

distintos, por lo que su funcionamiento es independiente al lugar y la población en 

la que se aplique (Matas, 2010). 

Como tercer objetivo específico, se analizó la validez por estructura interna 

del modelo oblicuo de cinco factores a través del método de AFC, empleando el 

estimador de máxima verosimilitud robusto (MLR) empleando la matriz de 

correlaciones de Pearson, debido a que los datos son ordinales y se ajustan a una 

curva de distribución normal (Morata et al., 2015). Lo que permitió obtener 

adecuados índices de ajuste que cumplieron con los criterios de idoneidad 

(CFI=.926; TLI=.903; RMSEA=.065; SRMR=.056), lo que implica que la estructura 

original del autor es funcional al aplicarse en población peruana. Estos valores son 

similares al de otros autores como Villavicencio et al.  (2021) en una muestra de 

1026 participantes en México (CFI= .972; y RMSEA= .047); Resett y Gonzales 

(2020) con 1245 sujetos en Argentina (CFI=.99, TLI=.98; RMSEA=.03); y de igual 

modo con el estudio a nivel nacional realizado por Correa et al. (2020) llevado a 

cabo en 357 universitarios (CFI=.988; TLI=.985; RMSEA=.036), en cada caso 

reportando la funcionalidad del instrumento.  

Con respecto al cuarto objetivo específico, se evaluó la validez por relación 

con otra variable, siendo esta la Escala de Tecnoadicción; así mismo, para dicho 

proceso se hizo uso del estadístico r de Pearson lo que dio como resultado una 

correlación directa moderada la cual posee significancia estadística (r=.539; 

p<.001). Esta relación convergente también se obtuvo en los trabajos de Klimenko 

et al. (2021) realizado en 221 estudiantes de Colombia (r=.223, p<.001); y el de 

Rodríguez et al. (2019) llevado a cabo en 419 estudiantes universitarios de 

Argentina (r=.365; p<.001). Ambos trabajos reportando significancia estadística 

debido a que su p valor estuvo por debajo de .05; Por otro lado, se debe resaltar 

que la decisión de elegir dicha variable no dio de manera aleatoria, al contrario, se 

tomó en cuenta literatura científica como la de Navarro y Rueda (2007) quienes 

infieren como la dependencia a dispositivos digitales puede llegar a ser igual de 

fuerte que la adicción a sustancias psicoactivas, es decir que un alto grado de 
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dependencia conlleva gradualmente a problemas de control de impulsos, ansiedad, 

malestar clínicamente significativo, los cuales son sintomatología ligada a una 

adicción de tipo conductual. Lo que ayuda a respaldar la relación directa obtenida 

entre ambas variables.  

Se prosiguió con el quinto objetivo específico, el cual se enfocó en evaluar 

la confiabilidad por el método de consistencia interna, para ello se empleó el cálculo 

de los coeficientes Alfa de Cronbach (α=.807) y Omega de McDonald (ω=.821) 

reportando valores que superaron el parámetro mínimo de .70, se puede inferir que 

el instrumento cuenta con una alta falibilidad. Estos valores fueron similares a los 

del autor original Villavicencio et al.  (2021) empleando solo Alfa (α=.83) en un 

contexto extranjero; así mismo, siendo superior al valor obtenido por Chahin y Libia 

(2018) al reportar Alfa (α=.73). Por otro lado, se debe añadir que el analizar la 

confiabilidad a través de Omega de McDonald se realizó en vista a la literatura 

científica revisada en la cual resaltan su eficacia el momento de medir la 

confiabilidad debido a que trabaja con las cargas factoriales estandarizadas 

haciendo que sea más preciso, además de ser recomendable utilizarse para 

investigaciones concernientes a ciencias sociales (Ventura y Caycho, 2017). En 

síntesis, pudiendo determinar que la escala conserva un alta confiable a pesar de 

ser aplicada bajo una modalidad remota y en una población perteneciente a un 

contexto distinto al del autor.   

El sexto objetivo específico consistió en evaluar las evidencias de equidad 

en relación al sexo de los participantes mediante un análisis de invarianza factorial, 

los resultados de dicho proceso evidenció que no existe equidad entre los grupos 

comparados, debido a que el valor del índice CFI estuvo por debajo de .90, así 

mismo la puntuación de la variación, superó el parámetro máximo de .010 en el 

nivel de invarianza de medias latentes (Δ CFI=.023), esta falta de equidad se 

mantiene a pesar que los valores del RMSEA y el valor de degradación del mismo 

(Δ RMSEA<.015) si fueron aceptables, por ende, el instrumento no se interpreta de 

la misma manera por mujeres y hombres. Así mismo, al no haber evidencias 

reportadas por parte de otros investigadores ni del mismo autor de la escala sobre 

datos de invarianza, se puede inferior que la estructura factorial es distinta entre 

hombres y mujeres, por lo tanto, no sería invariante al sexo. La importancia de este 
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proceso se debe a que es un aspecto que se toma en cuenta cuando se busca 

interpretar a las puntuaciones directas sin caer en sesgos en la calificación 

(Caycho, 2017).  

Como séptimo y último objetivo específico se elaboraron datos normativos 

diferenciados para mujeres y hombres los cuales ayudaron con la interpretación de 

las puntuaciones totales, para ello se tomó en cuenta lo obtenido en el objetivo 

anterior. Es así, que se estableció los puntos de corte de 25 y 75 en los percentiles, 

lo que permitió obtener tres niveles, los cuales se denominaron como bajo (15-43), 

promedio (44-55), y alto (56-105). Al no contar con baremos brindados por el autor 

original, la catalogación realizada se dividió de dicha manera con el fin de facilitar 

la medición del constructo. Así mismo, se debe puntualizar que al tratarse de una 

investigación que cuenta con un tipo de muestro no probabilístico, las normas 

elaboradas son tentativas, lo cual se debe a que el tamaño muestral no cumple con 

las cantidades para ser consideradas representativas de la población escogida 

(Molinero, 2003).  

Es preciso señalar que cada uno de los objetivos específicos, cumplieron 

con los parámetros de la teoría psicométrica seguida en esta investigación, por lo 

que se encontró similitud con lo reportado por otros autores, lo que a su vez  

permitió inferir que existe coherencia en la redacción de los ítems, la estructura 

interna de la escala, la capacidad métrica de los reactivos y la confiabilidad del 

instrumento  permitiendo asegurar una medición idónea de la variable estudiada, y 

que es funcional para emplearse en una muestra de jóvenes y adultos de Lima 

Metropolitana, Ahora bien, adicionalmente a ello, al obtener valores que guardan 

relación con investigaciones similares realizadas en contextos distintos, denotan 

que el instrumento es válido y su estudio con fines académicos puede ser verificable 

y replicable. 

Para finalizar, se debe especificar como en toda investigación, cuáles fueron 

las limitaciones y dificultades que se dieron durante el transcurso del desarrollo del 

trabajo, los cuales no impidieron que se realizara y cumpliera con cada objetivo 

específico propuesto; sin embargo, evitando que se pudiera lograr mayores 

alcances, tomando en cuenta esto último, se encuentra como limitación principal 

los pocos estudios que se han realizado con dicho instrumento, lo que hizo que la 
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contratación de resultados careciera de profundización, así mismo, al realizarse la 

recolección de manera remota, se impidió tener un control y filtro de aquellos 

participantes que no cumplían con los criterios o parámetros de inclusión así como 

de exclusión planteados inicialmente. Por otro lado, una de las dificultades se dio 

en alcanzar el tamaño de muestra previsto debido a que en distintas respuestas se 

evidenció una marcada tendencia lineal; así como datos incoherentes en la ficha 

de datos sociodemográfica, lo que enlenteció el procesamiento de datos y por ende 

el avance del trabajo.  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

 La Escala de Tecnodependencia pudo evidenciar sólidas propiedades de 

funcionalidad psicométrica al aplicarse en una población conformada por jóvenes y 

adultos de Lima Metropolitana, la cual permitió cumplir con el objetivo principal del 

trabajo de investigación.    

SEGUNDA 

A su vez, se verificó a través de la validez de contenido que todos los reactivos 

cuentan con los criterios de claridad, pertinencia y relevancia en su redacción, por 

ello, su aplicación población peruana es idónea.  

TERCERA 

Del mismo modo, el análisis estadístico realizado a cada ítem determinó que 

cuentan con excelentes capacidades métricas, todos guardando relación entre sí, 

contando con un buen aporte para la medición y capacidad para discernir entre 

puntuaciones altas y bajas.  

CUARTA 

Así mismo, el AFC verificó que el modelo original de cinco factores correlacionados 

al presentar índices de ajuste aceptables, es adecuado al utilizarse en el contexto 

peruano.   

QUINTA 

Por otra parte, se verificó la validez por vinculación con otra variable, verificando la 

relación convergente que poseen entre sí, siguiendo la fuerza y dirección esperada.   

SEXTO  

De igual manera, se reportaron puntuaciones de alta confiabilidad obtenidos del 

cálculo de los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald.  

SÉPTIMO  

Por otro lado, la escala evidenció no poseer evidencias de equivalencia factorial en 

función al sexo de cada participante.  
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OCTAVO  

Por último, se elaboraron datos normativos que ayudaron a la facilitación e 

interpretación de las puntuaciones totales en base a las categorías bajo, promedio 

y alto.  
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Considerar para estudios futuros la realización de otros métodos de confiabilidad 

no realizados en este estudio, puesto que rara vez son reportadas en otras 

investigaciones en las cuales se analiza la consistencia temporal de las escalas, 

mediante el test-retest. el cual evaluará si mantiene sus propiedades psicométricas 

con el pasar del tiempo. 

SEGUNDA 

Tras haber verificado la escala y sus propiedades psicométricas, se sugiere 

emplearla en estudios que impliquen diseños distintos como o pueden ser 

correlacionales, comparativos o descriptivos. 

TERCERA 

Ampliar el tamaño de la muestra teniendo en consideración otras regiones 

peruanas donde residan, así como características sociodemográficas particulares 

de la misma como la edad, nivel económico, entre otros; a fin que los resultados 

puedan llegar a ser representativos de la población escogida. 

CUARTA  

Analizar la validez de criterio, teniendo en cuenta aspectos teóricos sobre variables 

que influyan de manera directa o inversa sobre la tecnodependencia, como el 

control de impulsos, apoyo social o desajuste cognitivo. 

QUINTA 

Se sugiere tomar en cuenta el instrumento en programas de prevención y/o 

concientización que ayude en la detección de casos de dependencia de las redes 

sociales en la población de jóvenes y adultos de Lima Metropolitana.   
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ANEXOS  

ANEXOS 1: Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA INSTRUMENTO 

¿Cuáles son las 

propiedades 

psicométricas de la 

Escala de 

Tecnodependencia 

en jóvenes y adultos 

de Lima 

Metropolitana? 

 

 
Objetivo General 
 
Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de 
Tecnodependencia en jóvenes y adultos de Lima 
Metropolitana. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Analizar las evidencias de validez de contenido mediante el 

criterio de juicios de expertos  
2. Analizar las características de los ítems. 
3. Analizar la validez de estructura interna. 
4. Analizar la validez en relación con otras variables. 
5. Ejecutar la confiabilidad por consistencia interna. 
6. Evaluar la invarianza factorial. 
7. Elaborar datos normativos. 

Tipo, diseño, nivel y enfoque de 
investigación: 

 
Tipo Psicométrico, cuantitativo, no 

experimental 
 

Variable: 
Tecnodependencia  
 
 

Población, muestra y muestreo: 
 

Población: 
Jóvenes y adultos de Lima Metropolitana 

 
Muestra: 

468 jóvenes y adultos de lima 
metropolitana. 
 

Muestreo: 
204 jóvenes y adultos de Lima 
Metropolitana (piloto). 
468 jóvenes y adultos de lima 
metropolitana 

Escala de 
tecnodependencia.  
(2021).   



 

 
 

 

 

Anexo 2: Tabla de operacionalización: 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES ITEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

Tecnodependencia 

La tecnodependencia se conoce 
como la adicción a la tecnología, 
relacionada con el uso excesivo 
del hombre hacia algún artefacto 
tecnológico, es decir, internet, 
computadora, teléfono, 
videojuegos y televisión que se 
resume cómo las TIC (Sánchez-
Carbonell et al., 2008), el cual 
presenta eventos con 
particularidades como el trastorno 
de abstinencia alusiva a 
sensaciones desagradables 
(físicas y psicológicas) de no 
poder usar la tecnología y 
tolerancia con necesidad de 
aumentar el uso prolongado de 
dispositivos, (Toranzo et al., 
2018), con prevalencia en 
jóvenes, pero que no descarta 
completamente a los adultos 
como partícipes de estas 
prácticas (Aldana-Zavala et al., 
2021). 

 

 

 

 

 

La variable fue medida 
empleando las 
puntuaciones obtenidas 
del cuestionario de 
tecnodependencia, en 
donde oscilan entre 15 a 
105 puntos, 
entendiéndose de que a 
más alta puntuación 
mayor será la 
tecnodependencia.  

Uso del Celular 
al Conducir 

13,14,15 

Ordinal de tipo Likert 

 

 

Vida en Redes 
Sociales 

5,7,9 

Generación 
Muda 

1,2,3 

Uso Compulsivo 
del Celular 

4,6,8 

Phubbing 

10,11,12 



 

 
 

 

Anexo 3:   Escala Tecnodependencia 

(Villavicencio, 2021) 

INSTRUCCIONES:  

Las siguientes preguntas sirven para medir la tecnodependencia.  

Marque para indicar con qué frecuencia realizas la actividad descrita. De acuerdo a la 

escala que se presenta a continuación: ‘Nunca’, ‘Casi nunca, ‘Algunas veces’, 

‘Regularmente, ‘Bastante a menudo’, ‘Casi siempre, ‘Siempre’. 

 

N° Preguntas  Nunca Casi 
Nunca  

Algunas 
veces 

Regular
mente 

Bastante a 
menudo 

Casi 
siempre Siempre 

1 Evito las llamadas que recibo.        
2 Cuando voy a realizar una 

llamada, pongo excusas para no 
hacerla. 

       

3 Me molesta recibir llamadas.        
4 ¿Revisas el celular en cuanto te 

das cuenta que llega una 
notificación? 

       

5 Cuando asistes a un evento 
masivo, ¿sueles grabarlo? 

       

6 ¿Buscas estar siempre conectado 
a Internet? 

       

7 Siento la necesidad de compartir 
mis actividades en las redes 
sociales. 

       

8 . Siento la necesidad de estar 
revisando mis redes sociales. 

       

9 Comparto aspectos de mi 
personalidad en las redes sociales. 

       

10 Cuando sales con alguien, ¿sueles 
prestarle más atención al celular 
que a las personas con las que 
estás? 

       

11 En reuniones, ¿sueles estar 
revisando por tiempo prolongado 
el celular? 

       

12 Me gusta usar el celular mientras 
estoy comiendo, aunque esté 
acompañado. 

       

13 . ¿Revisas el celular cuando vas 
manejando? 

       

14 Aprovechas el semáforo en rojo 
para revisar el celular. 

       

15 Suele hacer o recibir llamadas y 
mensajes cuando vas manejando 

       



 

 
 

 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

Enlace del formulario: 

https://forms.gle/6JaWTn7h3ymoM7Mu7 

 

 

https://forms.gle/6JaWTn7h3ymoM7Mu7


 

 
 

 

Anexo 4: ficha sociodemográfica. 

 

Ficha de datos generales 
 
Edad: _______ 
Documento de Identidad (DNI):_______ 
Genero: 
Masculino ( )        Femenino ( ) 

Estado Civil: 
Soltero (a).     ( )                Casado(a)  ( )                        Conviviente(a)   (  )   

Divorciado(a) ( )                Viudo(a)     ( )                         Otros                 ( ) 

¿Tiene internet en casa? 
Si ( )                 No ( ) 

¿Tiene contratado algún plan de datos móviles? 
Si ( )                 No ( ) 

Zona de residencia 
Lima norte ( )                         Lima centro (  )                          

Lima este  ( )                            Lima sur   (  )                          

¿Actualmente estudia/trabaja? 
Estudia  ( )                       Trabaja   ( )                        Trabaja y estudia   ( ) 

Grado de instrucción 
Primaria       ( ) 

Secundaria  ( ) 

Técnico.      ( ) 

Superior.     ( ) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido por la 

escuela de psicología  

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 6: Autenticidad del instrumento por parte del autor  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 7: Consentimiento informado  

Escala de Tecnodependencia en Jóvenes y Adultos de Lima Metropolitana 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN 
INVESTIGACIÓN 

 

Estimado/a participante:  

Estamos realizando una investigación científica en Jóvenes y Adultos de Lima 

Metropolitana. Tu participación es voluntaria y anónima, los datos entregados 

serán tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, 

tampoco tienen fines de diagnóstico individual, y esta información recogida se 

utilizará únicamente para los propósitos de este estudio. El proceso completo 

consiste en la aplicación de tres cuestionarios breves con una duración 

aproximada de 10 minutos en total.  

Acepto participar voluntariamente en la investigación  

Sí ( ) 

No ( )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 8: Resultados del Piloto 

 PRUEBA PILOTO. 

Evidencia de validez de contenido 
Tabla 1. 

Íte

m 

1º 

Juez 

2º 

Juez 

3º 

Juez 
4°Juez 

 

5°Juez 
  

6°Juez 
 

7º 

Juez 
    

N° P R C P R C P R C P R C P R C 
 

P 

 

R 

 

C 

 

P 

 

R 

 

C 

Aciert

o 

V de 

Aiken 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 1,4 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 1,4 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 1,4 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 1,4 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1,4 

Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P = Pertinencia R = 
Relevancia C = Claridad 

Evidencia de validez de contenido a través del coeficiente de V de Aiken 

 

 

La tabla 1 presenta el resultado obtenido por criterio de jueces, para ello se contó 

con la participación de 7 expertos, obteniendo un resultado mayor a .80 en todos 

los casos, asegurando que los ítems son administrables (Escurra, 1988). 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Escala de Tecnodependencia 
Tabla 2 

Análisis preliminar de los ítems de la Escala de Tecnodependencia (n=204) 

  1 2 3 4 5 6 7 M DE g1 g2 IHC h2 

F

1 

ítem1

3 

64.

2 

18.

6 

12.

3 
1.5 

1.

5 
2.0 - 

1.6

3 
1.07 2.13 4.94 .81 .85 

ítem1

4 

61.

3 

18.

6 

13.

2 
3.4 

1.

5 
1.0 1.0 

1.7

2 
1.16 2.07 4.99 .83 .87 

ítem1

5 

53.

4 

16.

7 

18.

6 
6.4 

2.

0 
1.5 1.5 

1.9

7 
1.33 1.57 2.52 .74 .77 

F

2 

ítem5 
11.

3 

19.

6 

37.

7 

11.

8 

5.

4 
7.8 6.4 

3.2

9 
1.62 0.79 0.00 .60 .64 

ítem7 
20.

1 

30.

9 

28.

4 

11.

8 

4.

4 
2.5 2.0 

2.6

5 
1.35 1.00 1.12 .76 .83 

ítem9 
25.

5 

33.

3 

27.

0 
5.4 

4.

4 
2.0 2.5 

2.4

6 
1.37 1.32 1.98 .74 .81 

F

3 

ítem1 
17.

2 

24.

5 

35.

8 

12.

3 

3.

9 
4.4 2.0 

2.8

2 
1.38 0.88 0.85 .24 .32 

ítem2 
31.
4 

33.
3 

24.
5 

7.8 - 2.5 0.5 
2.2
1 

1.16 1.22 2.19 .53 .74 

ítem3 
26.

0 

23.

0 

34.

8 
7.4 

2.

5 
5.4 1.0 

2.5

7 
1.38 0.98 0.92 .36 .59 

F

4 

ítem4 5.4 
15.

2 

35.

3 

21.

1 

8.

3 
8.3 6.4 

3.6

2 
1.52 0.61 

-

0.14 
.61 .67 

ítem6 4.9 
17.

6 

22.

5 

21.

6 

6.

9 

13.

2 

13.

2 

4.0

0 
1.78 0.30 

-

1.01 
.67 .74 

ítem8 
14.

7 

25.

5 

33.

3 

13.

2 

8.

3 
2.0 2.9 

2.9

3 
1.40 0.82 0.67 .66 .73 

F

5 

ítem1
0 

38.
7 

36.
3 

17.
2 

4.9 
1.
5 

- 1.5 
2.0
0 

1.12 1.73 4.59 .69 .77 

ítem1

1 

21.

1 

35.

8 

31.

4 
6.4 

2.

5 
2.0 1.0 

2.4

3 
1.17 1.19 2.30 .60 .66 

ítem1

2 

30.

4 

32.

8 

27.

0 
4.4 

2.

5 
2.0 1.0 

2.2

5 
1.21 1.32 2.44 .63 .70 

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

de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; F1: Uso del celular al conducir; F2: Vida en 

redes sociales; F3: Generación muda; F4: Uso compulsivo del celular; F5: Phubbing 



 

 
 

 

 La tabla 2 muestra el resultado del análisis de ítems de la Escala de 

Tecnodependencia, la frecuencia de respuesta no superó el 80% por lo que se 

asegura variabilidad de datos, mientras que los valores de asimetría y curtosis se 

ubican entre +/-1.5, lo que asegura distribución cercana a la normalidad univariada, 

excepto para los ítems 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (Pérez y Medrano, 2010); 

también, se calcularon los estadísticos índice de homogeneidad corregido y 

comunalidades, encontrando valores óptimos por superar el .30 en todos los casos, 

excepto para el ítem 1 (IHC=.24) (De los Santos Roig y Pérez, 2014; Lloret-Segura 

et al., 2014)



 

 
 

 

Tabla 3 

Matriz de correlaciones de los ítems 

  Ítem1 Ítem2 Ítem3 Ítem4 Ítem5 Ítem6 Ítem7 Ítem8 Ítem9 Ítem10 Ítem11 Ítem12 Ítem13 Ítem14 Ítem15 

Ítem1 1               

Ítem2 .31 1              

Ítem3 .13 .49 1             

Ítem4 .39 .21 .08 1            

Ítem5 .26 .11 -.03 .44 1           

Ítem6 .55 .25 .16 .56 .50 1          

Ítem7 .44 .20 .07 .44 .57 .48 1         

Ítem8 .47 .25 .13 .54 .44 .62 .68 1        

Ítem9 .51 .21 .03 .45 .55 .46 .78 .73 1       

Ítem10 .38 .35 .08 .30 .38 .28 .52 .50 .60 1      

Ítem11 .21 .21 .11 .38 .41 .32 .51 .47 .56 .58 1     

Ítem12 .34 .38 .14 .32 .32 .26 .53 .40 .49 .62 .50 1    

Ítem13 .14 .17 .03 .07 .17 .13 .27 .25 .31 .44 .32 .37 1   

Ítem14 .14 .17 -.01 .13 .23 .16 .34 .26 .36 .46 .33 .36 .82 1  

Ítem15 .27 .19 .02 .25 .21 .27 .36 .30 .44 .44 .36 .43 .69 .71 1 

La tabla 3 muestra el resultado del análisis de correlaciones de ítems, se aprecia que no existe multicolinealidad debido a que los 

valores no superaron el .90 (Guerrero y Melo, 2017).



 

 
 

 

Tabla 4 

Análisis factorial confirmatorio /validez de estructura interna 

   X2/gl CFI TLI 
RMSEA 
[IC 90%] 

SRMR 

Modelo original 2.48 .902 .871 
.085 

[.072-.099] 
.098 

Modelo reespecificado 
covarianza e2 y e3 

2.11 .927 .904 
.074 

[.059-.088] 
.055 

Nota: X2/gl: chi cuadrado sobre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; SRMR: Raíz 

media estandarizada residual cuadrática; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis 

En la tabla 4 se muestra el resultado del AFC del modelo teórico de la Escala de 

Tecnodependencia, para este propósito se analizó el modelo original de la 

escala, es decir, una estructura de 5 factores correlacionados de 15 ítems, este 

análisis se ejecutó utilizando matrices de correlaciones de Pearson (Domínguez-

Lara, 2014) y el estimador Máxima Verosimilitud Robusto (MLR), debido a que 

los datos son continuos (Morata-Ramírez et al., 2015). De esta forma, se halló 

que el modelo reespecificado con covarianza de los errores de los ítems 2 y 3 

(r=.47) muestras índices de ajuste adecuados según la literatura científica: X2/gl 

≤ 3 (Escobedo et al., 2016), CFI >. 95 (Cupani, 2012), TLI >.95 (Escobedo et al., 

2016), RMSEA < .08 (Ruíz et al., 2010) y SRMR < .08 (Abad et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabla 5 

Cargas factoriales de los modelos propuestos en el AFC 

  Modelo reespecificado 

 F1 F2 F3 F4 F5 

ítem13 .884     

ítem14 .917     

ítem15 .784     

ítem5  .632    

ítem7  .863    

ítem9  .900    

ítem1   .721   

ítem2   .430   

ítem3   .182   

ítem4    .643  

ítem6    .722  

ítem8    .876  

ítem10     .833 

ítem11     .697 

ítem12     .732 

F1 - .430 .292 .309 .588 

F2 - - .703 .862 .793 

F3 - - - .802 .656 

F4 - - - - .644 

La tabla 5 muestra las cargas factoriales del modelo de 5 factores 

correlacionados de la escala, se aprecia que estas se ubican entre el .182 a .917, 

junto a correlaciones interfactoriales entre .292 a .862. 

  



 

 
 

 

Validez en relación con otra variable 

Tabla 6 

Correlación entre la Escala de Tecnodependencia y Tecnoadicción  

 

Tecnodependencia 

  r r2 sig.  
IC 95% 

Lower Upper 

Tecnoadicción .80 .64 <.001 .74 .84 

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

La tabla 6 muestra el resultado de la correlación entre las escalas, se puede ver 

que el valor de la relación entre la Tecnodependencia y Tecnoadicción es 

positiva, lo que señala que las puntuaciones son directas, demostrando validez 

convergente entre las variables. 

Figura 1 

Gráfico de dispersión, densidad y correlaciones 

 

  

  

 

 

En la figura 1 se muestra el gráfico de correlaciones entre las escalas, se puede 

ver que existe correlación directa entre las Tecnodependencia y Tecnoadicción  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Análisis de confiabilidad 

Tabla 7 

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Tecnodependencia 

 Omega (ω) ω (IC90%) N° de ítems 

Escala Total .888 .854 - .922 15 

Uso del celular al conducir .889 .840 - .938 3 

Vida en redes sociales .831 .778 - .884 3 

Generación muda .635 .495 - .774 3 

Uso compulsivo del celular .804 .748 - .859 3 

Phubbing .796 .714 - .877 3 

La tabla 7 presenta el resultado del análisis de confiabilidad de la Escala de 

Tecnodependencia, por ello se calculó el coeficiente omega, obteniendo un valor 

adecuado por ser mayor a .70 para la escala total y sus dimensiones, excepto 

para la dimensión generación muda, por tal motivo se calcularon los intervalos 

de confianza, obteniendo un valor máximo de .774, siendo aceptable (Campo-

Arias y Oviedo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 9: Validación por juicio de expertos  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Tabla de jueces 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 
GREGORIO ERNESTO TOMÁS 

QUISPE 
Doctor 

Docente en la universidad 

cesar vallejo 

 

2 
TANTARUNA DIAZ, MARIA 

YNGRID 
Magister 

Docente en UPSJB, 
Chorrillos 

3 
ARGUELLES DE LA 

CRUZ,ANTONELLA 
Magister 

Docente de la Universidad 

Cesar Vallejo 

4 
SANCHEZ LLANOS,KARINA 

PAOLA 
Doctora 

Docente en la universidad 

cesar vallejo 

 

5 
GRAJEDA MONTALVO, ALEX 

TEOFILO 
Magister 

Docente de la universidad 

cesar vallejo 

6 
PATRICIO PERALTA, WALTER 

HERNAN 
Magister Docente UCV 

7 PACAYA TAMINCHE,ALEXANDER Magister Docente de la UCV 

8 
BARBOZA ZELADA,LUIS 

ALBERTO 
Doctor Docente en la UPSJB 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 10: Sintaxis del programa usado o códigos de R Studio  

# Librerías 

library (GPArotation) 

library (readxl) #Leer Excel 

library (psych) #Datos descriptivos y más 

library(xlsx) #Exportar a Excel 

library(dplyr) #Función %> % 

library (lavaan) #AFC 

library (semTools) #Invarianza 

library (parameters) #factors 

library (semPlot) #graficos de AFC 

library (EFAtools) #omega Y AFE 

library (readxl) #leer 

library (MBESS) #intervalos de confianza del omega 

library (openxlsx) #Guardar 

library (MVN) #normalidad 

library (PerformanceAnalytics) #Grafico de las correlaciones 

 

#Importar base de datos en da 
da=BDPiloto 
setwd ('C:/Users//Desktop/2022-I/tesis') 

General<-

data.frame(cbind(da$TD1,da$TD2,da$TD3,da$TD4,da$TD5,da$TD6,da$TD7,d

a$TD8,da$TD9,da$TD10,da$TD11,da$TD12,da$TD13,da$TD14,da$TD15)) 

de=General 

#Matriz de correlación policóricas 

Matriz_G<- cor (de) 

ImprimirMatriz <- as.data.frame (Matriz_G) 

ImprimirMatriz <- ImprimirMatriz %> %  

 mutate if (is.numeric, round, digits = 2) 

write.xlsx (ImprimirMatriz, "MatrizPearson.xlsx" 



 

 
 

 

#Análisis factorial confirmatorio 

 

#Modelo original 
My _model<-'F1=~TD13+TD14+TD15 

F2=~TD5+TD7+TD9 

F3=~TD1+TD2+TD3 

F4=~TD4+TD6+TD8 

F5=~TD10+TD11+TD12' 

 

# Modelo Reespecificado 

My model<-'F1=~TD13+TD14+TD15 

F2=~TD5+TD7+TD9 

F3=~TD1+TD2+TD3 

F4=~TD4+TD6+TD8 

F5=~TD10+TD11+TD12 

TD2~~TD3' 

 

fit<-cfa (model = My model, data = da, ordered=FALSE, estimator="MLR") 

summary (fit, fit.measures = TRUE, standardized=T) 

fitMeasures (fit, c("cfi", "nfi","tli", "agfi","gfi","nfi","rmsea","srmr")) 

sem Paths(fit,what="std",residuals=FALSE, nCharNodes = 0,edge.label.cex = 

1,legend=FALSE) 

modindices (fit,sort=TRUE, maximum.number = 20) 

 

#Validez basada en  la relación con otra variable 

#Extraer puntaciones totales 

Correl Total<-dplyr: select (da, Tecnodependencia y Tecnoadicción)  

cor.test (x=da$ Tecnodependencia, y=da$ Tecnoadicción, conf.level = 0.95, 

method = "pearson") 

 

 

chart.Correlation (CorrelTotal, histogram = TRUE,  

                  method = c ("pearson")) 



 

 
 

 

#Confiabilidad para escalas con estructuras unifactoriales con intervalos 
de confianza 

Dimen1<-dplyr:: select (da, TD15, TD14, TD13) 

Dimen2<-dplyr:: select (da, TD5, TD7, TD9) 

Dimen3<-dplyr:: select (da, TD1, TD2, TD3) 

Dimen4<-dplyr:: select (da, TD4, TD6, TD8) 

Dimen5<-dplyr:: select (da, TD10, TD11, TD12) 

TecnoTOTAL<-

dplyr::select(da,TD1,TD2,TD3,TD4,TD5,TD6,TD7,TD8,TD9,TD10,TD11,TD12,T

D13,TD14,TD15) 

 

ci.reliability (data=Tecno TOTAL, type="omega") 

ci.reliability (data=Dimen1, type="omega") 

ci.reliability (data=Dimen2, type="omega") 

ci.reliability (data=Dimen3, type="omega") 

ci.reliability (data=Dimen4, type="omega") 

ci.reliability (data=Dimen5, type="omega") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_in
vestigador=289737. 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_in
vestigador=289398. 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289737
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289737
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289398
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289398
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