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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue examinar las evidencias psicométricas 

de la escala Tecnodependencia en una muestra nacional de jóvenes y 

adultos peruanos. Se empleó un diseño instrumental, no experimental y 

transversal, utilizando la técnica de redes psicométricas (BootEGA) y 

análisis de consistencia interna mediante los coeficientes alfa ordinal y 

omega, en una muestra de 313 personas entre 18 y 60 años. La metodología 

permitió identificar tres comunidades claramente diferenciadas: Generación 

Muda, Vida en Redes Sociales y Phubbing. La validación de la estabilidad 

de la escala mostró una alta consistencia, con cuartiles máximo y mínimo 

de tres, mejorando significativamente la variabilidad y estabilidad de los 

modelos. Los análisis de fiabilidad arrojaron valores superiores a 0.70 en 

ambos coeficientes, indicando una adecuada consistencia interna de los 

ítems. Las conclusiones destacan la eficacia de las redes psicométricas 

para delinear relaciones entre ítems, la robusta estabilidad de la escala y la 

adecuada fiabilidad de las dimensiones evaluadas. Se recomienda 

continuar utilizando estas metodologías para mejorar la comprensión de los 

constructos evaluados en estudios psicométricos futuros. 

Palabras Clave: Tecnodependencia, Dependencia a la tecnología, 

Propiedades psicométricas, Análisis de red. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to examine the psychometric evidence of the 

Technodependence scale in a national sample of Peruvian youth and 

adults. An instrumental, non-experimental and cross-sectional design was 

employed, using the psychometric network technique (Boot EGA) and 

internal consistency analysis by means of ordinal alpha and omega 

coefficients, in a sample of 313 people between 18 and 60 years of age. 

The methodology allowed the identification of three clearly differentiated 

communities: Generation Mute, Life in Social Networks and Phubbing. The 

validation of the stability of the scale showed high consistency, with 

maximum and minimum quartiles of three, significantly improving the 

variability and stability of the models. Reliability analyses yielded values 

above 0.70 in both coefficients, indicating adequate internal consistency of 

the items. The conclusions highlight the efficacy of the psychometric 

networks to delineate relationships between items, the robust stability of the 

scale and the adequate reliability of the dimensions evaluated. It is 

recommended to continue using these methodologies to improve the 

understanding of the constructs assessed in future psychometric studies. 

Keywords: Technodependence, Technology dependence, Psychometric 

properties, Network analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN

La tecnología viene ocupando gran espacio en diferentes aspectos de la vida 

cotidiana, ello insertándose desmesuradamente en varios sectores ya sean laboral, 

salud, educación (Prasetya & Wardani,2023; Tsilosani et al.,2023) sobre todo en las 

familias (Atwan & Salha, et al., 2022) Si bien es cierto esto ha ayudado a desarrollar 

en gran parte a diferentes sectores, resolviendo en tiempo y calidad el acceso a 

información y facilitando las exigencias cotidianas en las diferentes actividades y 

responsabilidades que tiene cada persona, por otro lado se ha logrado una 

interconexión global, rápida y en tiempo real a distancias con otros individuos. Sin 

embargo, el mal uso, desmedido y excesivo de la tecnología, ha generado impacto 

negativo, creando la dependencia de los TCI (Varona & Muela et al. 2022). 

Entonces, la dependencia a la tecnología hace referencia a los individuos que 

carecen del poco control a toda herramienta tecnológica tales como las redes 

sociales, teléfonos, juegos en línea, etc. (Cabeza & Sánchez-Cañizares et al. 2022). 

Que compromete a la salud mental y a la vida social de los usuarios, creando 

barreras en su desenvolvimiento en el entorno real sustituyendo por lo digital 

(Medina & Regalado, 2021) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) afirmó que uno de 

cada cuatro individuos es diagnosticado con algún trastorno que les vincula con la 

tecnología. Asimismo, refieren que, en España, entre seis y nueve por ciento de 

individuos que están pendientes del internet probablemente ya hayan desarrollado 

comportamientos adictivos. Por otro lado, Pillaca (2020), refiere que el 83% de 

peruanos en los últimos años entre mujeres y varones refieren presentan altos 

niveles de exposición al riesgo de presentar algún trastorno tales como ansiedad, 

depresión, temor o vergüenza por las interacciones negativas. por el uso desmedido 

de las tecnologías, Young (1998) en una investigación plasmada en USA, refiere 

que el uso de la tecnología provoca cuantiosas alteraciones mentales, una de ellas 

por ejemplo son las distorsiones en habilidades sociales, ya que esto 
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afecta a los individuos en varios ámbitos sociales especialmente en las relaciones 

interpersonales. 

 
Por otro lado, Domínguez et al. (2015) En su investigación realizado en 

México se ha verificado que la tecnodependencia tiene un impacto masivo en los 

plagios académicos, ya que su uso constante hizo que algunos usuarios se 

especialicen en adulterar el reconocimiento de algunas fuentes, de igual modo un 

estudio realizado en Ecuador, donde se logró diferenciar dos generaciones, los 

nativos de los inmigrantes tecnológicos; es decir, los jóvenes entre los diez y veinte 

años se encuentran más inmersos, relacionados a situaciones digitales y rodeado 

de computadoras, por su lado los inmigrantes van descubriendo el dominio en base 

a prácticas constantes, sin embargo, sin diferenciar las generaciones, los refuerzos 

neuronales del cerebro crea dependencia (Ripoll, 2011), el cual podrían conllevar a 

ciertos comportamientos tecnológicas compulsivas (Del Castillo, 2013), siendo 

estas adictivas y destructivas 

 
Por lo tanto, Una de las principales causas de la TD. viene relacionado con el 

acceso fácil a las herramientas tecnológicas, poco control de sí mismo (Cohen & 

Fletcher, 2009)., actividades relacionadas con el internet, el uso inadecuado, la toma 

de conciencia que presenta un individuo, también se puede deducir que las 

personas que recaen a la TD. podrían estar atravesando por problemas familiares, 

problemas de autoestima, ansiedad, personas que podrían tener dificultades 

encontrar la felicidad o dificultades sociales (Topino et al, 2023). 

 
En esa línea el uso incorrecto del internet en los últimos tiempos ha llevado 

a un surgimiento de un nuevo fenómeno no antes visto, hoy en día considerado 

como un trastorno de dependencia (CIE, F19), asimismo trae consigo diferentes 

indicadores muy parecidos a cualquier otra adicción como, por ejemplo: adicción a 

las drogas, al alcohol, cocaínas y al cigarrillo (Barrionuevo, 2013), por consiguiente 

en los últimos tiempos, Se fue evidenciando el incremento del uso de la tecnología 

en el ámbito Peruano, trayendo consigo efectos negativos alterando la salud mental 
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(UNIFEC, 2021) refiere que el 63.5% son adolescentes y jóvenes que pasan más 

tiempo en el Internet, así mismo hay un 32% de niños menores de 11 años que 

también son usuarios de las redes sociales. No obstante, cabe destacar que el 11% 

de los menores presentan características como: la necesidad de conectarse con 

frecuencia y el 91% se conecta más de 10 horas semanales. Por otro lado, el 71,8% 

de los padres son conscientes de que en sus hogares no hay normas que limite el 

uso de esta herramienta y el 40,4% desconocen sobre las actividades que realizan 

sus menores hijos en el internet. Por otro lado, Campos et al., (2017) quienes hacen 

mención que en los últimos años en Lima metropolitana existen niveles elevados de 

impulsividad que están vinculados al uso excesivo de las redes sociales, de las 

cuales se logra ver que el 66.8% presenta un nivel bajo uso de las redes sociales, 

sin embargo, el 9.5% de estudiantes tiene un nivel alto de adicción y un 0.8% 

presenta sincera adicción, indicando que algunos estudiantes tienen poco control al 

uso de alguna red social, negando el problema y evidenciando síntomas de 

abstinencia. 

Por lo antes expuesto, y debido a la magnitud del problema, se ha visto 

conveniente de contar con un instrumento que pueda medir la dependencia a la 

tecnología, en ese sentido se identificó la escala de tecnodependencia creada por 

Villavicencio, Callejo, Lagos et al., (2021) este instrumento está diseñado por 15 

ítems correspondientes a 5 dimensiones tales como: Phubbing, Generación Muda, 

Uso del celular al Conducir, Uso compulsivo del Celular y la Vida en Redes Sociales, 

esta escala posee de gran aprobación en la investigación empírica de la variable 

dependencia a la tecnología, por ello incrementó el interés para su estudio, 

Cabe resaltar, que existen otros instrumentos de las cuales fueron 

investigadas sus propiedades psicométricas para medir la adicción a la tecnología 

tales como: Tecnoestrés Villavicencio (2021) Escala de adicción al internet Lugo & 

Pineda (2021) adicción a las redes sociales Atwan, et al. (2022), sin embargo, todos 

estos instrumentos medición es limitada y direccionada específicamente a un área. 
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En la investigación acerca de la escala de Dependencia Tecnológica (TD), 

se ha identificado una notable ausencia en la exploración y aplicación de técnicas 

de redes psicométricas. Este vacío presenta una oportunidad destacada para 

mejorar y perfeccionar la estructura y evaluación de la escala TD. La falta de uso de 

estas técnicas y la creciente relevancia del problema de la dependencia tecnológica 

permiten una investigación más detallada de este cuestionario. El objetivo es 

generar pruebas psicométricas sólidas para evaluar la validez y la confiabilidad de 

la escala, facilitando así su aplicación en futuros estudios y en la comprensión de la 

dependencia tecnológica. 

En el campo de la psicometría, el trabajo de Golino et al. (2023) destaca que 

las redes psicométricas representan un método más avanzado y sólido en 

comparación con el análisis factorial tradicional. Mientras que el análisis factorial se 

dedica a identificar las dimensiones ocultas que explican cómo se relacionan las 

variables observadas, las redes psicométricas exploran más allá al estimar el 

número de dimensiones presentes en los datos psicológicos mediante algoritmos 

diseñados específicamente para esta tarea, incluyendo la detección de 

comunidades dentro de la red. Este enfoque proporciona una visión detallada y 

precisa al combinar las dimensiones y mostrar cómo se influyen mutuamente, 

permitiendo así evaluar la estabilidad de estas dimensiones y analizar 

exhaustivamente las relaciones complejas entre las variables. 

Las redes psicométricas ofrecen una representación gráfica detallada de 

cómo los ítems de una escala se relacionan entre sí, mostrando tanto conexiones 

directas como indirectas. Este enfoque permite identificar problemas potenciales en 

la medición, evaluar la robustez de los ítems y comprender cómo interactúan para 

medir el constructo psicológico. Además, mejora la fiabilidad de los instrumentos de 

medición psicológica al proporcionar una visión completa de su estructura y su 

impacto en la investigación y práctica profesional. 
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Este proyecto, a nivel metodológico, obtuvo significancia debido a que se 

pudo evidenciar escasas demostración de validez y confiabilidad de la escala en 

cuestión en el ámbito nacional. Esta investigación ayudó a evidenciar un instrumento 

válido y confiable después de tener una rigurosa evaluación metodológica a través 

de estudios psicométricos avanzados. Así mismo a través del método práctico, el 

estudio adquiere relevancia a partir de hallazgos obtenidos mediante el análisis del 

instrumento y sus evidencias psicométricas, esto ayuda a una mejor evidencia de 

las características de las principales sintomatologías de la dependencia a la 

tecnología, ayudará a que se realicen actividades de prevención y promociones 

frente a la salud mental que no esté ligado a lo clínico. 

 

Por último, a nivel teórico, este proyecto da relevancia a ello porque no se 

hallaron antecedentes nacionales que hayan estudiado la misma escala, y sus 

propiedades, por ende, los resultados que se recopilaran ayudaran como referencia 

a futuros estudios relacionados con la problemática o similares que fueron 

planteadas en esta investigación. 

 

Por lo antes mencionado, se estableció objetivos en general de esta 

investigación hacer un análisis de red psicométrica de la escala Tecnodependencia 

en población jóvenes y adultos en una muestra nacional, para ello se considerará 

dos objetivos específicos tales como: analizar la validez empleando redes 

psicométricas de la escala Tecnodependencia en población jóvenes y adultos en 

una muestra nacional y evaluar la evidencia de fiabilidad mediante el método de 

consistencia atreves del coeficiente alfa ordinal y omega para la escala 

Tecnodependencia. 
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II. MARCO TEÓRICO

Posteriormente de haber realizado búsquedas rigurosas en las diferentes

bases tales como: scielo, scopus,wos, Redalyc, y repositorios, considerando las 

siguientes denominaciones en español: “Tecnoadiccion”, “Tecnoestrés”, “adicción a 

redes sociales”,”Dependencia a la tecnología”, en el inglés “technology 

addiction”,”dependence on technology” y “dependence on social networks y 

utilizando los operadores booleanos AND y OR. Pese que alguna de estas variable 

ha sido ampliamente estudiada en diferentes poblaciones a nivel mundial 

incluyendo américa Latina, no se evidencia como estudio precedido 

específicamente de la escala tecnodependencia, sin embargo se ha identificado 

investigaciones próximas como adicción a las redes sociales, tecnoestrés, 

dependencia a videojuegos, adicción al internet entre otros, que son consideradas 

como antecedentes, a continuación se procede a describir algunas investigaciones 

más relevantes que demuestran evidencias psicométricas de variables relacionadas 

a la propuesta en este estudio. 

En Latinoamérica se hallaron algunos estudios, uno de los casos es de Atwan 

et al. (2022), quienes determinaron las propiedades psicométricas y la estructura 

factorial del cuestionario de adicción a las redes sociales en la sociedad palestina 

dentro del idioma árabe, la muestra fue aplicada a 727 estudiantes con rango de 

edades de 16 a 20 años. Por su parte Gonzales (2021) en México investigó la 

Valoración psicométrica del instrumento de Adicción a Redes Sociales, la población 

de muestra fue de 744 adolescentes estudiantes de una preparatoria pública. Así 

mismo Lugo & Pineda (2021) en su investigación evaluaron las propiedades 

psicométricas de la Escala de Adicción al Internet de Lima (EAIL), cuya muestra fue 

aplicada a 1596 mujeres con edades entre 14 y 20 años, Por otro lado, Diaz et al. 

(2017) en España investigó la validación del instrumento la escala de adicción al 

internet y si con las modificaciones oportunas puede medir el grado de adicción a 

las redes sociales, para ello se tuvo una muestra de población de 362 estudiantes 

de grados infantiles, primaria, secundaria y universidades, Así mismo Barriga et 

al.(2023) en su investigación determinaron lo psicométrico y sus propiedades de la 
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versión en español del Internet Adición Test (IAT), para ello se evaluó a 468 

estudiantes. Por tu parte Villavicencio (2021) en otros de sus estudios fue validar la 

Escala de Tecnoadicción incorporada en la escala RED-Tecnoestrés de Salanova 

et al. (2013), en una muestra de 1,270 trabajadores mexicanos de edades entre los 

18 y 69 años, Mientras que Salas (2022) En su estudio tuvo como objetivo validar y 

adaptar psicométricamente la Escala Breve de adictiva a las Redes Sociales (SNA- 

6) entre adolescentes y adultos jóvenes mexicanos., cuya muestra participaron de

2,789 estudiantes de 6 planteles educativos públicos de Cuernavaca pertenecientes 

a México, en la misma línea Martínez et al. (2023) en la ciudad de Chile realizaron 

un estudio para adaptar y validar la escala concerniente a la adicción a las redes 

sociales, la muestra como población fue de 686 estudiantes universitarios de ambos 

géneros 

Finalmente, Villavicencio et al. (2021) diseñó una escala para medir 

tecnodependencias en una muestra de 1026 evaluados, los resultados revelan la 

estructura factorial en 5 dimensiones de los cuales explican que el autor ha sometido 

dos técnicas, en una primera técnica hizo análisis factorial exploratoria en donde ha 

saturado a cinco factores explicando el 59.23% del total de la varianza, luego a 

empleado la técnica factorial confirmatoria obteniendo parámetros de índices de 

ajustes apropiado (chi-cuadrada= 245,957; GI= 136; CMIN/DF= 3,23; p=0,000; 

CFI=0,972; y RMSE=0,047). en conclusión, se logra evidenciar la confiabilidad 

mediante la consistencia interna empleando el coeficiente alfa con parámetros 

apropiados (Alfa de Cronbach =0,83). 

La escala analizada en la presente investigación implica no tener control 

frente al uso de la tecnología que las mismas va afectando la vida cotidiana del 

individuo disminuyendo el bienestar en uno mismo, las conductas que se adoptan 

varían desde una ansiedad desmedida por querer coger el teléfono, así mismo se 

evidencia cambios de humor, disminución de la socialización, afectación en la 

autoestima, a menudo asociada con problemas físicos como dolor cervical, 

síndrome del túnel carpiano y problemas de visión (Sánchez-Carbonell et al., 2008). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la dependencia como una 

situación en la que la capacidad funcional o intrínseca de una persona ha disminuido 

al punto de que ya no puede o no desea realizar por sí misma las actividades básicas 

de la vida diaria, este estado de dependencia tiene repercusiones significativas a 

diversos niveles, a nivel individual puede provocar sentimientos de depresión, baja 

autoestima y desesperanza, afectando negativamente la salud mental y emocional 

de la persona, en el ámbito familiar suele generar un ciclo de empobrecimiento ya 

que los miembros de la familia deben reasignar roles y asumir responsabilidades 

adicionales de cuidado y atención, lo que puede causar estrés, agotamiento y 

tensiones entre los miembros de la familia, afectando la dinámica familiar y el 

bienestar general del hogar, a nivel social incrementa la demanda de servicios de 

salud y atención, implicando un mayor uso de recursos médicos y sociales que 

puede sobrecargar los sistemas de salud y asistencia social, la sociedad enfrenta el 

desafío de proporcionar un apoyo adecuado y sostenible para aquellos que viven en 

condiciones de dependencia, lo cual es fundamental para mantener un nivel de vida 

digno y reducir la carga sobre los cuidadores y los sistemas de salud, en conjunto la 

dependencia no solo afecta a los individuos y sus familias sino que también 

representa un reto considerable para las comunidades y los sistemas de salud, 

resaltando la necesidad de políticas y programas efectivos que aborden y mitiguen 

sus impactos. 

 
Por otro lado, Luque (2018) refiere que la dependencia a la tecnología se da 

de acuerdo al uso que le dé a la misma, por lo general es cuando el individuo está 

sujeta y el tiempo que se le para el uso es cada vez más, generando ello que poco 

a poco se pierda la noción de poder gestionar el tiempo y modo de uso, de tal 

manera que sucesivamente va generando algunos malestares, tales como: 

Ansiedad, estrés, e incluso algunos malestares musculares. 

 
En el año 1992, en los Estados Unidos, en un país de cultura contemporánea 

y de rígido pensamiento y comportamiento, Postman, N. (1992), programador 

Informático, quien en su libro denominado "Technopoly: The Surrender of Culture to 
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Technology" (Una forma de definir Tecnopolio) quien define a la adicción a la 

tecnología como el caos de información, de como hace que las personas sean más 

vulnerables ante tanta información virtual, asimismo el control excesivo sobre la 

sociedad y cómo su uso excesivo puede llevar a una dependencia problemática. 

La Psicóloga Turkle, S. (2019), fundadora de la escritura y clave de la relación entre 

las personas y la tecnología en inclinada a la psicología y la sociología, define al 

uso excesivo a la tecnología como una soledad profunda, mientras más esté 

conectado una persona; la soledad será más intensa, de las cuales tanto la soledad 

y la desconexión emocional que puede surgir como resultado de la dependencia 

excesiva de la tecnología. 

Tras haber descrito algunos conceptos importantes y para la mejor 

comprensión de la variable, es esencial dar a conocer las bases teóricas de las 

mismas. 

En este sentido, Staats (1997) en su aporte a la teoría conductista describe 

que la personalidad se basa en un repertorio de conductas aprendidas que se dan 

a través de una interacción con el entorno, la biología, la cognición y las emociones, 

es decir que los organismos aprenden a través de estímulos y respuestas, como 

sus consecuencias de la conducta intervienen a que dicho comportamiento vuelva 

a repetirse. así mismo en la teoría cognitiva de Donald Broadbent (1926-1993) nos 

revela que el término "cognitivo" abarca todo lo relacionado con el conocimiento. 

Este concepto incluye una serie de acciones fundamentales como almacenar, 

recuperar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que recibimos 

a través de nuestros sentidos. Broadbent subraya que estos procesos cognitivos 

son esenciales para interpretar y interactuar con el mundo que nos rodea, 

permitiéndonos construir una comprensión coherente y funcional de nuestra 

realidad. Esta teoría destaca la importancia del procesamiento de la información en 

el cerebro humano, iluminando cómo percibimos, analizamos y respondemos a los 

estímulos externos, y enfatizando el papel crucial que juega la mente en la 

configuración de nuestras experiencias y comportamientos. 
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Griffiths, 2017; Kardefelt-Winther, D. Heeren et al., 2017 Según sus aportes 

basados en las teorías conductual y cognitiva describen que las personas que son 

adictas a sustancias y las personas que interactúan con tecnología, como conductas 

compartidas y reforzantes. Estos criterios de adicción se ajustan uniformemente en 

función de los seis comportamientos adictivos centrales identificados a 

continuación: a) prominencia, que denota la importancia atribuida a una actividad 

específica, que interfiere en varias facetas de la vida de las personas; b) cambio de 

humor influenciado por el apego a un comportamiento particular; c) tolerancia, que 

refleja el proceso de intensificación del compromiso para lograr los efectos 

previstos; d) síntomas de abstinencia o síndrome de abstinencia, que suelen surgir 

debido a una reducción o cese de conductas específicas; e) conflicto, ya sea 

interpersonal o intrapersonal, originado por una conducta adictiva; f) recaída o 

tendencia a volver a conductas problemáticas después de un período de 

abstinencia. 

Sánchez Carbonell (2008) señala que la dependencia a la tecnología es 

definida bajo los enfoques conductual y cognitivo, de las cuales implica y relaciona 

que los individuos al tener el uso desmedido teniendo como referente al enfoque 

conductual enfatiza que la adicción a la tecnología o viene considerando su impacto 

en la psicología humana, haciendo mención que la adicción a la tecnología es un 

comportamiento adquirido y reforzado por factores externos, a esto sumándose las 

recompensas y las gratificaciones instantáneas que otorga su continuo y desmedido 

uso. Asimismo, refieren que bajo en enfoque cognitivo quien indica que la mente 

humana explora la percepción distorsionada que los individuos pueden tener sobre 

su propio uso desmedido de la tecnología generando una tecnodependencia, así 

como también los pensamientos automáticos y los cambió emocionales que se 

origina cuando tienen el acceso limitado a algunas aplicaciones o redes sociales. 

asimismo, enfatiza que los factores subyacentes como la autoestima y la necesidad 

de validación social podrían estar influenciando en la adicción a la tecnología, de 

esta manera generando una tecnodependencia. Por consiguiente, Villavicencio et al 

(2021) basándose en el autor citado líneas arriba, plantean 5 dimensiones, 1) Uso 
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del celular al conducir, 2) Vida en redes sociales, 3) Generación muda, 4) Uso 

Compulsivo del celular, y Phubbing qué significa ignorar a las personas por prestar 

atención al teléfono teniendo como referente estos enfoques psicológicos. 

 
La Tecnodependencia, según Sánchez Carbonell et al., (2008), es la adicción 

a la tecnología como la consecuencia desmedida de la persona en el uso de las 

máquinas tecnológicas (Internet, computadora, teléfono móvil, videojuegos y 

televisión). 

 

Es fundamental dar a conocer que se aplicará una estricta y precisa teoría 

que garantice la calidad de la investigación, sobre la construcción, adaptación y 

análisis de instrumentos en la recopilación de las propiedades psicométricas. motivo 

por el cual se sustenta tanto en lo teórico como en lo conceptual de las mismas. 

Aliaga (2007), menciona que en el ámbito de la psicología existen métodos, 

de la psicometría que es la ciencia que tiene la finalidad de evaluar características 

de las pruebas diseñadas para medir los atributos psicológicos. Según Fuentealba 

(2006), la psicometría se dedica a reducir errores en la medición de fenómenos 

psicológicos, utilizando teorías y métodos para describir y evaluar variables de 

interés, así como aplicando modelos matemáticos para mejorar los instrumentos de 

medición. 

 
Según Young y Abreu (2018), la tecnodependencia se concibe como un constructo 

multidimensional compuesto por tres aspectos interrelacionados. Una de estas 

dimensiones, denominada Generación Muda, engloba los patrones cognitivos 

asociados a la necesidad constante de acceder a información y contenido digital, lo 

que puede derivar en distracciones recurrentes, dificultades de concentración y 

sensaciones de inquietud ante la imposibilidad de utilizar dispositivos tecnológicos. 

La dimensión Vida en redes sociales comprende los patrones conductuales 

caracterizados por un uso compulsivo y desmedido de las plataformas virtuales, en 

los que el individuo pierde el control sobre el tiempo dedicado a estas actividades, 

descuidando otras áreas importantes de su vida. Por último, la dimensión Phubbing 
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involucra los aspectos emocionales vinculados a la necesidad de recibir gratificación 

y refuerzo a través de las interacciones digitales, lo que puede conducir a una 

desconexión de las relaciones presenciales y alteraciones del estado de ánimo 

cuando no se tiene acceso a estas fuentes de estimulación virtual. 

La Teoría Clásica de los Test También, Muñiz (2010), refiere que es un modelo que 

refuerza los resultados emitidos por las pruebas realizadas a las personas mediante 

la aplicación de un test el cual resulta dos componentes, el primer puntaje real de la 

persona recopilada, y por segundo componente el error de medida. Según 

Rodríguez et al. (2005), de acuerdo con la Teoría Clásica de los Tests (TCT), la 

calidad de un instrumento se evalúa analizando los ítems que constituyen tanto el 

test como el instrumento en su totalidad. 

Chan (2014) es un instrumento de medición, asimismo se define al grado que indica 

en que un instrumento realmente mide la variable o constructo que pretende medir. 

Además, que la teoría y la evidencia respaldan las interpretaciones de los puntajes 

de un aprueba, para los usos propuesto de la prueba. (AERA, APA, NCME, 2014). 

Según Reidl (2013), la confiabilidad se define como la coherencia observada en las 

puntuaciones obtenidas de los mismos ítems en diferentes momentos, utilizando los 

mismos sujetos u objetos, o muestras con características similares. 

Por consecuencia, el análisis grafico exploratorio según Galino y Epskamp (2018), 

define que es una combinación de redes que estima la dimensionalidad de los datos 

multivariados combinando el análisis de redes con un algoritmo de detección de 

comunidades. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de Diseño de Investigación

El presente estudio es tipo de investigación Instrumental esto es debido a

que busca adaptar o desarrollar un instrumentos de medición para que pueda ser 

aplicado a una determinada población (Montero y León, 2007), así mismo el diseño 

es no experimental, esto es debido a que no se va a manipular la variable, como 

también es de tipo transversal o transeccional, porque la adquisición de resultados 

se realizará en una sola oportunidad, en un solo tiempo, con la finalidad de pautar 

la variable y realizar el análisis, su incidencia e interrelaciones en un momento dado. 

(Hernández et al., 2014) 

3.2. Variables y operacionalización. 

Se efectuará la técnica por encuesta, Según Príncipe (2016) la encuesta 

permite conocer y recolectar datos en una determinada población definida, al cual 

es denominada muestra, con la finalidad de precisar el tamaño de un acontecimiento 

o una población que se procura tener como estudio.

Se realizará la aplicación de las encuestas online, Alarco y Álvarez (2012), sostienen 

que el uso de encuestas en línea agiliza la recolección de información de la 

población de estudio que tiene acceso y conocimientos tecnológicos adecuados. 

Este formato permite obtener resultados válidos para el análisis, siempre que los 

participantes dispongan de la información necesaria a nivel didáctico. Por otro lado 

también sustenta que por este medio se logra obtener limitadas respuestas, lo que 

genera desbalance, por lo que existen ventajas que brinda el mismo método que 

sobresalen en mayor proporción que las desventajas, cabe mencionar que una de 

ellas es el acceso fácil y rápido a la aplicación del cuestionario, permitiendo generar 

ahorro de tiempo y recursos económicos, facilitando contenidos de multimedia para 

la mejor comprensión del cuestionario, de esta manera se evitan errores que en la 

mayoría de las veces se presentan en las encuestas. (Alarco y Álvarez, 2012). 



14 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Se tuvo en cuenta una población de muestra nacional lo cual proyecta a 8 

millones 894 mil personas para el 2023 teniendo en cuenta los datos facilitados bajo 

la búsqueda en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2023). Por ello, se estima que los participantes tendrán de 18 a 60 años de 

edad. 

La cantidad mínima de evaluados a priori estará detallada mediante las 

recomendaciones de Soper (2023), quien propone criterios específicos para 

determinar el tamaño de muestra adecuado en estudios de análisis psicométricos, 

considerando elementos cruciales como el número de ítems de la escala, la 

cantidad de dimensiones esperados, y la complejidad del modelo de medición, en 

donde indica que la muestra debe estar conformada por un mínimo de 200 personas. 

Para el presente trabajo se tendrá en cuenta el muestreo de tipo no probabilístico 

por conveniencia. Esto debido a que la población no está definida Etikan, Musa, y 

Alkassim (2016). Por lo tanto, se decide por considerar ciertos criterios de inclusión 

a la muestra, y por sustento consolidados convenientes ya que, también manifiesta 

que es un procedimiento que permite la intervención de una muestra por su 

facilidad, su proximidad geográfica, etc. 

• Criterios de inclusión:

• Personas de 18 a 60 años de edad.

• Personas de nacionalidad peruana.

• Personas que tengan acceso a internet

• Criterio de exclusión:

• Personas con discapacidades, de lectura,

• Personas menores de 18 años.

• Personas que no acepten participar de manera voluntaria en la investigación

• Personas que no completen o resuelvan de forma errónea el formulario
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.   

La escala de Tecnodependencia Villavicencio et al (2021) consta de 15 ítems 

lo cual considera las respuestas puntuadas en un rango que va de 0 (Nunca), lo que 

da a conocer que las conductas evaluadas nunca ocurre, y como valor máximo es 

6 (Siempre) lo que indica que las conductas si ocurre, por otro lado, este instrumento 

está diseñado con 5 dimensiones: (1) “Uso del celular al conducir” (2) “Vida en redes 

sociales”(3) “Generación Muda” (4) “Uso compulsivo del celular” (5) “Phubbing” lo 

que significa ignorar a las personas por prestar atención al teléfono. Este 

instrumento demuestra altos valores de confiabilidad, con α=0,83 y una 

concordancia total de ítems que oscila entre 0,53 y 0,84. 

Para la validez de la Escala propuesta por Villavicencio, et al. (2021) ejecutaron el 

AFE, este método por el cual los ítems logran centrarse de forma más veraz y 

concreta a un modelo unifactorial, cotejado con el modelo de 2 factores 

determinados por Meyer, et al. (1990). A su vez, efectuaron el AFC, que plasmó los 

índices de ajuste del modelo, los índices de bondad de ajuste son aceptables de los 

que destacan los siguientes valores: chi cuadrada= 245,957; Gl=136; 

CMIN/DF=3,236;  p=0,000;CFI=0,972,  y  RMSEA=0,047).  Por  su  parte,  la 

confiabilidad de esta escala mostro valores favorables de α= 0.83 para el total del 

puntaje. 

3.5. Procedimientos 

Tras la identificación de la escala, se procedió con el protocolo correspondiente para 

los permisos respectivos, para el uso de la escala psicométrica en esta 

investigación. Seguido a ello, se procedió con la formulación del problema; luego, se 

formuló los objetivos de la presente investigación, asimismo; se procedió a una 

recopilación de información sobre la base teórica, para el mejor reconocimiento del 

presente instrumento. Por consiguiente, se inició con la recopilación de datos de 

manera virtual a través de formularios virtuales creados con la herramienta 

tecnológica Google Forms. La población que participó para este 

estudio como plan piloto fueron entre 80 a 120 personas de ambos sexos, de edades 
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que oscilan entre 18 a 60 años. Después de analizar la información obtenida del 

estudio piloto, se inició con la recopilación de la muestra general basada en datos a 

nivel nacional, de esta manera se dió por concluido este proceso de recolección de 

datos, para luego determinar los procesos estadísticos. 

3.6. Métodos de análisis de datos. 

Se realizó un análisis gráfico exploratorio (EGA) utilizando RStudio, empleando 

varias librerías especializadas como semPlot (Epskamp, 2015), semTools 

(Jorgensen et al., 2022), tidyverse (Wickham et al., 2019), qgraph (Epskamp et al., 

2012), EGAnet (Golino & Christensen, 2023), y glasso (Jerome et al., 2019). 

Posteriormente, se procedió a evaluar la fiabilidad del instrumento utilizando los 

coeficientes Alfa Ordinal y Omega. 

3.7. Aspectos éticos 

Los investigadores en ciencias sociales deben trabajar en conjunto para alcanzar 

tres metas a largo plazo: asegurar la precisión de los resultados científicos, proteger 

los derechos y el bienestar de los participantes, y salvaguardar los derechos de 

propiedad intelectual (APA, 2020). En esta investigación, se adherirán estrictamente 

a los Principios Éticos de los Psicólogos y el Código de Conducta (APA, 2017), con 

un enfoque particular en las Normas Éticas de la Sección 8, que abarca la 

investigación y publicación, incluyendo la norma 8.02 sobre el consentimiento 

informado para la investigación y la norma 8.11 sobre plagio. Se considerarán 

principios generales como la beneficencia y no maleficencia, la fidelidad y 

responsabilidad, la integridad, la justicia y el respeto por los derechos y la dignidad 

de las personas (APA, 2017). 

Para ello, se obtendrá el consentimiento informado de los participantes, que 

detallará el objetivo, la duración y los procedimientos de la investigación; el derecho 

a rechazar la participación o a retirarse una vez comenzada la misma; las posibles 

consecuencias de tal rechazo o retiro; los factores que puedan influir en la decisión 

voluntaria de participar, como los efectos adversos; los beneficios e incentivos 
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potenciales; los límites de la confidencialidad y los contactos disponibles para 

consultas sobre la investigación y los derechos de los participantes (APA, 2017). 

Además, se evitará presentar datos de terceros como propios, cumpliendo así con 

los artículos 24, 25 y 26 del Capítulo III del código de ética profesional, que enfatizan 

la importancia del consentimiento informado, la protección del bienestar y la 

dignidad de las personas, y el rechazo de la falsificación y el plagio (Colegio de 

Psicólogos del Perú, 2017). 
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IV. RESULTADOS.

Objetivo 1: analizar la validez empleando redes psicométricas de la escala 

Tecnodependencia en población jóvenes y adultos en una muestra nacional. 

El primer modelo de red fue evaluado contemplando las cinco dimensiones descritas 

teóricamente, representadas por diferentes colores en los nodos: rojo para la 

dimensión de generación muda, celeste para la dimensión de uso compulsivo del 

celular, amarillo para la dimensión de vidas en redes sociales, naranja para la 

dimensión de phubbing, y mostaza para la dimensión de uso del celular al caminar 

(ver Figura 1). 

Figura 1: Dimensionalidad y estabilidad de los ítems del modelo 1 de la escala Tecnodependencia 

evaluada mediante el análisis grafico exploratorio bootstrap (bootEGA) de 15 ítems 

nota: comunidad roja= Generación Muda, comunidad celeste= Uso Compulsivo del celular, comunidad amarilla= 

Vida en redes sociales, comunidad naranja= Phubbin g, comunidad mostaza= Uso del celular al conducir. 
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Mediante el análisis de estabilidad de los ítems utilizando la red EGA se observa 

que en el eje vertical se presentan los ítems etiquetados de d1 a d15 y en el eje 

horizontal los valores de replicación, siendo evidente que solo las comunidades 1, 

2 y 3, representadas en colores rojo, azul y mostaza respectivamente, tienen ítems 

con valores de replicación superiores a .75, indicando una adecuada estabilidad. Los 

ítems de la comunidad 1 alcanzan el valor máximo de replicación de 1, los ítems de 

la comunidad 2 tienen valores de .87, y los ítems de la comunidad 3 tienen valores 

de .79, lo cual sugiere que estas comunidades son adecuadas, en contraste, las 

comunidades 4 y 5, representadas en colores marrón 

y amarillo, muestran valores de replicación alrededor de .58 y .66 respectivamente, 

indicando una inadecuada estabilidad para los ítems en estas comunidades. 
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Empleando el método de análisis de red psicométrica EGA (Análisis de Grupos 

Exploratorios), se llevó a cabo un análisis visual y semántico de los ítems, además 

de un análisis de la estabilidad de los mismos. Estos análisis revelaron que el primer 

modelo no era lo suficientemente parsimonioso ni estable, lo que llevó a la necesidad 

de probar un segundo modelo. En este segundo modelo, se eliminaron los ítems 

d4, d5 y d6. Esta eliminación permitió simplificar la estructura de la red, haciendo el 

modelo más parsimonioso y fácil de interpretar (ver Figura 2). 

Figura 2: Dimensionalidad y estabilidad de los ítems del modelo 2 de la escala Tecnodependencia 

evaluada mediante el análisis grafico exploratorio bootstrap (bootEGA) de 12 ítems 

nota: comunidad roja= Generación Muda, comunidad celeste= Vida en redes sociales, comunidad amarilla 

Phubbing, comunidad naranja= Uso del celular al conducir . 
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Mediante el análisis de estabilidad de los ítems utilizando la red EGA se observa 

que en el eje vertical se presentan los ítems etiquetados de d1 a d15 y en el eje 

horizontal los valores de replicación, siendo evidente que solo las comunidades 1, 

2 y 4, representadas en colores rojo, azul y naranja respectivamente, tienen ítems 

con valores de replicación superiores a .75, indicando una adecuada estabilidad, los 

ítems de la comunidad 1 alcanzan el valor máximo de replicación de 1, los ítems de 

la comunidad 2 tienen valores de 1, y los ítems de la comunidad 4 tienen valores 

entre .77 y .78, lo cual sugiere que estas comunidades son adecuadas, en contraste, 

la comunidad 3, representada en color amarillo, muestra valores de replicación 

alrededor de 1, lo que indica una adecuada estabilidad para los ítems en esta 

comunidad. 
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No obstante, el segundo modelo aún no alcanzaba el nivel de adecuación esperado. 

Continuando con el análisis EGA, se identificaron ítems adicionales que no 

contribuían significativamente a la estabilidad y claridad del modelo. Por lo tanto, se 

probó un tercer modelo en el cual se eliminaron los ítems d13, d14 y d15. Esta 

acción resultó en una estructura de red más adecuada y coherente, lo que 

contribuyó a mejorar la parsimonia y la estabilidad del modelo (ver Figura 3). 

Figura 3: Dimensionalidad y estabilidad de los ítems del modelo 3 de la escala Tecnodependencia 

evaluada mediante el análisis grafico exploratorio bootstrap (bootEGA) de 9 ítems 

nota: comunidad roja= Generación Muda, comunidad celeste= Vida en redes sociales, comunidad 

amarilla= Phubbing 
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Mediante el análisis de estabilidad de los ítems utilizando la red EGA se observa 

que en el eje vertical se presentan los ítems etiquetados de d1 a d12 y en el eje 

horizontal los valores de replicación, siendo evidente que todas las comunidades, 

representadas en colores rojo, azul y amarillo, tienen ítems con valores de 

replicación de 1, indicando una adecuada estabilidad. Los ítems de la comunidad 1, 

representada en color rojo, alcanzan el valor máximo de replicación de 1, al igual 

que los ítems de la comunidad 2, representada en color azul, y los ítems de la 

comunidad 3, representada en color verde, lo cual sugiere que todas estas 

comunidades son adecuadas y muestran una alta estabilidad en sus ítems. 

. 
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Tabla 1 Estadística descriptiva de las dimensiones de la escala Tecnodependencia en todas las 

muestras de réplica de inicio 

Modelo n.Boots 
Mediana por 

dimensión 

Desviación 

estándar por 

dimensión 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

Intervalo de 

confianza 

Inferior 

Intervalo de 

confianza 

superior 

Cuartil inferior Cuartil superior 

Modelo 1 500 4 0.7007011 1.376688 2.623312 5.376688 3 5 

Modelo 2 500 3 0.4272483 0.8394272 2.160573 3.839427 2 3 

Modelo 3 500 3 0 0 3 3 3 3 

Nota: n.Boots= número de muestras de réplicas de inicio, modelo 1= modelo teórico, modelo 2= 4 nodos y 12 ítems, modelo 3= 3 nodos y 9 ítems 

La tabla 1 compara los tres modelos, en donde se muestra una serie de datos que nos 

permiten evaluar la estabilidad y precisión de cada modelo. En primer lugar, cada 

modelo se ha evaluado utilizando 500 muestras de réplicas de inicio (n.Boots), lo que 

proporciona una base sólida para la comparación. 

   El Modelo 1 presenta una mediana de 4 dimensiones, con una desviación estándar 

(SE.dim) de 0.7007011. Esta desviación estándar relativamente alta indica una mayor 

variabilidad en las dimensiones identificadas en cada réplica. Además, el intervalo de 

confianza al 95% (CI.dim) para las dimensiones del Modelo 1 varía entre 2.623312 y 

5.376688. Este amplio intervalo de confianza sugiere una considerable incertidumbre en la 

estimación de las dimensiones. Los cuartiles inferior y superior (Lower.Quantile y 

Upper.Quantile) de 3 y 5 respectivamente, refuerzan la idea de una distribución amplia de 

las dimensiones. 

En contraste, el Modelo 2 tiene una mediana de 3 dimensiones, con una desviación 

estándar más baja de 0.4272483, lo que indica una mayor consistencia en 

comparación con el Modelo 1. El intervalo de confianza al 95% para el Modelo 2, 

que va de 2.160573 a 3.839427, es más estrecho, sugiriendo una mayor precisión en 

la estimación de las dimensiones. Los cuartiles de 2 y 3 también reflejan esta mayor 

consistencia. 

El Modelo 3 destaca por su notable estabilidad y precisión. Con una mediana de 3 

dimensiones y una desviación estándar de 0, todos los análisis replicados 

produjeron consistentemente el mismo número de dimensiones. El intervalo de 

confianza al 95% y los cuartiles (ambos de 3) no varían, lo que indica que todas las 
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réplicas coinciden perfectamente en la identificación de las dimensiones, esta 

coherencia sugiere que el Modelo 3 es el más fiable de los tres. 

Tabla 2 Estabilidad de las cargas de la escala Tecnodependencia 

F1 F2 F3 F4 F5 

d1 1.000 .000 .000 .000 .000 

d2 .996 .004 .000 .000 .000 

d3 1.000 .000 .000 .000 .000 

d4 .006 .830 .146 .012 .006 

d5 .016 .884 .022 .078 .000 

d6 .006 .882 .000 .112 .000 

d7 .000 .246 .746 .000 .008 

d8 .000 .246 .746 .000 .008 

d9 .000 .256 .744 .000 .000 

d10 .000 .374 .000 .626 .000 

d11 .000 .374 .000 .626 .000 

d12 .000 .374 .000 .626 .000 

d13 .000 .000 .270 .000 .730 

d14 .000 .000 .270 .000 .730 

d15 .000 .000 .270 .000 .730 

La tabla 2 muestra la estabilidad de las cargas de la escala Tecnodependencia, 

indicando que los ítems d1, d2 y d3 son los más consistentes en relación con el 

factor F1. Asimismo, los ítems d4, d5 y d6 destacan por su consistencia con el factor 

F2. Para el factor F3, los ítems d7, d8 y d9 presentan la mayor consistencia. En 

cuanto al factor F4, los ítems d10, d11 y d12 son los más estables. Finalmente, los 

ítems d13, d14 y d15 muestran una mayor consistencia con el factor F5. 
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Tabla 3 Varianza de los factores de la escala de Tecnodependencia 

F1 F2 F3 F4 F5 

.996 .828 .744 .626 .730 

La tabla 3 muestra el análisis de varianza y los niveles de consistencia de cinco 

factores de la escala Tecnodependencia, en donde el factor F1 presenta la mayor 

consistencia con una varianza de 0.996, lo que indica una alta estabilidad y fiabilidad 

en las respuestas asociadas a este factor, el factor F2 sigue con una varianza de 

0.828, también mostrando una fuerte consistencia, aunque ligeramente inferior a F1, 

el factor F3 tiene una varianza de 0.744, que sugiere una buena consistencia, pero 

con menor estabilidad comparada con los primeros dos factores, el factor F4, con 

una varianza de .626, muestra la menor consistencia entre todos los factores, 

indicando que las respuestas relacionadas a este factor son menos estables, 

finalmente, el factor F5 tiene una varianza de .73, lo que representa una moderada 

consistencia, mayor que F4 pero menor que los factores F1, F2 y F3 
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Objetivo 2: evaluar la evidencia de fiabilidad mediante el método de 

consistencia atreves del coeficiente alfa ordinal y omega para la escala 

Tecnodependencia. 

Tabla 4 Confiabilidad de la escala de tecnodependencia. 

Dimensión Alfa ordinal ω 

Generación Muda .677 .705 

Uso Compulsivo del celular .767 .777 

Modelo 1 Vida en redes sociales .812 .818 

Phubbing .880 .882 

Uso del celular al conducir .823 .825 

Generación Muda .677 .701 

Modelo 2 
Vida en redes sociales .812 .818 

Phubbing .880 .881 

Uso del celular al conducir .823 .826 

Generación Muda .730 .701 

Modelo 3 Vida en redes sociales .846 .816 

Phubbing .911 .881 
modelo 1= modelo teórico, modelo 2= 4 nodos y 12 ítems, modelo 3= 3 nodos y 9 ítems 

La Tabla 4 muestra el análisis de los resultados en donde se observa en el Modelo 

1 que todas las dimensiones presentan valores de alfa ordinal y omega superiores 

a .70, lo que refleja una buena consistencia interna, siendo Vida en redes sociales, 

Phubbing y Uso del celular al caminar, las dimensiones con los valores más altos, 

sin embargo, la dimensión Generación Muda muestra un alfa ordinal de 

.677, que es inferior al mínimo aceptable, aunque su valor omega de .705 es 

ligeramente superior al umbral, en el Modelo 2, la dimensión Generación Muda 

también tiene un alfa ordinal de .677, que es inferior al mínimo aceptable, mientras 

que su valor omega de .701 apenas supera el umbral, sugiriendo una consistencia 

interna marginalmente aceptable, por otro lado, las dimensiones Vida en redes 

sociales, Phubbing y Uso del celular al caminar presentan valores superiores a .81 

en ambos índices, indicando una alta consistencia interna, en el Modelo 3, todas las 

dimensiones superan el valor mínimo de .70 tanto en alfa ordinal como en omega, 

destacándose Phubbing con los valores más altos de .911 y .881 respectivamente, 

lo que indica una excelente consistencia interna. 
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V. DISCUSIÓN

En esta investigación, se llevó a cabo un análisis de la red psicométrica en una 

muestra representativa de jóvenes y adultos a nivel nacional. La muestra incluyó a 

313 participantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y 60 años. 

Para este análisis, se empleó el cuestionario de tecnodependencia desarrollado por 

Villavicencio y colaboradores (2021), compuesto por 15 ítems distribuidos en 5 

dimensiones. Este instrumento permitió evaluar de manera exhaustiva los diferentes 

aspectos de la tecnodependencia, proporcionando una visión detallada de cómo la 

dependencia tecnológica se manifiesta en distintas etapas de la vida adulta. 

El primer objetivo consistió en analizar las evidencias de validez de la escala de 

Tecnodependencia en una muestra nacional de jóvenes y adultos mediante el uso 

de redes psicométricas, abarcando este análisis varios aspectos, incluyendo un 

examen visual, un estudio sintáctico y una revisión de la estructura gramatical de 

los ítems, además de un análisis de estabilidad. 

Entonces primer modelo de medición no resultó suficientemente parsimonioso ni 

estable, identificándose entre dos y cinco comunidades en la muestra, lo que 

condujo a la eliminación de los ítems d4, d5 y d6 pertenecientes a la comunidad 

'Uso Compulsivo del celular', posteriormente se analizó un segundo modelo que 

obtuvo cuatro comunidades, cuyos resultados también mostraron inestabilidad, 

requiriendo la eliminación de los ítems d13, d14 y d15 de la comunidad 'Uso del 

celular al caminar', en cuanto al tercer modelo, el gráfico evidenció estabilidad entre 

las tres comunidades obtenidas, dado que tanto el cuartil superior como inferior 

arrojaron el mismo valor de tres, concluyendo que la escala de Tecnodependencia 

quedó conformada por nueve ítems distribuidos equitativamente 
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en tres comunidades (Generación Muda, Vida en redes sociales y Phubbing) , estos 

resultados difieren de los hallazgos de Villavicencio et al (2021) quien en su modelo 

confirma que la tecnodependencia está conformada por 5 dimensiones (Uso del 

celular al conducir, Vida en redes sociales, Generación Muda, Uso compulsivo del 

celular y Phubbing), la diferencia en la cantidad de dimensiones que conforman la 

misma variable puede explicarse por las distintas características de las muestras 

empleadas en ambas investigaciones, mientras Villavicencio et al. (2021) centraron 

su estudio en personas con empleo en la Ciudad de México, la presente 

investigación recopiló una muestra a nivel nacional sin considerar la situación 

laboral de los participantes, los resultados de este estudio identificaron solo tres 

dimensiones a partir de una muestra más pequeña pero recolectada a nivel 

nacional, esta dispersión geográfica más amplia pudo haber introducido una mayor 

variabilidad en las respuestas, capturando patrones de uso tecnológico más 

generales y menos específicos de una localidad, lo que posiblemente resultó en una 

estructura de menos dimensiones, reflejando así las tendencias de 

tecnodependencia comunes a nivel nacional en lugar de las particularidades de una 

única ciudad. 

Estos hallazgos coinciden con la teoría de Castells (2009) en donde se puede 

entender que la variable tecnodependencia se compone de tres dimensiones 

fundamentales: Generación Muda, Vida en redes sociales y Phubbing, estas 

dimensiones no solo abarcan aspectos tecnológicos, sino también sus profundas 

interrelaciones socioeconómicas y culturales, en donde la tecnodependencia no 

puede ser entendida sin considerar cómo estas dimensiones se entrelazan y afectan 

mutuamente, generando nuevas dinámicas sociales y comportamentales. 

Para alcanzar el segundo objetivo específico, se planteó evaluar la fiabilidad de la 

escala de Tecnodependencia utilizando los coeficientes alfa ordinal y omega. Se 

emplearon los nueve ítems del tercer modelo seleccionado durante los análisis de 

red, donde estos ítems mostraron una mayor estabilidad y se agruparon de manera 

coherente. Se obtuvieron valores de coeficiente alfa ordinal entre .73 y .91, y valores 

de coeficiente omega entre .70 y .88. Todos estos resultados indican una 
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adecuada fiabilidad, ya que superan el umbral mínimo recomendado de .70 

(Cronbach, 1951; McDonald, 1999). Además, el uso de ambos estadísticos de 

fiabilidad se respalda Zinbarg et al. (2005) enfatizan la importancia crucial de evaluar 

la confiabilidad de los instrumentos psicométricos mediante un enfoque completo. 

Sugieren evitar depender exclusivamente de un solo índice de confiabilidad y 

abogan por utilizar múltiples métodos para evaluar la consistencia interna de las 

medidas. Este enfoque ha tenido un impacto significativo en cómo se lleva a cabo 

la evaluación psicométrica, promoviendo una comprensión más profunda y precisa 

de la fiabilidad de los instrumentos utilizados en investigación psicológica. 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación se puede mencionar al 

tamaño muestral empleado ya que debido a la accesibilidad y a las características de 

la muestra de investigación planteado no se pudo recolectar una muestra más 

amplia, del mismo modo otra de las limitaciones de la presente investigación fue el 

uso de otros métodos para la validez de la escala, tales como la relación con otras 

variables de carácter divergente o convergente, o el juicio de expertos. 

En términos de las aportaciones de este estudio, se subraya una valiosa 

contribución metodológica al emplear técnicas y métodos innovadores, como las 

redes psicométricas. Esto abre nuevas oportunidades para investigaciones futuras 

que podrían extenderse utilizando esta metodología para explorar la escala de 

tecnodependencia. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se logró evaluar la estructura de red psicométrica empleando la técnica 

de BootEGA, identificando tres comunidades. Este análisis permitió delinear con 

precisión las relaciones entre los ítems de la escala de tecnodependencia, 

revelando tres dimensiones claramente diferenciadas, Generación Muda, Vida en 

Redes Sociales y Phubbing. 

SEGUNDA: Se logró validar la estabilidad de la escala, estableciendo un cuartil 

máximo y mínimo de tres, mejorando significativamente la variabilidad y 

estabilidad de los modelos. Los análisis realizados indicaron que, en todas las 

réplicas del modelo, las dimensiones identificadas se mantuvieron constantes, con 

los cuartiles inferior y superior ambos igual a tres. 

TERCERA: Se logró evaluar la evidencia de fiabilidad mediante el método de 

consistencia a través del coeficiente alfa ordinal y omega para la escala de 

Tecnodependencia, logrando obtener valores superiores a .70, estos coeficientes, 

que miden la consistencia interna de los ítems, mostraron que todas las 

dimensiones de la escala presentan una fiabilidad adecuada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a los investigadores seguir empleando redes 

psicométricas, ya que esta metodología complementa las técnicas factoriales en 

muestras más extensas y a nivel nacional. Esto amplía la comprensión de los 

constructos evaluados al ofrecer una representación gráfica y cuantitativa detallada 

de las relaciones entre ítems, incluyendo conexiones directas e indirectas. 

SEGUNDA: Para futuras investigaciones, se recomienda utilizar métodos de 

validación similares para asegurar la consistencia y fiabilidad de las dimensiones 

identificadas, ya que la validación de la estabilidad de la escala, con cuartiles 

máximo y mínimo de tres, ha mostrado una mejora significativa en la variabilidad y 

estabilidad de los modelos 

TERCERA: Se sugiere mejorar las pruebas de validez explorando aspectos 

como la capacidad para distinguir entre diferentes constructos y utilizando análisis 

basados en la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI). 

CUARTA: Para futuras investigaciones, se recomienda evaluar la 

confiabilidad de los ítems utilizando el método test-retest, ya que este enfoque 

proporcionará evidencia más sólida sobre la consistencia de las mediciones a lo 

largo del tiempo. 

QUINTA: Es recomendable utilizar un muestreo probabilístico, ya que esto 

facilitará la obtención de una muestra que represente de manera más precisa las 

características de la población total. 
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