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RIESGO DE DEPENDENCIA AL MÓVIL Y FELICIDAD EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

GREIS KELY FLORES QUINCHO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue identificar la relación entre riesgo de dependencia 

al móvil y felicidad en alumnos de la Universidad Autónoma del Perú. El diseño de la 

investigación fue no experimental y de tipo correlacional, utilizando una muestra de 

256 universitarios, con un muestreo no probabilístico. Los instrumentos empleados 

fueron el Test de dependencia del teléfono móvil de Chóliz y Villanueva (2010) 

adaptado por Rojas (2019) y la Escala de felicidad de Lima (2006) estandarizado por 

Flores (2017). Los resultados evidenciaron relación negativa entre riesgo de 

dependencia al móvil y felicidad (r = -.303, p < .01). Asimismo, se halló relación 

negativa entre las dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y felicidad (r = -

.283, p < .01; r = -.258, p < .01 y r = -.272, p < .01). A su vez, el riesgo de dependencia 

al móvil se encuentra relacionado de manera negativa con las dimensiones de 

felicidad (r = -.373, p < .01; r = -.207, p < .01; r = -.215, p < .01 y r = -.198, p < .01). 

Finalmente se evidencio que el 85% de los encuestados están entre en el nivel uso 

problemático y uso patológico del teléfono móvil. Mientras que el 80.5% tienen un 

nivel promedio y alto de felicidad.  

 

Palabras clave: dependencia al móvil, felicidad, universitarios 
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RISK OF MOBILE DEPENDENCE AND HAPPINESS IN STUDENTS OF THE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

GREIS KELY FLORES QUINCHO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to identify the relationship between the risk of mobile 

phone dependency and happiness in students of the Autonomous University of Peru. 

The research design was non-experimental and of a correlational type, using a sample 

of 256 university students, with a non-probabilistic sampling. The instruments used 

were the Cholíz and Villanueva Mobile Phone Dependency Test (2010) adapted by 

Rojas (2019) and the Lima Happiness Scale (2006) standardized by Flores (2017). 

The results showed a negative relationship between the risk of dependence on the 

mobile phone and happiness (r = -.303, p < .01). A negative relationship was also 

found between the dimensions of risk of dependence on the mobile phone and 

happiness (r = -.283, p < .01; r = -.258, p < .01 and r = -.272, p < .01). In turn, the risk 

of mobile phone dependency is negatively related to the dimensions of happiness (r = 

-.373, p < .01; r = -.207, p < .01; r = -.215, p < .01 and r = -.198, p < .01). Finally, it 

was found that 85% of the respondents are between the level of problematic use and 

pathological use of the mobile phone. While 80.5% have an average and high level of 

happiness. 

 

Keywords: mobile phone dependence, happiness, university students 
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RISCO DE DEPENDÊNCIA E FELICIDADE MÓVEL EM ALUNOS DA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ 

 

GREIS KELY FLORES QUINCHO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi identificar a relação entre o risco de dependência do celular 

e a felicidade em estudantes da Universidade Autônoma do Peru. O desenho da 

pesquisa foi não experimental e do tipo correlacional, utilizando uma amostra de 256 

universitários, com amostragem não probabilística. Os instrumentos utilizados foram 

o Cholíz e Villanueva Mobile Phone Dependency Test (2010) adaptado por Rojas 

(2019) e a Lima Happiness Scale (2006) padronizada por Flores (2017). Os resultados 

mostraram uma relação negativa entre o risco de dependência do telemóvel e a 

felicidade (r = -.303, p <.01). Uma relação negativa também foi encontrada entre as 

dimensões de risco de dependência do celular e felicidade (r = -.283, p <.01; r = -.258, 

p <.01 er = -.272, p < .01). Por sua vez, o risco de dependência do telemóvel está 

negativamente relacionado com as dimensões da felicidade (r = -.373, p <.01; r = -

.207, p <.01; r = -.215, p <.01 er = -.198, p <.01). Por fim, constatou-se que 85% dos 

inquiridos se encontram entre o nível de utilização problemática e a utilização 

patológica do telemóvel. Enquanto 80,5% apresentam nível médio e alto de felicidade. 

 

Palavras-chave: dependência do telemóvel, felicidade, universitários 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas producto de los grandes avances tecnológicos, la vida 

de las personas ha ido cambiando, ya que el acceso a éstos, ha facilitado la 

interacción con las personas que están en otros países o ciudades, además de 

convertirse en medios o herramientas sumamente útiles en el campo laboral y 

académico. Pero no se puede negar que últimamente están surgiendo problemas por 

el uso inadecuado que le están dando a estos recursos tecnológicos, en especial al 

teléfono móvil, siendo un dispositivo de fácil acceso. Producto del mal uso de este 

aparato se está generando dependencia al móvil, que se refiere a la manifestación de 

síntomas de abstinencia, tolerancia, problemas familiares e interferencias para 

realizar actividades diarias (Chóliz y Villanueva, 2010). Otro tema relevante, ha sido 

de interés para los investigadores es la felicidad, se refiere a experimentar un estado 

de satisfacción plena, al poseer un bien añorado (Alarcón, 2006). En este sentido 

surge el interés de saber si el uso excesivo del teléfono producirá que se impida 

experimentar la felicidad con plenitud. 

 Por tal motivo, surge la siguiente interrogante ¿Qué relación existe entre 

riesgo de dependencia al móvil y felicidad en alumnos de la Universidad Autónoma 

del Perú?; por tanto, el estudio tiene como finalidad verificar la relación entre riesgo 

de dependencia al móvil y felicidad. La información que se obtendrá servirá para 

identificar los elementos que impiden la vivencia de la felicidad en los universitarios. 

Así mismo servirá como referencia para otros investigadores que busquen ampliar los 

conocimientos relacionados a las características de los estudiantes. 

De esta forma la elaboración del trabajo parte, realizando el primer capítulo, 

donde se estableció la realidad problemática, la justificación, se determinó los 
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objetivos generales y específicos; a su vez relato las limitaciones que se encontraron 

en el desarrollo de la investigación. 

En el segundo capítulo se evidencian los antecedentes nacionales e 

internacional, las bases teóricas – científicas de las variables de la investigación y la 

conceptualización de la terminología utilizada.  

El tercer capítulo detalla la metodología utilizada para el correcto desarrollo de 

la investigación, las hipótesis, así como la descripción de los instrumentos 

psicológicos empleados y se finalizó con la descripción de los procesos para obtener 

los resultados. 

En el cuarto capitulo se describieron los resultados obtenidos. Finalmente, en 

el quinto capítulo se realizó las discusiones, conclusiones y las recomendaciones 

pertinentes en base a los datos encontrados en el estudio.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.1. Realidad problemática  

Gracias a la globalización y al gran avance tecnológico, las personas se han 

visto expuestas a la posibilidad de contar con algún recurso tecnológico en sus 

viviendas, generando un cambio importante en su rutina diaria. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO (2019) 

señala que la tecnología móvil en los últimos años ha llegado a los rincones más 

profundos del mundo, ya que mediante este recurso tecnológico innovador se 

encontró una nueva manera de relacionarse con las demás personas, así como 

también ha llegado a ser un instrumento beneficioso para realizar actividades 

académicas o laborales. 

De esta manera, la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica - 

OIT (2017) señalo que había 7.400 millones de personas aproximadamente habitando 

el planeta y cerca de 7.700 millones de usuarios móviles, evidenciando que hay más 

celulares que personas. Por tanto, no se puede negar que contar con este aparato 

tecnológico trae beneficios como acceder al internet, utilizar las redes sociales, jugar 

videojuegos, utilizar plataformas académicas, acceder a videoconferencias, entre 

otros.  

En el contexto latinoamericano, la Organización de Operadores Móviles y 

Compañías Relacionadas – GSMA (2020) menciona que alrededor del 70% de los 

habitantes de América Latina se suscribirán como usuarios de móviles únicos para 

finales del 2020, ello equivale a 440 millones de conexiones; destacó también el 

incremento del 25% tráfico de datos móviles a lo largo del aislamiento por la pandemia 

por COVID – 19. Así mismo esta organización pronostica que el mercado de celulares 

en la zona logrará diversos récords cruciales en los siguientes cinco años. 
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En el contexto nacional, el Organismo Supervisor de Inversión Privada de 

Telecomunicaciones – OSIPTEL (2020) señala que más del 78% de las familias del 

Perú cuenta con al menos un teléfono celular para conectarse a internet. Así también 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC (2020) comunicó que producto 

de la pandemia por el COVID 19, aumento el tráfico de internet móvil, sobresaliendo 

la región de Huancavelica, con un crecimiento del 90%; seguido de Ayacucho con un 

52% y en tercer lugar Apurímac con un 48%; por lo que las recomendaciones para 

utilizar los recursos tecnológicos adecuadamente no se han hecho esperar. 

Es importante destacar el estudio realizado por Guevara y Contreras (2019) 

sobre la dependencia al móvil en universitarios en Lima, donde se indica que el 43% 

de los participantes se ubicaron el nivel moderado y en el alto el 29%. Con relación a 

la edad, encontraron que, entre los 18 a 20 años el 47% tienen nivel moderado en 

dependencia al móvil y entre los 21 a 25 años, el 38.3% es de nivel bajo de 

dependencia. Otro estudio similar realizado por Ramírez (2017) halló que las mujeres 

obtuvieron puntajes moderados sobre dependencia al móvil, con un 35.6 % y en el 

nivel alto el 11.5%; mientras que los varones consiguieron puntuaciones moderadas 

de dependencia al móvil con un 9.4% y altas de un 4.7%. 

Por otro lado, se ha notado un evidente interés por investigar sobre a la 

felicidad, es el caso de Helliwell et al. (2019) quienes realizaron el informe mundial 

sobre el estado de felicidad en 156 países, publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Finlandia encabezó el ranking, seguido por Dinamarca, 

Noruega, Islandia, Países Bajos, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria 

conformaron los países con mayor índice de felicidad. Otro estudio realizado por el 

Instituto de Encuesta de Opinión del Sector Público IPSOS (2020) en 27 países de 

diferentes continentes, reveló que el 11% de los encuestados refiere que está muy 
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contento y el 52% indica que está bastante contento, mientras que el 31% dice que 

no está muy contento y finalmente el 6% dice que no está contento en absoluto. 

En cuanto al contexto de Latinoamérica, el estudio que realizó IPSOS (2020) 

en 27 países a nivel mundial sobre el índice de felicidad en épocas de pandemia por 

COVID – 19; reflejaron que el país con mayor índice de felicidad es Brasil, seguido 

por México, Argentina, Chile y finalmente está el Perú; cabe señalar que la felicidad 

en el 2020 es menor en relación al 2019, en países como Argentina, Chile y Perú.  

En el Perú, es importante mencionar el estudio realizado por De La Fuente et 

al. (2021) quien encontró que el 51% de participantes se ubican en la categoría 

sobresaliente; el 37% se situó en el rango aprobado, mientras que el rango raspando 

contiene el 8% de los encuestados y finalmente solo un 4% en el rango jalado. Así 

también se destacó que los participantes adultos entre 45 y 55 años eran los menos 

felices y los que tenían entre 18 a 24 años eran más felices. Rosales (2017) por su 

parte, ejecutó una investigación sobre la felicidad y autoeficacia en universitarios de 

Lima Sur; denotando que el 74.8% se encontraba entre el nivel moderado – alto, y el 

25% de los universitarios en el bajo.  

Es notoria la tendencia que existe en la actualidad en relación a utilizar la 

tecnología, particularmente del celular, que es un aparato de fácil acceso y es 

empleado para diferentes fines. Sin embargo, si el uso es excesivo, traerá 

consecuencias de gran impacto en la persona, impidiendo el contacto directo con las 

personas, padecer ansiedad, depresión, dificultad de atención y comportamiento 

agresivo (Barrios et al. 2017), angustia, inseguridad (Matoza y Carballo, 2015) y todo 

ello afectaría el nivel de satisfacción plena que pueda experimentar un individuo, 

concepción relacionada a la felicidad (Alarcón, 2006). 

1.2. Formulación del problema 
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Teniendo en cuenta los datos mostrados que reflejan la problemática con 

referencia a la aparición de conductas inadecuadas respecto al uso del móvil y su 

posible incidencia en la vivencia de la felicidad de los estudiantes, de esta manera se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre riesgo de 

dependencia al móvil y felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación  

El estudio tiene pertinencia teórica, debido a que incrementará los 

conocimientos referentes a la dependencia al móvil y felicidad en estudiantes 

universitarios, así mismo proporcionará información relevante con relación al estado 

actual de la población estudiantil, el cual se obtendrán por medio de los resultados al 

analizar estas variables, sirviendo también como referencia para otras investigaciones 

similares. Por otro lado, también ayudará para obtener mayor información en el área 

de la psicología clínica, consiguiendo un mejor entendimiento de las características 

personales, que existen en la aparición de la dependencia al móvil.  

Muestra también relevancia metodológica, ya que aportará con instrumentos 

adaptados a realidad siendo validados y confiables para la muestra elegida, como 

son: el Test de Dependencia al Móvil y la Escala de Felicidad de Lima, los cuales 

permitirán relacionar las variables riesgo de dependencia al móvil y felicidad en 

alumnos de la Universidad Autónoma del Perú.  

La investigación posee conveniencia práctica, ya que pretende que los 

representantes de la universidad, puedan efectuar medidas al respecto, planificando 

programas de intervención para que la incidencia de dependencia al móvil disminuya 

y se erradique las consecuencias negativas que se han ido generando en la vida de 

los estudiantes.   
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A su vez tiene relevancia social este estudio beneficiará a la comunidad 

estudiantil, ya que se obtendrán datos de su realidad y mediante estos mismo se 

podrán emplear a futuro nuevos métodos de intervención con el fin de buscar algún 

tipo de mejora, mediante programas, campañas, charlas o talleres. 

1.4. Objetivos de la investigación:  

Objetivo general  

- Determinar la relación entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en 

estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú.  

Objetivo específico  

- Identificar el nivel de riesgo de dependencia al móvil en estudiantes de la 

Universidad Autónoma del Perú. 

- Identificar el nivel de felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma 

del Perú. 

- Identificar la relación entre las dimensiones de riesgo de dependencia al 

móvil y felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

- Identificar la relación entre riesgo de dependencia al móvil y las 

dimensiones de felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del 

Perú. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

La restricción más relevante encontró en la presente investigación fue la 

dificultad para acceder a la muestra, ya que los estudiantes universitarios se 

encontraban llevando clases virtuales, siendo así más difícil de poder acceder a ellos 

por lo cual se tuvieron que aplicar los instrumentos de forma virtual, mediante 

formularios Google.  
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Por otro lado, otra dificultad será la accesibilidad en la búsqueda de 

información debido a que las variables de estudio han sido poco estudiadas en 

contexto de la zona de Lima Sur, siendo necesario tomar la información que se 

dispone como una referencia general. Cabe mencionar que si bien es cierto no se 

encontraron los instrumentos actualizados para la población a estudiar, se realizó la 

validez y confiabilidad de los mismos, para posteriormente proceder a aplicarlos. 
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2.1. Antecedentes de estudio 

Antecedentes Internacionales  

Muyulema y Mora (2020) determinaron la relación entre inteligencia emocional 

y felicidad. Formaron parte del estudio 91 alumnos de la Universidad de Cuenca, 

Ecuador. Los instrumentos empleados fueron una ficha sociodemográfica, la Escala 

Wong and Law Emotional Intelligence Scale WLEIS-S adaptada por Extremera, Rey 

y Sánchez (2019) y la Escala de Felicidad de Lima de Alarcón (2006). Los resultados 

indicaron relación entre inteligencia emocional y felicidad (r = .637; p < .05). También 

destacaron que 5 personas se encontraban en el nivel bajo, nivel medio 19 

participantes, 40 participantes en el nivel alto y 27 participantes en el nivel muy alto 

de felicidad. 

López et al. (2020) examinaron la relación entre estrés percibido y felicidad. 

Fueron parte del estudio 938 alumnos de enfermería, psicología y ciencias del 

ejercicio con edades 17 a 51 años entre varones y mujeres solteros. Utilizando el 

Inventario de Felicidad Auténtica – AHI y Escala de Percepción del Estrés – PSS. Los 

resultados demostraron relación positiva entre el estrés percibido y la felicidad 

auténtica (r = .55; p < .01), a su vez hallaron relación negativa entre la dimensión 

sintiéndose sobrepasado por la situación estresante y felicidad auténtica (r = - .39; p 

= .01).  

Reyes (2020) determinó la relación entre felicidad y el consumo de tabaco y 

alcohol, empleando una muestra de 98 estudiantes mexicanos del área de la salud. 

Los instrumentos utilizados fueron Cédula de Datos Personales y Prevalencia de 

Consumo de Tabaco y Alcohol, la Escala de Felicidad de Alarcón (2006) y el 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debido al Consumo de Alcohol AUDIT 

validada por Kershenobich (1992). Los resultados evidenciaron una relación positiva 
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entre el consumo de alcohol y la felicidad (r = .350; p = .005). Con respecto al consumo 

del alcohol y las dimensiones de la felicidad mostraron una relación negativa en la 

dimensión sentido positivo de la vida (r = -.179; p = .078); también encontró que no 

hay relación entre felicidad y prevalencia de consumo de tabaco (r = - .157; p = .123). 

Además, hizo referencia que el 22.5% tenían un nivel de felicidad baja y muy baja, el 

40.8% felicidad media y el 36.8% felicidad alta y muy alta. 

Britos et al. (2018) determinaron la relación entre el uso de internet y la felicidad 

para lo cual utilizaron una muestra de 321 individuos procedentes de Paraguay. 

Emplearon el test de Adicción a Internet de Puerta-Cortes, Carbonell y Chamarro 

(2012) y Escala de Felicidad de Alarcón (2006). Los resultados evidenciaron relación 

negativa entre uso de internet y felicidad (r = -.26, p = .01). A su vez demostraron que 

el rango promedio del uso del internet es más recurrente en hombres y con relación 

a la felicidad reflejaron que el rango promedio de felicidad en las mujeres es mayor al 

de los hombres.   

Buelvas et al. (2017) analizaron la relación entre dependencia al móvil e 

internet, considerando los factores del rendimiento académico y estado de salud de 

universitarios. La muestra fue de 160 alumnos de la Universidad de Santander, 

Colombia; emplearon el test de Kimberly Young (1998), la encuesta estructurada 

sobre el uso del internet y el móvil realizada por el autor de la investigación. Los 

resultados denotaron que no hay relación entre dependencia al móvil e internet en el 

desempeño académico y el estado de salud de los participantes. Sin embargo, 

evidenciaron altos índices de adicción al internet y móvil, siendo que el 21% de los 

participantes manifestaron adicción leve, adicción moderada el 20% y severa el 9%. 
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Antecedentes Nacionales  

Guevara y Contreras (2019) determinaron la relación entre dependencia al 

móvil y procrastinación. 370 alumnos de la universidad privada de Lima Este, entre 

18 a 25 años, constituyeron la muestra del estudio. El Cuestionario de Procrastinación 

de Ramírez et al. (2013) y el Test de Dependencia al Móvil de Chóliz y Villanueva 

(2012), fueron los instrumentos utilizados. Los resultados evidenciaron la relación 

entre dependencia al móvil y procrastinación (r = .574; p = .000). Además, que las 

dimensiones de procrastinación se relacionan con la dependencia al móvil (r = .270; 

p = .000). Destacando que el 42% de los universitarios está ubicado en el nivel 

moderado y el 29% se ubica en el nivel alto de dependencia al móvil. Por otra parte, 

se sitúan en el nivel moderado de dependencia al móvil el 43% de los hombres y 42% 

de las mujeres encuestadas. 

Cárdenas et al. (2018) investigaron la relación entre la felicidad y rendimiento 

académico, empleando a 170 participantes ambos sexos como muestra, matriculados 

en el programa de una escuela de negocios de Perú. Los Instrumentos aplicados 

fueron el Cuestionario de Felicidad de Oxford de Hills y Argly (2002) y la recolección 

de notas de los últimos cursos realizados por los participantes. Los resultados 

denotaron una relación entre felicidad y rendimiento académico (r = .226; p < .003). 

En cuanto a la diferencia entre mujeres y varones sobre el nivel de felicidad, reflejaron 

que las mujeres (4.949) denotaron mayor grado de felicidad en relación a los hombres 

(4.614). 

     León et al. (2017) indagaron la relación entre Gratitud y Felicidad, 

empleando a 404 universitarios del segundo al quinto año, de ambos sexos de 20 a 

30 años, como muestra. Se empleó la Escala de gratitud de Alarcón (2014) y la escala 

de felicidad de Alarcón (2006). Los resultados demostraron relación entre gratitud y 



22 
 

felicidad (r = .324; p < .01), también evidenciaron la relación entre gratitud y las 

dimensiones de felicidad. Además, demostraron que el 80% de los encuestados 

alcanzaron niveles altos de felicidad, por lo que el 82 % de varones y el 79% de 

mujeres alcanzaron un nivel alto de felicidad.  

Paredes y Ríos (2017) analizaron la relación entre dependencia al móvil e 

inteligencia emocional, con una muestra de 191 estudiantes de ambos sexos de la 

carrera de psicología. Los instrumentos utilizados fueron el Test de Dependencia al 

Móvil de Cholíz y Villanueva (2010) y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 

– ICE adaptado por Ugarriza (2005). Los resultados evidenciaron la relación no 

significativa entre dependencia al móvil e inteligencia emocional (r = -.112; p > .05). 

Por otra parte, encontraron que el 45% de los encuestados reflejaron un nivel 

moderado y el 16% a un nivel alto de dependencia al móvil. Así también cabe señalar 

que el sexo femenino se ubica en un nivel moderado de dependencia al móvil con un 

35% y en nivel alto con 11%; mientras que el 9% de los hombres en el nivel moderado 

y el 4% en el nivel alto de dependencia al móvil.  

Salazar (2017) halló la relación entre Optimismo y Felicidad, cuya muestra fue 

475 universitarios entre varones y mujeres. Los instrumentos empleados fueron la 

Escala de Optimismo Atributo de Alarcón (2013) y la Escala de Felicidad de Lima de 

Alarcón (2006). Los resultados reflejaron relación entre optimismo y felicidad (r = .545; 

p < .001). A sí mismo existe relación entre el optimismo y la dimensión sentido positivo 

de la vida (r = .525; p < .001), satisfacción con la vida (r = .368; p < .001), con 

realización personal (r = .416; p < .001) y con la dimensión alegría de vivir (r = .491; 

p < .001). También reveló que el 47.6% de los participantes están en un nivel 

moderado, el 26.5% en el nivel alto y un 25.9% en el nivel bajo de felicidad. 
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2.2. Bases teóricas – científicas  

Dependencia al móvil  

Definición de adicción a la tecnología. 

Es fácil dejarse llevar por los atractivos de la tecnología, porque facilita la 

conexión al mundo virtual; asimismo hoy en día se ha normalizado su uso, por lo que 

es difícil reconocer los riesgos que tienen (Soto et al. 2018). Por lo que Estévez y 

Laespada (2014) indicaron que el comportamiento adictivo, se distinguiría a partir de 

la pérdida de control que tiene la persona y como esta conducta genera 

consecuencias negativas en su vida diaria. Por tanto, el abuso o el exceso uso de 

algún objeto, genera efectos negativos en la persona quien la padece y en al ambiente 

donde se encuentre (Gómez, 2018). 

Se tiene en consideración que la dependencia no solo se ocasiona por ingerir 

sustancias tóxicas, si no también existen adicciones sin sustancias tóxicas. Como lo 

señala Nizama (2015) cuando hace una clasificación de las adicciones; partiendo de 

las adicciones químicas, compuesta por sustancias legales (nicotina, alcohol, 

medicamentos, cafeína y ketamina), también la componen las sustancias ilegales 

(cocaína, marihuana, pasta básica de cocaína, opio, heroína, éxtasis, etc.), sustancias 

industriales (pegamentos, combustibles y solventes) y sustancias folklóricas 

(floripondio, san pedro, ayahuasca). Luego están las adicciones conectivas donde 

están las redes sociales, internet y videojuegos. La adicción Lúdica donde están las 

apuestas, bingo, tragamonedas, etc. Finalmente, está la adicción de corte social como 

pareja, música, dinero, trabajo, sexo y demás actividades de elevado riesgo. 

Griffiths (2005) al desarrollar el modelo biopsicosocial de adicción refuerza lo 

señalado en el párrafo anterior, ya que compara a las personas adictas a sustancias 

químicas con aquellas personas que utilizan la tecnología, concluyendo que los 
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síntomas manifestados son similares en ambos casos, de esta manera se define que 

la adicción a la tecnología como adicción no química, que implica un uso excesivo 

entre máquina – hombre y esta puede ser pasiva como al ver televisión o activa 

empleando el celular, los videojuegos, etc. 

Definición de dependencia al móvil. 

Cabe señalar que, a diferencia de otros medios tecnológicos, los celulares por 

su reducido costo son más accesibles para las personas. Ya que no solo es un 

dispositivo que permite una comunicación verbal, si no también permite enviar 

mensajes, realizar grabaciones de voz, ver videos, organizar actividades, jugar en 

línea o acceder a juegos que no necesitan internet. Sumado a ello está la facilidad 

con la que se puede trasladar, por su tamaño pequeño (Sánchez, 2011). El uso del 

celular se relaciona con una forma de estar conectado reiteradamente, su uso suple 

el uso del teléfono público, pero su valoración está reservada para casos de urgencia, 

antes del entretenimiento (Pizarro, 2014).  

Por su parte Salas (2014) afirma que el uso de teléfonos inteligentes se da en 

todos los lugares y a cualquier hora del día. Un claro ejemplo es que muchos 

empleados tienen en ocasiones la premisa de no apagar los teléfonos móviles y de 

no dejar de responderlos incluso estando fuera del horario de trabajo. Por lo que se 

hace referencia que últimamente las personas se están convirtiendo en esclavos de 

este aparato, de esta forma se puede llegar a generar una dependencia a corto o a 

largo plazo.  Así también lo afirman Ruiz et al. (2016) al mencionar que el uso del 

celular actualmente tiene diversos fines y la dependencia a los mismos ha 

incrementado de forma importante.  Es por ello que Rodríguez et al. (2017) señalaron 

que la dependencia al celular o móvil es el uso irregular que se le da al aparato 

tecnológico, por periodos prolongados, donde las personas observan de forma reitera 
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la pantalla del teléfono para ver las notificaciones, así como presentarse una marcada 

disminución de relaciones interpersonales cara a cara. Por lo que Barrios et al. (2017) 

mencionaron que la adicción al celular es conocida también como phubbing. 

Chóliz y Villanueva (2011) define a la dependencia al teléfono móvil como una 

conducta que realiza un individuo con mayor intensidad y frecuencia. Esta al ser 

privada genera un malestar que solo se resuelve volviendo a realizarla nuevamente 

el comportamiento. Es así que el individuo se ve envuelta en este comportamiento a 

pesar de haber manifestado afecciones y deterioro en el área psicosocial.  

Teorías sobre la dependencia al móvil. 

 Teniendo en cuenta el modelo bio-psico-social, se concibe a la dependencia 

como conducta producida por aspectos sociales, psicológicos y biológicos. Esta 

conducta adictiva no es considerada como una condición crónica de la persona, si no 

producto de la relación entre los factores previamente mencionados (Fernández et 

al., 2007). Griffiths (2005) siguiendo el modelo biopsicosocial considera que la 

interacción de elementos comunes y únicos de la situación de cualquier persona, 

como factores culturales, sociales, psicológicos y fisiológicos son precipitantes para 

generar una adicción química o comportamental. Es así que se plantea que los 

componentes de las adicciones químicas pueden compararse a las adicciones 

comportamentales y estos son la prominencia, presencia de síntomas de abstinencia, 

tolerancia, cambios de estado de ánimos, conflictos y recaídas. En síntesis, se puede 

afirmar que las adicciones a sustancias químicas, la adicción a la tecnología despierta 

comportamientos diferentes a su estilo de vida habitual de la persona (Castillo, 2013). 

 El modelo biomédico, señala que ha adquirido mayor relevancia al señalar que 

los estímulos externos, memoria, aprendizaje, motivación, condicionamiento y 

recompensas son elementos claves para que se genere una dependencia. Ya que al 
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asociar algunos mecanismos básicos de aprendizaje como el aprendizaje explicito, el 

condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, se estaría hablando de un 

aprendizaje a ser adicto que requiere de conocimientos explícitos e implícitos, 

provocando que la secuencia de la conducta adictiva se convierte en automáticas y 

terminan realizándose sin esfuerzo mental, siendo más difícil de inhibir porque es 

almacenado a través del aprendizaje implícito (Apud y Romaní, 2016).   

 El modelo socio ecológico, señala que la adicción no son problemas aislados, 

si no forman parte de un sistema amplio. Ya que no solo se considera factores 

sociales y físicos, sino también las cogniciones y percepciones del individuo, en pocas 

palabras es el significado que el ambiente toma para las personas que se relacionan 

con él. Dentro de este sistema se involucra aspectos físicos, biológicos, sociales, 

culturales, políticos, económicos y legales (Pons, 2008).  

 Chóliz y Villanueva (2011) consideran la definición de la adicción al teléfono 

móvil, teniendo en cuenta los criterios diagnósticos de dependencia de sustancias del 

DSM IV. Dentro de ello se destaca que el malestar clínico importante debe ser 

expresado por tres o más de los ítems dentro del periodo continuo de 12 meses. 

Dentro de ello se considera a la tolerancia, abstinencia, que la sustancia debe ser 

ingerida con regularidad en dosis superiores o por un período de tiempo más extenso, 

también se señala que debe existir un deseo recurrente o esfuerzos inútiles de 

controlar o impedir el consumo, se utiliza más tiempo en acciones a fin de conseguir 

la sustancia, en el consumo mismo o en la recuperación de los efectos de esta. Así 

como la disminución significativa en actividades relacionadas al área social, laboral o 

de ocio debido al consumo y la continua toma de la sustancia ya habiendo tenido 

conocimiento de problemas físicos o psicológicos, que aparecen generados por la 

adicción (American Psychiatric Association, 1995).  
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 Si bien es cierto no está escrito como tal diagnóstico; no obstante, tanto como 

clínica como socialmente mente, así como desde la perspectiva científica, se entiende 

la adicción como un problema que tiene como característica de presentar dificultad 

para el control de impulsos al ejecutar una conducta, cuyo abuso o repetición genera 

graves problemas personales y de adaptación.  

Características de la dependencia al móvil. 

Arias et al. (2012) mencionan que la dependencia a la tecnología se caracteriza 

por el uso irregular de las redes sociales, videojuegos, internet, computadora y celular. 

Esta adicción afecta sin distinción de edad, pero tiene mayor incidencia en los 

adolescentes y en los jóvenes; ya que les facilita la comunicación con las demás 

personas anónimamente, permitiéndole hablar de diferentes temas que 

personalmente seria complejo.  Li y Lu (2017) refuerzan esta idea al mencionar que 

las personas con adicción al teléfono móvil o la dependencia al móvil, suelen 

presentar pérdida de autocontrol, impulsividad y conductas dañinas. Así como las 

personas con esta conducta adictiva no suelen realizar actividades con la familia, son 

poco honestos, tienen bajo rendimiento académico, bajo rendimiento laboral, 

alteración del sueño, se saltan las horas de comida, así como presentar euforia 

excesiva y dificultad para relacionarse con las demás personas. De la misma manera 

el individuo al realizar la conducta adictiva suele sentir placer y satisfacción; pero 

cuando se priva la conducta la persona se siente vacía, irritada y presenta un estado 

depresivo en muchas ocasiones (Arias et al., 2012).   

Otra de las características latentes en relación a la dependencia al móvil es el 

monto elevado de factura por los numerosas llamadas y mensajes, así como los 

problemas con los padres y la interferencia con las actividades académicas y 

laborales (Chóliz, 2012). 
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Las manifestaciones que destacan por su parte Piñas y Chivato (2020) en esta 

adicción, es que existe una pérdida de control, empleo de tiempo excesivo, 

interferencias con otro tipo de actividades cotidianas, el individuo continúa realizando 

la conducta a pesar de que es dañina, aumento notorio de la frecuencia - tiempo y el 

malestar clínico es significativo cuando la persona no puede realizar la conducta, por 

lo que aparece el síndrome de abstinencia. 

Causas de dependencia al móvil. 

Fernández y López (2010) señalaron que las características del estado 

emocional como el cambio de humor sin razón alguna, carencia de afecto, dificultad 

para relacionarse con las demás personas y la falta de unión familiar. Así como las 

características de personalidad como estilos de afrontamiento inadecuado, 

intolerancia a estímulos displacenteros, búsqueda de sensaciones nuevas, 

impulsividad, baja autoestima, son causas de riesgo que generan una adicción sin 

drogas.  Por su parte Nizama (2015) señalo que el odio, sentimientos de soledad, 

tristeza, el aburrimiento, sentimientos de minusvalía, percepción de infelicidad, 

carencia de sentido de vida, búsqueda de placer, el evadir problemas y carencia de 

proyecto de vida, son factores que van a predisponer a la persona a generar una 

adicción. Se tiene que tomar en consideración también a las aplicaciones que facilitan 

la interacción con otras personas y conocer a nuevas personas, así como ciertas 

características de la personalidad como el tipo agresivo, también la búsqueda de 

poder y reconocimiento; son las causas que permiten el desarrollar una conducta 

adictiva (Sánchez, 2019). 

Echeburúa (2016) añade que la sufrir de ansiedad, bajo autocontrol, 

inestabilidad emocional, agresividad, el apego inseguro y personalidad antisocial; 

podrían llegar a ser la causa de una dependencia al móvil. 
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En relación al motivo por el que los jóvenes utilizan los celulares Olivencia et 

al. (2016) destacan que es utilizado como una forma de enfrentarse a emociones de 

aburrimiento. Es preciso también destacar en este apartado, que el hecho de estar en 

un ambiente familiar disfuncional, con escasa comunicación o una familia permisiva, 

serian otro de los factores externos, que influiría para generar una conducta adictiva 

(Gómez, 2018). 

Consecuencias de dependencia al móvil. 

Terán (2019) considera que la adicción a las nuevas tecnologías genera 

cambios comportamentales especialmente en niños, adolescentes y jóvenes. Ya que 

esta se convierte en el centro de toda actividad que realice la persona, de esta manera 

se empieza a distanciar progresivamente de sus familiares y/o amigos. También está 

presente la perdida de la noción del tiempo, pensamientos que giran en torno a la 

tecnología, que produce problemas en el rendimiento laboral o académico. Los 

problemas de sueño, la mentira, manipulación, ansiedad, agresividad, inquietud y 

todo ello lleva a que se dé un progresivo aislamiento y problemas de todo tipo. 

Asimismo, Echeburúa y De Corral (2010) indica que el adicto al sobrepasar los 

beneficios de la gratificación, no se da cuenta del impacto que tiene los efectos 

negativos a largo plazo, es por ello que facilita el bajo rendimiento, el aislamiento, los 

trastornos de conducta, problemas económicos, obesidad, sedentarismo, falta de 

interés por otros temas y problemas de conducta.  

Arias et al. (2012) refieren que las personas que tienen dependencia a la 

tecnología como al videojuego, internet, móvil, etc. Demuestran una conducta fuera 

de la normalidad en diferentes áreas de su vida. En la familia suelen no colaborar en 

las actividades cotidianas, se resisten a dejar la conducta adictiva y suelen mentir 

sobre el tiempo que lo realizan. También se presenta bajo rendimiento académico y/o 
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laboral, problemas de alimentación, sueño, excesiva euforia y cuando limita el 

comportamiento adictivo se siente irritado, depresivo o vacío. Sin embargo, cuando 

realiza el comportamiento adictivo siente placer.  

Por otra parte, al considerar que el uso excesivo del celular se ha relaciona con 

el consumo de alcohol y fumar cigarrillos, las consecuencias serían el presentar 

depresión, bajo rendimiento académico, ansiedad, baja autoestima, búsqueda de 

sensaciones nuevas, estrés e insomnio, como las consecuencias que llevaría la 

dependencia al móvil (Carbonell et al., 2012 y Olmedo et al., 2019). Ello también lo 

refuerza Morales (2012) quien indica que si a una persona se le priva durante un 

determino tiempo el uso del celular, como efecto llegara a presentar síntomas 

depresivos.  

Clasificación de dependencia al móvil. 

Guerreschi (2007) ha propuesto cinco tipos:  

Las adicciones a los mensajes de texto, que se caracteriza la necesidad de 

enviar y recibirlos, generando cambios de humor de acuerdo con el número de 

mensajes recibidos.  

Los adictos al nuevo modelo, donde la persona está en constante adquisición 

de celulares de último modelo, sin tener en consideración el dinero que gaste.  

Los exhibicionistas es otro de los tipos, el cual se caracteriza porque la persona 

está constantemente con el celular de la mano por un periodo largo; por tanto, pone 

mayor interés a las características del celular como el color, precio y diseño.  

Los game players, donde el usuario del teléfono móvil busca cada vez más 

obtener un récord nuevo en dichos juegos.  
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El síndrome del celular encendido, donde existe un miedo excesivo al tener el 

móvil apagado, por lo que siempre intentar mantener prendido el aparato inclusive en 

la noche, teniendo baterías de repuesto en muchos casos. 

Por su parte Arias et al. (2012) clasifica la adicción a la nueva tecnología en:  

Adicción activa, considerada muy peligrosa porque genera el aislamiento 

social, baja autoestima, dificultades económicas y diferentes afecciones psicológicas. 

Finalmente, esta la adicción pasiva, es aquella que sé que la escala de produce al 

aislar a la persona, esta posterga o deja de lado otros vínculos sociales y se deja 

influenciar por los contenidos.  

Dimensiones de la dependencia al móvil. 

Chóliz y Villanueva (2011) proponen dependencia al móvil tiene las siguientes 

dimensiones: 

La primera dimensión es la abstinencia, indica un malestar que se genera luego 

de producirse la ausencia del móvil. La segunda dimensiones tolerancia e 

interferencia con otras actividades, esta señala que el uso es más frecuente y la 

necesidad de aumentar los resultados deseados inicialmente y la tercera dimensión 

es ausencia de control y problemas procedentes del uso excesivo de los celulares, la 

que incluye la incapacidad para controlar el impulso de efectuar la conducta adictiva 

y las complicaciones que ha generado esta problemática  

Niveles de dependencia al móvil. 

Chóliz y Villanueva (2012) mencionaron las categorías sobre la dependencia 

del teléfono celular.  

En primer lugar, está el uso no problemático, el cual se encuentra dentro de los 

límites de normalidad; por ende, no origina consecuencias negativas sobre su entorno 

ni el de él.  
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El uso problemático – abuso, en este nivel se suscitan las iniciales 

consecuencias negativas vinculadas con el uso inadecuado del móvil, a pesar de no 

haber una interferencia notable para que el sujeto realice sus actividades cotidianas.  

 El uso patológico - dependencia, en esta categoría se tiene en cuenta que el 

teléfono móvil suele ser el eje principal de la vida del individuo generando efectos 

graves en la vida de esta e interfiriendo en las relaciones familiares, sociales o 

laborales. 

Felicidad  

Definiciones de felicidad. 

La felicidad ha sido un tema recurrente de estudio, es por ello que años atrás 

en el occidente Aristóteles hace referencia que la felicidad era entendida como una 

actividad del alma, producto de una vida coherente, en que la autonomía humana es 

regida por la razón (Mesa, 2017).  

Teniendo en consideración a la Real Academia de la Lengua Española (2020) 

quien precisa la felicidad como un estado de ánimo que accede un individuo al obtener 

un bien deseado, está relacionado también a la grata satisfacción espiritual y física.   

Ryan y Deci (2001) conceptualiza a la felicidad desde el paradigma hedonista, 

comprendida como una búsqueda de bienestar, a la satisfacción de necesidades, 

evitando el dolor y búsqueda de placer. Mientras que desde el paradigma 

eudaimónico se relaciona la felicidad como el cumplimiento del desarrollo del 

potencial de la persona.   

Contreras y Esguerra (2006) consideran a la felicidad como una emoción 

positiva, descrita como una acción breve que se experimenta cuando algo sucede 

que es importante para el sujeto. Business y Merino (2018) por su parte refiere que la 

ausencia de sufrimiento no es felicidad, si no es aquella capacidad de sobreponerse 
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frente a ella. Por tanto, felicidad no es lo mismo que alegría o éxtasis; la felicidad 

entonces incluirá el nivel de satisfacción, bienestar y la flexibilidad emocional que 

permite sentir diferentes emociones. 

Finalmente tenemos la conceptualización que Seligman (2003) tiene para la 

felicidad, que se refiere al resultado de un conjunto de emociones positivas, como el 

cumplimiento de nuevas tareas, concentración, actividades positivas, comodidad y 

éxtasis.  

Teorías sobre la felicidad. 

La psicología positiva presenta tres vías para lograr sentir felicidad en la vida; 

tener una vida agradable es la primera vía, esta consiste en centrarse en realizar 

actividades que le agraden a la persona, así como el trabajar en las habilidades y 

capacidades que le haga falta. Vivir de manera comprometida, viene a ser la segunda 

vía que se enfoca a vivir en el aquí y ahora, desarrollando las habilidades y 

capacidades mencionadas en la primera vía, así como el incrementar las fortalezas 

en diversas áreas de su vida, ello generará a su vez mejores conexiones con los 

demás. Finalmente, está el vivir con un sentido, este punto es quien complementa a 

los puntos anteriores, en la que realizar alguna actividad, se le agrega un valor o un 

sentido especial a dicha actividad. Por tanto, ello generaría en el individuo una 

sensación de felicidad (Seligman, 2017). Asimismo, Seligman (2011) menciona que 

la psicología positiva hace referencia que la felicidad posee como único componente 

de medida a la satisfacción personal con la vida.  

Alarcón (2006) menciona que la conducta feliz se caracteriza por ser un 

sentimiento de satisfacción único en cada individuo, razón por la cual se le atribuye 

como un componente subjetivo. Se tiene en consideración que, al ser un estado de la 

conducta, puede persistir durante un tiempo largo en el individuo, pero puede 
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desaparecer. Se presume que la felicidad es la posesión de un bien, por ello al 

obtenerlo la persona experimenta un grado de felicidad, estos bienes pueden ser de 

naturaleza diversa (religiosos, ética, psicológicos, sociales, estéticos, etc.).  

Por otra parte, desde el enfoque conductual se detalla que un individuo feliz 

debe relacionarse en diferentes contextos, para que mediante su conducta pueda 

recibir refuerzo positivo. Ello no está condicionado por el contenido de lo que se hace 

sino más bien de la importancia que tiene para la persona lo que se hace. Así como 

también el visualizar el comportamiento de otros individuos permite reproducirlo y 

absorber valores que ayudan a ser felices (Pardo, 2015). 

Teniendo en cuenta el enfoque filosófico, se considera que la felicidad está 

relacionada con la adquisición de un bien. Ello fue sostenido por el Eudemonismo, 

señalando que la felicidad se logra al obtener el bien añorado, así mismo indica que 

no puede existir incompatibilidad entre el objeto que la genera y la felicidad (Alarcón, 

2002).  Aristóteles, refiere que la felicidad es la acción de acuerdo con la razón y mejor 

aún, es la realización personal. La excelencia es la misma felicidad, no algo diferente. 

Ya que una persona feliz es aquella que vive de la mejor manera y ello representa 

sobresalir, sin perder la humanidad (Bosch, 2019).  

Factores que influyen en la felicidad. 

Para lograr felicidad, el dinero es considerado un elemento importante para 

poder alcanzarlo, sobre todo cuando no están cubiertas las necesidades básicas 

como es la alimentación, salud, vivienda y educación (Domínguez y Ibarra, 2017). 

Por su parte Seligman (2002) hace referencia que la felicidad es representada 

por factores genéticos, por las circunstancias de la vida y por el factor que representa 

la voluntad, quien es considerado como aquel que tiene mayor influencia en el estado 

de bienestar o felicidad. 
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Margot (2007) destaca que la felicidad está relacionada con el tiempo, requiere 

continuidad y estabilidad. Tener la idea que la felicidad se vaya acabar, es arruinar el 

momento feliz que se experimenta, con la intranquilidad de que acabara. Teniendo en 

cuenta lo que se ha expresado líneas arriba, no permite afirmar la diferenciar entre 

felicidad y placer, ya que el placer indica la satisfacción transitoria de una tendencia 

particular; por lo que sigue siendo fugaz, superficial y limitado. Por lo tanto, la felicidad 

es algo global en la vida de las personas o al menos en un período de ésta y 

paradójicamente es poco usual que la felicidad sea vivida como un eterno presente.  

Jaramillo (2019) señala que para comprender la felicidad se debe aceptar que 

es un estado de optimismo, donde interviene la mente, ya que la amígdala, el 

hipocampo, etc., genera dopamina. Como se conoce la hormona de la felicidad es la 

dopamina.  

Seligman (2003) señala las siguientes conductas positivas que permiten 

alcanzar la felicidad.  

Comenzando por las fortalezas cognitivas que involucran la adquisición y 

utilización de los aprendizajes: dentro de ella señala la curiosidad, el interés de lo que 

está ocurriendo en el mundo, encontrando temas interesantes, indagar y revelar 

cosas nuevas. Amor por el conocimiento y el aprendizaje, conseguir manejar nuevos 

temas y estar en constante actualización, para generar nuevos conocimientos. Juicio, 

pensamiento crítico, mentalidad abierta, hace el llamado al analizar las diversas 

situaciones, sacando una conclusión en base a evidencias concretas, evitando 

sacarlas al azar y perspectiva es la última fortaleza cognitiva, ello implica ayudar y 

comprender a las demás personas, mediante consejos inteligentes.   

También está presente las fortalezas emocionales, involucra la obtención de 

metas ante escenarios difíciles, externos o internos: la valentía está como primera 
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fortaleza refiriéndose a tener la capacidad de defender y actuar de acuerdo con sus 

ideales, sin dejarse intimidar por las dificultades que se le presente. Perseverancia y 

diligencia, indica la capacidad de terminar las actividades que se propone, aun si hay 

obstáculos de por medio, así obteniendo satisfacción y éxito. Integridad, honestidad 

y autenticidad, esta se caracteriza por que la persona se responsabiliza de su actuar 

y sentimientos, anteponiendo la verdad, dejando de lado el egocentrismo. Vitalidad y 

pasión por las cosas, esta fortaleza describe la capacidad de la persona de entregar 

su máximo potencial, con convicción, afrontando con emoción y vigorosidad.  

En tercer lugar, están las fortalezas interpersonales que implican proteger, 

brindar amistad y afecto a las personas de su entorno: Apego, capacidad de amar y 

ser amado, hace referencia a mantener relaciones de afecto y protección recíproca 

con las personas. Simpatía, amabilidad y generosidad, refiriéndose a realizar buenas 

acciones para ayudar a los demás y finalmente esta la fortaleza de inteligencia 

emocional, personal y social, vinculada a estar conscientes de los sentimientos y 

emociones de los demás y de uno mismo; así como el saber comportarse frente a 

diversos escenarios cotidianos.  

Como cuarto conducta positiva para alcanzar la felicidad están las fortalezas 

cívicas que implica sobrellevar la socialización con las demás personas de manera 

armoniosa: compuesta por la ciudadanía, civismos, lealtad, trabajo en equipo, 

destacando el sentido de pertenencia y compromiso con el grupo. Sentido de justicia 

y equidad, tratando a los demás con respeto e igualdad; sin que influyan los intereses 

personales, en la toma de decisiones. Liderazgo, motivando a las demás para el 

cumplimiento de actividades, así como tener la capacidad de manejar y organizar al 

grupo.  
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A su vez también se considera a las fortalezas que protegen contra excesos: 

capacidad de perdonar, alude a otorgar una segunda oportunidad a las personas, sin 

guardar resentimientos o algún tipo de rencor. Modestia y humildad, evitar buscar ser 

el centro de atención vanagloriando los logros obtenidos, si no dejar que las demás 

personas hablen de ellos. Prudencia, discreción y cautela, refiriéndose a la toma de 

decisiones con cuidado, evitando riesgos innecesarios. Auto control y auto regulación, 

esta se caracteriza por contar con la habilidad de regular adecuadamente las 

emociones o conductas. 

Finalmente integra este conjunto de conductas positivas las fortalezas que 

forjan las interacciones con la extensión del universo y proveen de significado la vida: 

esta hace referencia a la valoración de la belleza, optimismo, esperanza, al sentido 

del humor, excelencia, gratitud, visión al futuro, y finalmente el lado espiritual, fe y 

sentido religioso. 

Beneficios de la felicidad. 

La felicidad favorece la empatía, la presencia de ideas generosas, el 

voluntariado y el compromiso social. También, produce cualidades favorables para sí 

mismo y los demás, lo que beneficia la autoestima, rendimiento académico, confianza 

en sí mismo, la resolución de conflictos, las relaciones interpersonales, favorece el 

aprendizaje y la creatividad. Finalmente se menciona que permite potenciar los 

momentos de calma, relajación y serenidad que facilitan el añorado bienestar (Segura 

y Ramos, 2009).  

Dimensiones de felicidad. 

Alarcón (2006) propuso las siguientes dimensiones:  

El sentido positivo de la vida, que corresponde a tener sentimientos positivos 

con la vida y consigo mismos, sin presentar síntomas depresivos graves. 
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Satisfacción con la vida es la segunda dimensión, donde la persona muestra 

un estado de plenitud por las metas obtenidas o por estar próximo a conseguir el 

sueño añorado para su vida.  

La realización personal, señala que las personas expresen felicidad y no 

cambios temporales al sentirse felices; donde persona está orientado a cumplir 

objetivos que definió importante para su existencia  

La alegría de vivir, denominada a indicar lo extraordinario de existir, esta se 

relaciona con las vivencias positivas de la vida y sentirse bien la mayor parte del 

tiempo. 

Niveles de felicidad. 

Seligman (2002) señalan que las personas menos felices suelen tener 

dificultad para interactuar con otras personas y sus relaciones sentimentales de pareja 

son menos fuertes; a su vez son incapaces de responder apropiadamente a sus 

emociones con relación a las experiencias que viven (Barragán, 2013).  

Las personas ubicadas en nivel promedio de felicidad, se caracterizan por 

experimentar las emociones positivas de manera estable, permitiéndoles disfrutar los 

momentos satisfactorios de la vida. Pero en ocasiones tienen algunas dificultades 

para lograr cumplir con los objetivos de vida planeados, ello podría deberse a factores 

internos o externos (López, 2017).  

Por otra parte, las personas felices se caracterizan por no perder la fortaleza, 

ni la voluntad, tienen la capacidad de empezar los proyectos o acciones de nuevo. 

Así mismo en un periodo de crisis tienen la capacidad de actuar con fuerza, energía 

y pasión. También pueden practicar actividades que están a su alcance como bailar, 

nadar, etc. En las interacciones diarias con la naturaleza o con personas pueden 
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descubrir infinitos estímulos que generan sensaciones de felicidad. Disfrutar de los 

pequeños logros también es característica de una persona feliz (Flórez, 2015). 

2.3. Definición de la terminología empleada 

Bienestar psicológico 

García (2014) refiere que el bienestar psicológico, desde el modelo teórico 

multidimensional, es comprendido como el progreso personal y compromiso con los 

problemas que se muestran en la vida. 

Pandemia 

La Organización Mundial de la Salud (2010) precisa a la pandemia, como la 

expansión mundial de una enfermedad nueva, por lo que gran parte de los individuos 

no cuentan con inmunidad contra dicha enfermedad.  

Covid 19  

Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2021) el COVID 19 es una enfermedad 

nueva originada por un coronavirus que está afectando a muchos países de todo el 

mundo, esta enfermedad puede generar diversas infecciones, iniciando como un 

resfriado común, hasta infecciones respiratorias severas. 

Psicología positiva 

Park et al. (2013) señalan que es una nueva corriente de la psicología que 

estudia las experiencias optimas de las personas, denotando que las personas dan y 

son lo mejor de sí mismas.  

Smartphone 

Figueroa (2016) menciona que es un dispositivo móvil que tiene funciones 

similares a un teléfono tradicional, permitiendo el acceso al internet y a diversas 

aplicaciones, además de tiene características similares a un ordenador, pero con la 

ventaja de ser portátil.  
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Emociones 

Barragán y Morales (2014) refieren que son respuestas con manifestaciones 

físicas breves, que se exteriorizan frente a un estímulo o situación que estén 

atravesando. 

Emociones positivas 

Se definen como emociones placenteras y satisfactorias que experimenta una 

persona en un corto periodo de tiempo, así mismo permiten la ampliación del 

repertorio de acciones o pensamientos y a la larga colaboran en la construcción de 

recursos individuales (Fernández, 2020).  
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42 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación de tipo correlacional, porque está destinada a identificar la 

relación entre dependencia al móvil y felicidad en universitarios, siendo esta medida 

en una sola ocasión (Tinta, 2011). 

Según lo referido por Domínguez (2015) se trata de un estudio con diseño no 

experimental, donde se observaron a las variables en su contexto natural, sin ejercer 

control sobre ellas. 

3.2. Población y muestra  

La población la integro 6374 alumnos de la Universidad Autónoma del Perú de 

ambos sexos, de la facultad de Ciencias Humanas pertenecientes a las tres escuelas: 

Escuela profesional de Psicología, Escuela profesional de Derecho y Escuela 

profesional de Comunicaciones, inscritos en el semestre académico 2021 - I y 2021 

– II.  

Para definir la muestra del estudio, se calculó empleando la fórmula para 

determinar muestras en estudios correlacionales, con un 95% de nivel de 

significancia, con un poder estadístico del 80% y tamaño de efecto pequeño de .18, 

de tal forma que se alcanzó una muestra de 240 participantes. Ajustando el tamaño 

de muestra a pérdida se aumentó a 256 participantes, siendo así que la muestra se 

integra por 73 varones y 183 mujeres.  

N= [
[(Zα+Zβ)]

0.5 ln [(1+r)/(1-r)]
]

2

+3 

Dónde:  

Zα = Nivel de significancia = 1.96   

Zβ = Poder estadístico = 0.842    

r = Tamaño de efecto = 0.18 
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En cuanto al tipo de muestreo es no probabilístico, consiguiendo elegir a la 

muestra teniendo en cuenta la accesibilidad de la población; de esta manera la 

muestra fue seleccionada por conveniencia (Ventura, 2017). 

3.3. Hipótesis  

Hipótesis general 

Hi Existe relación inversa entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en 

estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú.  

Hipótesis especificas  

H1 Existe relación entre las dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y 

felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

H2 Existe relación entre riesgo de dependencia al móvil y las dimensiones de 

felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

3.4. Variables – Operacionalización  

Variable 1: Dependencia al móvil  

Definición conceptual.  

Chóliz y Villanueva (2011) define a la dependencia el teléfono móvil como una 

conducta que realiza un individuo con mayor intensidad y frecuencia. Esta al ser 

privada genera un malestar que solo se resuelve volviendo a realizarla nuevamente 

el comportamiento. Es así que el individuo se ve envuelta en este comportamiento a 

pesar de haber manifestado afecciones y deterioro en el área psicosocial.  

Definición operacional de medida para la variable. 

Dependencia al móvil se conceptualiza con las puntuaciones obtenidas en el 

Test de Dependencia al móvil de Chóliz y Villanueva 
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Definición operacional basada en indicadores 

Tabla 1 

Operacionalización de riesgo de dependencia al móvil basada en indicadores 

Dimensiones Indicadores ítems Escala   

Abstinencia 

- Preocupación excesiva del 
celular 

- Deseos intensos por utilizar el 
móvil 

- Incapacidad para controlarse 
- Incomodidad 

8, 11, 13, 14, 15, 16, 
20, 21, 22 

Intervalo 

Ausencia de 
control y 

problemas 
derivados del 

consumo 

- Llamada de atención 
- Tiempo de uso del celular 
- Desvelo por el celular 
- Necesidad de usar el móvil 
- Atención al teléfono móvil 
- Límite de uso 
- Discusiones familiares 
- Discusión por el gasto 

1, 2, 3, 4, 7, 10 

Tolerancia e 
interferencias 

con otras 
actividades 

- Frecuencia de uso del celular 
- Inversión de dinero 

5, 6, 9, 12, 17, 18, 19 

 

Variable 2: Felicidad  

Definición conceptual. 

La felicidad para Alarcón (2006) viene a ser un estado de satisfacción plena 

que siente una persona de forma subjetiva al tener un bien añorado. 

Definición operacional de la medida para la variable. 

La felicidad se define con las puntuaciones alcanzadas en la Escala de 

felicidad de Alarcón.  
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Definición operacional basada en indicadores 

Tabla 2 

Operacionalización de Felicidad basada en indicadores  

Dimensiones Indicadores ítems Escala  

Sentido positivo 
de la vida 

- Profunda tristeza  
- Fracaso  
- Intranquilidad  
- Pesimismo  
- Vacío existencial  
- Sentimiento positivo  

2, 7, 14, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 

26 

Intervalo 

Satisfacción con 
la vida 

- Satisfacción por lo 
alcanzado  

- Estado ideal  

1, 3, 4, 5, 6, 10, 
11, 13 

Realización 
personal 

- Autosuficiencia 
- Autarquía  
- Tranquilidad emocional 
- Placidez  

8, 9, 21, 24, 25, 
27 

Alegría de vivir 
- Optimismo  
- Experiencias positivas  
- Maravilloso de vivir  

12, 15, 16 

 

3.5. Métodos y técnicas de investigación  

Para recaudar información, se empleó la técnica de encuesta, esta es 

frecuentemente usada, porque permite conseguir y procesar datos de modo eficaz 

(Casas et al., 2012). En cuento a los instrumentos empleados tenemos a:  

Test de dependencia del teléfono móvil (TDM) 

Este test de dependencia al móvil fue construido en España por Chóliz y 

Villanueva en el año 2010, con el propósito de medir el nivel de dependencia al móvil 

en adolescentes y adultos; está compuesto de tres dimensiones: Abstinencia, 

ausencia de control y problemas derivados del consumo y tolerancia. El instrumento 

tiene 22 ítems, las respuestas son de tipo escala Likert. La aplicación es de manera 

colectiva o individual, con un tiempo desarrollo del test es de 20 a 35 minutos. Su 
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calificación se da por la suma de todos los ítems, con un rango de 22 a 44, donde su 

interpretación será nivel bajo, nivel medio entre 45 a 66 puntos y un nivel alto entre 

67 a 88 puntos. El instrumento mostró un índice de confiabilidad alto que oscilan entre 

.68 a .90 y con una la validez de constructo adecuada, donde se determinaron tres 

factores, el primero de ellos explico en un 47.69%, el segundo el 10.38% y el tercero 

5.61% de la varianza. 

Rojas (2019) realizó una adaptación en el contexto peruano, utilizando como 

muestra a 400 alumnos de nivel superior de Piura. Encontrando una validez de 

contenido con la V de Aiken resultando los valores mayores a .90, de esta forma todos 

los ítems fueron aceptados. Referente a la confiabilidad se determinaron los valores 

mediante el Alfa de Cronbach donde se obtuvo .906. 

Para la presente investigación se realizó el análisis de validez y confiabilidad 

del instrumento del test de dependencia del teléfono móvil (TDM), la misma que se 

presenta a continuación: 

Evidencia de validez basada en la estructura interna del constructo  

En la tabla 3 se observa los índices de bondad de ajuste del Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) para estimar la estructura interna del constructo. Mostrando que 

el CFI y el TLI es mayor a .90, de igual manera el índice RMSEA es menor a .80 

demostrando un ajuste satisfactorio entre el modelo teórico y práctico. Siendo así, al 

valorar los índices en conjunto se asevera que los resultados de Validez son óptimos. 

Tabla 3 

Índice de ajuste del modelo factorial del test de dependencia del teléfono móvil (TDM) 

X2
(gl), p CFI TLI RMSEA SRMR 

422.757 (206), .001 .97 .97 .06 [.05, .07] .09 

Nota: X2
(gl): Chi cuadrada dividida por grados libertad, p: significancia estadística, CFI: Índice de ajuste 

comparativo, TLI: Índice de Tucker Lewis, RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; SRMR: 
raíz cuadrada media estandarizada 
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Se observa en la tabla 4 los ítems que pertenecen a las tres dimensiones que 

componen el instrumento presentan cargas factoriales superiores a .50, así mismo 

los valores de las covarianzas de los factores del instrumento son superiores a .50, 

siendo estas adecuadas. 

Tabla 4 

Cargas factoriales estandarizadas del AFC de TDM 

  IC 95%   

Factor Indicator Estimate 
Std. 

Error 
z-value p Lower Upper 

Std. Est. 

(all) 

Factor 1 

P8 .522 .022 23.323 < .001 .479 .566 .534 

P11 .912 .030 30.356 < .001 .853 .971 .741 

P13 .928 .029 31.999 < .001 .871 .985 .743 

P14 .901 .028 32.371 < .001 .846 .955 .763 

P15 .845 .026 32.282 < .001 .794 .896 .755 

P16 .925 .029 31.802 < .001 .868 .982 .779 

P20 .852 .030 28.504 < .001 .793 .911 .690 

P21 .746 .030 24.621 < .001 .687 .805 .578 

P22 .732 .029 25.660 < .001 .676 .787 .614 

Factor 2 

P1 .696 .029 24.194 < .001 .639 .752 .696 

P2 .723 .032 22.691 < .001 .660 .785 .644 

P3 .582 .028 21.072 < .001 .528 .637 .599 

P4 .904 .034 26.596 < .001 .837 .970 .799 

P7 .588 .029 20.312 < .001 .531 .644 .597 

P10 .512 .025 20.386 < .001 .463 .561 .567 

Factor 3 

P5 .694 .026 26.586 < .001 .643 .745 .663 

P6 .638 .025 25.161 < .001 .589 .688 .615 

P9 .611 .026 23.581 < .001 .560 .662 .577 

P12 .789 .028 27.845 < .001 .734 .845 .672 

P17 .901 .030 30.271 < .001 .843 .959 .789 

P18 .743 .029 25.350 < .001 .686 .801 .583 

P19 .630 .027 23.773 < .001 .578 .682 .576 

Covarianza 

F1 - F2 .747 .027 27.860 < .001 .695 .800 .747 

F1 - F3 .938 .027 35.282 < .001 .886 .990 .938 

F2 - F3 .842 .034 24.577 < .001 .775 .909 .842 
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Evidencia de Confiabilidad por consistencia interna del Test de dependencia del 

teléfono móvil (TDM) 

Se aprecia en la tabla 5, que el valor de Omega de McDonald’s para los tres 

factores, hallados con una muestra de 256 participantes, se encuentra entre .834 y 

.891 con un intervalo de confianza al 95%; a su vez el alfa de Cronbach presenta 

valores que van desde .828 hasta .889 igualmente con un intervalo de confianza al 

95%, correspondiendo a una alta confiabilidad, ya que es superior a .80, demostrando 

por ambos métodos una alta consistencia interna para las puntuaciones del 

instrumento, por lo que permite decir que el instrumento mide lo determinado de forma 

precisa.  

Tabla 5  

Confiabilidad del test de dependencia del teléfono móvil (TDM) 

Factores Ítems McDonald's ω [IC95%] Alfa [IC95%] 

Abstinencia 9 .891 [.872, .911] .889 [.868, .908] 

Ausencia de control y 

problemas derivados del 

consumo 

6 .825 [.793, .858] .832 [.797, .862] 

Tolerancia e interferencia con 

otras actividades 
7 .830 [.798, .861] .828 [.793, .858] 

Dependencia al teléfono 

móvil  
22 .937 [.926, .948] .936 [.924, .946] 

Nota: IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

Escala de Felicidad de Lima (EFL)  

La presente escala fue construida por Alarcón (2006) en el Perú, con el objetivo 

de determinar los niveles de felicidad en jóvenes y adultos; está compuesta por 4 

dimensiones: satisfacción con la vida, ausencia de sufrimiento profundo, alegría de 

vivir y realización personal. El instrumento está compuesto de 27 ítems con respuesta 
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de tipo escala Likert. Al calificar, se tiene en consideración los siguientes ítems 

inversos 2, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, y 26; luego se suman las respuestas, 

consiguiendo de esta manera el puntaje total. Cabe recalcar que se puede emplear 

este instrumento para evaluar colectivamente o individualmente, el tiempo de 

desarrollo de la escala es de diez minutos aproximadamente.  

La validez del instrumento que fue trabajada por Alarcón, arrojó resultados de 

dos formas: la primera mediante la validez convergente donde los valores evidencian 

una relación positiva al comparar los puntajes de felicidad y las dimensiones del 

Inventario de Personalidad de Eysenck, obteniendo los siguientes valores de relación 

entre felicidad y extraversión (r = .37). Con referencia a neuroticismo se determinó 

relación negativa (r = - .45). También se encontró relación entre felicidad y afectos 

positivos (r = .48) y con los afectos negativos la correlación fue negativa (r = - .51), 

todas las correlaciones con un (p < .01) Asimismo, se realizó la validez de constructo, 

donde se determinó cuatro factores, el 31% de la varianza fue explicado por el primer 

factor y la suma de los cuatro factores alcanzaron el 49% varianza total. Por otro lado, 

el análisis de confiabilidad de la escala mediante el Alfa de Cronbach fue de .916, 

siendo esta adecuada.  

En el contexto peruano, Flores (2017) realizó estandarización en 840 

estudiantes de secundaria de Lima, donde se halló la validez de constructo a través 

del análisis factorial, estableciendo cuatro factores con una varianza de 47%. La 

confiabilidad del instrumento lo realizó mediante la consistencia interna, con el 

coeficiente de Alfa de Cronbach se consiguió un valor de .919. 
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Evidencia de validez basada en la estructura interna de la Escala de Felicidad 

de Lima (EFL) 

Se visualizan en la tabla 6 los índices de bondad de ajuste producto del Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) que permitió determinar la estructura interna del 

constructo, observado que el CFI y el TLI es superior a .90; asimismo los índices 

RMSEA y SRMR son inferiores a .80, expresando un ajuste óptimo entre el modelo 

práctico y teórico. En síntesis, los resultados plasmados demuestran de manera 

satisfactoria la validez de las puntuaciones del EFL.  

Tabla 6 

Índice de ajuste del modelo factorial de la escala de Felicidad de Lima (EFL) 

X2
(gl), p CFI TLI RMSEA SRMR 

673.298 (318), .001 .93 .92 .06 [.05, .07] .04 

Nota: X2(gl): Chi cuadrada dividida por grados libertad, p: significancia estadística, CFI: Índice de ajuste 
comparativo, TLI: Indice de Tucker Lewis, RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; SRMR: 
raíz cuadrada media estandarizada 

Se precisa en la tabla 7, que los 27 ítems que componen la escala tienen 

cargas factoriales superiores a .50; además los valores de las covarianzas de los 

cuatro factores del instrumento también son superiores a .50, determinando que el 

instrumento presenta un adecuado índice de ajuste al modelo planteado.  

Tabla 7 

Cargas factoriales estandarizadas del AFC de EFL 

 IC 95%    

Factor Indicator Estimate Std. Error z-value p Lower Upper 
Std. Est. 

(all) 

Factor 1 

I2 .855 .052 16.341 < .001 .753 .958 .772 

I7 .765 .058 13.116 < .001 .651 .880 .722 

I14 .880 .057 15.473 < .001 .769 .992 .805 

I17 .619 .052 11.829 < .001 .517 .722 .635 

I18 .741 .051 14.453 < .001 .641 .842 .713 

I19 .921 .053 17.3 < .001 .817 1.026 .846 

I20 .854 .049 17.577 < .001 .759 .950 .845 

I22 .995 .045 21.933 < .001 .906 1.083 .907 
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I23 .881 .048 18.344 < .001 .787 .975 .836 

I26 .803 .051 15.709 < .001 .703 .903 .742 

Factor 2 

I1 .603 .053 11.469 < .001 .500 .706 .697 

I3 .506 .050 10.171 < .001 .408 .603 .611 

I4 .795 .043 18.623 < .001 .711 .878 .845 

I5 .654 .049 13.372 < .001 .558 .750 .711 

I6 .852 .046 18.666 < .001 .763 .941 .870 

I10 .712 .048 14.806 < .001 .617 .806 .804 

I11 .726 .047 15.54 < .001 .635 .818 .799 

I13 .762 .050 15.114 < .001 .663 .861 .833 

Factor 3 

I8 .654 .043 15.054 < .001 .569 .739 .797 

I9 .730 .056 13.015 < .001 .620 .840 .719 

I21 .686 .053 12.864 < .001 .581 .790 .760 

I24 .585 .054 10.874 < .001 .480 .691 .685 

I25 .610 .049 12.479 < .001 .514 .706 .749 

I27 .655 .053 12.325 < .001 .551 .760 .690 

Factor 4 

I12 .806 .056 14.472 < .001 .697 .916 .848 

I15 .626 .047 13.276 < .001 .534 .719 .738 

I16 .654 .055 11.805 < .001 .545 .763 .776 

Covarianza  

F1 - F2 .834 .027 30.929 < .001 .781 .886 .834 

F1 - F3 .782 .034 23.193 < .001 .716 .848 .782 

F1 - F4 .802 .038 21.19 < .001 .728 .876 .802 

F2 - F3 .968 .012 80.994 < .001 .944 .991 .968 

F2 - F4 .904 .021 42.206 < .001 .862 .946 .904 

F3 - F4 .871 .027 32.406 < .001 .819 .924 .871 

 

Evidencia de Confiabilidad por consistencia interna del Escala de Felicidad de 

Lima (EFL) 

Se visualizan en la tabla 8, los valores Omega de McDonald’s los cuales se 

ubican entre .833 y .941 con un intervalo de confianza al 95%; los valores señalados 

previamente son similares a los del coeficiente Alfa que se ubican entre .830 y .940 

con un intervalo de confianza al 95% notándose que ambos métodos logran una alta 

consistencia interna, concluyendo que el instrumento mide lo que dice medir. 
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Tabla 8  

Confiabilidad de la Escala de Felicidad de Lima (EFL) 

Factores Ítems McDonald's ω [IC95%] Alfa [IC95%] 

Sentido positivo de la vida 10 .942 [.931, .952] .940 [.929, .951] 

Satisfacción con la vida 8 .925 [.912, .939] .923 [.908, .936] 

Realización personal 6 .872 [.848, .896] .872 [.845, .894] 

Alegría de vivir  3 .833 [.798, .868] .830 [.792, .863] 

Felicidad  27 .968 [.963, 974] .968 [.962, .973] 

Nota: IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

3.6. Procesamiento de datos 

La recopilación de datos se ejecutó aplicando los instrumentos psicológicos de 

forma virtual, para lo cual se enviaron los formularios a los estudiantes mediante el 

correo institucional, grupos de WhatsApp de los distintos cursos y se ingresaron a las 

aulas virtuales que fueron autorizadas por los docentes, ya que previamente se les 

había enviado un correo solicitando el acceso a su aula. Es importante destacar que 

la colaboración de los alumnos fue voluntaria, mostrando el consentimiento informado 

al inicio de la prueba demostrando ética y confidencialidad de las respuestas de cada 

uno de los encuestados, teniendo en cuenta los lineamientos del Código de Ética y 

Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú (2017). El tiempo empleado para 

aplicar los instrumentos psicológicos fue de 25 minutos aproximadamente.  

Por otro lado, para el procesamiento de los datos recolectados, se empleó el 

programa Microsoft Excel para trasformar la correspondiente base de datos en una 

hoja de cálculo. Después, esta base fue exportada al software estadístico SPSS 

Statistics Versión 25, la misma que se empleó como insumo para el programa de 

estadísticas Jeffrey´s Amazing Statistics Program JASP 0.12 para analizar las 

evidencias de validez y confiabilidad. Para la validez se empleó el análisis factorial 

confirmatorio, obteniendo los coeficientes de ajuste del modelo: Índice de ajuste 

comparativo de Bentler, Chi cuadrada dividida por grados libertad, Índice de Tucker 
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Lewis, la raíz cuadrada media estandarizada y error cuadrático medio de 

aproximación. El análisis de la confiabilidad se realizó mediante el método Alfa de 

Cronbach´s y de McDonald´s.  Posteriormente se consiguieron los resultados 

descriptivos porcentajes y frecuencias, estos se expresaron en tablas según el 

formato APA séptima edición con la descripción pertinente, teniendo en cuenta lo 

estipulado por la Universidad. La prueba de normalidad se realizó a través de Shapiro 

– Wilks, pudiendo concluir que las variables presentan distribución normal (p > .05), 

permitiendo emplear estadísticos paramétricos para la contratación de las hipótesis. 

Por último, el análisis de las correlaciones entre las variables y sus dimensiones fue 

realizado utilizando el estadístico coeficiente de correlación producto momento de 

Pearson. 

Se precisa en la tabla 9 los resultados de la prueba de normalidad Shapiro – 

Wilks de ambas variables, presentando un valor p mayor a .05; indicando que los 

datos expuestos concuerdan a una distribución normal, sugiriendo utilizar estadísticos 

paramétricos para los respectivos análisis inferenciales. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de la distribución de los datos de las variables riesgo dependencia al 

móvil y felicidad 

  S - W p 

Riesgo de dependencia al móvil – Felicidad  .995 .483 

Nota: S–W=Shapiro – Wilks; p=probabilidad de significancia 
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4.1. Resultados descriptivos  

Nivel de riesgo de dependencia al móvil en universitarios 

Se evidencia en la tabla 10, que el 85% de los universitarios se ubican entre 

en el nivel uso problemático y uso patológico. 

Tabla 10 

Niveles de riesgo de dependencia al móvil en universitarios  

 Nivel fr % 

Uso no problemático 39 15.2 

Uso problemático 183 71.5 

Uso patológico 34 13.3 

Total 256 100.0 

 

Niveles de felicidad en universitarios  

Se detalla en la tabla 11, que 2 de cada 10 alumnos presentan niveles bajos 

de felicidad, en tanto que el 80.5% experimentan felicidad entre nivel promedio y alto.  

Tabla 11 

Niveles de felicidad en universitarios  

Niveles  fr % 

Bajo 50 19.5 

Promedio 158 61.7 

Alto 48 18.8 

Total 260 100.0 
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4.2. Resultados inferenciales y contrastación de hipótesis  

Relación entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en universitarios 

H0: No existe relación entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en estudiantes 

de la Universidad Autónoma del Perú. 

Ha: Existe relación inversa entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en 

estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

 En la tabla 12 se visualiza el análisis de correlación de Pearson entre riesgo de 

dependencia al móvil y felicidad, apreciándose la relación altamente significativa (r = 

-. 303, p < .01), con tendencia negativa y de grado débil. Además, se observa un 

tamaño de efecto mediano, valor que traducido en términos de varianza refleja que el 

uso del teléfono móvil explica variaciones de la felicidad en 9.1%. Por lo tanto, los 

datos presentados confirman la hipótesis de investigación, rechazando la hipótesis 

nula. 

Tabla 12 

Relación entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en universitarios 

n = 256 r [IC95%] p r2 

Dependencia al móvil - Felicidad  -.303 [-.187; -.410] .001 .091 

Nota: n=muestra, r=coeficiente de correlación de Pearson´s, p=probabilidad de significancia, r²=tamaño del 

efecto. 

Relación entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad en universitarios 

H0: No existe relación entre las dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y 

felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

Ha: Existe relación entre las dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y 

felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

Los datos expuestos en la tabla 13 indican una relación altamente significativa 

entre las dimensiones de la variable riesgo de dependencia al móvil y la variable 
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felicidad (p < .01), todas con tendencia negativa y con grado de correlación muy débil. 

Además, en todas las dimensiones las puntuaciones del tamaño de efecto indican ser 

correlaciones de importancia de tamaño pequeño. Las dimensiones de riesgo de 

dependencia al móvil varían en sus explicaciones desde 6% a 8% con relación a la 

felicidad. Rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. 

Tabla 13 

Relación entre las dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y felicidad en universitarios 

n = 256 Felicidad 

 r[IC95%] p r2 

Abstinencia  -.283[-.167; -.392] .001 .080 

Ausencia de control y problemas 

derivados del consumo  
-.258[-.140; -.369] .001 .066 

Tolerancia e interferencias con otras 

actividades 
-.272[-.154; -.382] .001 .073 

Nota: n=muestra, r=coeficiente de correlación de Pearson´s, p=probabilidad de significancia, 

r²=tamaño del efecto. 

Relación entre riesgo de dependencia al móvil y las dimensiones de felicidad 

en universitarios 

H0: No existe relación entre riesgo de dependencia al móvil y las dimensiones de 

felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

Ha: Existe relación entre riesgo de dependencia al móvil y las dimensiones de 

felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 

Como se detalla en la tabla 14, se evidencia relación altamente significativa 

entre riesgo de dependencia al móvil y las dimensiones de felicidad (p < .01), dichas 

relaciones son de tendencia negativa y de intensidad muy débil. Con un tamaño de 

efecto entre mediano y pequeño para las relaciones de las variables. Lo expuesto 

indica que se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 14 

Relación entre riesgo de dependencia al móvil y las dimensiones de felicidad en universitarios 

n = 256 Dependencia al móvil  

  r[IC95%] p r2 

Sentido positivo de la vida -.373[-.262; -.474] .001 .139 

Satisfacción con la vida -.207[-.086; -.321] .001 .042 

Realización personal -.215[-.095; -.329] .001 .046 

Alegría de vivir -.198[-.077; -.313] .001 .039 

Nota: n=muestra, r=coeficiente de correlación de Pearson´s, p=probabilidad de significancia, 

r²=tamaño del efecto. 
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5.1. Discusiones  

El propósito principal que tuvo está investigación fue determinar la relación entre 

riesgo de dependencia al móvil y felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma 

del Perú, siendo así que uno de los hallazgos más relevantes encontrados, fue el verificar 

la relación negativa entre riesgo de dependencia al móvil y felicidad (r = -.303, p < .01). 

De esta manera se contrasta la relevancia que posee a nivel práctico mediante el tamaño 

de efecto de correlación, revelando que la dependencia al móvil afecta la vivencia de la 

felicidad en un 9.1%. Teniendo en cuenta que se atravesó por una crisis de salud a nivel 

mundial, el teléfono móvil se convirtió en un medio de comunicación importante, además 

de ser un elemento necesario para que los estudiantes accedan a plataformas 

académicas, realicen actividades de ocio o incluso laborales. Frente a ello las horas que 

se invirtieron al emplear este dispositivo se incrementó, por lo que en pandemia aumentó 

alarmantemente el tráfico móvil, produciendo un crecimiento del 90% en una de las 

regiones del Perú (MTC, 2020). Como bien se señala, el dispositivo móvil ofreció diversas 

ventajas que permitieron sobrellevar mejor el confinamiento; sin embargo, en muchos 

casos el empleo excesivo de este elemento, incrementó las horas de uso, generando 

efectos negativos en la vida de las personas, por lo que la vivencia de la felicidad en ellas 

se ve afectada. Como bien lo indica Bermello (2016) quien resalta que la dependencia al 

móvil trae consecuencias negativas en los jóvenes y adolescentes, como la ineficiente 

capacidad de comunicación, dificultad para relacionarse con las demás personas, 

experimentando más estrés o incluso presentando síntomas depresivos. A su vez, los 

datos encontrados concuerdan con un estudio similar hecho por Britos et al. (2018) 

quienes encontraron relación inversa entre el uso del internet y felicidad (rho = -.261, p 
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< .01), donde concluyeron que a mayor uso del internet menor seria la felicidad que 

experimenten. Por lo mencionado anteriormente queda claro que, si un estudiante 

universitario presentara riesgo de dependencia al móvil, generará consecuencias 

negativas en su vida, evitando de esta manera que logre alcanzar un estado de felicidad 

plena. Evidentemente frente a ello, es necesario orientar a las autoridades de la 

universidad, para que promuevan campañas psicológicas con la finalidad de promover 

una buena salud mental y así permitir la disminución de la incidencia de la dependencia 

al móvil, con lo cual se espera que los estudiantes logren alcanzar un estado de 

satisfacción plena con su vida. Como bien lo señala Martínez (2016) quien resalta la 

importancia que posee el cuidado de la salud mental para alcanzar el bienestar y la 

felicidad personal y/o grupal.   

Por otro lado, se evidenció que el 85% de los encuestados se ubican entre en el 

nivel uso problemático y uso patológico del teléfono móvil, ello denota que un porcentaje 

importante de universitarios está presentando los efectos negativos iniciales de la 

dependencia al móvil y otro porcentaje preocupante está teniendo graves consecuencias 

en su salud. Los datos expuestos concuerdan con lo hallado por Guevara y Contreras 

(2019) quienes destacaron que el 42% de los universitarios está ubicado en el nivel 

moderado y el 29% se ubica en el nivel alto de dependencia al móvil; resultados que se 

refuerzan con lo hallado por Paredes y Ríos (2017) quienes encontraron que el 45% de 

los encuestados reflejaron un nivel moderado y el 16% a un nivel alto de dependencia al 

celular. En este sentido queda claro que existe un alarmante porcentaje de universitarios 

que presentan un nivel moderado y alto de dependencia al móvil. Frente a esta 

problemática es de vital importancia que el departamento de psicología de la universidad 
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pueda realizar programas de prevención donde la plana docente, padres y área 

administrativa en general estén directamente involucrados para promover un estilo de 

vida saludable, libre de adicciones no químicas. Como bien lo señala Soto et al. (2018) 

quienes precisan la relevancia de establecer límites sanos en el uso de tecnologías en 

primera instancia, con el objetivo de conseguir en la persona, un autocontrol y autonomía 

para emplear adecuadamente las herramientas tecnológicas.  

Los datos hallados con relación a la felicidad detallaron que 2 de cada 10 

estudiantes presentan niveles bajos de felicidad, en tanto que el 80.5% experimentan 

felicidad entre nivel promedio y alto. Por tanto, gran parte de los encuestados 

experimentan emociones positivas, permitiéndoles disfrutar momentos satisfactorios de 

la vida, aunque presenten dificultades para cumplir sus objetivos (López, 2017) y otro 

porcentaje significativo de universitarios son felices, ello quiere decir que usualmente no 

pierden la fortaleza ni la voluntad, teniendo capacidad para empezar proyectos nuevos. 

Así mismo en periodos de crisis suelen actuar con fuerza, energía y pasión. Pueden 

descubrir acciones o situaciones que les permita sentir felicidad y disfrutar logros 

pequeños, que es una de las características primordiales de una persona feliz (Flórez, 

2015). Los resultados encontrados en la investigación coinciden con los de Salazar 

(2017) quien evidenció que el 74.1% de los participantes están en un nivel moderado y 

alto y un 25.9% en el nivel bajo de felicidad. Así mismo un estudio anterior hecho por 

Rosales (2017) encontró datos similares quien detalló que el 74.8% de los estudiantes 

de Lima Sur presentaban felicidad moderada y alta. Por lo tanto, se afirma que gran parte 

de los universitarios experimentan niveles de felicidad promedio y alto. Al tener en cuenta 

que un porcentaje significativo de estudiantes se presentan un nivel bajo de felicidad, se 
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recomienda al área de vida universitaria promueva actividades de soporte emocional. 

Asegurando la igualdad de oportunidades en los universitarios, con el fin de desarrollar 

sus emociones y la felicidad experimenten, considerando los beneficios que esta tiene 

en el crecimiento social, laboral, académico e individual (Caballero y Sánchez, 2018). 

Ello también lo afirma Velásquez (2017) quien menciona que la universidad luego del 

hogar, se convierte en un espacio vital donde se adquieren competencias adecuadas 

para salir adelante. 

Otro elemento que se halló fue la relación negativa y de grado débil entre las 

dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y felicidad. A su vez las dimensiones de 

riesgo de dependencia al móvil varían en sus explicaciones desde 6% a 8% con relación 

a la felicidad. Es decir, a mayor malestar por la ausencia del teléfono celular, como el 

incremento de su uso, va a generar consecuencias negativas en la vida de las personas 

y la incapacidad por no poder controlar el impulso de emplear el móvil, va a producir 

menores niveles de felicidad que los estudiantes. Entonces si a una persona con 

dependencia al móvil, se le llegase a privar durante un tiempo la utilización del celular, 

podría llegar a presentar síntomas depresivos (Morales, 2012) y la presencia de este 

problema tan común evitará que una persona sea feliz (Mercado, 2014). En síntesis, se 

afirma que los universitarios que tengan indicadores de riesgo de dependencia al móvil, 

no podrán sentirse felices, afectando su bienestar. Por lo que se recomienda al 

departamento de psicología de la universidad promover campañas periódicas sobre el 

uso responsable de las tecnologías y en particular del móvil, con el fin de prevenir e 

intervenir en la incidencia de esta problemática, asegurando que los estudiantes puedan 
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hacer un uso responsable de la tecnología, siendo este hábito, útil para su desarrollo 

profesional.  

Finalmente, los resultados encontrados con respecto al riesgo de dependencia al 

móvil y las dimensiones de felicidad reflejaron relación altamente significativa y con 

tendencia negativa; con un tamaño de efecto mayor en la dimensión sentido positivo de 

la vida, debido a que alcanza un tamaño de efecto mediano, que señala que el riesgo de 

dependencia al móvil explica en un 13% a sentido positivo de la vida, el mismo que 

corresponde a tener sentimientos positivos con la vida y consigo mismos, sin presentar 

síntomas depresivos graves (Alarcón, 2006). Esto indica que los estudiantes que 

presentan menos características de estado de ánimo bajo, serán menos propensos a 

presentar riesgo de dependencia al móvil. Lo anteriormente mencionado se relaciona 

con lo planteado por García (2014) quienes destacaron la presencia de factores 

protectores que reducen la probabilidad de entrar al mundo de las adicciones, dentro de 

ellos está la habilidad para interactuar con las demás personas, la capacidad para 

resolver problemas, la gestión adecuada de las emociones, la sensación de satisfacción 

y felicidad frente a la vida, así como el gozar de buena salud y el disfrutar del tiempo 

libre. En consecuencia, queda demostrado que, al reducir la incidencia de riesgo de 

dependencia al móvil, mayores serán las probabilidades para que los estudiantes puedan 

experimentar emociones positivas respecto a la vida y a sí mismos. Frente a ello se 

recomienda a los docentes impulsar a que sus estudiantes participen de talleres donde 

se promuevan actitudes positivas sobre si mismos y frente a la vida en general. Donde 

los estudiantes perciban las experiencias negativas que les ocurren, como una fuente de 

aprendizaje que impulse su crecimiento a nivel personal y los prepare para enfrentar las 
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diversas experiencias que tendrán que enfrentar en el campo laboral. Ello también lo 

resalta (Caballero y Sánchez, 2018) al destacar la relevancia de preparar al estudiante 

para el mundo laboral, es imprescindible entrenarlos desde la universidad la habilidad 

para fomentar su estado de felicidad. 

5.2. Conclusiones  

1. El riesgo de dependencia al móvil se encuentra relacionado de manera negativa e 

importante con la vivencia de la felicidad en los alumnos de la Universidad Autónoma 

del Perú (r = -.303, p < .01). Evidenciando que, si un estudiante universitario 

presentara riesgo de dependencia al móvil, generará consecuencias negativas en su 

vida, evitando de esta manera que logre alcanzar un estado de felicidad plena. 

2. El 85% de los participantes se ubican entre en el nivel uso problemático y uso 

patológico del teléfono móvil, presentando efectos negativos en diversas áreas de su 

vida. 

3. Se evidenció que 2 de cada 10 estudiantes presentan niveles bajos de felicidad y el 

80.5% de los universitarios presentan niveles de felicidad promedio y alto. Esta se 

caracteriza principalmente por experimentar emociones positivas, así como poseer 

la capacidad de iniciar nuevos proyectos. 

4. Existe relación negativa entre las dimensiones de riesgo de dependencia al móvil y 

felicidad (r = -.283, p < .01; r = -.258, p < .01 y r = -.272, p < .01). Así mismo las 

dimensiones de riesgo de dependencia al móvil varían en sus explicaciones desde 

6% a 8% con relación a la felicidad. De esta forma se afirma que los estudiantes 

universitarios que presenten indicadores de riesgo de dependencia al móvil, tendrán 

menos probabilidades de alcanzar la felicidad. 
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5. El riesgo de dependencia al móvil se encuentra relacionado de manera negativa con 

las dimensiones de felicidad (r = -.373, p < .01; r = -.207, p < .01; r = -.215, p < .01 y 

r = -.198, p < .01), resultando dichas relaciones de con un tamaño de efecto mayor 

en la dimensión sentido positivo de la vida, debido a que el riesgo de dependencia al 

móvil explica en un 13% el sentido positivo de la vida. Demostrando que, al reducir 

la incidencia de riesgo de dependencia al móvil, mayores serán las probabilidades 

para que los estudiantes puedan experimentar emociones positivas respecto a la 

vida y a sí mismos. 

5.3. Recomendaciones  

1. Promover campañas psicológicas, por parte de las autoridades universitarias, con la 

finalidad de fomentar una salud mental buena y así permitir la disminución de la 

incidencia de riesgo de dependencia al móvil. 

2. Ejecutar programas de prevención como parte del trabajo del departamento de 

psicología, donde la plana docente, padres y área administrativa en general estén 

directamente involucrados para promover un estilo de vida saludable, libre de 

adicciones no químicas. 

3. Promover actividades de soporte emocional con el fin de reducir los niveles bajos de 

felicidad en los encuestados, por parte del área de vida universitaria. Asegurando la 

igualdad de oportunidades en los universitarios, con el fin de generar la expresión sus 

emociones y la vivencia de la felicidad. 

4. Promover campañas periódicas sobre el uso responsable de las tecnologías y en 

particular del celular, a cargo del departamento de psicología de la universidad, 
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asegurando que los estudiantes puedan hacer un uso responsable de la tecnología, 

siento esta útil para su desarrollo profesional. 

5. Impulsar a que los estudiantes para que participen de talleres donde se promuevan 

actitudes positivas sobre si mismos y frente a la vida en general, a cargo de los 

docentes, donde los estudiantes vean las experiencias negativas que experimenten 

sean percibidas como una fuente de aprendizaje que impulse su crecimiento a nivel 

personal y los prepare para enfrentar las diversas experiencias que tendrán en el 

campo laboral. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 

Riesgo de Dependencia al móvil y felicidad en estudiantes de la Universidad Autónoma Del Perú 

Greis Kely Flores Quincho 

  

PROBLEMA OBJETIVO 
 

MARCO TEÓRICO 
HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

      
General 
 
¿Cuál es la 
relación entre 
riesgo de 
dependencia al 
móvil y felicidad 
en estudiantes 
de la 
Universidad 
Autónoma del 
Perú? 
 

      

Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
riesgo de dependencia al 
móvil y felicidad en 
estudiantes de la 
Universidad Autónoma del 
Perú. 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de riesgo 
de dependencia al móvil en 
estudiantes de la 
Universidad Autónoma del 
Perú. 

Identificar el nivel de 
felicidad en estudiantes de la 
Universidad Autónoma del 
Perú. 

Identificar la relación entre 
las dimensiones de riesgo 
de dependencia al móvil y 
felicidad en estudiantes de la 
Universidad Autónoma del 
Perú. 

Identificar la relación entre 
riesgo de dependencia al 
móvil y las dimensiones de 
felicidad en estudiantes de la 
Universidad Autónoma del 
Perú. 

Antecedentes 
A nivel nacional:  
Muyulema y Mora (2020) Inteligencia 
emocional y felicidad en estudiantes que se 
encuentran desarrollando en el trabajo final de 
titulación 
 
López et alt. (2020) Estrés percibido y felicidad 
autentica a través del nivel de actividad física 
en jóvenes universitarios. 
 
Reyes (2020) Felicidad relacionada con el 
consumo de tabaco y alcohol en estudiantes 
universitarios. 
 
Britos (2018) Uso de internet y medición de la 
felicidad en personas que residen en Paragua, 
periodo 2018. 
 
Buelvas (2017) Dependencia al internet, móvil 
celular y su relación con el desempeño 
académico y estado salud en los estudiantes 
de enfermería de la universidad de Santander. 
 
Internacionales:  
Guevara y Contreras (2019) Relación entre 
dependencia al teléfono móvil y procrastinarían 
en estudiantes de una universidad privada de 
Lima Este. 
 
Cárdenas et al. (2018) Asociación de la 
felicidad con el rendimiento académico en los 
estudiantes de MBA de la ciudad de Lima. 

 
. 
León et al. (2017) Gratitud y felicidad en 
estudiantes del segundo al quinto año de una 
universidad privada de Lima este, 2016. 
 
Salazar (2017) Optimismo y Felicidad en 
estudiantes de psicología de una universidad 
privada de Lima Metropolitana. 

General 
Existe relación inversa entre dependencia al 
móvil y felicidad en estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Perú 
 
Específicas 
 
Existe relación entre las dimensiones de 
riesgo de dependencia al móvil y felicidad en 
estudiantes de la Universidad Autónoma del 
Perú 
 
Existe relación entre riesgo de dependencia 
al móvil y las dimensiones de felicidad en 
estudiantes de la Universidad Autónoma del 
Perú 
 
 
 
 

Variable 1 
Riesgo de dependencia al 
móvil 

  
Dimensiones 

- Abstinencia 
- Ausencia de 

control y 
problemas 
derivados del 
consumo 

- Tolerancia  
       
Variable 2 

 
Felicidad 

      
Dimensiones 

- Ausencia de 
sufrimiento 
profundo 

- Satisfacción con 
la vida 

- Realización 
personal 

- Alegría de vivir 

Enfoque 
 
Cuantitativo 
      
Alcance o Nivel 

 
Correlacional 

 
Diseño 

  
No experimental 

 
 

Población 
 

Estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Perú de la facultad de 
Ciencias Humanas: escuelas de 
Psicología, Derecho y Ciencias de la 
Comunicación. 
 

Muestra 
256 estudiantes universitarios de la 
Universidad Autónoma del Perú  
 

Técnica de recolección de datos 
      

 Encuesta 
 

Instrumento para la recolección de 
datos 

 
- Test de dependencia al móvil TDM 

de (Chóliz y Villanueva, 2010) 
estandarizado por (Rojas, 2019) 

- Escala de Felicidad De Lima EFL 
de (Alarcón, 2006) estandarizado 
por (Flores, 2017) 



 
 

ANEXO 2. Instrumento de medición 1 

Test de dependencia al móvil TDM 

 (Chóliz y Villanueva 2010) 

Nombres: ………………… Sexo: ……… Edad: ……….Grado/Sección……………... 

Instrucciones: Indica con qué frecuencia realizas las afirmaciones que aparecen a 

continuación tomando como criterio la siguiente escala: 

0 1 2 3 4 

Nunca Rara vez A veces Con frecuencia  Muchas veces  

1. Me han llamado la atención o me han hecho alguna 

advertencia por utilizar mucho el celular  

0 1 2 3 4 

2. Me he puesto un límite de uso y no lo he podido cumplir 0 1 2 3 4 

3. He discutido con algún familiar por el gasto económico que 

hago del celular 

0 1 2 3 4 

4. Dedico más tiempo del que quisiera a usar el celular  0 1 2 3 4 

5. Me he pasado con el uso del celular  0 1 2 3 4 

6. Me he acostado más tarde o he dormido menos por estar 

utilizando el celular 

0 1 2 3 4 

7. Gasto más dinero con el celular del que me había previsto 0 1 2 3 4 

8. Cuando me aburro, utilizo el celular  0 1 2 3 4 

9. Utilizo el celular en situaciones que, aunque no son 

peligrosas, no es correcto hacerlo (comiendo, mientras otras 

personas hablas, etc.) 

0 1 2 3 4 

10. Me han llamado la atención por el gasto económico del 

celular 

0 1 2 3 4 



 
 

 

Instrucciones: Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 

afirmaciones que se presentan a continuación: 

 

11. Cuando llevo un tiempo sin utilizar el celular, siendo la 

necesidad de usarlo (llamar a alguien, enviar un SMS o un 

WhatsApp, etc.) 

0 1 2 3 4 

12. Últimamente utilizo mucho más el celular 0 1 2 3 4 

13. Si se me estropeara el celular durante un periodo largo de 

tiempo y tardaran en arreglarlo, me encontraría mal. 

0 1 2 3 4 

14. Cada vez necesito utilizar el celular con más frecuencia  0 1 2 3 4 

15. Si no tengo el celular me encuentro mal 0 1 2 3 4 

16. Cuando tengo el celular a mano, no puedo dejar de utilizarlo 0 1 2 3 4 

17. No es suficiente para mi usar el celular como antes, 

necesito usarlo cada vez más 

0 1 2 3 4 

18.  Nada más levantarme lo primero que hago es ver si me ha 

llamado alguien al celular, si me han mandado un mensaje, 

un WhatsApp, etc.  

0 1 2 3 4 

19. Gasto más dinero con el celular ahora que al principio  0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

Totalmente 

desacuerdo 

Un poco 

desacuerdo 

Neutral  Un poco de 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  



 
 

20. No creo que pudiera aguantar una semana sin celular  0 1 2 3 4 

21. Cuando me siento solo, le hago una llamada a alguien, le 

envió un mensaje o un WhatsApp, etc.  

0 1 2 3 4 

22. Ahora mismo agarraría el celular y enviaría un mensaje, o 

haría una llamada 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Instrumento de medición 2 

Escala de la Felicidad de Lima EFL 

(Alarcón, 2006) 

Nombres:……………………….…. Edad:….. Sexo: ………Grado y sección: ………… 

Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones referidas a 

diferentes aspectos de su vida, donde tendrá que leer cada una de ellas y marcar con 

una X que tan acuerdo o en desacuerdo esta con ellas. Recuerde que no hay respuestas 

correctas e incorrectas. 

TA= Totalmente de Acuerdo 5 

A = Acuerdo 4 

¿ = Ni de acuerdo Ni de desacuerdo 3 

D = Desacuerdo 2 

TD= Totalmente desacuerdo 1 

Ítems TA A ? D TD 

1. En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal      

2. Siento que mi vida está vacía       

3. Las condiciones de mi vida son excelentes       

4. Estoy satisfecho con mi vida      

5. La vida ha sido buena conmigo      

6. Me siento satisfecho con lo que soy      

7. Pienso que nunca seré feliz       

8. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 

importantes  

     

9. Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada en mi vida      



 
 

10. Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que 

estar 

     

11. La mayoría del tiempo me siento feliz       

12. Es maravilloso vivir       

13. Por lo general me siento bien      

14. Me siento inútil       

15. Soy una persona optimista       

16. He experimentado la alegría de vivir       

17. La vida ha sido injusta conmigo       

18. Tengo problemas tan hondos que me quitan la 

tranquilidad  

     

19. Me siento un fracaso      

20. La felicidad es para algunas personas, no para mi       

21. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado       

22. Me siento triste por lo que soy       

23. Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos       

24. Me considero una persona realizada      

25. Mi vida transcurre plácidamente       

26. Todavía no he encontrado sentido a mi existencia       

27. Creo que no me falta nada       

 

 

 



 
 

ANEXO 4: Informe de Software anti plagio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5. Modelo de la carta de autorización 

 

 



 
 

ANEXO 6. Consentimiento Informado 

 

Estimado(a), participante:          

                                                                                                                  

Mi nombre es Greis Flores Quincho estudiante de último año de la carrera de 

psicología de la Universidad Autónoma del Perú. Solicito su colaboración a través del 

llenado del presente formulario, que pretende visualizar si existe relación entre la 

dependencia al móvil y felicidad, el mismo que servirá para fines exclusivamente de 

investigación. Por otro lado, es importante considerar que su participación es voluntaria 

y anónima, además sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. Si desea 

participar, indique SI ACEPTO.  

 

De antemano, agradezco su participación y la información valiosa que me 

brindara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


