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Resumen  

Se considera al phubbing como la adicción al smartphone que genera la perdida de 

habilidades sociales e interacción personal. Esta condición es más frecuente en los últimos 

años, aunque en el contexto colombiano ha sido poco explorado y donde no se cuenta con 

un instrumento validado para su medición. Debido a esto, el objetivo de este estudio fue el 

diseño de la escala de phubbing que consta de 25 ítems en escala tipo Likert. Participaron 

443 personas, 282 mujeres y 161 hombres, con edades entre 17 a 89 años. Como 

propiedades psicométricas, se encontró un alfa de Cronbach general de 0.93, además el 

Omega de McDonald arrojó un valor de 0.95, para estos análisis se tuvo en cuenta la matriz 

de tipo Policórica. Por otra parte en los índices de bondad de ajuste fueron buenos y se 

concluyó que la pureba cuenta con una adecuada confiabilidad. 

Palabras claves: Phubbing, Smartphone, adicción, validación, diseño 

Abstract 

Phubbing is the addiction to the smartphone, this behavior generates the loss of social skills 

and personal interaction (Haigh, 2015), being one of the most frequent in recent years, 

although in the Colombian context it has been little explored and where it is currently not 
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counted With a validated instrument for its measurement, due to this, the design of the 

phubbing scale that consists of 25 5-point Likert-type items was proposed, with the 

participation of 443 people, 282 women (63.7%) and 161 men (36.3%), aged between 17 

to 89 years (X = 24.36), as results a general Cronbach's alpha of 0.93 was found, in addition 

McDonald's Omega yielded a value of 0.95, for these analyzes it was taken into account the 

Polychoric type matrix, on the other hand, in the goodness of fit indices it was found: RMSA 

= 0.09; SRMR = 0.09; CFI = 0.88 and TLI = 0.86, concluding the adequate reliability for the 

use of the instrument, guaranteeing its replicability. 

Keywords: Phubbing, Smartphone, addiction, validation, design 

Introducción 

El phubbing es entendido como la adicción a los dispositivos electrónicos denominados Smartphone 

que generan un comportamiento problemático hacia la socialización e interacción directa con las 

personas (Haigh, 2015). En este sentido, autores como Chotpitayasynondh y Douglas (2016), y 

Capilla y Cubo (2017) afirman que la influencia negativa se presenta principalmente a nivel social y 

compromete todas sus áreas de ajuste personal.  

Esta problemática se ha evidenciado desde hace pocos años en donde se ha visto más influencia en 

las nuevas generaciones causando problemas en la salud física y mental (Habuchi, 2005). Así mismo, 

otros estudios muestran et ál.que los niveles de empatía disminuyen lo que ocasiona poca 

interacción personal, rechazo al contacto y la disminución de concentración y la atención (Barford, 

2013; Barrios et ál., 2007; Kelly, 2015; Mount, 2015). 

En este mismo sentido, en contextos sociales se considera como una adicción, debido al consumo 

masivo de un producto. Este tipo de consumo genera un síndrome de abstinencia cuando se deja 

de consumir o de usar; en este caso se asocia a un uso compulsivo del Smartphone, relacionándose 

con bajo nivel de autocontrol y altos niveles de ansiedad y dificultad para controlar los impulsos, 

estando en búsqueda de nuevas sensaciones y atravesando las etapas dentro de las adicciones como 

el bajo autocontrol, falta de disciplina y dificultad para manejar sus emociones (Kim, et ál., 2008; 

Malouf. et ál., 2014; Mehroof y Griffiths, 2010; Perry y Carroll, 2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se presenta un proceso de adicción se originan alteraciones 

a múltiples niveles, tales como, de carácter emocional, o trastornos de personalidad, acompañados 

por síntomas de ansiedad, depresión, bipolaridad, baja tolerancia, conductas asociales, deterioro 

funcional, aumento de estrés y ostracismo, problemas visuales, auditivos y alteraciones físicas como 

cefaleas, cibermareo y síndrome del túnel del Carpio (Mok, et ál., 2014; Nuño et ál., 2006; Poch. 

2009; Quiroz, et ál., 2016). 

Adicional a las condiciones mencionadas, el nivel de socialización durante el desarrollo ha sido el 

factor más impactado en el phubbing. Debido al uso prolongado, manejo y necesidad de uso de los 

Smartphones, se puede ocasionar ostracismo o la exclusión social al considerarse o sentirse invisible 

ante las interacciones físicas (Williams, 2007). Adicionalmente, autores como Gonzales y Wu (2016) 

ratifican la alteración emocional y el cambio de los estados de ánimo que envía un mensaje 
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simbólico de incomodidad, deteriorando los vínculos sociales, separando relaciones y provocando 

sentimientos negativos.  

En este mismo sentido, también se ha identificado que en las personas con phubbing pueden 

experimentar sentimientos de soledad y vulneración de las cuatro necesidades fundamentales para 

el ser humano, tales como: la autoestima, la existencia significativa, el desarrollo y el control del 

círculo social (Chotpitayasynondh y Douglas, 2018). De igual manera, Jamieson et ál. (2010) 

proponen que las amenazas que se pueden presentar en el deterioro social, son: primero, la 

necesidad de pertenencia que es afectada en el momento de no sentirse cómodo y valorado en un 

lugar generando problemas de autoestima; segundo, la necesidad de la existencia significativa que 

se origina al momento de crear planes inmediatos o para el futuro; tercero, la necesidad de 

desarrollo evolutivo que permite la consolidación de personalidad y el manejo emocional y cuarto, 

la necesidad de toma de decisiones que determina las habilidades de resiliencia y solución de 

problemas.  

Teniendo en cuenta esto, se puede considerar el phubbing como una problemática social 

caracterizada por la alteración de la relación entre más de dos individuos en la dinámica de dar y 

recibir (Falk y Fischbacher, 2006; Keysar et ál., 2008, Peleprat y Brown, 2012). En condiciones críticas, 

puede ser el causante del trastorno de ansiedad por miedo a estar desconectado del smartphone 

denominado “nomofobia” (Flores, et ál. 2013). Del mismo modo, otros autores como Garcia, (2013) 

Osio et ál., (2014) Garcia y Fabila (2014) afirman que se pueden generan sensaciones de malestar 

cuando no se está en contacto con el smartphone hasta el punto de sentir pánico y somatizar 

diversos dolores. 

Igualmente, se ha reportado que adicional a las condiciones psicológicas, también se reporta la 

sensación de sentir movimientos, sonidos y sensación de la llegada de notificaciones del smartphone 

cuando realmente no está sucediendo, en la mayoría de casos se pueden presentar los síntomas 

aun si el individuo está durmiendo, en estos casos se conoce como “sleep texting” (Font 2015; Klein, 

2013). 

En un estudio realizado por Lee y Zickuhr (2015) se realizó una encuesta sobre la etiqueta de los 

móviles y la participación de 3.217 adultos que el 89 % de los encuestados tenía acceso a un teléfono 

smartphone y afirman usarlo en reuniones sociales de manera que se han aislado, dejando a un lado 

las conversaciones y deteriorando las relaciones interpersonales. Mientras que en el caso de adultos 

jóvenes el uso es más notorio. Finalmente, para el caso de adultos mayores el uso es menor y estos 

datos coinciden con la influencia de los celulares en las relaciones interpersonales.  

Teniendo en cuenta estos reportes, se considera pertinente la necesidad de evaluar el nivel de 

phubbing que se puede presentar en Colombia, para desarrollar procesos de intervención 

adecuados según su nivel de adicción. Es por eso que este estudio tuvo como objetivo diseñar y 

validar un instrumento que permite medir el nivel de phubbing en población colombiana. 

https://doi.org/10.15332/22563067


Diversitas: Perspectivas en Psicología 

ISSN: 1794-9998 | e-ISSN: 2256-3067 | DOI: https://doi.org/10.15332/22563067  

Vol. 18 N.º 2 | julio-diciembre del 2022 

Método 

Diseño 

La presente investigación fue de tipo cuantitativo (Hernández, 2019) y con un diseño instrumental 

dado que se enfoca en la construcción y validación de un instrumento que cumpla con las 

propiedades psicométricas (Montero y León, 2007). 

Participantes 

En una primera fase, tres psicólogos profesionales con maestría participaron en el juicio de expertos 

y evaluaron la muestra inicial de ítems. Luego, para la aplicación final de la escala de phubbing se 

contó con la participación de 443 personas, 282 mujeres (63.7 %) y 161 hombres (36.3 %), con 

edades comprendidas entre 18 a 89 años (M = 24.36; DE = 0.46). Los participantes fueron 

seleccionados por un muestreo probabilístico, donde los criterios de inclusión para la participación 

fueron: nacionalidad colombiana y mayor de 18 años, la mayoría fueron residentes en Bogotá 

(Colombia) y sus alrededores. 

Instrumento  

Se hizo uso de la “Escala de Phubbing” por medio de la plataforma Google Forms, en la cual se 

utilizaron los ítems correspondientes de la escala de forma desorganizada a la establecida por el 

análisis factorial exploratorio (AFE), el instrumento constó de 20 preguntas con las opciones de 

respuesta tipo Likert de 5 puntos (en absoluto, rara vez, a veces, amenudo y casi siempre. 

Procedimiento  

En primera instancia se realizó la revisión de literatura correspondiente y relacionada con el 

phubbing. Luego se procedió a establecer las conductas observables para la construcción del 

instrumento donde inicialmente se establecieron 38 ítems que fueron sometidos a 3 pares 

evaluadores quienes revisaron y los calificaron según una escala establecida para tal fin se dividió 

en tres aspectos, a saber, pertinencia, relevancia y claridad. 

Posteriormente, se organizaron los ítems siguiendo las correcciones de los jueces y se aplicó a una 

muestra para establecer un primer índice de confiabilidad y la correlación entre ítems teniendo en 

cuenta una matriz de tipo Policórica. Finalmente, quedaron 20 ítems que fueron los que 

conformaron la escala. 

Con estos ítems finales se organizó la prueba en un formulario de Google para su aplicación. En 

donde se presentó primero un consentimiento informado, luego se solicitaron los datos 

sociodemográficos y finalmente se aplicó la escala de phubbing. 

Análisis de datos 

Se utilizaron los programas estadísticos SPSS versión 26 y el software R Studio. El SPSS se utilizó para 

establecer las medidas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), esfericidad de Bartlett y el análisis de 

extracción de los ítems, mientras que el programa de R Studio fue utilizado para realizar los análisis 
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de alfa de Cronbach, omega de McDonald, análisis factorial exploratorio, análisis factorial 

confirmatorio, correlaciones entre ítems por factor, correlación entre factores, el análisis de la 

matriz Policórica y los índices de bondad de ajuste. 

Consideraciones éticas 

Se utilizó en cada aplicación un consentimiento informado donde se le indico a cada participante el 

objetivo del estudio, los datos a solicitar, la utilización de los mismos y la confidencialidad teniendo 

en cuenta la ley de habeas data en Colombia y la Ley 1090, .  

Resultados 

Para el análisis de los datos, primero se verificó la adecuación muestral por medio de la prueba de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Se encontró que la muestra utilizada fue suficiente para la validación del 

instrumento (KMO = 0.84), igualmente se encontraron resultados significativos para la prueba de 

esfericidad de Bartlett permitiendo realizar el análisis factorial (Sig.< 0.01, 2 = 1228.62). 

Frente al nivel de extracción de cada ítem (tabla 1) se encontró que cada uno generó la suficiente 

carga para ser conservado en el instrumento arrojando puntuaciones por encima de 0.5. Para 

determinar el número de factores, se utilizaron los métodos de análisis paralelo y criterio de Kaiser, 

indicando 5 factores, por lo cual el análisis exploratorio se ajustó a 5. Estos factores explicaron el 

64 % de la varianza acumulada; el primero explicó el 18 %, el segundo el 35 %, el tercero 45 % , el 

cuarto 54 % y el quinto el 64 %. La carga de los reactivos para cada factor se muestra en la tabla 2. 

Tabla 1. Nivel de extracción de ítems 

  Inicial Extracción 

P1 1.00 0.76 

P2 1.00 0.64 

P3 1.00 0.67 

P4 1.00 0.67 

P5 1.00 0.72 

P6 1.00 0.84 

P7 1.00 0.77 

P8 1.00 0.82 

P9 1.00 0.84 

P10 1.00 0.72 

P11 1.00 0.73 

P12 1.00 0.59 

P13 1.00 0.60 

P14 1.00 0.78 

P15 1.00 0.65 

P16 1.00 0.87 

P17 1.00 0.62 

P18 1.00 0.87 

P19 1.00 0.57 

P20 1.00 0.56 

Nota: se muestran los niveles de extracción del instrumento, se muestra el valor inicial y 

su respectivo valor de extracción, con resultados superiores a .56. 

Fuente: elaboración propia.  

https://doi.org/10.15332/22563067


Diversitas: Perspectivas en Psicología 

ISSN: 1794-9998 | e-ISSN: 2256-3067 | DOI: https://doi.org/10.15332/22563067  

Vol. 18 N.º 2 | julio-diciembre del 2022 

Tabla 2. Distribución de ítems por factor 

ítem Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

2 0.96 
    

3 0.66 
    

11 0.48 
    

17 0.45 
    

14 0.43 
    

15 0.43 
    

13 0.35 
    

10 
 

0.96 
   

19 
 

0.33 
   

4 
  

0.53 
  

5 
  

0.54 
  

6 
  

0.62 
  

7 
  

0.76 
  

8 
  

0.81 
  

16 
   

0.84 
 

18 
   

0.73 
 

9 
    

0.66 

1 
    

0.59 

20 
    

0.48 

12 
    

0.41 

Nota: organización factorial de cada ítem con su respectivo factor, se muestran cargas 

superiores a 0.33 

Fuente: elaboración propia. 

Con la distribución de los ítems obtenida en el análisis factorial exploratorio, se realizó el análisis 

factorial confirmatorio. El modelo se muestra en la figura 1 obteniendo coeficientes positivos y 

superiores a 0.25, mientras que en los índices de bondad de ajuste se encontró RMSEA = 0.09; SRMR 

= 0.09; CFI = 0.88 y TLI = 0.86. Con respecto a confiabilidad se reportó un alfa de Cronbach general 

de 0.93 teniendo en cuenta una matriz Policórica, mientras que frente al coeficiente omega de 

McDonald arrojó un valor de 0.95. 
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Figura 1. Análisis Factorial confirmatorio  

Nota. Relación entre los 5 factores obtenidos con su respectiva relación de ítems. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, se realizaron correlaciones teniendo en cuenta los diferentes factores encontrados y 

los ítems incluidos en cada uno de estos (Tabla 3 y 4) además teniendo en cuenta la matriz Policórica, 

se realizó un análisis de correlación entre los ítems donde todos los resultados son positivos (tabla 5). 

Tabla 3. Correlaciones de ítems en cada factor  

Ítems Estimado Std.Err z-valor P(>|z|) 

F1 --       

P2 1.000       

P3 0.992 0.041 24.098 0.000 

P11 0.880 0.061 14.537 0.000 
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Ítems Estimado Std.Err z-valor P(>|z|) 

P17 0.688 0.058 11.835 0.000 

P14 0.577 0.059 9.832 0.000 

P15 0.717 0.067 10.722 0.000 

P13 0.588 0.056 10.547 0.000 

F3 --       

P4 1.000       

P5 1.047 0.052 20.332 0.000 

P6 1.121 0.056 19.875 0.000 

P7 1.130 0.051 22.072 0.000 

P8 1.039 0.055 18.831 0.000 

F5 --       

P9 1.000       

P1 1.019 0.101 10.055 0.000 

P20 0.418 0.091 4.615 0.000 

P12 0.531 0.082 6.506 0.000 

F2 --       

P10 1.000       

P19 0.751 0.116 6.478 0.000 

F4 --       

P16 1.000       

P18 0.796 0.074 10.721 0.000 

Nota: se muestra la relación de los ítems con su respectivo factor, se encontraron 

resultados estadísticamente significativos (p < 0.05) 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 4. Correlación de Factores  

Factores Estimado Std.Err z-valor P(>|z|) 

F1 --       

F3 0.488 0.034 14.219 0.000 

F5 0.505 0.047 10.778 0.000 

F2 0.413 0.038 10.908 0.000 

F4 0.439 0.037 11.821 0.000 

F3 --       

F5 0.452 0.044 10.179 0.000 

F2 0.296 0.039 7.540 0.000 

F4 0.335 0.041 8.082 0.000 

F5 --       

F2 0.283 0.047 6.032 0.000 

F4 0.249 0.044 5.681 0.000 

F2 --       

F4 0.361 0.042 8.646 0.000 

Nota: se muestra la relación entre factores, teniendo resultados estadísticamente 

significativos (P< .05) 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 5. Correlaciones de ítems – Matriz Policórica  

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

P1 1.00                                       

P2 0.36 1.00                                     

P3 0.53 0.68 1.00                                   

P4 0.61 0.50 0.47 1.00                                 

P5 0.58 0.62 0.51 0.62 1.00                               

P6 0.68 0.57 0.61 0.66 0.70 1.00                             

P7 0.56 0.29 0.51 0.59 0.60 0.73 1.00                           

P8 0.62 0.30 0.51 0.61 0.65 0.74 0.76 1.00                         
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  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

P9 .0.77 0.51 0.54 0.61 0.62 0.73 0.62 0.64 1.00                       

P10 0.41 0.02 0.41 0.30 0.25 0.41 0.40 0.40 0.41 1.00                     

P11 0.54 0.52 0.59 0.53 0.45 0.61 0.57 0.56 0.60 0.55 1.00                   

P12 0.52 0.48 0.41 0.51 0.43 0.55 0.44 0.49 0.62 0.32 0.51 1.00                 

P13 0.44 0.42 0.39 0.44 0.31 0.52 0.35 0.39 0.47 0.25 0.49 0.36 1.00               

P14 0.44 0.48 0.49 0.41 0.38 0.44 0.40 0.32 0.42 0.23 0.48 0.34 0.49 1.00             

P15 0.46 0.49 0.42 0.41 0.36 0.55 0.46 0.51 0.57 0.44 0.48 0.51 0.22 0.26 1.00           

P16 0.42 0.38 0.26 0.29 0.35 0.48 0.32 0.34 0.49 0.21 0.33 0.31 0.31 0.20 0.40 1.00         

P17 0.35 0.48 0.43 0.33 0.34 0.50 0.40 0.36 0.48 0.42 0.50 0.34 0.37 0.23 0.43 0.31 1.00       

P18 0.35 0.25 0.26 0.31 0.39 0.47 0.32 0.38 0.44 0.14 0.27 0.34 0.25 0.19 0.31 0.68 0.31 1.00     

P19 0.40 0.33 0.46 0.33 0.29 0.46 0.36 0.36 0.47 0.42 0.41 0.40 0.25 0.45 0.37 0.29 0.44 0.21 1.00   

P20 0.56 0.48 0.45 0.44 0.45 0.55 0.54 0.49 0.68 0.45 0.58 0.46 0.35 0.44 0.53 0.36 0.45 0.30 0.41 100 

Nota: se muestra la correlación entre los ítems por medio de la matriz Policórica. 

Fuente: elaboración propia.  

Discusión  

Los resultados del presente estudio muestran que la escala del phubbing se compone por cinco 

factores que explican el 64 % de varianza acumulada (Factor 1: 18 %, Factor 2: 35 %, Factor 3: 45 %, 

Factor 4: 54 % y Factor 5: 64 %). Este modelo fue sometido y corroborado por medio del análisis 

factorial confirmatorio, además dentro del análisis de consistencia interna se encontró un alfa de 

Cronbach de 0.93 y un omega de McDonald de 0.95, estos hallazgos permiten afirmar que la escala 

es válida y confiable para su utilización en la población colombiana. 

Dentro del análisis de correlación entre los ítems y factores hubo resultados estadísticamente 

significativos, lo que indica que cada ítem evalúa correctamente su respectivo factor, además la 

matriz de correlaciones Policórica muestra resultados positivos entre los ítems del instrumento. 

Igualmente, dentro de los análisis correspondientes a la bondad de ajuste se encontró adecuados 

valores frente a su relación con puntuaciones de 0.86 y 0.88 para los índices de TLI y CFI 

respectivamente, además frente al error se encontraron valores de 0.09 para los índices de RMSEA 

y SRMR, demostrando niveles óptimos de bondad de ajuste entre los ítems que componen el 

instrumento. 

Nuestros datos concuerdan con lo reportado por Cumpa (2017) con un alfa de Cronbach de 0.82; 

con Marin (2019) reportando un alfa de Cronbach de 0.91 y con Vicente (2020) con un alfa de 

Cronbach de 0.84. De la misma forma, se identificó congruencia en la evaluación del constructo, 

puesto que a nivel general los instrumentos miden el nivel de adicción al uso de teléfonos celulares 

de acuerdo a sus respectivas definiciones, sin embargo, ninguno de estos instrumentos fue realizado 

o adaptado para la población colombiana. 

Con respecto a la muestra, se contó con una muestra hetereogenea frente a la edad, el estado civil 

y la escolaridad, además de tener un adecuado número de participantes para realizar el proceso de 

validación del instrumento para la población colombiana. Sin embargo, una de las limitaciones del 

presente estudio fue la ausencia de una muestra clínica relacionada con este tipo de adicción, dado 

la imposibilidad de establecer un punto de corte que permitiera organizar y clasificar 

adecuadamente a los participantes. 

Finalmente se concluye que los resultados cuentan con un indicador de confiabilidad adecuado para 

su utilización y garantizar la posible replicabilidad en este tipo de población, además de demostrar 
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adecuada consistencia interna, siendo un instrumento confiable para la medición del phubbing en 

Colombia. 
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