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Extracto

El uso desadaptativo del móvil entre los jóvenes (hombres y mujeres) es una problemática 
creciente, asociada en los últimos años a problemas sociales, educativos y de salud. Para 
profundizar en su análisis, se formulan los siguientes objetivos: 1) Analizar el uso problemático 
del móvil en jóvenes; 2) Analizar las habilidades sociales en el escenario presencial y virtual; 
3) Estudiar la influencia del sexo, la edad y la titulación en el uso problemático del móvil; 4) 
Analizar la relación entre el uso problemático del móvil y las habilidades sociales. La muestra 
estuvo compuesta por 187 jóvenes (143 mujeres y 44 hombres) con edades comprendidas entre 
los 16 y los 25 años. Se realizó un análisis descriptivo y se emplearon tablas de contingencia  
Chi-Cuadrado y V de Cramer. Los resultados indican que la edad es un factor determinante en el 
uso problemático del teléfono móvil. Además, se puede ver que uno de cada seis encuestados 
presenta este tipo de problemática, con efectos como la disminución del rendimiento académico 
(15,40 % de los encuestados) o disminución de las horas de sueño (19,80 % de los encuestados). 
Se concluye que este estudio demuestra la problemática que afecta a los jóvenes de formación 
profesional en cuanto al uso del teléfono móvil y se insta a diseñar programas para concienciar 
a los jóvenes sobre el uso responsable del móvil.
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formación profesional; jóvenes; internet.
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Abstract

Problematic mobile use among young (men and women) people is a growing problem, associ-
ated, in recent years, with social, educational and health problems. In order to deepen its analy-
sis, the following objectives are formulated: 1) Analyze the problematic use of mobile phones 
in young people; 2) Analyze social skills in the face-to-face and virtual setting; 3) Study the 
influence of sex, age and degree in use problematic mobile phone; 4) Analyze the relationship 
between problematic mobile use and social skills. The sample consisted of 187 young people 
(143 women and 44 men) with ages grouped 16-18 years, 19-21 years, 22-24 years and more 
than 25 years. A descriptive analysis was performed, and contingency tables, Chi-Square and 
Cramer's V were used. The results indicate that age is a determining factor in problematic use. 
In addition, it has been proven that 1 in 6 respondents presents a problematic use with negative 
effect such as a decrease in academic performance (15.40 %) and a decrease in sleep hours 
(19.80 %). It is concluded that this study confirms the problem that affect young people due to 
the use of mobile phone. The need to design programs to raise awareness about responsible 
mobile use among young people is urged.

Keywords: problematic mobile use; smartphone; social skills; social problems; vocational training; 
youths; internet.
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1.  Introducción

El «uso problemático o desadaptativo de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC)» se puede definir como aquellos comportamientos que llevan a los jóvenes a 
abandonar sus obligaciones diarias, ya sean educativas, sociales o familiares, por perma-
necer más tiempo con el teléfono móvil. Estas acciones llevan asociado un descenso del 
rendimiento académico, el deterioro de las relaciones sociales, alteraciones del sueño y 
ansiedad. En definitiva, se trata de abandonar la vida real para vivir una vida virtual a través 
del móvil (Díaz-López et al., 2020). 

El smartphone, o teléfono móvil inteligente, es el elemento más usado por los jóvenes 
y adolescentes. Se estima que el 99 % de la población entre los 16 y los 20 años lo utiliza 
diariamente (Bernal Ruiz et al., 2017; Vicente-Escudero et al., 2019), permitiéndoles conec-
tarse con sus iguales a través de las redes sociales y de las aplicaciones (app) de mensa-
jería instantánea (Garrote-Rojas et al., 2018; Marín-Díaz et al., 2019; Romero Rodríguez y 
Aznar Díaz, 2019).

Otra de las fuentes de conflicto derivadas del uso de los smartphones son las redes so-
ciales y WhatsApp (Castellanos Rosas et al., 2020; Conde Miranda, 2018; Hilt, 2019; Ruiz 
de Miguel, 2016; Sosa et al., 2019). Estas aplicaciones permiten a las personas con pocas 
habilidades sociales no sentirse solas y aisladas, ofreciendo una conexión continua que sa-
tisface la necesidad de  sentirse parte de un grupo. Además, en la red existe un distancia-
miento físico y un menor riesgo de rechazo (Álvarez Menéndez y Moral Jiménez, 2020; Castro 
Gerónimo y Mora Jiménez, 2017; García del Castillo et al., 2019; Garrote-Rojas et al., 2018; 
Marín-Díaz et al., 2019; Meza-Cueto et al., 2020; Peña-García et al., 2019; Tresáncoras et al., 
2017). En relación con los problemas indicados anteriormente, la bibliografía más reciente 
apunta a que el 90 % de los adolescentes prefiere la comunicación a través de las redes so-
ciales que cara a cara (Álvarez-Menéndez y Moral-Jiménez, 2020; Castro-Gerónimo y Moral-
Jiménez, 2017; Marín-Díaz et al., 2019). Por otra parte, las redes sociales y las aplicaciones 
de mensajería son un símbolo de estatus social. Esto supone que los jóvenes aumentan el 
tiempo de uso para obtener una mayor cantidad de interacciones, lo que conduce a estados 
de estrés (Álvarez-Menéndez y Moral-Jiménez, 2020; Sosa et al., 2019). 

Esta continua comunicación puede derivar en manifestaciones de dependencia, generan-
do problemas de carácter psicológico-clínico, tales como la nomofobia o el miedo irracional 
por no tener acceso al móvil –este trastorno se relaciona con el miedo a no poder comuni-
carse con otras personas, no tener acceso continuo a la información, no poder conectarse 
a internet y perder la comodidad que brindan estos dispositivos (Pascual y Castelló, 2020)–, 
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el FOMO –fear o missing out o miedo a no tener contacto con los demás y perderse alguna 
actividad (Cuesta-Cambra et al., 2020)–, el phubbing –situación en la que el sujeto ignora a 
las personas con las que se encuentra por prestar atención al teléfono– o el fenómeno alone 
together –estar juntos sin estarlo (Álvarez-Menéndez y Moral-Jiménez, 2020)–; todos ellos 
relacionados con variables educativas, tales como el descenso del tiempo de estudio (Díaz-
López et al., 2021) o la merma del rendimiento académico (Gómez-Gonzalvo et al., 2020).

A pesar del reciente interés que ha suscitado el uso problemático de las TIC, ya se dis-
pone de diferentes estudios que analizan la incidencia de determinados factores con dicha 
problemática. De los últimos estudios se deduce que la baja autoestima o la carencia de un 
círculo social (González-Retuerto y Estévez-Gutiérrez, 2017; Olivencia-Carrión et al., 2016) 
explicarían los altos niveles de ansiedad y preocupación por encajar entre los iguales; que 
una buena relación con la familia, obtener buenos resultados académicos y presentar au-
tonomía e independencia son elementos que les protegen de las consecuencias del mal 
uso de las TIC (Vicente-Escudero et al., 2019); que el retraso que se produce en la madu-
ración de la corteza prefrontal (la parte del cerebro que regula la conducta) explica por qué 
los adolescentes asumen niveles altos de riesgos, así como la dificultad para controlar la 
conducta (Chóliz-Montañés, 2017; Meza-Cueto et al., 2020); y, por último, que la incidencia 
entre mujeres y hombres es diferente, siendo la mujer más vulnerable a esta problemática 
debido a su naturaleza más prosocial, en comparación con los hombres (Díaz-López et al., 
2020; Meza-Cueto et al., 2020; Moral-Jiménez y Fernández-Domínguez, 2019). Además, es 
utilizado para paliar estados de ánimos negativos o aliviar el malestar emocional (Álvarez-
Menéndez y Moral-Jímenez, 2020).

2.  Objetivos

En función de la bibliografía expuesta es indiscutible la necesidad de abordar esta pro-
blemática para poder comprenderla y combatirla. Para ello se establece el siguiente obje-
tivo general (OG): 

OG. Analizar la problemática social que puede existir derivada del mal uso del teléfono móvil en jóvenes 
y adolescentes. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos (OE): 

OE1. Analizar el uso problemático del teléfono móvil en jóvenes. 

OE2. Analizar las habilidades sociales en el escenario presencial y virtual. 

OE3. Estudiar la influencia del sexo, la edad y la titulación en el uso problemático del móvil. 

OE4. Analizar la relación entre el uso problemático del móvil y las habilidades sociales.
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3.  Método

3.1.  Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por 187 individuos, de los cuales 143 eran 
mujeres y 44 hombres. El 11,30 % de los encuestados tenía edades comprendidas entre 
los 16 y los18 años; el 30,60 %, entre 19 y 21 años; el 11,80 %, entre 22 y 24 años; y el 
46,20 % restante, más de 25 años. La mayoría de los alumnos, en concreto un 71,30 %, 
eran de primer curso, frente al 28,70 % que eran del segundo curso. En cuanto al ciclo que 
cursaban, la distribución fue la siguiente: un 53,80 % cursaba ciclos de grado medio y un 
46,20 %, ciclos de grado superior. 

3.2.  Diseño

El diseño fue cuantitativo no experimental, tipo encuesta. En concreto, se optó por un 
diseño transaccional, es decir, se estableció el foco de estudio en un momento determinado  
(Sáez-López, 2017).

3.3.  Instrumentos

Se utilizó el cuestionario Ud-TIC (Uso desadaptativo de las TIC) (Díaz López et al., 2022). 
En dicho cuestionario, por un lado, se recogen datos sociodemográficos sobre datos per-
sonales (edad, sexo, curso y región) y el rendimiento académico (calificaciones en áreas 
instrumentales –las notas que se obtuvieron en el último trimestre, codificadas como «Insu-
ficiente» [1-4], «Bueno» [5-6], «Notable» [7-8] o «Sobresaliente» [9-10])–. Por otra parte, se 
incluyen tres preguntas sobre la actitud hacia el estudio y la interferencia de las TIC en él 
(escala Likert de 1 a 5); preguntas sobre la supervisión familiar (respuesta dicotómica), adulto 
en cargo de supervisión (respuesta politómica cerrada), horario o disponibilidad de acceso 
a las TIC (respuesta politómica cerrada) y estrés en ausencia de TIC (respuesta dicotómica). 
Además, consta de 19 ítems, tres de los cuales están relacionados con la frecuencia de uso 
de los videojuegos –«Nunca» (1), «Casi nunca» (2), «Solo durante el fin de semana» (3), «Va-
rias veces a la semana» (4) y «Todos los días» (5)–, de los teléfonos móviles –«Nunca» (1), 
«Solo cuando lo necesito» (2), «Con frecuencia» (3), «Mucho» (4) y «A todas horas» (5)– y de 
otros dispositivos con conexión a internet –«Nunca» (1), «Solo cuando lo necesito» (2), «Con 
frecuencia» (3), «Mucho» (4) y «A todas horas» (5)–; y los 16 ítems restantes están enfocados 
a abordar experiencias relacionadas con el uso problemático de los teléfonos móviles, de 
internet y de los videojuegos –esta es una escala Likert con opciones de respuesta de 1 a 5:  
«Nunca» (1), «A veces» (2), «Casi siempre» (3), «Retirar unas cuantas veces» (4) y «Siem-
pre» (5)–. Atendiendo al coeficiente alfa de Cronbach, la fiabilidad del instrumento Ud-TIC 
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es muy alta (a = 0,841). Con respecto a la validez del constructo, se alcanza un modelo de 
seis factores que explica el 64,27 % de la varianza (KMO = 0,813; Sig. < 0,005): 

• Factor 1. Experiencias relacionadas con el uso problemático del teléfono móvil. 

• Factor 2. Experiencias relacionadas con el uso problemático de la consola. 

• Factor 3. Abandono de tareas y evitación de problemas. 

• Factor 4. Estados de irritabilidad. 

• Factor 5. Frecuencia de uso de la consola. 

• Factor 6. Perturbaciones del sueño 

Concluye apuntando a la Ud-TIC como un instrumento válido y confiable para ser utili-
zado con una población adolescente de habla hispana.

3.4.  Procedimiento

En primer lugar, se invitó a participar en el estudio de manera presencial a un centro 
de formación profesional de la Región de Murcia. Tras su aceptación, se hizo entrega de 
un documento de consentimiento informado para aquellos estudiantes menores de edad, 
el cual, siguiendo con los principios éticos, debía ser firmado por ambos progenitores  
(o tutores legales). Del mismo modo, a los estudiantes participantes se les entregaron docu-
mentos de asentimiento informado minutos antes de la aplicación del cuestionario a través 
de los cuales se les informaba del carácter anónimo y voluntario de la investigación. La re-
cogida de información se llevó a cabo en la hora de tutoría y la cumplimentación se realizó 
de manera online por medio de Google Form (herramienta de Google). La presentación del 
cuestionario, así como la resolución de dudas fue llevada a cabo por el investigador respon-
sable del estudio. La duración de la cumplimentación osciló entre los 10 y los 15 minutos y 
fue realizada durante el curso académico 2020/2021. 

3.5.  Análisis de datos

En primer lugar, se realizó un estadístico descriptivo de las variables sexo, edad, ciclo, 
curso, modalidad y titulación para hallar la media, la mediana y la desviación estándar, así 
como las frecuencias y los porcentajes. Seguidamente, se llevó a cabo el test de normali-
dad de Kolmogorov-Smirnov, junto con el de Shapiro-Wilk, que indicaron que la muestra no 
seguía una distribución normal, por lo que se emplearon pruebas no paramétricas. En este 
caso, se llevó a cabo la prueba U de Mann-Whitney, para analizar las respuestas de los ítems 
en función del sexo; y la prueba Kruskal-Wallis, para analizar las respuestas de los ítems en 
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función de la edad, por un lado, y de la titulación que cursaban los estudiantes, por otro. 
Asimismo, se utilizaron tablas de contingencia y el estadístico Chi-Cuadrado para estable-
cer asociaciones entre variables. Además, se calcularon las V de Cramer y el coeficiente de 
contingencia de Karl Pearson para indicar la intensidad de la asociación (0-1: «No relación» 
[0] y «Relación perfecta» [1]; a partir de 0,6 se considera «Correlación intensa»). Para todos 
los análisis se tomó un valor de significancia de 0,05.

3.6.  Consideraciones éticas

Los estudiantes participaron de manera voluntaria y anónima a la hora de responder el 
cuestionario, siguiendo la política de privacidad y de protección de datos (norma 4.1 APA 
[American Psychological Association]). Asimismo, se les informó de que podían abandonar 
el proceso en cualquier momento (norma 8.2 APA).

4.  Resultados

4.1.   Analizar el uso problemático del dispositivo móvil en la 
población joven

En primer lugar, se analizó el uso que hacían los 
jóvenes del dispositivo móvil, en cuanto a la frecuen-
cia de empleo de este y también en cuanto a los indi-
cadores de uso problemático. 

En este sentido, el 41,20 % de los encuestados afir-
mó que usaba el móvil siempre; el 44,90 %, bastante; 
el 22,30 %, a veces; y un 1,60 % lo usaba poco. Por 
otro lado, el 9 % de los estudiantes manifestó que su 
rendimiento académico siempre se veía afectado ne-
gativamente por el teléfono móvil; el 6,40 %, bastantes 
veces; el 19,10 %, a veces; el 30,90 %, pocas veces; 
y el 34,60 %, nunca. El 4,80 % mantuvo que siem-
pre había tenido el riesgo de perder una relación por 
causa del teléfono móvil; el 4,80 %, bastantes veces; el 
8,10 %, alguna vez; y el 13,40 %, pocas veces. En re-
lación con el hecho de quedarse despierto hasta tarde 
por usar el teléfono móvil, el 8 % confesó que lo hacía 
siempre; el 11,80 %, bastantes veces; el 20,90 %, a 
veces; el 22,50 %, pocas veces; y el 36,90 %, nunca. 

En relación con el hecho de En relación con el hecho de 
quedarse despierto hasta tarde quedarse despierto hasta tarde 
por usar el móvil, el 8 % de por usar el móvil, el 8 % de 
los encuestados confesó que los encuestados confesó que 
lo hacía siempre; el 11,80 %, lo hacía siempre; el 11,80 %, 
bastantes veces; el 20,90 %,  bastantes veces; el 20,90 %,  
a veces; el 22,50 %, pocas a veces; el 22,50 %, pocas 
veces; y el 36,90 %, nuncaveces; y el 36,90 %, nunca

El 9 % de los estudiantes El 9 % de los estudiantes 
manifestó que su rendimiento manifestó que su rendimiento 
académico siempre se veía académico siempre se veía 
afectado negativamente por afectado negativamente por 
el teléfono móvil; el 6,40 %, el teléfono móvil; el 6,40 %, 
bastantes veces; el 19,10 %,  bastantes veces; el 19,10 %,  
a veces; el 30,90 %, pocas a veces; el 30,90 %, pocas 
veces; y el 34,60 %, nuncaveces; y el 34,60 %, nunca
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Figura 1.  Uso problemático del dispositivo móvil

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Siempre Bastantes veces A veces Pocas veces Nunca

Perder una relación Perder horas de sueñoRendimiento académicoUso del móvil

41,20
44,90

22,30

1,60
9

6,40

19,10

30,90

4,80 4,80
8,10

13,40

8
11,80

20,90 22,50

0 0

34,60
36,90

Nota. Porcentajes de respuesta obtenidos para los ítems «¿Con qué frecuencia haces uso del teléfono móvil?», «¿Piensas que tu rendi-
miento académico se ha visto afectado negativamente por el uso del móvil?», «¿Has tenido riesgo de perder una relación o una oportu-
nidad académica por el uso del móvil?»  y «¿Te quedas despierto hasta tarde con el móvil?».

Fuente: elaboración propia.

Respecto a si les resultaba más cómodo relacionarse a través de internet que en persona,  
el 9,70 % de los encuestados constató que le ocurría siempre; el 11,30 %, bastantes veces; el  
18,80 %, a veces; el 25,80 %, pocas veces; y el 13,4 %, nunca. Del mismo modo, el 3,20 % 
de los encuestados aseguraba que siempre se sentía inquieto por no recibir llamadas o men-
sajes. Al 6,50 % le ocurría bastantes veces; al 12,40 %, a veces; al 22 %, pocas veces; y al 
55,90 %, nunca. En relación con la necesidad de dedicar cada vez más tiempo al teléfono 
móvil, el 2,10 % siempre tenía la necesidad de dedicar más tiempo; el 2,70 %, bastantes 
veces; el 11,80 %, a veces; el 26,10 %, pocas veces; y el 56,90 %, nunca. Cabe destacar que, 
con respecto a la aparición de estados de irritabilidad relacionados con el uso del móvil, el 
3,20 % de los jóvenes señalaba que siempre se sentían irritados cuando les interrumpían si 
estaban usando el dispositivo; el 8,50 %, bastantes veces; el 10,60 %, a veces; el 25,50 %, 
pocas veces; y el 51,10 %, nunca. En último lugar, el 5,40 % de los encuestados apuntaba 
que siempre decía cosas por el móvil que no diría en persona; el 14 %, bastantes veces; el 
18,30 %, a veces; el 22,60 %, pocas veces; y un 39,4 % sostenía que nunca.

4.2.   Analizar las habilidades sociales en el escenario presencial 
y en el virtual

En cuanto a las habilidades sociales se pueden apreciar diferencias en cómo se compor-
tan los encuestados según sea una relación a través del móvil o en persona. Así, el 38,80 % 
de los encuestados siempre pedía disculpas en persona si hería los sentimientos de alguien. 
Si la acción transcurría en un escenario virtual, el porcentaje descendía al 30,50 %. Igual-
mente, el 40,40 % lo hacía bastantes veces en persona y un 25,70 %, por internet. Estos 
resultados apuntan a que los jóvenes se disculpan más en persona que por internet. 
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Respecto a dar un «no» por respuesta en persona o por internet, el análisis de los datos 
arrojó que los encuestados preferían emitir una negativa a través de sus dispositivos mó-
viles que en la interacción cara a cara. En este sentido, tal y como queda recogido en la 
figura 2, el 39,40 % de los jóvenes daban un «no» por respuesta en persona ante una pe-
tición que no les agradaba, frente al 56,50 % que lo hacían por internet.

Figura 2.  Habilidades sociales en persona y en el escenario virtual
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y «Decir "no" por internet» cuando me piden algo que no quiero o no me gusta hacer.

Fuente: elaboración propia.

Con relación a la habilidad de responder adecuadamente ante una crítica en persona o 
en internet, la mayoría de los encuestados respondía mejor en persona que en internet. Así, 
el 41,70 % afirmaba que siempre lo hacía en persona; el 33,30 %, siempre en internet; el 
34,80 %, bastantes veces en persona; el 33,90 %, bastantes veces en internet; el 17,60 %, 
a veces en persona; y el 19,90 %, a veces en internet. Del mismo modo, el análisis de los 
resultados puso de manifiesto que, en cuanto a la preferencia de la comunicación virtual a 
la presencial, los jóvenes preferían la interacción virtual a la presencial (77 % y 70 %, res-
pectivamente). 

4.3.   Estudiar la influencia del sexo, la edad y la titulación en el 
uso problemático del teléfono móvil

Por otro lado, en cuanto a la influencia del sexo, la edad y la titulación en el uso proble-
mático del dispositivo móvil, los resultados indicaron que no existían diferencias estadísti-
camente significativas en cuanto al uso del teléfono móvil y las variables sexo y titulación. 
Por el contrario, se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a 
la edad de los participantes. 
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En esa línea, se puede apreciar que los mayores de 25 años tendían a preferir la comuni-
cación personal a la telemática. El 21,20 % afirmaba que siempre y bastantes veces se sen-
tían más cómodos comunicándose virtualmente y un 26,10 % alegaba que pocas veces. Por 
otro lado, entre los jóvenes de 19 a 21 años hubo una distribución más equitativa, donde el 
38,60 % se sentían siempre y bastantes veces más cómodos relacionándose en el escenario 
virtual, seguido del 17,50 %, a los que les sucedía a veces. En el caso de los jóvenes de entre 
22 y 24 años, un 10,70 % indicaba que preferían la comunicación virtual a la personal; un 19 %, 
a veces; un 25 %, pocas veces; y un 45,20 % aseveraba que nunca se sentían más cómodos 
comunicándose virtualmente que en persona. Los menores de edad (16-18 años) preferían 
la comunicación virtual. De ellos, el 42,90 % indicaba que nunca les resultaba más cómodo.

Por otro lado, en cuanto a la percepción de los jóvenes sobre la interferencia del dispo-
sitivo móvil en su rendimiento académico, cabe destacar que, entre los alumnos de 16 a 18 
años, el 24 % indicaba que siempre y bastantes veces el móvil interfería con su rendimiento 
académico y el 14,30 % afirmaba que a veces.  En cuanto a los alumnos de 19 a 21 años, el 
26,30 % reconocía que siempre y bastantes veces el dispositivo móvil interfería en su desem-
peño académico y al 22,80 % le ocurría a veces. Del grupo de estudiantes de más de 22 años, 
el 13,60 % indicaba que el teléfono siempre interfería en su rendimiento y, en el caso de más 
de 25 años, solo el 6,8 %. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con res-
pecto a la edad y la interferencia del dispositivo móvil en el rendimiento académico (p < 0,001).

En cuanto a la inquietud por no recibir mensajes o llamadas, el grupo de estudiantes de 
19 a 21 años fue el que se sintió más inquieto. A un 17,80 % de ellos esto les sucedía siempre 
y bastantes veces. En el caso de los alumnos de más de 25 años, solo un 5,80 % se sentía 
inquieto ante la ausencia de mensajes o llamadas. Se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre la edad y la inquietud al no recibir mensajes o llamadas (p < 0,04).

Finalmente, con respecto a quedarse despierto hasta tarde jugando a videojuegos o uti-
lizando el móvil, de los estudiantes de más de 25 años, el 11,60 % señaló que se quedaba 
despierto hasta tarde utilizando el dispositivo móvil, seguido de un 18,60 % al que le ocurría a 
veces. Al analizar otros intervalos de edad, esta misma respuesta (a veces) se podía ver entre 
los alumnos de 16 a 18 años, donde el porcentaje ascendía al 15 % y al 35 %; para los de 19 
a 21 años, al 31,3 % y al 14 %; y para los de 22 a 24 años, al 27,30 % y al 36,40 % (p = 0,004).

4.4.   Analizar la relación entre el uso problemático del móvil y 
las habilidades sociales

El análisis de los datos arrojó una relación estadísticamente significativa entre el nivel de irri-
tabilidad cuando se interrumpe el uso del dispositivo móvil y la capacidad de mantener la calma 
en la interacción cara a cara (p = 0,024). Por el contrario, no se encontró relación estadística-
mente significativa (p = 0,162) cuando se trataba de mantener la calma en el escenario virtual. 
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Asimismo, se observó una relación estadísticamente significativa entre encontrar más 
fácil o cómodo relacionarse con la gente a través de internet que en persona y decir «no» a 
través de internet cuando se pide algo que uno no quiere hacer ( p = 0,033). A este respecto, 
el 38,90 % de los encuestados que prefería la comunicación telemática siempre era capa-
ces de decir que «no» a la cara, mientras que el porcentaje ascendía a un 88,90 % cuando 
se trataba de decir que «no» a través de internet (p = 0,022).

Cuando se analizó la relación entre la frecuencia de uso del teléfono móvil y la habilidad 
de hablar en público ante conocidos y desconocidos, no se encontró relación estadística-
mente significativa en ninguno de los casos (p = 0,056) y (p =0,301), respectivamente. Por 
tanto, la frecuencia de uso del teléfono móvil no afecta a la capacidad para comunicarse 
con otras personas.

5.  Discusión

El uso problemático del smartphone entre la población más joven es una temática que 
ha despertado gran preocupación entre los progenitores, los educadores y la comunidad 
científica. En este sentido, los resultados de este estudio ponen de manifiesto que casi el 
100 % de los encuestados tiene móvil propio y lo usa a diario. Esto puede deberse al miedo 
a quedarse fuera del grupo o no obtener reconocimiento social. Todos estos problemas 
tienen su raíz en el adolescente, pero el ambiente familiar también puede ser un factor muy 
importante, como apoyan los estudios de Conde-Miranda (2018), García del Castillo et al. 
(2019) y Malo-Cerrato et al. (2018). 

Cabe comenzar señalando que entre 8 y 9 de cada 10 jóvenes usa el dispositivo móvil 
siempre o a todas horas. Lo que concuerda con los datos recogidos por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE, 2020), que indica que el 70 % de los jóvenes entre 10 y 15 años 
tiene teléfono propio, aumentando la cifra hasta casi el 100 % si centramos la edad de 16 a 
24 años, donde el 96,40 % lo utiliza a diario. Estos resultados también van en la línea de lo 
enunciado en el estudio de Garrote-Rojas et al. (2018), donde se observó que el 79,60 % de 
los encuestados tenía algún tipo de problema debido al excesivo tiempo que le dedicaban 
al móvil. Esto mismo ha sido afirmado por García del Castillo et al. (2019), quienes encontra-
ron que el uso excesivo genera problemas sociales y emocionales, como baja autoestima,  
desconfianza, cambios de humor y angustia psicológica. 

En cuanto al rendimiento académico, se ha visto que un 16 % de los encuestados ve mer-
mado su rendimiento muchas veces, lo que coincide con lo hallado por Castellanos Rosas et al. 
(2020), Clavero-Blanco et al. (2019), Hilt (2019) y Rodríguez-Gómez et al. (2018). Sin embargo, 
hay que puntualizar que este dispositivo también puede ser una ayuda para el estudio, pues, 
siguiendo a García del Castillo et al. (2019), aquellos jóvenes que usan el dispositivo móvil 
con fines académicos tienen pocas probabilidades de desarrollar problemas de conducta.
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Los resultados obtenidos indican que más de un tercio de los encuestados usa de forma 
habitual el teléfono móvil para evadirse de los problemas. Esto concuerda con lo visto en 
los estudios de Gil et al. (2015), Marín Díaz et al. (2018) y Moral Jiménez y Fernández Do-
mínguez (2019). En esta línea, el estudio de Peña García et al. (2018) postula que esa bús-
queda de sensaciones positivas a través del teléfono móvil puede terminar desembocando 
en las adicciones comportamentales. Del mismo modo, cabe subrayar que 2 de cada 10 
jóvenes pierden horas de sueño por preponderar el uso del dispositivo móvil a altas horas. 
Estos resultados discrepan de los obtenidos por Fuertes López y Armas Téllez (2018), quie-
nes concluyeron que el uso extendido del móvil afectaba al descanso de los jóvenes en el 
60 % de los casos. 

Otro de los problemas derivados del uso problemático del móvil está asociado con el 
riesgo de perder una relación personal. En este caso, 1 de cada 10 encuestados manifes-
taron que esto les había ocurrido en alguna ocasión. Estos resultados van en la línea de los 
hallados por Vázquez Salgado y Pastor (2019), quienes concluyeron que el uso de la apli-
cación de WhatsApp conducía al detrimento y pérdida de las relaciones personales. 

Conviene subrayar que 1 de cada 10 jóvenes se siente ansioso si no recibe llamadas 
o mensajes. Esto puede deberse al fenómeno FOMO (Cuesta Cambra et al., 2020), lo que 
fomenta el uso continuado y la ansiedad ante la falta de contacto por parte de los demás, 
que siembra la idea de una marginación ficticia. Por otro lado, la ansiedad puede venir pro-
vocada por la falta de sensaciones positivas que se obtienen al contactar con los demás a 
partir de las redes sociales, lo que no solo fomentaría este tipo de comportamientos, sino 
que los mantendría a lo largo del tiempo (Ruiz-Ruano García et al., 2018). Cabe añadir que 
la ansiedad ante la falta de mensajes y llamadas es directamente proporcional a la frecuen-
cia de uso del dispositivo (García del Castillo et al., 2019).

En cuanto al sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con 
respecto al uso problemático del móvil. Estos resultados son coincidentes con los de Villa-
nueva Blasco et al. (2019), quienes tampoco encontraron diferencias en función del género 
de los jóvenes.

Por otro lado, al valorar la influencia de la edad en el uso problemático, sí se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas. En este sentido, se concluye que, a medida 
que los usuarios cumplen años y maduran, empiezan a hacer un uso más responsable del 
dispositivo móvil. Resultados similares fueron encontrados en los estudios de Chóliz Mon-
tañés (2017), Meza Cueto et al. (2020 y Marín Díaz et al. (2020). Esto puede deberse a los 
cambios biológicos y sociales que experimentan los jóvenes y los adolescentes.

En esta tesitura, surge la urgencia de diseñar e implementar programas que vayan des-
tinados al uso responsable del dispositivo móvil. En esta línea, Roca Belijar (2019) propone 
fomentar espacios grupales para los jóvenes, donde puedan conversar en grupo y superar 
estos problemas recibiendo el apoyo de sus iguales. Los ámbitos de intervención están re-
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lacionados con el desarrollo de la actividad física, el trabajo en grupo, la potenciación de 
la comunicación familiar, el establecimiento de límites, dedicar tiempo a actividades rea-
les, en vez de virtuales, y realizar un autorregistro de la frecuencia de uso y de los motivos 
(Echeburúa y De Corral, 2010). Algunos de los programas que existen actualmente son 
ADITEC (Chóliz Montañes, 2017), Cubilete (Berrios Aguayo et al., 2020), PIPATIC (Torres-
Rodríguez y Carbonell Sánchez 2015), proyecto de educación para la salud de Alfaro Gon-
zález (2019), modelo CPE de Argentina (Pérez et al., 2017) y la práctica deportiva de Golpe 
Gerreiro et al. (2017). 

6.  Conclusión

A modo de conclusión se puede extraer la idea general de que uno de cada seis alum-
nos de formación profesional, sobre los que hasta ahora no había datos, presentan un uso 
problemático del teléfono móvil. La edad ha sido un factor muy determinante del uso que 
hacen los jóvenes de este dispositivo, condicionando mucho la manera de relacionarse 
personal y virtualmente. Este uso problemático ha derivado en una serie de problemas so-
ciales, como que haya alumnos que no sepan relacionarse cara a cara con un igual y ne-
cesiten la mediación de una pantalla para poder hacerlo. Pero esta problemática no solo 
está afectando a las habilidades sociales, sino también a la salud (ya que dos tercios de los 
encuestados pierden horas de sueño por permanecer conectados) y al rendimiento acadé-
mico (dos tercios de los encuestados se ha visto afectado negativamente por el teléfono 
móvil). Es indiscutible que existe una problemática de uso del móvil entre los jóvenes que 
hay que analizar antes de que derive en problemas mayores.

Este estudio se ha encontrado con algunas limitaciones, como el tamaño de la muestra, 
el cual no permite generalizar los resultados de este estudio ni su extrapolación a la totalidad 
de la población. Del mismo modo, otra de las limitaciones fue la falta de homogeneidad en 
la muestra. Sería interesante tener una cantidad similar entre hombres y mujeres y entre los 
diferentes rangos de edad. También es importante estudiar en profundidad algunos ítems, 
como el hecho de que los más jóvenes prefieran las comunicaciones telemáticas, así como 
los problemas que el teléfono puede suponer en las relaciones sociales o el motivo por el 
que el uso abusivo del teléfono móvil disminuye el rendimiento académico. 

Como futuras líneas de investigación se insta a dar continuidad a esta temática, inclu-
yendo jóvenes de otras etapas educativas y centros de titularidad concertada y privada. En 
último lugar, sería interesante implementar en los centros la creación de equipos deporti-
vos donde los jóvenes puedan relacionarse con sus iguales y tener aceptación del grupo 
para valorar si realmente se consigue disminuir el porcentaje de alumnos que realizan un 
uso problemático del teléfono móvil.
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