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2. Resumen 

El teléfono móvil ha permitido que las relaciones se refuercen y la comunicación se vuelva 

instantánea sin importar la distancia o el espacio, el cual ha tenido una gran acogida en las personas 

especialmente en los adolescentes, quienes han hecho un uso masivo de este dispositivo gracias a 

sus características y funciones que les ofrece. Sin embargo, su uso desmedido ha llegado a 

provocar una dependencia al dispositivo, lo cual puede acarrear varias consecuencias negativas 

tanto a nivel personal, familiar y social, especialmente las habilidades sociales que son importantes 

dentro de esta etapa que se espera se desarrollen de manera adecuada. Frente a esta situación, se 

da respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿cuál es la relación que existe entre la 

dependencia al móvil y las habilidades sociales en adolescentes del Colegio Militar Lauro 

Guerrero?. Este estudio fue de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, de 

carácter descriptivo correlacional en el que participaron 132 estudiantes. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron a través del Test de Dependencia al Móvil y la Escala 

de Habilidades Sociales de Goldstein. Los resultados obtenidos mostraron que la mayor parte de 

la población presenta un nivel moderado de dependencia al móvil; en cuanto a las habilidades 

sociales se determinó que en gran parte prevaleció un buen nivel de habilidades sociales. Se 

determinó que no existe relación entre la dependencia al móvil y habilidades sociales mediante la 

elaboración de la tabla cruzada y como complemento se aplicó la prueba estadística Tau c de 

Kendall, donde se evidenció que a mayor dependencia al móvil las habilidades sociales no se 

vieron afectados. Por ello, se desarrolló un plan de promoción enfocada en Salud Mental para 

promover el correcto uso del móvil y potenciar las habilidades sociales en los adolescentes.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Dependencia al Celular; Relaciones Interpersonales; Comunicación 

Verbal; Comunicación no Verbal; Estudiantes.  
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2.1 Abstract 

The cell phone has allowed that relationships be strengthened and communication become 

instantaneous regardless of distance or space, which has had a great reception in people especially 

in adolescents, who have made a massive use of this device due to features and functions it offers. 

However, its excessive use led to a dependence on the device, which can lead to several negative 

consequences at personal, family and social level, especially in  social skills that are important at 

this stage, which are expected to develop properly. In view of this situation, the investigation 

question presented is answered: what is the relationship between cell phone dependence and social 

skills in adolescents of Lauro Guerrero Military School? This study had a quantitative, non-

experimental, cross-sectional, descriptive-correlational approach in which 132 students 

participated. The instruments used for data collection were the Cell Phone Dependence Test and 

Goldstein's Social Skills Scale. The results obtained showed that most of the population presented 

a moderate level of cell phone dependence; for social skills, it was determined that a good level of 

social skills prevailed in most of the population. It was determined that there is no relationship 

between cell phone dependence and social skills through the elaboration of the cross table and as 

a complement, Kendal's Tau c statistical test was applied, which showed that a greater dependence 

on cell phones, the higher the social skills were not affected. Therefore, a promotion plan focused 

on Mental Health was developed to promote the correct use of cell phones and to enhance social 

skills in adolescents.  

 

 

 

KEY WORDS: Cell Phone Dependence; Interpersonal Relationships; Verbal 

Communication; Nonverbal Communication; Students. 
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3. Introducción 

Hoy en día el ser humano vive en un mundo donde la tecnología ha avanzado, y junto a 

ella se ha transformado la manera de relacionarnos y comunicarnos. Uno de los apartaros que ha 

permitido este fenómeno el teléfono móvil, siendo el más usado a nivel mundial en un 91,7% (Yi 

Min Shum, 2021). En efecto, es tan atractivo para todas las personas en especial para los 

adolescentes, quienes se encuentran en una etapa evolutiva de cambios; se vuelven los más 

potenciadores consumidores masivos. (Chóliz 2012) 

 Los adolescentes hacen un uso continuo del teléfono móvil, esto debido a sus grandes 

característica y funciones que les brinda constantemente como proporcionarles autonomía, 

identidad y prestigio, aplicaciones tecnológicas, actividad de ocio, fomento y establecimiento de 

relaciones interpersonales, de tal manera que los lleva a caer desde su uso hasta una dependencia. 

(Rodríguez et al., 2019)    

Para Valdelomar y Cervantes (2017) la dependencia al móvil es la pérdida de la noción del 

tiempo e implica el abandono de actividades cotidianas, adoptando una repetición del 

comportamiento con la finalidad de conseguir el placer. Según Cerro Herrero et al. (2020) en su 

investigación existe un 51,3 % de dependencia al teléfono móvil y 23,6 % de adictos, evidenciando 

un problema en su uso y abuso en los jóvenes extremeños.  

Si bien el teléfono móvil ha permitido que la comunicación sea al instante sin importar la 

distancia y que las relaciones se vuelvan estrechas, es evidente que el hacer un uso excesivo del 

móvil y el no tener un control de él, puede ocasionar consecuencias a nivel social, conductual y 

afectivo (Besoli et al., 2018), en especial mayores consecuencias en las habilidades sociales, que 

trae consigo una variedad de implicaciones que conduce a aislar las amistades, disminuir las 

interacciones, volverse menos sociables y comprometer su lenguaje verbal y no verbal (Tejeiro 

Salguero et al., 2009). 

En el estudio de Sandoval y Torres (2019) encontró que a mayor dependencia al móvil se 

asocia un nivel menor de habilidades sociales y viceversa. Al igual que en el estudio de Viracocha 

(2017) determino que a mayor uso del dispositivo móvil mayor afectación en el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

Así, al hacer un uso excesivo del teléfono móvil los adolescentes no desarrollaran sus 

habilidades sociales o presentan mayor dificultad para iniciar o mantener una comunicación, de 

relacionarse satisfactoriamente, de expresar sentimientos y emociones, tener un autocontrol y 
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empatía en momentos de enfado, formular una queja o establecer metas. (Goldstein et al., citado 

en Peñafiel y Serrano, 2010).  

En cambio, en otro estudio llevado a cabo por Roman y Calla (2021) encontraron que no 

existe la relación entre la dependencia al celular y las relaciones interpersonales en los estudiantes, 

es decir las relaciones interpersonales no se han visto afectadas o perjudicadas por la dependencia 

al móvil.  

Por esta razón, se vio necesario la realización de esta investigación, la cual tuvo como 

objetivo general: determinar la relación que hay entre la dependencia al móvil y las habilidades en 

los estudiantes de bachillerato del colegio “Militar Lauro Guerrero”, periodo 2022, ya que permite 

conocer si al existir una dependencia al móvil las habilidades sociales se ven afectadas o por el 

contrario que estas no se vean perjudicadas. Y como objetivos específicos: evaluar los niveles de 

dependencia al móvil en los adolescentes mediante la aplicación del Test de Dependencia al móvil 

de Mariano Chóliz, identificar los niveles de habilidades sociales en los adolescentes a través de 

la Escala de Habilidades Sociales de Goldstain y elaborar un Plan de Promoción en Salud Mental 

para promover el correcto uso del móvil y potenciar las habilidades sociales en los adolescentes.  

Los resultados de este estudio aportan datos de interés, por una parte, se trata de una 

problemática poco investigada y se conocen poca evidencia acerca de las dos variables estudiadas 

en los adolescentes.  

Para llevar a cabo esta investigación se realizó un enfoque cuantitativo transversal, con un 

análisis de diseño descriptivo correlacional, cuya población fueron los estudiantes que conforman 

el bachillerato de la Unidad Educativa “Lauro Guerrero”, quedando con una muestra de 132 

estudiantes seleccionados a partir de la técnica de muestreo no probabilístico intencional, con 

criterios de inclusión y exclusión.  

El documento se encuentra estructurado en dos capítulos, en el capítulo I se describe la 

información acerca de la dependencia al móvil, su antecedente, definición, dimensiones, 

características, factores de riesgo, consecuencias, manifestaciones, clasificación del nivel, 

adolescencia y el teléfono móvil, evaluación e intervención. En el Capítulo II se establece toda la 

información acerca de las habilidades sociales, antecedentes, definición, como se enseñan y 

aprenden las habilidades sociales, características, dimensiones, etiología, consecuencias, 

evaluación e intervención.  
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4. Marco Teórico 

4.1 Capítulo I: Dependencia al Móvil 

4.1.1 Antecedentes:   

La primera generación de teléfonos móviles se creó en 1982, los laboratorios Bell en 

Estados Unidos crearon el móvil que conocemos en nuestros días, aunque con el paso de los años 

han ido surgiendo los avances. Estos teléfonos, de primera generación “se apoyaba en tecnología 

AMPS (Advanced Mobile Phone System).”, por lo general, estos dispositivos se crearon en 

Inglaterra y Japón, lugares en donde tomaron el nombre de Total Access Comunications System 

(TACS). (Cerdeño, 2013) 

Sin embargo, a inicios de 1973, el ingeniero Martin Cooper, del Centro de Empresa de 

Telecomunicaciones Motorola, desarrolló una manera más cómoda, y ágil para poder comunicarse, 

los primeros teléfonos sin cables (Holguin, 2020). Para Holguin (2020) la primera generación llego 

cuando la compañía de Ericsson lanzó el sistema Nodric Mobile Telephony de 450 MHz 

(megahercio), de esta forma, surgió el primer paso para lograr alcanzar los actuales móviles. 

En 1990 aparecen los teléfonos de segunda generación. En el origen de esta generación se 

incorporaron diferentes tecnologías para mejorar las comunicaciones móviles entre las que se 

incluyeron los sistemas GSM, IS-136, iDEN e IS-95, donde la telefonía y la comunicación lograran 

alcanzar una calidad destacada e imperante gracias a la utilización de las frecuencias de 900 y 1800 

MHz (Holguin, 2020). Pero lo más importante es la digitalización, ya que se alcanzó una excelente 

calidad de voz superior a las comunicaciones analógicas, permitiendo la fabricación de teléfonos 

celulares más portales y económicos, y la compatibilidad con la Red Digital de Servicios 

Integrados. (Holguin, 2020) 

En 1999 se implementó la cámara en el móvil de Kyocera VP-210, el cual solo se vendió 

en Japón (Márquez, 2022). Esta era una de las peculiaridades con las que contaban los teléfonos 

de tercera generación, ya que además de este gran salto tecnológico, los teléfonos móviles contaban 

con el servicio de internet, permitiendo la transmisión de datos; además, se le añaden video juegos 

y su tecnología parecía apartarse al mundo empresarial y doméstico.  

Una vez, incorporado todos estos avances, la verdadera revolución de la que nos habla 

Cereño, “es la llegada de la telefonía de cuarta generación, con una trasmisión de voz y datos a 

una mayor velocidad, procurando convertir al aparato en una pieza vital para el bienestar social y 

el mundo del ocio” (Cerdeño, 2013). Hoy en día nuestros teléfonos cuentan con Apps 



18 

 

(aplicaciones) para distraernos, divertirnos, relacionarnos con familiares o amigos que no se tiene 

un contacto continuo, incluso de llegar a conocer personas de culturas distintas, en donde podemos 

aprender nuevos idiomas, historia, ciencia, entre otras cosas, de tal manera que permite ir tejiendo 

conexiones personales y profesionales.  

Entonces podemos ver como el celular estuvo en su momento orientado a la comunicación 

y transmisión de voz, pero actualmente ha llegado a involucrar todo tipo de aplicaciones 

multimedia que ha pasado ser una herramienta indispensable para el diario vivir. Como sabemos 

ya no es el simple hecho estar conectado en cualquier lugar o comunicarse cuando se desee, “sino 

el poder informativo que se le atribuye al ser humano, el cual tiene al alcance de su mano todo 

conocimiento que desee, con el toque de su dedo, podrá realizar lo que la ficción llama magia” 

(Vargas y Cardona, 2016, pp. 25-40). 

4.1.2 Definiciones  

Es importante señalar que el fenómeno, dependencia al teléfono móvil se remonta a varios 

años atrás. Dado que, en un principio, se presentó como un medio para solucionar las necesidades 

básicas de comunicación a larga distancia, permitiendo efectivamente la adaptación de la 

herramienta gracias a su fácil movilidad, sin embargo, hoy en día el teléfono móvil se ha convertido 

en un elemento importante en la vida cotidiana de las personas, que incluso actualmente ya 

dependen de este objeto para todo tipo de actividad (Pinargote, Maldonado, Pin, y Pérez, 2022). 

Para Rueda Espinoza y Paredes Saraguayo (2019) la dependencia al móvil es un término 

nuevo, controversial y de interés para los investigadores, los cuales le han dado una variedad de 

denominaciones a esta problemática (uso abusivo, uso desadaptativo, uso compulsivo y 

comportamiento adictivo del celular). De esta manera vamos a ver algunas definiciones:  

De acuerdo con Songli Mei, y otros (2018) la dependencia al móvil hace referencia a una 

adicción conductual o tecnológica que provoca un deterioro social y afectivo en la persona.  

Chóliz (2010) entiende a la conducta adictiva al móvil como una dependencia que se 

caracteriza por presentar tolerancia, síndrome de abstinencia, falta de control y problemas para 

llevar a cabo actividades diarias. 

Según Valdelomar y Cervantes Zegarra (2017) la dependencia al móvil es cualquier 

conducta que aísla a la persona de sus actividades como el conversar con amigos o jugar 

físicamente, adoptando una repetición del comportamiento que le causa placer.  
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Citando a Valencia (2018) la dependencia al móvil es esa actitud que aparta al individuo 

de las personas que lo rodean a diario, con el pretexto de tener un acercamiento con las amigos, 

familiares o aún peor con personas desconocidas a través del teléfono celular.  

Desde otra referencia la dependencia al móvil es un trastorno adictivo, ya que causa placer 

de tal manera que atrae a las personas, especialmente a los adolescentes que se encuentran largas 

horas frente a un dispositivo (Oleas Nieto & Valla Guacho, 2021).  

Desde el punto de vista de Cascardo y Veiga (2018) la nomofobia es el miedo irracional 

de no poder usar el teléfono celular o no tenerlo disponible en algún momento. La fobia tiene dos 

características: la primera es la presencia de síntomas de ansiedad o inquietud cuando no puede 

usar el dispositivo, y segundo es la dependencia al celular para realizar tareas cotidianas. 

Teniendo en cuenta estas definiciones se puede hacer mención que la dependencia al móvil 

es todo comportamiento en el cual es imposible abandonarlo, de tal manera que a la larga este 

traerá un desinterés por mantener las relaciones interpersonales y que a su vez sin pretender van 

dejando sus actividades diarias con tal de hacer uso del celular. 

4.1.3 Dimensiones de la Dependencia al Móvil  

Teniendo en cuenta a Chóliz y Villanueva (2011) tenemos las siguientes dimensiones: 

Abstinencia. Se enuncia por un severo malestar inducido cuando no se tiene la posibilidad 

de utilizar el móvil o por un largo tiempo que no se puede usar, de la misma manera, si el celular 

presenta algún problema en su funcionamiento o alguna dificultad en su uso generaría reacciones 

negativas emocionalmente exageradas.  

Abuso y dificultad en controlar el impulso. Refiere al uso excesivo del móvil en 

cualquier momento y situación, el cual se encuentra relacionada con una de las características 

principales de los trastornos adictivos: en que muestra dificultad para dejar de consumir, en este 

caso, para dejar de utilizar el móvil, siendo así tan evidente la dificultad de controlar la conducta. 

Algunas de las aplicaciones que dificultan el control conductual es la mensajería (WhatsApp, Line 

o Viber).  

Problemas ocasionados por el uso excesivo. Evalúa las consecuencias negativas que se 

puedan dar por el uso excesivo e inapropiado del móvil, por lo que puede provocar problemas en 

el entorno de la persona, causando gastos excesivos, interferencia en las actividades esenciales e 

incluso darse problemas en las relaciones interpersonales.  
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Tolerancia. Es una característica singular de los trastornos adictivos ya que menciona la 

necesidad de utilizar cada vez más el móvil para conseguir el mismo placer (pp. 165-184). 

4.1.4 Características de la Dependencia al Celular 

Según Chóliz (2012), los síntomas característicos de la dependencia al teléfono móvil 

consisten en: 

El uso excesivo, esta se manifiesta en un alto coste económico y en numerosas llamadas y 

mensajes. 

Problemas, especialmente con los padres, asociado con el uso excesivo de los 

teléfonos móviles. 

La interferencia con la escuela u otras actividades personales. 

Un aumento gradual en el uso para obtener el mismo nivel de satisfacción, así como 

la necesidad de reemplazar los dispositivos que funcionan con nuevos modelos. 

La necesidad de llamar o enviar mensajes cuando ha transcurrido un periodo de 

tiempo sin manejar el teléfono móvil y alteraciones emocionales cuando el uso del teléfono 

se ve inhabilitado. (pp.165-184) 

De la misma manera Rodríguez et al. (2018) esquematizan cuatro características de la 

dependencia al celular: consciente y problemático uso del teléfono móvil que ocasiona conflictos 

familiares e interés reducido por las actividades cotidianas, preferencia del empleo del celular 

frente a otras actividades sociales, familiares, laborales, físicos y/o mentales que a menudo se 

acompañan de problemas de sueño, manifestaciones psicológicas procedentes del uso excesivo del 

celular como irritabilidad, abstinencia, autocontrol deficiente y poca tolerancia a la frustración, 

percepción de soledad y ansiedad cuando no cuenta con el teléfono móvil (pp. 35-42). 

4.1.5 Factores de Riesgo  

Según Clayton (1992), citado en Becoña, y otros, 2011, p. 48) un factor de riesgo es “un 

atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa 

la probabilidad de uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de implicación con 

las mismas (mantenimiento)”.  

Echeburúa, Labrador y Becoña (2009) proponen cuatro factores de riesgo para desarrollar 

una dependencia al teléfono móvil:  

El primer factor de riesgo es la característica del teléfono móvil su función comunicativa. 

Este genera recompensas debido a que ofrece la posibilidad de comunicarse con cualquier persona 
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en cualquier momento, aparte de ser atractivos y llamativos, con aplicaciones de internet, pagos 

comprensibles y con la posibilidad de comunicarse en cualquier lugar donde se encuentre la 

persona.  

El segundo factor tiene que ver con las características de la personalidad o estados 

emocionales que acrecientan la vulnerabilidad psicológica en una persona. La persona con una 

baja autoestima busca apoyo en los demás y una aprobación social; personas impulsivas y 

extrovertidas al estar en grandes círculos de amistades buscan sensaciones y experiencia generales, 

en el cual se le dificultad reflexionar en las consecuencias y falta de perseverancia. 

El tercer factor de riesgo es la presión social, convirtiéndose en un facilitador de las 

relaciones interpersonales pues permite el contacto permanente con los demás favoreciendo la 

percepción de proximidad y pertenencia al grupo, además es usado también para la formación de 

la identidad personal e imagen. En relación con el tipo o marca de celular que los jóvenes y 

adolescentes usen se relaciona con la percepción del incremento del estatus social, ejerciendo 

presión social entre los mismos.  

El cuarto factor de riesgo hace referencia a las variables sociodemográficas que señalan 

que la población más vulnerable a la adicción al teléfono móvil son los jóvenes y adolescentes (p. 

135) 

También encontramos dentro de los factores personales la edad y el género que se han 

configurado como dos potentes predictores de una mayor implicación en procesos adictivos, 

igualmente hallamos las variables psicológicas o individuales como la autoestima, y la 

impulsividad (Muñoz-Rivas & Shih, 2016).  

De igual manera, otro factor de riesgo es cuando se usa de manera excesiva el celular, en 

el cual los adolescentes entran en un encierro interpersonal dando lugar a ser víctimas de bullying, 

acoso o burlas por parte de compañeros, familiares y personas cercanas, también ven el celular 

como salida para resolver las deficiencias de la comunicación interpersonal, pero su conducta llega 

a manifestarse, y se genera nuevos problemas como el abandono de estudios, responsabilidades, 

reducción del rendimiento educativo y problemas familiares (Chávez Incil, 2021). 

4.1.6 Consecuencias del Incorrecto Uso del Móvil 

Actualmente se considera que toda persona que disponga de un teléfono móvil que abuse 

o lo utilice de manera inadecuada puede contraer algunas consecuencias, sin importar los años ni 

el nivel educativo del sujeto. Sin embargo, los adolescente y jóvenes son los más vulnerables de 
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sufrir consecuencias derivadas de la dependencia al móvil, ya que como hemos visto esta es la 

población con mayor prevalencia de esta problemática actualmente. 

Según Morales (2012) la adicción al teléfono móvil afecta a los siguientes aspectos: 

 Aspecto económico: El adicto al teléfono móvil gasta en forma exagerada con el único 

propósito de estar comunicado y poder realizar llamadas o enviar mensajes, incluso 

cometer pequeños hurtos en el ámbito familiar o laboral para hacer frente a los gastos 

derivados del abuso del móvil. 

 Aspecto personal: El teléfono móvil genera grados de angustia, desesperación e 

inseguridad, afectando emocionalmente a la persona, sin dejar fuera el descontrol físico, 

porque los adictos manifiestan taquicardia, estrés y sudoración de manos por no tener el 

celular cerca. 

 Aspecto familiar: El adicto al teléfono celular presenta problemas en su hogar, pues el uso 

exagerado del aparato genera discusiones, pleitos y malestares; pudiendo llegar incluso a 

la ruptura matrimonial, separación o desintegración familiar. 

 Aspecto laboral: Por utilizar de forma excesiva el teléfono, provoca desconcentración en 

el rendimiento laboral, debido a que recibe constantes llamadas o enviar mensajes de texto, 

le desvían de sus tareas laborales.  

 Aspecto académico: El adicto al teléfono móvil presenta problemas de baja atención, 

concentración y disminución en su rendimiento académico (pp. 94-102). 

Así también, el uso excesivo del teléfono móvil en adolescentes puede dar lugar ciertas 

conductas desadaptadas y problemáticas: en el ámbito de la salud los móviles emiten ondas 

emitidas que pueden llegar afectar la función cerebral. (Echeburúa Odriozola, Labrado, & Becoña 

Iglesias, 2009) 

También encontramos algunas de las consecuencias al abusar del movil como ansiedad, 

estrés, irritabilidad, tristeza, menos interés y placer por las relaciones sociales directas, aislamiento, 

procrastinación, pérdida de concentración, baja atención, insomnio o dificultades del sueño, 

necesidad de agradar a los otros o de mimetizarse con las últimas tendencias, creando un vacío 

interior al no saber quiénes son, inestabilidad anímica y baja autoestima al necesitar estar más 

pendiente de mensajes, llamadas o likes de los demás que de sí mismo (Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 2020), infiere con las tareas académicas y disminuye el rendimiento 

(Pedrero, 2012). 
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Estas consecuencias mencionadas por el abuso al teléfono móvil “conduce a un aislamiento 

progresivo y a la aparición de todo tipo de problemas físicos, psicológicos y sociales que 

conforman la clínica de las ciberadicciones” (Terán, 2019. p. 138). Como lo menciona Echeburúa 

et al. (2009) puede presentar destrucción del vínculo social debido a que el teléfono móvil se 

interpone en la comunicación con quienes nos rodean, como se puede evidenciar las formas de 

relacionamiento social se han modificado desde que el celular está presente en todos los aspectos 

de la vida, en la intimidad del hogar, en la escuela, trabajo, sitios de diversión, etc. Lo que se llega 

a observar, es que la humanidad digitalizada se encuentra en una batalla por encontrar un punto de 

equilibrio en donde el uso de la tecnología no sea un impedimento para conservar las relaciones 

físicas, o reales, mismas que han servido para construir las sociedades. 

4.1.7 Manifestaciones  

En los manuales del DSM V (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales) y 

CIE 10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima edición) no toma en cuenta la 

dependencia al móvil debido a que es inespecífico su definición en relación con la adicción 

(American Psychiatric Association (APA) , 2014). De tal manera, no se ha encontrado criterios 

diagnostico para la dependencia al móvil, pero actualmente está tomando mucha relevancia debido 

a su gran problema actual que incluso se ha empezado a llevar estudios, por lo que se espera que 

sea tomado en cuenta posteriormente.  

Como se mención algunos investigadores han llevado estudios en los cuales han elaborado 

una clasificación de características diagnosticas basándose en el DSM IV (Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales) (Muñoz y Rivas, 2005; García y Caballero, 2006; Labrador 

y Villadangos, 2010; Chóliz, 2010). Cabe recalcar que el uso de dispositivos móviles se los 

considera una conducta adictiva debido al tiempo y atención empleada por las personas en 

sustitución de otras conductas o actividades, con la consiguiente pérdida de control.  

Villanueva (2012) propone algunas características diagnósticas del DSM-IV-TR de la 

dependencia a sustancias y adapta los mismos para la detección de dependencia del teléfono móvil: 

Dependencia del Teléfono Móvil. Patrón de uso del teléfono móvil desadaptativo que 

conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por tres (o más) de los 

siguientes ítems en algún momento: 

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 
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a) Se necesita un uso marcadamente creciente del teléfono móvil para experimentar 

las sensaciones de gratificación deseadas 

b) El efecto perdura menos en el tiempo o es menor con el uso continuado del teléfono 

móvil 

2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

a) Aparecen síntomas muy similares al síndrome de abstinencia presente en otras 

adicciones (p.ej., ansiedad, inquietud, mal humor, irritabilidad, malestar general, 

sensación vacío o extrañeza…) ante la imposibilidad de usar el teléfono móvil 

b) Se usa el teléfono móvil (o se realizan conductas muy similares como puede ser el 

uso del teléfono fijo o Internet) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia 

3. Uso mayor o durante un período más largo del que inicialmente se pretendía 

4. Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir su uso 

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con el teléfono móvil 

6. Reducción de importantes actividades sociales o recreativas 

7. Realización de la conducta a pesar de tener conciencia de que ello le causa problemas. 

(p. 59) 

Para Morales (2012) el hecho de no disponer un teléfono móvil en la mano, no poderlo 

utilizarlo por olvido o por cualquier otra razón, ya sea que la batería esta descargada, no disponga 

de cobertura o se encuentre dañado, provoca síntomas, conductas y comportamientos típicos de 

cualquier adicción como ansiedad, angustia, desesperación, irritabilidad, aislamiento, inseguridad, 

pánico y nerviosismo.  

4.1.8 Clasificación del Nivel de Dependencia  

Según Villanueva (2012) se puede clasificar el uso del teléfono orientado a la dependencia 

en tres grandes grupos en función de la cantidad, frecuencia e intensidad, en que la misma interfiere 

en su normal integración con su medio familiar, social, laboral, entre otros; esta clasificación:  

1. Uso no problemático: El uso que el sujeto hace del teléfono no produce consecuencias 

negativas sobre él ni sobre su entorno. La cantidad, frecuencia, usos, funciones, etc., se los 

considera “normales” en comparación con el grupo de referencia del individuo.  

2. Uso problemático - abuso: El uso del teléfono móvil empieza a ser perjudicial para el sujeto 

y/o para su entorno. Aquí ya se dan las primeras consecuencias negativas relacionadas con 
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el uso inadecuado o excesivo del teléfono móvil. A pesar de ello, el sujeto mantiene una 

cierta “normalidad” en su día a día. 

3. Uso patológico - dependencia: El teléfono móvil pasa a ser el eje principal de la vida del 

sujeto. Estaríamos ya refiriéndonos a una dependencia, con consecuencias graves tanto 

para el sujeto como para el entorno inmediato (p. 54). 

4.1.9 Adolescencia y el Teléfono Móvil  

El telefono movil hoy en día es aparato indispensable en la vida de los adolescentes, no 

solo por el echo de que permite la comunicación, sino que su amplia gama de aplicaciones que 

permite hacer uso de este implique su utilizacion cada vez, gracias a sus funciones como 

mensajería instantánea, navegación por Internet, uso de redes sociales, música, videojuegos,  

noticias, fotografía y video, etc., ademas de facilitar socializar con sus pares. (Cerrato, 2006) 

La adolescencia es una etapa de gran importancia debido a que sucede grandes cambios a 

nivel biológico, psicológico, social que cada adolescente transita de manera única. (Moreno A. , 

2015)  

Pinargote et al. (2022) destacan algunas características que hacen que los teléfonos móviles 

tengan tal impacto en el mundo adolescentes.  

 Autonomía: precisa el espacio personal y otorga cierta autonomía respecto de padres o 

familiares. 

 Identidad y prestigio: las marcas de telefonía móvil, la mejor tecnología, la moda les otorga 

un cierto estatus en el grupo social, pero mas allá de esto para algunos adolescentes el 

teléfono móvil se convierte en un objeto personalizable, donde puede reflejar su 

personalidad y valores.  

 Aplicaciones tecnológicas: la tecnología y la innovación informática son sumamente 

atractivas para los jóvenes. 

 Actividad de ocio: la innovación no es solo un servicio de comunicación, sino  también un 

servicio de disfrute del tiempo libre a través del juego. 

 Fomento y establecimiento de relaciones interpersonales: las diferentes aplicaciones de los 

teléfonos inteligentes pueden establecer relaciones interpersonales especiales, expresar 

amistad, lograr comunicaciones específicas o incluso llamadas pérdidas. (p. 25) 

Como podemos evidenciar que al ser tan atractivo el móvil se ha convertido parte de los 

adolescentes, siendo en esta etapa los que lo usan más y con mucha facilidad de manejarlo. Lasén 
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(2006) menciona que el hacer uso del teléfono móvil conlleva a la renegociación de normas 

sociales para expresar emociones en público, y también involucradas en el manejo y expresión de 

emociones y sentimientos. De tal manera, que los adolescentes pueden considera al dispositivo 

como una vía de expresar su estado de ánimo, ayudándoles a afrontar situaciones que no podrían 

llevar a cabo presencialmente.  

Según Rodríguez et al. (2019) en la actualidad las adiciones modernas vendrían ser “la 

adicción a la tecnología, principalmente los videojuegos, computadoras y celulares, ocupa un 

pueso relevante en el marco de los consumos adictivos” (p. 211). Las adicciones a la tecnologias 

son consideradas como adicciones comportamentales o no quimicas que estan dadas por la 

interacción entre seres humanos y la tecnologia, pudiendo ser pasivas o activas, en el primer caso 

vendria ser la television y en la segunda el celular (Griffiths, 2005). 

Vicente-Escudero et al. (2019) enfatiza que a pesar de que los adolescentes pasan horas en 

móvil, puede tener algo positivo, como el mejorar la socialización, siendo este un facilitador de 

relaciones interpersonales que permite una sensación subjetiva de proximidad y de pertenencia al 

grupo, el cual el hacer uso del móvil facilita que las relaciones se mantengan a pesar del tiempo 

que haya transcurrido, es decir permite cierto grado de contacto con personas que no las ha visto 

en mucho tiempo (Lasén, 2006). A diferencia de Pinargote et al. (2022) señala que un uso abusivo 

del móvil está relacionado con la irritabilidad, ansiedad, impulsividad, y falta de interés en las 

interacciones sociales.  

Por ello, a pesar de que sea una herramienta de utilidad el móvil, que brinda una variedad 

de funciones sociales y personales, su uso desmedido, inapropiado o excesivo puede conducir a 

problemas, en la interacción con la familia, amigos y en otros aspectos. Su consumo excesivo 

implica interferencia en otras actividades de la vida diaria, como alterar las relaciones 

interpersonales o incluso llegar afectar la propia salud o bienestar. (Moreno A. , 2015) 

4.1.10 Evaluación y Diagnóstico  

Test de Dependencia al Móvil de Mariano Chóliz. Para poder evaluar la primera variable 

de la investigación se utilizado la prueba de Dependencia al Móvil de Chóliz (2010), llevado a 

cabo en la Universidad de Valencia, España. Es un instrumento que mide el nivel de dependencia 

al teléfono móvil, que está basado en los criterios diagnósticos del DSM -IV-TR, correspondiente 

a la dependencia de sustancias y mide cuatro dimensiones: abstinencia, abuso y dificultad en 

control de impulsos, problemas relacionados al uso excesivo y tolerancia e interferencia con otras 
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actividades. Además, este test fue estandarizado en Arequipa, por Gamero, Gamero, Flores, Arias, 

Ceballos, Román y Marquina (2016), cuyo cuestionario posee 22 ítems en escala de tipo Likert.  

4.1.11 Intervención o Tratamiento  

Debido a que es una problemática poco conocida, actualmente existen pocos programas de 

prevención y promoción, en consecuencia, pocos centros que lleven a cabo una intervención en 

dependencia al móvil. 

A continuación, se describen abordajes relevantes para trabajar a nivel de promoción en 

salud mental para el correcto uso del móvil: 

Psicoeducación. Es una técnica que implica un proceso educativo orientada a brindar de 

forma sistemática información acerca de temáticas específicas que se desea dar a conocer a una 

población en particular. Su finalidad es desarrollar en las personas conductas sanas para evitar 

daños a la salud o la aparición de enfermedades. Se la utiliza en programas de promoción y 

prevención en salud mental. (Tena, 2020) 

Por consiguiente, se utiliza esta técnica para impartir información a los adolescentes con 

respecto a temáticas específicas que podrían o no tener conocimiento con respecto al uso del móvil. 

Donde permita identificar señales de alarma, que medidas saludables tomar en cuanto a su uso, 

saber cómo lo ha estado usando, y que estrategias o pautas tomar en casos donde se ha observado 

un exceso o dependencia al dispositivo.  

Programa de Prevención de Adicciones Tecnológicas (PREVTEC 3.1). Es un programa 

de prevención del abuso y la dependencia de las tecnologías que trabaja con una estructura en 

módulos. Esta estructura modular es una ventaja ya que puede utilizarse de forma independiente 

para cualquiera de tres temáticas que aborda: móvil, videojuegos e Internet (Choliz.M, 2011). Se 

puede dar tanto en grupo o individualmente. Pretende informar, sensibilizar y promover pautas 

saludables del uso de las tecnologías. 

Cada uno de los módulos tiene la siguiente estructura: En la primera sesión se requerirá de 

información, evaluación del uso, abuso o dependencia, y él envió de actividades para la casa. En 

la segunda sesión se abarca un análisis de los resultados de las actividades, se hace presente la 

visualización de video (enganchados al móvil), viñetas, y la culminación de actividades para la 

casa. En la tercera sesión de igual manera se analiza los resultados de las actividades, se visualiza 

un video, viñetas y por último una evaluación del programa.  
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Algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para prevenir el abuso o dependencia 

del móvil son:  

Utilizar tarjeta prepaga o alguna forma de contrato que permita limitar el consumo, ya que 

el joven aprende a tener en cuenta el coste real de cada llamada o mensaje y relacionarlo 

con su propia disponibilidad económica. En definitiva, un entrenamiento en autocontrol de 

comunicación eficiente. 

Apagar el móvil por la noche. Puede ser una buena medida, no sólo para dormir, 

sino también para adquirir un patrón apropiado de uso, ya que utilizar el fijo una vez que 

uno se encuentra en el domicilio, no sólo suele resultar más barato, sino que permite reducir 

el hábito y la frecuencia de uso del móvil. 

Desconectar el móvil, o al menos ponerlo en silencio, durante los periodos en los 

que se estén realizando otras actividades cuya interrupción sea perjudicial o inconveniente. 

El móvil puede interrumpir cualquier actividad que exija una continuidad sin interrupciones 

externas (conversaciones, estudio, lectura, etc.) o incluso otras cuya coincidencia sea 

realmente peligrosa, como es el caso de la conducción.  

Dedicar un tiempo para revisar los mensajes o llamadas recibidas. El objetivo es 

esencialmente el mismo que el que hemos indicado en los puntos anteriores, que no es otro 

que el de evitar la intrusión del móvil cuando ésta sea inconveniente. No obstante, para 

evitar que se pierdan oportunidades para la comunicación, puede dedicarse un tiempo 

diariamente para revisar las llamadas o mensajes recibidos. 

Llevar un registro de las llamadas o mensajes que se han enviado, así como del 

gasto ocasionado. Lo verdaderamente eficaz, no sólo por tener una constancia, sino para 

que efectivamente produzca un cambio, es constatarlo inmediatamente, bien con una 

sencilla tarjeta de autorregistro o bien aprovechando la propia tecnología del móvil. (Files, 

2009, pp. 104-105)  

De esta manera, una de las actividades que tiene como finalidad de que se adquiera un 

apropiado de uso del teléfono, recomienda que se realice las siguientes tareas durante la semana: 

Primero llevar un registro de cuántas llamadas y mensajes se realiza en el día; 2) anotar el 

tiempo que se ha dedicado a cada llamada; poner un límite diario para llamadas y mensajes; 

apagar el móvil a la hora de acostarse, para esto utilice una tabla para llevar el registro, 

donde las columnas indiquen el día de la semana, mientras que las filas hagan referencia a 
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las llamadas enviadas, mensajes enviados y a si has se apagado el móvil al acostarte. Para 

registrar las llamadas se debe anotar cada llamada con un número e indicar entre paréntesis 

los minutos que has estado hablando. En el caso de los mensajes simplemente se debe 

anotar el número de mensajes que se ha enviado cada día. En la última fila se debe señalar 

si a apagado el móvil cada día al acostarte, respondiendo SI o NO. (Madrid & Chóliz, 2017, 

pp. 135-142) 

Consideraciones sobre el Uso del Móvil según Carbonell et al (2010). En esta misma 

línea mencionan que los teléfonos móviles, al contar con unas características únicas, requieren 

intervenciones determinadas, siendo el contexto educativo y en especial por parte de los docentes, 

que deberían ahondar y contrastar para evitar un abuso en el móvil, ya que el adolescente toma 

decisiones si tenerlo consigo y que uso dar de acuerdo a su interés, perjudica que la persona adulta 

se le dificulte ser mediador entre un teléfono móvil y el adolescente, o compartir su uso. No 

obstante, ofrece un programa de revisión que puede ser útil:  

Comprar el móvil en el momento adecuado: comprar un móvil demasiado pronto es 

provocarlo a usarlo de manera inadecuada, y comprarlo demasiado tarde puede limitar la 

socialización del adolescente. Hay que adecuarse a su grupo de amigos y a su desarrollo 

madurativo. 

Asumir la responsabilidad del gasto: pactar “semanadas”, trabajos alternativos, etc. 

para fomentar la pedagogía del esfuerzo por parte del adolescente. 

Educar para la autorregulación del placer inmediato: educar para la tolerancia a la 

espera, y pactar el modelo del móvil buscando un equilibrio entre las necesidades y las 

ilusiones. 

Permitir la personalización marcando limites: los adolescentes buscan identificarse 

con el móvil. Por ello piden modelos determinados, se descargan melodías, juegos y 

salvapantallas, y decoran los aparatos a su gusto, por lo que se deben ajustarse los límites 

adecuados. 

Conservar sobre el tiempo que se debe invertir hablando en el móvil: pactar el 

tiempo que dedica a hablar con sus amigos por el móvil con el objetivo de que tome 

conciencia de ello. Son muy frecuentes las distorsiones temporales y muchas veces pierden 

la noción del tiempo. 
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Tener en claro cuando no debe ser usado el dispositivo: se ha de enseñar la 

normativa al adolescente, y es el adulto quien debe poner los límites desde el respeto y el 

diálogo, pero si es necesario, debe actuar como elemento de autoridad. 

Reemplace el tiempo que le dida al celular con otras actividades: En el tiempo libre 

no use constantemente el celular, para ellos lleve a cabo actividades recreativas o emprenda 

nuevas para su desarrollo personal. Por ejemplo, lea un libro, realice algún deporte favorito, 

salga a conversar con amigos o amigas, entre otras.  

La edad marca pautas de uso diferencial: durante la primera adolescencia el móvil 

interesa sobre todo para jugar, escuchar música y hacer fotos. Sólo a medida que el 

adolescente crece, éste se transforma en una herramienta de comunicación. Es aconsejable 

iniciar la adolescencia con un trabajo dirigido al control de los impulsos. (pp. 11-14) 

Modelo congnitivo conductual. Es un modelo formado por teorias del aprendizaje con el 

procesamiento de la informacion, se centra como el ser humano aprende conductas durante la 

infancia y adolescencia. Su enfoque cognitivo condcutal permite que las personas tomen 

conciencia de sus pensamientos y aprendan amanejar de manera mas calmada situaciones de estrés. 

Sirve para tratar una gama de problemas, de ayudar identificar y afrontar situaciones especificas, 

ademas reduce la sintomatologia o sus manifestaciones asociadas a la problemática. (Ruiz, Díaz, 

& Villalobos, 2012) 

De tal manera que con esta se pretende que los adolescentes aprendan a organizar y 

gestionar su tiempo, a reconcer los beneficios y peligros del uso del telefono movil, a difentificar 

los desencadenantes de los episodios de uso excesivo, a manejar emociones y la impulsividad, a 

mejorar las habilidades de comunicación y los estilos de afrontamiento, así como a cultivar el 

interés por actividades alternativas y la combinación de varios tipos de estrategias o terapias. De 

esta manera, algunas de las técnicas más utilizadas que se puede encontrar son las siguientes:  

Técnica de Programación de actividades. Se utiliza para aumentar la cantidad de refuerzos 

positivos presentes en la rutina diaria de los niños o adolescentes, así como para activar a niños o 

adolescentes poco activos. Tiene como objetivo controlar el tiempo y realizar algunas actividades 

agradables, de tal manera que para su programacion se puede hacer uso de un horario paraecido a 

una agenda, donde se colca los dias de la semana a lo laro de la hoja y las horas del día en una 

colunma en el lado izquierdo, el cual el espacio o celdas en blanco son para llenar los momentos. 

En adolescentes, se les invita a registrar sus actividades agradables en los espacios que 
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corresponden al momento del día en que las hacen, y como adición solicitarles que puntúen su 

estado de ánimo antes y después de las actividades. (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012) 

Actividades Lúdicas y Dinámicas. Permiten promover espacios de convivencia y 

relajamiento donde a través de estas se pueda ocupar el tiempo con más productividad, animando 

la atención en el adolescente, el cual apoya y ayuda a agilizar el aprendizaje grupal, dichas 

actividades se las ha incluido en el diseño del Plan de Promoción en Salud Mental de la presente 

investigación para promover el correcto uso del móvil en los adolescentes: 

 Dinámica “Presentación por Parejas”. Es importante crear un ambiente de participación 

de todos los participantes del grupo, de tal manera que puedan relajarse, tener confianza y 

comenzar a conocerse. Además, permite a la persona encargada del taller conocer 

información sobre los integrantes del grupo que considere necesario, y que los miembros 

conozcan de cada uno aspectos tal vez desconocidos. (Quedaza, Grundmann, Expósito, & 

Valdez, 2001) 

 Técnica Didáctica: Método de Preguntas. Estas están orientadas a introducir al tema, con 

la ventaja de estimular el pensamiento crítico, desarrolla habilidades para el análisis y 

síntesis de información, además permite que los estudiantes apliquen verdades 

"descubiertas" para la construcción de conocimientos y principios, llevando así a su 

motivación por participar (Gómez, 2007) 

 Presentación del Video. Es un material atractivo, que puede ser utilizado en la promoción 

y en la capacitación, facilita el tratamiento de temas nuevos, además, es sumamente eficaz 

como espejo del comportamiento personal. Permite repetir la acción, mostrando con 

exactitud los diferentes pasos de un proceso. Para impartir un video este debe conocer el 

contenido del mismo, al ser educativo deberá tener una duración de 10-30 minutos, y es 

recomendable combinarlo con la práctica, es decir sobre lo que se vio y la experiencia de 

cada uno. (Quedaza, Grundmann, Expósito, & Valdez, 2001) 

 Técnica de “Pro y Contra”. Para propiciar la reflexión abierta sobre un tema que presenta 

contradicciones o para analizar en profundidad las ventajas y desventajas de un tema 

definido. Es usado cuando se ve pertinente la necesidad de aclarar opciones divergentes 

sobre un tema en específico o cuando se identifica que los participantes y en este caso los 

adolescentes lleguen a expresarse claramente (Candelo, Ortiz, & Unger, 2003) 
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 Boletines Informativos. Tienen el objetivo de proporcionar en forma breve la información 

básica sobre un tema determinado o simplemente reforzar conocimientos que se han dado 

antes de otra manera. Una de sus ventajas es que los adolescentes pueden llevar el material 

a su casa y revisarlo e incluso llevar a cabo lo recomendado. Por ello, estos deben estar 

orientados a la población que este caso con los adolescentes de tal manera que debe tener 

un lenguaje y vocabulario sencillo y entendible, tener una información lógica, frases cortas, 

usar títulos y subtítulos. (Quedaza, Grundmann, Expósito, & Valdez, 2001) 

 Dinámica Teléfono Descompuesto. Tiene como objetivo desarrollar la capacidad de 

comunicarse de manera positiva, fomentar un estilo asertivo, a través del cual se puedan 

decir las cosas sin dañar a los demás y favorecer el desarrollo de habilidades sociales. 

(Gómez, 2007) 
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4.2 Capítulo II: Habilidades Sociales  

4.2.1 Antecedentes  

La relación entre la teoría del Análisis de Conducta y las habilidades sociales tienen el 

mismo marco conceptual y filosófico, es decir, “el proceso de aprendizaje de las habilidades en la 

convivencia humana ocurre a través de los mecanismos de variación y selección en sus tres niveles 

de análisis: filogenética, ontogenético y cultural” (Amaral, P; Pinto, M. 2015. pp. 19).  

Para llegar a conceptos y explicaciones, se desarrollaron diversos estudios que permitieron 

comprendieron estas acciones sociales. Una de las primeras obras sobre la conducta de las 

personas, fue la de Confucio quien intento reglamentar el comportamiento a través de las 

costumbres sociales del Li Ki 2, 500 A.C; describe la cultura china de esta era, incluyendo ritos 

funerarios, vestuarios, astronomía, economía, historia, entre otros (Zhenjiang, Z. 2014). En el año 

200 A. C. el Mahabharata de la india modifica el concepto de costumbres sociales por 

comportamiento de la gente (Subramaniam, K. 2016). En el siglo XVI y XVII surgen las obras de 

Guazzo y Castiglione que son influidas por el humanismo ético, por lo que predominan el concepto 

cambia a un comportamiento a través de normas (Gómez, 2010).  

Desde este momento, las obras académicas quedan situadas en las últimas investigaciones 

expuesta, hasta el año de 1949 donde Andrew Salter habla sobre el origen de los movimientos de 

las habilidades sociales, en donde explica técnicas para aumentar la expresividad verbal y facial, 

(Amaral, P; Pinto, M. 2015). En el año 1958 Wolpe utiliza el termino asertividad definiéndola 

“como la expresión apropiada de cualquier emoción diferente de la ansiedad, con relación a otra 

persona” (Dionisio, F; Pérez, Z. 1994. p. 54). Sin embargo, para Salter “el asertividad estaba 

vinculada con la capacidad del individuo para expresar sus emociones, mientras que la falta de 

asertividad vinculaba con la inhibición o dificultad para la expresión de las emociones” (Dionisio, 

F; Pérez, Z. 1994. p. 54). Posteriormente en el año 1960 Zigler y Phillips en su obra Competencia 

Social, que era una investigación con adultos institucionalizados mostro que cuanto mayor es la 

competencia social previa de los pacientes que son internados en el hospital, menos es la duración 

de su estadía en él y más baja su tasa de recaídas (Bernal, A. 1990. p. 101).  

Alberti y Emmons identificaron tres términos básicos de agresión, sumisión y asertividad 

(Caballo, V. 1983). Por lo que para estos autores la conducta asertiva es: “La conducta que permite 

a una persona actuar en base a sus interese más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 
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derechos de los otros” (Caballo, V. 1983. p. 54). En el año 1985 Curran, “apunta que la evidencia 

presentada por estudios como los anteriores es asociacionista fundamentalmente y no implica una 

relación directa causa-efecto” (Caballo, V. 2007. p. 316)  

Ante todo, esto, “según Caballo, el comportamiento social adecuado está asociado a la 

forma como el individuo demuestra lidiar con la vida, a través de las actitudes, opiniones, respeto 

a sí mismo y en relación con los otros” (Amaral, P., y Pinto, M. 2015. p. 18). Según Amaral y 

Pinto (2015) la Organización Mundial Salud utiliza el concepto de habilidades como estratega 

preventiva para diversas cuestiones relacionadas con la salud, tales como el uso de sustancias, 

promiscuidad sexual, entre otros. Para ello, mencionan que estas habilidades sociales consisten en 

el desarrollo psicosocial necesario para experimentar una realidad con calidad de vida. (Amaral, 

P; Pinto, M. 2015. p. 19). 

4.2.2 Definiciones  

A lo largo de la historia no se ha podido definir que es una conducta socialmente habilidosa, 

se menciona que el dar una definición es imposible debido a que está sujeta al contexto cambiante, 

en el que se debe considerar la cultura y los patrones de comunicación que varían ampliamente 

entre culturas. Sin embargo, se recalca se debe tomar en cuenta el contenido y las consecuencias 

de las conductas interpersonales para definir las habilidades sociales (Caballo V. , 2014). 

Algunas definiciones de las habilidades sociales son las siguientes:  

Para Caballo (1986) las describe como:  

“un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. (p. 15) 

Moreno, Moreno, Monjas, y Benito (2000) definen a las habilidades sociales, en un marco 

conductual, 

“como aquellos comportamientos específicos de la situación que maximizan la 

probabilidad de asegurar o mantener el reforzamiento o decrecer la probabilidad de castigo 

o extinción contingente sobre el comportamiento social propio”. Por otro lado, definen 

desde una validación social que son “un conjunto de competencias conductuales que 

posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales positivas con los otros […]” 
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Según Conte (2011) las habilidades sociales son:  

“aprendidas, adquiridas, a través de la experiencia y mantenidas o modificadas por las 

consecuencias sociales de las mismas; en todo estes proceso juega un papel fundamental 

tanto factores intrínsecos de las personas (procesos cognoscitivos), como extrínsecos 

(ambiente, situaciones), así como también, y de forma principal, a la interacción entre 

ambos”. (p. 16) 

Teniendo en cuenta Dongil y Cano (2014) se pueden definir como: 

“un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos 

con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, 

opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar 

tensión, ansiedad u otras emociones negativas”. (pp. 120-150) 

Teniendo en cuenta a Peñafiel y Serrano (2010) sostienen que son “conductas o destrezas 

sociales específicas, requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, 

como el de hacer amigos” (p. 10). 

Entonces podemos decir que las habilidades sociales son un conjunto de conductas 

manifestadas, las cuales pueden ser identificadas a través de nuestros sentimientos, pensamientos, 

deseos, opiniones, todo lo que tenga que ver con nuestra manera de interactuar con los demás, y 

que a su vez pueden adoptar nuevas maneras de exteriorizarlas debido al constante flujo de 

combinación con el contexto.   

4.2.3 Como se Enseñan y Aprenden las Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales durante el transcurso de la socialización se aprenden y se 

desarrollan, de tal manera que se da una interacción constante con el medio, es decir con las demás 

personas que nos rodean a través de los siguientes mecanismos:  

Aprendizaje por experiencias directas: Las conductas interpersonales están en función de 

las consecuencias de cada comportamiento social. (Rivas, 2002) 

Aprendizaje por observación: se aprende conductas de relación como resultado de la 

exposición ante modelos significativos. Además, de los modelos simbólicos que influyen en la 

persona. (Rivas, 2002) 

Aprendizaje verbal o instruccional: se aprende a través de lo que dicen los demás, mediante 

el lenguaje oral, con preguntas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales, 
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Esta es una forma indirecta de aprender. En el ámbito familiar puede ser informal, a diferencia del 

contexto educativo suele ser sistemática y directa. (Rivas, 2002) 

Aprendizaje de habilidades y expectativas cognitivas. Rotter introduce la noción de que el 

valor subjetivo de un reforzador debe tenerse en cuenta para predecir correctamente si un individuo 

emitirá la conducta que conduzca a él. Como vimos santes, las habilidades sociales asumirán 

mayor importancia y significado si conducen a resultados que la persona valora especialmente. 

(Rivas, 2002) 

Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: consiste en la información por medio de 

la cual la persona con la que se interactúa comunica su reacción ante nuestra conducta. Esto ayuda 

a la corrección de este sin necesidad de ensayos, ya que se produce una retroalimentación que se 

puede entender como refuerzo social administrado por la otra persona durante la interacción 

(Peñafiel y Serrano, 2010, p. 16).  

En definitiva, las habilidades sociales se van adquiriendo a lo largo del proceso de 

socialización de la persona, es decir a lo largo de la vida, siendo el primer paso en la familia, donde 

se inicia el proceso para la información de habilidades sociales y continua en la escuela, que 

enfatiza y ayuda a desarrollar habilidades más complejas y específicas. Paralelamente las 

relaciones con el grupo de amigos se irán desarrollando, lo que forzara este tipo de aprendizaje. 

Por ende, estas se aprenden en todo contexto, ya sean personales o ambientales, donde la persona 

va adaptándose a las diferentes circunstancias que están establecidas en la vida.   

4.2.4 Características de las Habilidades Sociales  

Con base a Goldstein (1980) citado en Rivas, 2002) las habilidades sociales cumplen las 

siguientes características:  

Capacidad para percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos que están presentes 

en situaciones de interacción social. 

Exige la captación y aceptación del otro, y la comprensión de los elementos 

simbólicos asociados a sus reacciones tanto verbales como no verbales. 

Capacidad de jugar un rol, de cumplir fielmente con las expectativas que 

otro(s)tiene(n) respecto a alguien como ocupante de un estatus en una situación dada. 

Es el factor primordial en la ejecución del rol, un factor que nace de las 

características de la personalidad. 



37 

 

Contribuye a la efectividad del comportamiento interpersonal y depende de la 

capacidad de percepción, aceptación, comprensión y respuesta a las expectativas asociadas 

del propio rol. 

Contribuye al mutuo entendimiento y comprensión entre dos interlocutores. (p. 12) 

4.2.5 Clases de Habilidades Sociales  

Las habilidades sociales pueden dar como resultado tanto relaciones constructivas como 

destructivas o satisfactorias e insatisfactorias esto va a depender de la regulación de los 

pensamientos y emociones del individuo. Entre las clases identificadas según las destrezas que se 

desarrollen, se encuentran cuatros clases de habilidades sociales:  

 Cognitivas: Consideradas como aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, es 

decir lo que se piensa como: identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos, 

estados de ánimo, etc. 

 Emocionales: En estas se consideran la expresión y manifestación de emociones es decir 

lo que se siente como: la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, etc. 

 Instrumentales: Son aquellas que tienen una utilidad es decir lo que se hace como: buscar 

alternativas a la agresión, negociación de conflictos, etc. 

 Comunicativas: Se refiere a aquellas en la que interviene la comunicación, es decir lo que 

se dice como: iniciar y mantener conversaciones, formular preguntas, etc. (Rosales et al., 

2013, p. 34). 

4.2.6 Dimensiones de las Habilidades Sociales  

Enfatizando las habilidades sociales según su tipología, Goldstein y otros (1980) señalan 

las siguientes:   

Las habilidades sociales básicas: son comportamientos humanos de carácter básico, 

referidos a la comunicación social. Consiste en escuchar, iniciar una y mantener una 

conversación, formular preguntas, agradecer, presentarse, y hacer elogios.   

Las habilidades sociales avanzadas: son aquellas conductas que desarrolla el 

individuo para relacionarse satisfactoriamente en el entorno social como el pedir ayuda, 

participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás. 

Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos: son comportamientos del 

ser humano que implica la expresión de sentimientos y emociones: conocer los propios 
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sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, 

enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo; y autorrecompensarse. 

Habilidades alternativas a la agresión: son comportamientos humanos referidos al 

desarrollo del autocontrol y la empatía al momento de situaciones de enfado: compartir 

algo, ayudar a los demás, negociar, usar el autocontrol, defender los propios derechos, 

responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, y no entrar en peleas. 

Habilidades para hacer frente al estrés: son conductas humanas que surgen en 

momentos de crisis emocional formular una queja, responder a una queja, demostrar 

deportividad después del juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejen de 

lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a 

los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación 

difícil, y hacer frente a las presiones de grupo.  

Habilidades de planificación: son conductas humanas de establecimiento de metas, 

objetivos, toma de decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un 

objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas 

según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea (citado en Peñafiel y 

Serrano, 2010, p. 15). 

4.2.8 Etiología del Déficit de Habilidades Sociales. 

Existen diversidad de modelos que explican la etiología de la falta de habilidades sociales 

y son: 

Modelo de déficit de habilidades sociales: Este modelo plantea que el déficit de habilidades 

sociales se debe a la falta de aprendizaje de los componentes motores verbales y no verbales 

necesarios para lograr un comportamiento social competente, por lo cual el sujeto inhábil responde 

inadecuadamente en una interacción social (Rivas, 2002) 

Modelo de inhibición por Ansiedad: Este modelo indica que la persona tiene habilidades 

necesarias en su repertorio pero que están bloqueados o inhibidos debido a la ansiedad 

condicionada clásicamente a las situaciones sociales. (Rivas, 2002) 

Modelo de inhibición Mediatizada: se ha planteado este modelo por diversos procesos 

cognitivos: evaluaciones cognoscitivas distorsionadas, expectativas y creencias irracionales, las 

autoverbalizaciones negativas e inhibitorias, estándares perfeccionistas y autoexigentes de 

evaluación, expectativas respecto a la conducta asertiva. (Rivas, 2002) 



39 

 

Modelo de Percepción Social: Este modelo atribuye la falta en la discriminación de las 

situaciones específicas en que un comportamiento social es adecuado o no. El individuo debe 

conocer las respuestas adecuadas, y el cómo y cuándo esa conducta puede emitirse. Raramente en 

nuestras vidas vamos a poder escapar de los efectos de las relaciones sociales, ya sea en nuestro 

lugar o trabajo, de estudio, nuestros ratos de ocio o dentro de nuestra propia familia. Una 

interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos nos hace sentirnos felices, desarrollando 

nuestras tareas con mayor eficacia. (Rivas, 2002) 

4.2.9 Consecuencias del Déficit de Habilidades Sociales  

Este déficit de las habilidades sociales va a repercutir de diferentes formas en las personas. 

Los estudios realizados con referencia a este punto distinguen a dos grandes grupos de niños o 

adolescentes que presentan problemas en su ajuste y que tales constituyen la base de problemas 

futuros en diferentes áreas del desarrollo del ser humano; inhibidos, tímidos o aislados, impulsivos, 

agresivos o sociales. (Rivas, 2002) 

Los niños y adolescentes tímidos son aquellos que habitualmente no defienden sus 

derechos y se conforman fácilmente a los deseos de los demás, son pasivos, muestran lentitud en 

sus reacciones, carecen de iniciativa para entablar interacciones sociales, presentan actitud de 

rechazo y cuando alguien se les acerca pueden subestimarse (Michelson, 1983). En tanto a los 

agresivos han sido identificados como poco cooperativos, desobedientes, tienen a violar los 

derechos de los demás, son autodestructivos, no son aceptados por sus padres, presentan conductas 

disruptivas, con estrategias pobres de autocontrol y es frecuente encontrar problemas a nivel 

académico. Cabe mencionar que cuando se dan consecuencias negativas de determinadas 

conductas inadecuadas, puede ser que la persona no dispone de conductas adecuadas para 

responder o sustituir por unas adecuadas, por ello, es importante tomar en cuenta las consecuencias 

de las conductas sociales, ya que estas definirán si son consecuencias positivas o negativas. (Sanz, 

Gil, & Garcia, 1988) 

4.2.10 Evaluación y Diagnostico 

Escala de Habilidades Sociales de Goldstein (1978). Para revaluar las habilidades 

sociales se utilizó la escala de Habilidades Sociales de Goldstein del año 1978, que tiene como 

objetivo determinar las deficiencias y competencias que tiene una persona en sus habilidades 

sociales, identificar el uso de la variedad de habilidades sociales, personales e interpersonales, y 

evaluar en qué tipo de situaciones las personas son competentes o deficientes en el empleo de una 
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habilidad social, lo que permitirá obtener información precisa y específica sobre el nivel de 

habilidades sociales de un sujeto. Está compuesta por un total de 50 ítems, agrupados en 6 áreas, 

las cuales son: habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer 

frente al estrés y habilidades de planificación. (Rivas, 2002) 

4.2.11 Intervención o Tratamiento  

Algunas de las intervenciones que se utiliza para desarrollar, mejorar o potenciar las 

habilidades sociales a nivel de promoción en salud mental se encuentra:  

Psicoeducación. Ha sido muy efectiva dentro de programas de promoción y prevención, 

el cual se ha demostrado en los adolescentes un crecimiento personal y social. De tal manera que 

la intervención psicoeducativa es un proceso que está conformada por una variedad de técnicas y 

estrategias centradas en temas psicológicos aplicados a la educación, cuyo objetivo es impartir 

información a la población específica y tengan conocimiento de temas desconocidos o que han 

sido desapercibidos, se puede impartir de manera grupal o individual. Además, con esto se desea 

conseguir ampliar y fortalecer las habilidades sociales en los adolescentes y disminuir o extinguir 

conductas sociales que pueden afectar el desarrollo de estas. (Friedberg & McClure, 2005).  

Algunas estrategias psicoeducativas en base a la teoría cognitiva conductual son las 

siguientes:  

Terapia Cognitivo- Conductual. La enseñanza de habilidades sociales sigue un proceso 

cognitivo-conductual característico. Algunas estrategias que se pueden emplear son:  

 El entrenamiento en empatía y la introducción de nuevos puntos de vista: implica prestar 

atención, identificar, etiquetar, aceptar y comunicar la aceptación de las emociones. 

(Friedberg y McClure, 2005, pp. 123-124).  

 El entrenamiento en asertividad: permite la adquisición de las habilidades sociales. 

Encontramos técnicas como el disco rayado, el banco de niebla o el asertividad empático., 

que le permiten hacer y responder peticiones, calmar situaciones tensas y afrontar 

conflictos con iguales, hermanos, padres y figuras de autoridad. (Friedberg y McClure, 

2005, pp. 123-124). 

 El role playing: es otra técnica que facilita el entrenamiento en habilidades sociales y 

permite suscitar emociones y pensamientos significativos. Son los adolescentes quienes 

ponen en práctica la habilidad en situaciones de aprendizaje, en el que se incluyen varios 
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ensayos, en situaciones diferentes y bajo la supervisión del encargado de llevar a cabo la 

técnica. Su objetivo es que los estudiantes o adolescentes aprendan a modificar modos de 

respuesta no adaptables, reemplazándolas por nuevas respuestas o mejorar sus habilidades 

sociales en diferentes contextos. (Friedberg y McClure, 2005, pp. 123-124). 

Actividades Lúdicas y Dinámicas. Las actividades lúdicas y dinámicas permiten 

promover espacios de convivencia y relajamiento donde a través de estas puedan ocupar su tiempo 

con más productividad, animando la atención en el adolescente, el cual apoya y ayuda a agilizar el 

aprendizaje grupal, dichas actividades se las ha incluido en el diseño del Plan de Promoción en 

Salud Mental para potenciar las habilidades sociales en los adolescentes: 

 Dinámica: “Mar Adentro- Mar Afuera”. Es útil para lograr lazos más estrechos de 

compañerismo y amistad, además, tiene como objetivo animar al grupo; es útil ya que 

permite percibir agrupo si está cansado o disperso por la actividad que se está ejecutando, 

de tal manera que ayuda a crear un ambiente alegre y distendido. (Gómez, 2007)  

 Dinámica “Galleta de la Suerte”. Esta dinámica de cierre es muy utilizada para dar por 

culminación un taller o programa, de tal manera que es utilizada para que las personas de 

un grupo puedan despedirse dejando palabras de buenos deseos al concluir un taller, 

programa o alguna actividad. Por lo que, el compañero de a lado se acerca y entregara en 

una hoja de papel un comentario o escriba una frase después de haber recibido una temática 

tan indispensable para la convivencia, además de reforzar sus habilidades sociales (Gómez, 

2007) 
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5. Metodología 

5.1 Diseño de Investigación 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

debido a que no se manipuló las variables de estudio, además es de corte transversal porque se 

midió en un determinado y único tiempo, y fue de estudio de campo debido a que se realizó en un 

lugar de origen en el cual se encuentra la población de estudio. 

5.2 Tipo de Estudio 

Fue de carácter correlacional porque se indagó la relación existente entre la dependencia al 

móvil y el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes, sin manipular las variables, además 

fue descriptiva porque nos permitió analizar las características en un contexto determinado.  

5.3 Área de Estudio 

La presente investigación tuvo lugar en la instalación de la Unidad Educativa “Lauro 

Guerrero”, la cual fue creada el 13 de mayo del año 1994 por las Fuerzas Armadas. Pertenece al 

Distrito de Educación 11D01 de la zona 7 y se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón 

Loja ubicada en la avenida Salvador Bustamante Celi. Actualmente cuenta con 1,183 de 

estudiantes. Su misión es impartir educación integral coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos para el buen vivir, a la niñez y juventud, en los niveles: inicial, básico y 

bachillerato. De esta manera, su visión es ser una institución educativa de calidad, con 

reconocimiento internacional, responsable, ética, profundamente comprometida con el cambio 

social y orgullosa de la identidad nacional basada en la ética profesional, solidaridad, honestidad, 

sentimiento de nacionalidad, convicción de servicio a la comunidad con prioridad al Honor, 

Disciplina y Lealtad encaminados hacia la excelencia educativa. 

5.4 Población y Muestra 

Los participantes para esta investigación fueron 315 estudiantes de la sección bachillerato 

de la Unidad Educativa Militar “Lauro Guerrero”.  

El muestreo fue no probabilístico, a conveniencia, se aplicó los criterios de inclusión y 

exclusión quedando un total de 132 estudiantes de primero y segundo año de bachillerato.  

Como principales características de la muestra es importante destacar que el 51,1% de los 

participantes fueron de género masculino mientras que el 48,5% fueron de género femenino, como 

se muestra en la tabla 5 del anexo 8; con respecto a la edad se encontró que hubo un mayor 

porcentaje de participantes de 15 años (47,7%), de 16 años (41,7%), seguido de 17 años (7,6%), y 
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únicamente el 1,5% fueron de 14 y 17 años siendo el porcentaje menor, como se evidencia en la 

tabla 6 del anexo 8.  

5.5 Criterios de Inclusión y Exclusión 

5.5.1 Criterios de Inclusión   

 Estudiantes que firmen y acepten el asentimiento de ser partícipes de la investigación, con 

el único requisito que los representantes legales del estudiante hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 Estudiantes matriculados y estén cursando los cursos de primero y segundo bachillerato. 

 Estudiantes que posean celular o Smartphone.  

5.5.2 Criterios de Exclusión  

 Estudiantes que no hayan deseado participar en la investigación. 

 Estudiantes que no estén matriculados. 

 Estudiantes que no dispongan teléfono móvil. 

 Estudiantes que responsan al azar, invalidando el cuestionario.  

 Estudiantes que presenten discapacidad intelectual. 

5.6 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la presente investigación se empleó los instrumentos detallados a continuación, con la 

finalidad de obtener información necesaria para poder responder a los objetivos planteados, 

dirigidos a los adolescentes de la Unidad Educativa “Lauro Guerrero”. 

5.6.1 Test de Dependencia al Móvil   

Nombre Original: Test de Dependencia al Móvil (TDM) 

Autor: Mariano Chóliz Montañés  

Año: 2010 

Aplicación: Edades entre 14 a 33 años 

Administración: individual o colectiva  

Duración: Aproximadamente 10 minutos 

Número de ítems: 22 

Es una prueba con el objetivo de evaluar el nivel de dependencia al móvil. Está conformada 

por 22 ítems con una consistencia interna (α de Cronbach = .94) lo cual lo hace muy confiable, 

cada uno de los ítems posee una correlación de .5 con el resto de la escala lo que significa que 

todos los ítems miden el mismo constructo. El formato de respuesta es tipo Likert cuya puntuación 
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va del 0 al 4, y consta de cuatro dimensiones: abstinencia (ítems 13, 15, 20, 21, 22), siendo el 

puntaje máximo 20; abuso y dificultad en controlar el impulso (ítems 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11,16, 18), el 

puntaje máximo es 36; problemas ocasionados por el uso excesivo (ítems 2, 3, 7, 10); el puntaje 

máximo es 16; tolerancia (ítems 12, 14, 17, 19); el puntaje máximo es 16. 

La puntuación general se obtiene al sumar las respuestas emitidas en la prueba, cuyos 

valores directos oscilan entre 0 y 88, siendo el nivel bajo de 0-29 dependencia baja, mientras que 

dependencia moderada entre 30-59 y de 60-88 una dependencia alta. También, cada dimensión 

obtiene un puntaje al resultado de los ítems correspondientes a dicha dimensión.  

En Perú, se llevó a cabo la adaptación por Gamero et al. (2016). El análisis psicométrico 

de la prueba se llevó a cabo en una muestra de 1400 universitarios de ambos sexos, con edades 

entre 16 y 33 años. Respecto a la fiabilidad de la prueba, se utilizó el método de consistencia 

interna, mediando el Coeficiente “α” de Cronbach, es así que se encontró un alto nivel de 

confiabilidad de 0.929. La versión estandarizada, a diferencia de la versión original, cuenta con 

tres dimensiones que explican el 54,74% de la varianza total, las cuales son: tolerancia y 

abstinencia, abuso y dificultad en controlar el impulso y el último factor corresponde a problemas 

relacionados con el uso excesivo, respecto a los factores se estimaron las siguientes cantidades de 

confiabilidad, del primer factor α=0,901; el segundo factor α=0,853 y tercer factor α=0,762 

(Gamero, y otros, 2016). Los niveles de dependencia se evalúan mediante baremos donde se 

establece percentiles de acuerdo con los puntajes globales obtenidos, entonces el nivel bajo se 

evaluó entre los percentiles de 0 a 25, el nivel moderado entre los percentiles de 30 a 70 y el nivel 

alto entre los percentiles de 75 a 95. 

5.6.2 Escala de Habilidades Sociales de Goldstein.   

Nombre Original: Escala de Habilidades sociales 

Autor: Arnold Goldstein 

Año: 1978 

Aplicación: Individual, colectiva o autoadministrada.  

Duración: 15 a 20 minutos aproximadamente 

Edad: 12 años en adelante 

Traducción al español: Rosa Vásquez (1983) 

Adaptación: Ambrosio Tomás (1994-95) 
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La Escala de Habilidades Sociales está compuesta por 50 ítems y agrupada en seis tipos de 

habilidades, las cuales son: habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, 

habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades 

para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Existe cinco posibilidades de responder 

para valorar cada habilidad: 1 es nunca, 2 muy poco, 3 alguna vez, 4 a menudo, y 5 siempre. Las 

puntuaciones por área y el total oscilan entre 50 y 250 puntos.  

Para determinar el nivel global de las habilidades sociales se divide por categorías siendo 

estas: excelente nivel que tiene como puntaje directo 205 a más, buen nivel un puntaje que va de 

157 a 204, normal nivel un puntaje de 78 a 156, bajo nivel de 26 a 77 como puntaje directo y 

deficiente nivel que tiene como puntaje directo de 0 a 25.  

En 1995 Thomas Ambrosio realiza el análisis de ítems del test, así mismo cada una de las 

escalas obtuvieron una correlación positiva y altamente significativa a un nivel p < .01 con la 

escala total de habilidades sociales. Con propósito de aumentar la precisión de la confiabilidad se 

calculó el Coeficiente Alpha de Cronbach, de consistencia interna, obteniéndose Alpha Total “rtt” 

=0.9244, lo cual, indicó que los valores demostraron la precisión y estabilidad de la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. (Rivas, 2002). 

5.7 Consideraciones Éticas  

En el presente estudio se tomaron en cuenta algunos principios éticos que garantizaron la 

confidencialidad y discreción sobre la información obtenida de la población, bajo una responsabilidad 

en el manejo de la información y resultados obtenidos una vez finalizado el estudio, ya que estos datos 

no fueron divulgados sino más bien solo para uso investigativo, siempre salvaguardando la integridad 

y el bienestar cada uno de los partícipes. 

5.8 Procedimiento por Objetivos  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se procedió a la realización de 

varias etapas las cuales fueron: 

Primera Etapa: Para llevar a cabo esta investigación se tuvo un acercamiento con las 

autoridades de la Unidad Educativa Lauro Guerrero, en el cual se dió a conocer el interés de llevar 

a cabo el estudio en dicha institución. Posteriormente se solicitó un debido permiso para la 

ejecución del estudio, una vez aceptado se requirió la lista de todos los cursos de bachillerato. 

Seguidamente se coordinó con la institución fechas y horarios para dar a conocer la investigación 

a los adolescentes y así entregar el consentimiento y asentimiento, mismos que fueron firmados. 
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Tras la autorización otorgada por las dos partes, se procedió llevar un cronograma de aplicación 

de los reactivos.  

Segunda Etapa: Tras la autorización otorgada por las dos partes se llevó a cabo el primer 

objetivo específico de evaluar el nivel de dependencia al móvil, donde se aplicó a los adolescentes 

el reactivo denominado Test de dependencia al móvil de Mariano Chóliz, posteriormente se aplicó 

el segundo reactivo que es la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, con la finalidad de 

responder con el segundo objetivo denominado identificar las habilidades sociales en los adolescentes. 

La aplicación de los dos instrumentos fue aplicada de forma presencial a todos los estudiantes de 

sección bachillerato de primero y segundo año que asistieron y cumplieron con los objetivos de 

inclusión y exclusión.  

Tercera Etapa: Se procedió a tabular la información recolectada de las dos variables, 

utilizando el programa EXCEL y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Statistics 25 

en donde se pudo analizar de manera adecuada los datos encontrados. Dando así el complimiento 

del objetivo general, que es, determinar la relación que hay entre la dependencia al móvil y las 

habilidades en los estudiantes de bachillerato del colegio “Militar Lauro Guerrero”, periodo 2022, 

utilizando la tabla cruzada (tabla 3 del anexo 7) mismo que permitió determinar cuál es la relación 

entre las variables de estudio, y que se pudo corroborar los resultados de la misma utilizando el 

análisis estadístico Tau-c de Kendall el mismo que se encuentra en la tabla 4 del anexo 8.   

Cuarta Etapa: En la última etapa para llevar a cabo el último objetivo específico se planteó 

un plan de promoción enfocada en Salud Mental para promover el correcto uso del móvil y 

potenciar las habilidades sociales en los adolescentes. Está conformado por dos talleres; el primer 

taller denominado “MI MÓVIL, ÚTIL PERO NO INDISPENSABLE” se encuentra constituido 

por cuatro sesiones, que tiene como objetivo brindar a los adolescentes información para crear 

conciencia acerca de la dependencia al móvil, así como aportar con pautas para su correcto uso 

promoviendo actividades alternativas saludables en tiempo libre y el segundo taller denominado 

“CONOCIENDO Y POTENCIANDO MIS HABILIDADES SOCIALES” cuenta con dos 

sesiones, que tiene como objetivo proporcionar información sobre las habilidades sociales además 

de trabajar y potenciar las mismas. Está orientado el plan para ser aplicado de manera colectiva en 

una duración de sesenta a noventa minutos cada sesión.  
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6. Resultados 

6.1 Primer Objetivo Específico: 

Evaluar los niveles de dependencia al móvil en los adolescentes mediante la aplicación del 

Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz. 

 

 

Nivel de Dependencia al Móvil en Adolescentes 

 

 

 

f % 

Bajo 49 37,1 

Moderado 66 50,0 

Alto 17 12,9 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Militar Lauro Guerrero periodo 2022. 

 

En la tabla 1. En referencia al nivel de dependencia al móvil en adolescentes, se muestra 

que del 100% de los adolescentes evaluados, el 37,1% de los estudiantes mostraron dependencia 

al móvil en un nivel bajo, mientras que el 50% presentaron un nivel moderado y finalmente el 

12,9% con un nivel alto. Asimismo, los resultados obtenidos demostraron que los adolescentes se 

encuentran mayormente en un nivel moderado de dependencia al móvil, sin embargo, preocupa 

ese 12,9 % de dependencia al móvil alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
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6.2 Segundo Objetivo Específico: 

Identificar los niveles de habilidades sociales en los adolescentes a través de la Escala de 

Habilidades Sociales de Goldstain. 

 

 

Nivel de Habilidades Sociales en Adolescentes 

 f % 

Bajo nivel 1 0,8 

Normal nivel 35 26,5 

Buen nivel 81 61,4 

Excelente nivel 15 11,4 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados de la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Militar Lauro Guerrero periodo 2022.  

 

En la tabla 2. Respecto al nivel de habilidades sociales se encontró que el 0,8% de los 

adolescentes mostraron un bajo nivel, a esto le sigue el 26,5% que representa un nivel normal, así 

mismo, el 61,4% de los estudiantes un buen nivel y finalmente el 11,4% un excelente nivel de 

habilidades sociales. De esta manera, con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que en los 

adolescentes predomina un buen nivel de habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 
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6.3 Objetivo General: 

Determinar la relación que hay entre la dependencia al móvil y las habilidades en los 

estudiantes de bachillerato del colegio “Militar Lauro Guerrero”, periodo 2022. 

 

 

Tabla Cruzada Dependencia al Móvil y Habilidades Sociales 

 
HABILIDADES SOCIALES 

Total 
Bajo nivel 

Normal 

nivel 
Buen nivel 

Excelente 

nivel 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 A
L

 M
Ó

V
IL

 

Alto 
Recuento 0 3 12 2 17 

% del total 0,0% 2,3% 9,1% 1,5% 12,9% 

Moderado 
Recuento 0 18 43 5 66 

% del total 0,0% 13,6% 32,6% 3,8% 50,0% 

Bajo Recuento 1 14 26 8 49 

 % del total 0,8% 10,6% 19,7% 6,1% 37,1% 

Total Recuento 1 35 81 15 132 

 % del total 0,8% 26,5% 61,4% 11,4% 100,0% 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al Móvil de Mariano Chóliz y Escala de Habilidades Sociales de 

Goldstein aplicado a los adolescentes de bachillerato del Colegio Militar Lauro Guerrero periodo 2022. 

 

En la tabla 3. Los resultados indicaron que del 100 % de los participantes, el 12,9 % de 

estudiantes que presentan un nivel de dependencia al móvil alto, el 9,1 % presenta buen nivel en 

habilidades sociales, el 2,3 % normal nivel y 1,5 % excelente nivel sin presentar un bajo nivel de 

habilidades sociales. Del 50% de estudiantes que presentan un nivel de dependencia moderado el 

32,6 % tienen buenas habilidades sociales, 13,6 % normal nivel y 3,8 % excelente nivel de 

habilidades sociales sin presentar estudiantes con un bajo nivel de habilidades sociales. Del 37,1 

% de estudiantes que presentan un nivel de dependencia al móvil bajo, el 19,7 % tienen buen nivel 

de habilidades sociales, el 10,6 % normal nivel, el 6,1 % excelente nivel y el 0,8 % un bajo nivel 

en habilidades sociales.  

Lo que indica que los estudiantes que presentan dependencia al móvil alto y moderado, 

prevalece un buen nivel de habilidades sociales, seguido de un normal y excelente nivel de 

Tabla 3 
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habilidades sociales, mientras que al mostrar dependencia al móvil bajo prevalece buen nivel de 

habilidades sociales, seguido de un normal, excelente y bajo nivel de habilidades sociales, lo cual 

muestra que a mayor dependencia al móvil las habilidades sociales no se vieron afectadas en los 

adolescentes.  

Este análisis se pudo corroborar con los resultados de la aplicación de la prueba estadística 

Tau c de Kendall, que refleja que no hay una relación significativa entre la dependencia al móvil 

y habilidades sociales (tabla 4 del anexo 8).  
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6.4 Tercer Objetivo Específico:  

Elaborar un Plan de Promoción en Salud Mental para promover el correcto uso del móvil 

y potenciar las habilidades sociales en los adolescentes. 

Título del Programa 

“Plan de promoción de salud mental focalizado en el correcto uso del móvil y potenciar las 

habilidades sociales dirigido a los adolescentes” 

Presentación  

La presente propuesta de intervención tendrá como pilar fundamental el enfoque 

Psicoeducativo y Cognitivo- Conductual, orientado al aprendizaje del correcto uso del móvil que 

permita prevenir un uso excesivo o dependencia al mismo, debido a que en la actualidad ha sido 

el dispositivo más usado por los adolescentes y adultos, por sus grandes funciones y características 

que brinda, de tal manera, su uso se ha vuelto excesivo incluso ha generado dependencia que ha 

ocasionado efectos o consecuencias en el desarrollo de las habilidades sociales.  

Por lo tanto, a través de este enfoque se pretende psicoeducar acerca de subtemas 

relacionadnos con la dependencia al móvil, con el fin de que los adolescentes que participen en el 

programa puedan conocer e identificar características, factores de riesgo, manifestaciones, 

consecuencias, así mismo, a través de ese enfoque se pretende enseñar estrategias o pautas sobre 

el uso correcto del dispositivo, así como también aprender alternativas de ocio saludable y 

gratificantes que permitan disminuir el abuso y que las habilidades sociales no se vean afectadas. 

Puesto que, al encontrarse en una tapa de desarrollo como la adolescencia, se requiere que las 

habilidades sociales se den de una manera adecuada porque les permitirá desenvolverse a lo largo 

de su vida. En este sentido, para fortalecer y potenciar las habilidades sociales se brindará 

psicoeducación respeto a la temática.  

Justificación  

El presente programa de promoción se elaboró en base a los resultados de la investigación, 

obteniendo que, en su mayoría los adolescentes presentaron un nivel de dependencia al móvil 

moderada, lo cual nos recalca que podría ya existir o darse alguna consecuencia negativa 

relacionada con la dependencia, es decir un uso problemático del móvil, pero que aún tiene una 

cierta normalidad en su día a día, además porque preocupa ese menor porcentaje de dependencia 

al móvil alto, que refiere ya un problema en el adolescente. Con respecto a las habilidades sociales 

en esta población se identificó que no se encuentran afectadas significativamente, es decir 
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prevaleció en mayor porcentaje el buen nivel, seguido de un normal nivel, excelente nivel y en 

mínimo porcentaje un bajo nivel. 

Por tanto, está propuesta es de gran importancia porque constituye un trabajo de interés 

psicológico y psicosocial, que permitirá disminuir el mal uso del móvil, por lo que surgió la idea 

de brindar a los adolescentes psicoeducación a cerca del correcto uso del móvil y la dependencia 

al mismo y potenciar las habilidades sociales donde se desea informar, educar y concientizar sobre 

las temáticas y de esta forma persuadir a los adolescentes que muestren un interés y preocupación 

sobre el correcto uso de su móvil. 

Por lo cual es necesario la formulación de objetivos, estructuración de talleres y el 

establecimiento de estrategias y técnicas en las cuales se apoyará el proceso de promoción. 

Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Promoción en Salud Mental para promover el correcto uso del móvil 

y potenciar las habilidades sociales en los adolescentes. 

Objetivo Específicos  

 Brindar a los adolescentes información para crear conciencia acerca de la dependencia al 

móvil, así como aportar con pautas para su correcto uso promoviendo actividades 

alternativas saludables en tiempo libre. 

 Proporcionar información sobre las habilidades sociales además de trabajar y potenciar las 

mismas.  

Metodología  

El plan de promoción en salud mental tiene un enfoque Psicoeducativo y Cognitivo- 

Conductual, se llevará a cabo en dos talleres, para dar cumplimento a cada uno de los objetivos. 

El primer taller denominado “MI MÓVIL, ÚTIL PERO NO INDISPENSABLE” se llevará 

a cabo mediante la elaboración de cuatro sesiones, con una duración de sesenta a noventa minutos, 

en las cuales se pretende:  

 Proporcionar a los adolescentes información específica y crear conciencia acerca de la 

dependencia al móvil.  

 Identificar las ventajas y desventajas del dispositivo móvil mediante el feedback y la 

participación activa de los adolescentes.  

 Brindar una lista de pautas para hacer al uso correcto del móvil.  
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 Promover alternativas de ocio saludable y gratificante. 

El segundo taller denominado “CONOCIENDO Y POTENCIANDO MIS 

HABILIDADES SOCIALES”, se llevará a cabo en dos sesiones, con una duración de sesenta a 

noventa minutos, el cual se abordará: 

 Proveer información general sobre las habilidades sociales 

 Aplicar la técnica de Role Playing con la finalidad de trabajar y potenciar las 

habilidades sociales. 

Cada sesión deberá contar con un número mínimo de 20 adolescentes y un máximo de 25 

adolescentes, para lograr un aprendizaje más profundo y significativo, y un correcto desarrollo del 

taller.  

Taller 1: MI MÓVIL, ÚTIL PERO NO INDISPENSABLE 

Sesión 1: “CONOCIENDO LA DEPENDENCIA AL MÓVIL” 

Objetivo: Proporcionar a los adolescentes información específica y crear conciencia 

acerca de la dependencia al móvil.  

Técnicas/Actividades:  

 Dinámica “Presentación por parejas”: permite al coordinador conocer información sobre 

los integrantes del grupo que considere necesario, y que los miembros conozcan de cada 

uno aspectos tal vez desconocidos. (Quedaza, Grundmann, Expósito, & Valdez, 2001) 

 Técnica didáctica: método de preguntas, estas están orientadas a introducir al tema, con la 

ventaja de estimular el pensamiento crítico, desarrolla habilidades para el análisis y síntesis 

de información, además permite que los estudiantes apliquen verdades "descubiertas" para 

la construcción de conocimientos y principios. (Gómez, 2007) 

 Psicoeducación: la finalidad de esta técnica es impartir información o educar acerca de 

temas que son desconocidos o se han vuelto desapercibidos debido a las situaciones 

cotidianas en la vida de los adolescentes específicamente, de tal manera que su objetivo 

estará orientado en fomentar conocimiento, mejorar la actitud y el comportamiento frente 

al uso del móvil con la impartición de los temarios correspondientes a la sesión. (Tena, 

2020).  

Procedimiento: 

1. Bienvenida a los participantes, y presentación de la persona que expondrá el contenido. 

Seguido dar a conocer objetivos, metodología, número de sesiones y la duración de este. Así 
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mismo, se socializará las normas de convivencia que permitirán un ambiente de confianza, respeto, 

empatía, organización, y bienestar. (Anexo 9) 

2. Desarrollo de la dinámica: “El psicólogo clínico da la indicación de que se van a 

presentar por parejas (uno presenta al otro miembro de la pareja y viceversa), y que los miembros 

de cada una deben intercambiar determinado tipo de información que sea de interés para todos, 

por ejemplo, nombre, interés por la actividad a desarrollar, expectativas, etc. De tal manera que 

para la formación de la pareja el encargado del taller realizará una enumeración del 1 al 2 y agrupar 

a los 1 con los 1 y 2 con los 2. Una vez formados se dará un tiempo considerable para que las 

parejas se informen e intercambien datos personales, para que después se de paso a la presentación 

en plenario”.  

3. Presentación y desarrollo de la técnica didáctica: método de preguntas, se hace una serie 

de preguntas, por ejemplo: ¿Usas el teléfono móvil? ¿Lo usas mucho, poco, ni mucho ni poco?, 

con el fin de introducir al tema que se va a abordar, en el cual los estudiantes o adolescentes 

presentes deberían responder de forma voluntaria.  

4. Psicoeducación a cerca de las siguientes temáticas mediante la exposición con 

diapositivas: 

 Concepciones o definición de dependencia al móvil. 

 Dimensiones de la dependencia al móvil. 

 Características de la dependencia al móvil. 

 Factores de riesgo. 

 Consecuencias del incorrecto uso del móvil. 

 Manifestación. 

 Adolescencia y el teléfono móvil.  

5. Retroalimentación y cierre: para culminar se hará una recapitulación de los contenidos 

abordados durante la sesión, y reflexión sobre las actividades ejecutadas. Y una vez cerrado con 

respecto a la sesión se agradece por su colaboración prestada y se realiza la invitación a la próxima 

sesión. 

Duración: 90 minutos  

Materiales:  

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 
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Recursos Humanos: 

 Psicólogo clínico/estudiante en psicología clínica. 

 Adolescentes/participantes. 

 Personal del Departamento de Consejería Estudiantil de la institución. 

 

Sesión 2: “DÁNDOME CUENTA LO QUE ME ESTÁ QUITANDO EL MÓVIL” 

Objetivo: Identificar las ventajas y desventajas del dispositivo móvil mediante el feedback 

y la participación activa de los adolescentes.  

Técnicas/Actividades:  

 Presentación del Video “El celular reflexión”: es un material atractivo, que puede 

ser utilizado en la promoción y en la capacitación, facilita el tratamiento de temas 

nuevos, además, es sumamente eficaz como espejo del comportamiento personal. 

Permite repetir la acción, mostrando con exactitud los diferentes pasos de un 

proceso. (Quedaza, Grundmann, Expósito, & Valdez, 2001) 

 Técnica de “pro y contra”: Para propiciar la reflexión abierta sobre un tema que 

presenta contradicciones para analizar en profundidad las ventajas y desventajas. 

(Candelo, Ortiz, & Unger, 2003) 

Procedimientos:  

 1. Saludo y agradecimiento por la asistencia. Seguido se solicitará la participación de forma 

voluntariamente de los adolescentes para que expresen su opinión acerca del tema que se abordó 

anteriormente, esto con la finalidad de reforzar los conocimientos y responder a posibles dudas, 

posterior a esto el encargado del taller brindara un resumen de lo más importante de la sesión 

anterior con el propósito de que el adolescente tenga claro a que hace referencia la dependencia al 

móvil. 

 3. Visualización del video “El celular reflexión”, permitirá reflexionar a los adolescentes 

sobre las consecuencias de estar conectados mucho tiempo en el móvil. Después se proyectará una 

imagen (Anexo 10) en la cual se encuentra una frase, se pedirá un voluntario para que la lea para 

todos, esto con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de prestar atención a las pequeñas 

cosas que pasan a nuestro alrededor y que no es necesario estar pendiente del celular en cada 

momento, sino saber disfrutar los momentos, sobre todo cuando estamos rodeado de las personas 

que más amamos o que son importantes. 
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4. Desarrollo de la técnica de los Pro y Contra: cada estudiante mencionará una ventaja o 

desventaja de manera voluntaria. Después se solicitará a los adolescentes que saquen una hoja y 

coloquen una lista de actividades que han dejado de hacer, debido al uso constante del móvil y 

clasificarlos en orden de importancia. Esto con la finalidad de que reflexionen si lo que han perdido 

fue importante y como les gustaría recuperarlo, de tal manera que el Psicólogo Clínico será quien 

ayude a analizar sobre las ventajas y desventajas que trae el estar tan concentrados en los 

dispositivos.   

5. Cierre: agradecimiento por la colaboración de todos y se hará la invitación para la 

próxima sesión. 

Duración: 60 minutos  

Materias: 

 Laptop 

 Parlantes 

 Proyector  

 Hojas. 

 Esferos  

Recursos Humanos: 

 Psicólogo clínico/estudiante en psicología clínica. 

 Adolescentes/participantes. 

 Personal del Departamento de Consejería Estudiantil de la institución. 

 

Sesión 3. “APRENDIENDO ESTRATEGIAS”  

Objetivo: Brindar pautas y estrategias para el uso correcto del móvil.  

Actividad o Técnica:  

 Técnica didáctica: método de preguntas, estas están orientadas a introducir al tema, 

con la ventaja de estimular el pensamiento crítico, desarrolla habilidades para el 

análisis y síntesis de información, además permite que los estudiantes apliquen 

verdades "descubiertas" para la construcción de conocimientos y principios. 

(Gómez, 2007) 

 Boletines informativos: tienen el objetivo de proporcionar en forma breve la 

información básica sobre un tema determinado o simplemente reforzar 



57 

 

conocimientos que se han dado antes de otra manera. (Quedaza, Grundmann, 

Expósito, & Valdez, 2001) 

 Psicoeducación: la finalidad de esta técnica es impartir información o educar acerca 

de temas que son desconocidos o se han vuelto desapercibidos debido a las 

situaciones cotidianas en la vida de los adolescentes específicamente, de tal manera 

que su objetivo estará orientado en fomentar conocimiento, mejorar la actitud y el 

comportamiento frente al uso del móvil con la impartición de los temarios 

correspondientes a la sesión. (Tena, 2020). 

Procedimiento:  

1. Saludo inicial y agradecimiento por la asistencia.  

2. Presentación y desarrollo de la técnica didáctica: método de preguntas, con la finalidad 

de que los adolescentes se den cuenta que es posible hacer un buen uso del móvil, esto en forma 

de debate para expongan y traten diferentes puntos de vista. Preguntas reflexivas: ¿Se pude vivir 

sin el móvil?, y ¿Es posible hacer un buen uso del móvil? 

3. Boletines informativos: se entregará a cada participante un boletín informativo (Anexo 

11) con respecto a recomendaciones o pautas para un uso correcto del móvil y de esta manera 

modificar ciertos usos inadecuados que se tenía respecto al celular, acompañado de la 

psicoeducación.  

4. Cierre: se agradece por su colaboración prestada y se realiza la invitación a la próxima 

sesión. 

Duración: 60 minutos  

Materiales:  

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Boletines informativos  

Recursos Humanos: 

 Psicólogo clínico/estudiante en psicología clínica. 

 Adolescentes/participantes. 

 Personal del Departamento de Consejería Estudiantil de la institución. 
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Sesión 4: “DISFRUTANDO MI TIEMPO LIBRE SIN EL MÓVIL” 

Objetivo: Promover alternativas de ocio saludable y gratificante. 

Actividad o Técnica:  

 Psicoeducación: hace referencia a la educación o información que se ofrece a las 

personas que desconocen de un tema con la finalidad que tengan una compresión 

más clara y utilizar ese aprendizaje en su vida. (Tena, 2020) 

 Programación de actividades: consiste en programar actividades diarias que se 

realizará, se utiliza para aumentar la cantidad de refuerzos positivos presentes en la 

rutina diaria de los adolescentes, así como para activar a adolescentes poco activos, 

utilizando una jerarquía de tareas más agradables según el interés. (Candelo, Ortiz, 

& Unger, 2003) 

 Dinámica: teléfono descompuesto, tiene como objetivo desarrollar la capacidad de 

comunicarse de manera positiva, fomentar un estilo asertivo, a través del cual se 

puedan decir las cosas sin dañar a los demás y favorecer el desarrollo de habilidades 

sociales. (Gómez, 2007) 

Procedimientos: 

1. Saludo y agradeciendo por la asistencia de todos. Seguido se dará comienzo con una 

psicoeducación a que refiere uso del tiempo libre, que beneficios tiene y que se puede conseguir 

al utilizarlo de manera adecuada.  

2. Psicoeducación: indicar y presentar algunas actividades que se pueden llevar a cabo en 

el tiempo libre como: hacer deporte, andar en bicicleta, curso de baile, visita al arte o centros 

culturales, caminar o pasear, escuchar música, leer un libro, tocar un instrumento, ver una película, 

pintar, juegos en familia, ayudar en las tareas de casa o practicar algún hobby, entre otros ejemplos 

que se puede presentar mediante imágenes.  

3. Técnica de programación de actividades: consiste en programar actividades agradables, 

y para una mejor comprensión se proyecta un ejemplo. Seguido se entrega a cada adolescente una 

hoja donde se les invita a registrar sus actividades agradables (Anexo 12) en los espacios que 

corresponden al momento del día en que las puedan ejecutar con el objetivo de que el adolescente 

se perciba capaz de controlar su tiempo y realizar algunas actividades sin el hacer uso del móvil. 
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También podemos pedirles que puntúen su estado de ánimo antes y después de la actividad con la 

finalidad que puedan evidenciar su estado emocional.  

4. Retroalimentación y desarrollo de la dinámica, teléfono descompuesto: Participación de 

los adolescentes con el fin de interactuar y conocer que es lo que más les ha llamado la atención 

de los temas expuestos en las cuatro sesiones, dando de esta manera el cierre del taller con una 

dinámica que consiste en transformar los mensajes negativos de las tarjetas en mensajes que 

signifiquen lo mismo pero que sean más positivos. De este modo los estudiantes podrán comprobar 

que hay diferentes maneras de decir las cosas y cómo podemos transformar nuestros mensajes y 

hacerlos más positivos sin que lastimen a los demás. Ejemplo: “me has manchado, que torpe eres, 

pareces tonto” cogemos el teléfono como si estuviéramos hablando con alguien y leemos este 

mensaje y pensamos en cómo se puede transformar ese mensaje para de nuevo emplear el teléfono. 

El mensaje ejemplo puede quedar así transformado: “no sé si te has dado cuenta, pero me has 

manchado, no me gusta que me manchen, ten más cuidado la próxima vez, gracias por 

escucharme”. 

5. Cierre: agradecimiento por la colaboración y atención. Y se invita al último taller 

denominado “Conociendo y Potenciando mis Habilidades Sociales”.  

Duración: 90 minutos 

Materiales 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Hojas 

 Esferos 

 Celular 

 Tarjetas con frases 

 

Taller 2: CONOCIENDO Y POTENCIANDO MIS HABILIDADES SOCIALES 

Sesión 1: DESCUBRIENDO LAS HABILIDADES SOCIALES 

Objetivo: Proveer información general sobre las habilidades sociales 

Técnica o actividad: 



60 

 

 Dinámica: “Mar adentro- mar afuera”, es útil para lograr lazos más estrechos de 

compañerismo y amistad, además, tiene como objetivo animar al grupo. (Gómez, 

2007)  

 Psicoeducación: la finalidad de esta técnica es impartir información o educar acerca 

de temas que son desconocidos o se han vuelto desapercibidos debido a las 

situaciones cotidianas en la vida de los adolescentes específicamente, de tal manera 

que su objetivo estará orientado en fomentar conocimiento, mejorar la actitud 

comportamiento frente al uso del móvil con la impartición de los temarios 

correspondientes a la sesión. (Tena, 2020). 

Procedimiento: 

1. Bienvenida y agradecimiento por la asistencia, seguidamente se realizará la presentación 

del taller al igual que se expondrá la duración de este.  

2. Dinámica “Mar adentro- mar afuera”: El coordinador encargado del taller o el psicólogo 

pedirá a los miembros que se ponga de pie y que se ubiquen en una fila cogidas las manos. Después 

se marca una línea en el suelo que representará la orilla del mar. Los participantes se ponen de tras 

de la línea. Cuando el coordinador le da la voz de "Mar adentro", todos dan un salto hacia delante 

sobre la raya. A la voz de "Mar afuera", todos dan salto hacia atrás de la raya. Las voces se darán 

de forma rápida; los que se equivocan salen del juego.  

2. Psicoeducación a cerca de las siguientes temáticas mediante la exposición con 

diapositivas: 

 Concepto o definición de habilidades sociales. 

 Como se enseñan y se aprende las habilidades sociales.  

 Características 

 Dimensiones 

 Etiología 

 Consecuencias 

3. Solicitar a los estudiantes que en una hoja de papel escriban 10 habilidades sociales que 

ellos creen que tienen y van a darle una valoración del 1 al 10, siendo 1 la habilidad que menos 

dominan y 10 la que más dominan. Seguidamente se les pide que traigan esa hoja para la próxima 

sesión ya que se trabajará con esa.  

4. Cierre: se agradece por la asistencia y se realiza la invitación a la próxima sesión. 
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Duración: 90 minutos 

Materiales: 

 Tiza 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Hojas 

 Esferos 

Sesión 2: “AMPLIANDO MIS HABILIDADES SOCIALES” 

Objetivo: Aplicar la técnica de Role Playing con la finalidad de trabajar y potenciar las 

habilidades sociales. 

Técnica/Actividad 

 Técnica: Role Playing, recrea una situación —imaginaria o real— que permite que 

el adolescente experimente diferentes posibilidades y encuentre, a partir de esta 

experiencia, la solución a sus conflictos. (Friedberg y McClure, 2005) 

 Dinámica “Galleta de la suerte”: Técnica de dinámica de cierre para que las 

personas de un grupo puedan despedirse dejando palabras de buenos deseos al 

concluir un ciclo o alguna actividad. (Gómez, 2007)  

Procedimiento:  

1. Bienvenida y agradecimiento por la asistencia. Posteriormente se hará preguntas a acerca 

de la última sesión, donde los estudiantes participaran voluntariamente dando su aporte personal.  

2. Explicar y aplicar la técnica de Role playing, para esto se dará conocer una lista de 

ejemplos, y en base a eso los adolescentes serán los protagonistas de representar algunas 

situaciones con las instrucciones del expositor, quien será de dar unas indicaciones de como 

ejecutar el juego de roles, presentara las actitudes y diálogos que se deberán evidenciar para cada 

circunstancia. Y mientras se desarrolle la técnica el encargado del taller observara las interacciones 

ofreciendo sugerencias, feedback y elogios en cada presentación realizada por los estudiantes.  

 Dar la bienvenida a un compañero nuevo… 

 Entablar una conversación en una fiesta 

 Invitar a un amigo a comer un helado…. 

 Escuchar y responder mientras un amigo le cuenta un problema. 

 Compartir dentro de una reunión familiar o social sin hacer uso del móvil.  
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 Mantener una conversación en la hora de las comidas. 

Posteriormente se les solicita que saquen la hoja de las habilidades sociales de cada uno, la 

misma que se realizó en la sesión anterior, con la finalidad que propongan la manera de cómo 

pueden mejorar esas habilidades. 

3. Dinámica “Galleta de la suerte”: los estudiantes deberán escribir una frase o augurio y 

regalársela al amigo que está a su lado.  

4. Cierre: Agradecimiento, despedida y cierre del Plan de Promoción. 

Duración: 60 minutos 

Materiales: 

 Diapositivas 

 Proyector 

 Hojas  

 Esferos o marcadores  
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7. Discusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación realizada en 132 

estudiantes de la Unidad Educativa Lauro Guerrero, con respecto a la primera variable se evidenció 

que el 50% presentó dependencia al móvil en un nivel moderado, siendo este el dato más 

significativo, seguido de un nivel bajo de dependencia al móvil un 37,1%, mientras que, el 12,9 % 

de la muestra obtuvo una dependencia alta; concordando con un estudio realizado por Huamani 

Quishpe y Huamani Farfan, en el año 2021 en Huancavelica- Perú acerca de la dependencia al 

móvil en 77 estudiantes de tercer grado de secundaria, se determinó que un 61% de los encuestados 

presento dependencia al móvil moderado, seguido de una dependencia al móvil bajo 21%, mientras 

que solo un 13% presentó una dependencia al móvil alta (Huamani et al., 2021). En esta misma 

línea se evidencia en el estudio de Dueñas (2021) se identificó de un total de 66 adolescentes entre 

edades de 14 a 17 años un 63.64% de dependencia al móvil moderado.  

Así también, en otras investigaciones llevadas a cabo en universitarios por Castillo et al. 

(2021) y Gonzales et al. (2022) se demostró que predomina una dependencia al móvil moderado y 

de acuerdo a Chóliz (2010) existe una dependencia al móvil tanto en adolescente de secundaria 

como en jóvenes universitarios, lo cual indica que el celular está siendo usado con más frecuencia 

debido a sus grandes características que brinda como: autonomía, identidad, prestigio, fomento y 

establecimientos de relaciones interpersonales, y actividad de ocio, además de sus funciones que 

hacen que el consumo sea más notorio (Pinargote et al., 2022). Además, podemos evidenciar que 

los adolescentes y jóvenes siguen siendo vulnerables a la tecnología actual de los móviles.  

Sin embargo, esto puede ser relevante en cuanto nos menciona Villanueva (2012), que al 

existir una dependencia moderada el uso del teléfono móvil empieza a ser perjudicial para el sujeto 

o para su entorno, pudiéndose aparecer algunas consecuencias negativas relacionadas con el uso 

inadecuado o excesivo del teléfono móvil, a pesar de ello, el sujeto mantiene una cierta 

“normalidad” en su día a día.  

En relación con los resultados generales respecto a la segunda variable investigada sobre 

los niveles de habilidades sociales se observó en los adolescentes que predomina buenos niveles 

de habilidades sociales en un 61,4%, el 26,5% un nivel normal, seguido de un excelente nivel 

11,4%, y el 0,8% de la muestra presentaron un bajo nivel de habilidades sociales. Resultados 

similares se identificó en un estudio realizado en Colombia por Andrade et al., (2020) en su 

investigación con una muestra de 400 adolescentes de 12 a 18 años, demostrando que al menos 9 



64 

 

de cada 10 adolescentes tiene buenas habilidades sociales y que de ellos 7 de cada 10 son 

conscientemente hábiles. Asimismo, se encontró en la investigación de Quispe (2020) realizado 

en la Universidad Señor de Sipán de Perú, con una muestra de 203 estudiantes que cursan el cuarto 

y quinto grado de educación secundaria, encontró que la mayoría de los participantes se ubican en 

la categoría de buen nivel de habilidades sociales. Analizando que en todas estas investigaciones 

las habilidades sociales no se encuentran afectadas de manera significativa en la población en 

estudio. 

Finalmente, con respecto a la relación de la dependencia al móvil y las habilidades sociales 

en esta investigación se demostró que, al ver una dependencia al móvil moderado y alta, sus 

habilidades sociales se encuentran en un buen nivel, lo cual se pude evidenciar que, al presentar 

una dependencia al móvil modera o alta, las habilidades sociales no se han visto afectadas en los 

adolescentes. Así también, al ver una dependencia baja, las habilidades sociales a pesar de que 

prevalece un buen nivel de habilidades sociales se observa en menor porcentaje un bajo nivel de 

las mismas que preocupa e indica que están siendo afectadas.  

Datos que se corrobora con la investigación realizada por Chambi y Sucari (2017) con una 

muestra de 126 de la población evaluada se identificó que el 67 % predomina una dependencia al 

móvil alto, seguido un 54 % de dependencia al móvil moderado y por último el 5 % de dependencia 

al móvil alto. Asimismo, muestra que la mayoría de los participantes muestra buenos niveles de 

habilidades sociales en un 88,1 %, sin embargo, se evidencia que no tiene indicadores de niveles 

bajos, demostrando que a menor dependencia al móvil en los adolescentes evaluados las 

habilidades sociales se verán afectadas en los adolescentes. (Chambi & Sucari, 2017) 

De forma similar en el estudio de Roman y Calla (2021) en estudiantes de quinto grado 

conformada por una muestra de 80 adolescentes se demostró en mayor prevalencia una 

dependencia al celular moderado (68,6 %) y alto (28,7 %) sus relaciones interpersonales se ven 

afectadas en una mínima y media dificultad, de tal manera que a mayor dependencia las relaciones 

interpersonales no se verán perjudicadas la calidad de estas en cuanto a asertividad, relaciones con 

la familia, relaciones heterosexuales, relaciones con amigos y hablar en público.  También, dentro 

del estudio se evidencia en menor porcentaje una dependencia al móvil bajo (2,5 %), en el cual sus 

habilidades sociales se han visto en un nivel alto y máxima dificultad en sus relaciones 

interpersonales, por lo que puede evidenciar a menor dependencia al móvil sus habilidades sociales 

se verán afectadas en los adolescentes. (Roman & Calla, 2021) 
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Y de acuerdo con Vicente-Escudero et al. (2019) puede deberse a que los adolescentes 

buscan relacionarse con sus pares o pertenecer a ellos, de tal manera que los impulsa a hacer un 

uso frecuente del teléfono móvil. Además, hoy en día la tecnología ha permitido que nos 

comuniquemos y nos relacionemos de una manera más rápida e instante, en el cual los adolescentes 

al encontrase en una etapa decisiva pueden ver como una opción de socialización (Cerrato, 2006); 

cabe recalcar que el presente estudio, no estuvo libre de limitaciones, ya que la muestra fue elegida 

por conveniencia, por lo que los datos obtenidos no se pueden generalizar, siendo necesario nuevas 

investigaciones que corroboren la consistencia de los resultados. 

A diferencia del estudio de Morales y Quishpe (2020) que encontró una relación negativa 

estadísticamente significativa entre las dos variables de estudio, en donde señala que al ver mayor 

dependencia al móvil se asocia niveles bajos de habilidades sociales. Lo cual, la literatura refiere 

que existe una afectación en las habilidades sociales, debido a un uso excesivo que hacen los 

adolescentes y jóvenes.  

Por ello, estos resultados serán de gran apoyo para futuras investigaciones, aportando 

información a un tema poco explorado en nuestro medio, además le permitirá a la Unidad 

Educativa “Lauro Guerrero” conocer la problemática que existe en la institución ya que los 

adolescentes presentan en mayor nivel una dependencia al móvil moderado, confirmado una vez 

más la necesidad de realizar un taller de promoción en el correcto uso del móvil, y potenciar las 

habilidades sociales.  
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8. Conclusiones  

En la presente investigación se evaluó los niveles de dependencia al móvil en los 

adolescentes mediante la aplicación del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, en el 

que se concluye de manera global que los estudiantes de la Unidad Educativa “Lauro Guerrero” 

predomina un nivel moderado de dependencia al móvil en mayor porcentaje, seguido de un nivel 

bajo de dependencia al móvil y en menor porcentaje un nivel alto de dependencia al móvil.  

Así también se identificó el nivel de habilidades sociales en los estudiantes a través de la 

Escala de Habilidades Sociales de Goldstain, en el cual la mayoría de los adolescentes predomina 

un buen nivel de habilidades sociales, seguido de un normal, excelente y bajo nivel de habilidades 

sociales sin evidenciarse deficiencias en las habilidades sociales de los estudiantes.  

De igual modo, se evaluó la relación entre la dependencia al móvil y habilidades sociales 

en adolescentes, en donde se muestra que en aquellos participantes que presentan dependencia al 

móvil alto y moderado prevaleció un buen nivel de habilidades sociales, seguido en menores 

porcentajes un normal y excelente nivel de habilidades sociales; mientras que en aquellos 

participantes que presentan dependencia al móvil bajo prevaleció buen nivel de habilidades 

sociales, seguido de un normal, excelente y bajo nivel de habilidades sociales. Por lo que podemos 

indicar que a mayor dependencia al móvil las habilidades sociales no se vieron afectadas en los 

adolescentes, por tanto, se podría mencionar que al a ver una dependencia al móvil no siempre se 

verán afectadas las habilidades sociales como lo refiere la literatura, sino puede que otros factores 

influyen.  

Finalmente se elaboró un plan de promoción en salud mental con el propósito de promover 

un correcto uso del teléfono móvil y potenciar las habilidades sociales en los adolescentes. Lo cual 

se encuentra enfocado en la psicoeducación y desde el modelo cognitivo- conductual, aplicado de 

manera colectiva, con una duración de sesenta a noventa minutos cada sesión. Está formado por 

dos talleres, el primer taller se encuentra constituido por cuatro sesiones que tiene como objetivo 

brindar a los adolescentes información para crear conciencia acerca de la dependencia al móvil, 

así como aportar con pautas para su correcto uso promoviendo actividades alternativas saludables 

en tiempo libre y el segundo taller cuenta con dos sesiones que tiene como objetivo proporcionar 

información sobre las habilidades sociales además de trabajar y potenciar las mismas.  
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9. Recomendaciones 

 Se recomienda para futuras investigaciones, que se lleve a cabo la presente investigación 

con otras variables que puedan relacionarse con el nivel moderado de dependencia al móvil.  

 En base a los resultados en la presente investigación y al aporte bibliográfico de este 

estudio, se recomienda que se lleve a cabo el plan propuesto de esta investigación para 

evitar que se convierta en un problema posteriormente la prevalencia de dependencia al 

móvil y así impedir que en el futuro se presente complicaciones.  

 Brindar capacitaciones a los docentes y a padres de familia de las instituciones educativas, 

en especial en la Unicidad Educativa Lauro Guerrero, sobre el uso inadecuado o excesivo 

del teléfono móvil y las consecuencias que trae; con la finalidad de que puedan establecer 

reglas y normas en cuanto al uso del celular en horas académicas y en el hogar.  

 Se recomienda tanto a los padres de familia y docentes crear espacios artísticos como 

danza, música, pintura, teatro, entre otros, con la finalidad que les permita socializar y 

adquirir nuevas oportunidades de involucrarse en grupos y participaciones sociales 

efectivas con la finalidad de potenciar las habilidades sociales.   
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Anexo 2. Asignación de Directora del Trabajo de Titulación  
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Anexo 3. Solicitud y Aprobación para la Aplicación de Reactivos 
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Anexo 4. Consentimiento y Asentimiento Informado 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Reciba un cordial saludo, mi nombre es Jeleen Cristhina Romero Romero, con número de cédula 

1105229940, estoy llevando a cabo el proyecto de vinculación titulada “Dependencia al Móvil y 

Habilidades Sociales en Adolescentes de una Unidad Educativa de la Ciudad de Loja, 

Periodo 2022” de la carrera de Psicología Clínica De la Universidad Nacional de Loja. Es 

importante mencionar que la investigación tiene como objetivo general determinar la relación 

existente entre dependencia al móvil y habilidades sociales en adolescentes de bachillerato del 

colegio Lauro Guerrero. El presente estudio se realizará mediante la aplicación, análisis, e 

interpretación de instrumentes pertinentes para la investigación.  

Para lo cual solicito de manera respetuosa y comedida la participación de su representado, para 

que forme parte de esta investigación. La información obtenida a partir de las respuestas en la 

prueba tendrá un carácter eminentemente confidencial de tal manera que no será divulgado los 

datos obtenidos y no se usará para ningún propósito fuera de los de esta investigación y su 

participación es completamente voluntaria. 

 

Yo, _____________________________: identificado (a) con número de identificación 

_____________; representando del o la menor _____________________________ con número 

de identificación ________________, autorizo la participación de mi representado(a) en esta 

investigación, conducida por Jeelen Cristhina Romero Romero de la carrera Psicología Clínica de 

la Universidad Nacional de Loja, con el fin de desarrollar su proyecto de investigación titulado: 

Dependencia al Móvil y Habilidades Sociales en Adolescentes de una Unidad Educativa de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2022. 

 

Loja, …. de mayo del 2022 

 

 

……………………………………… 

Firma del Representante 
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ACTA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: …/…/2022 

Reciba un cordial saludo, mi nombre es Jeleen Cristhina Romero Romero, con número de cédula 

1105229940, estoy llevando a cabo el proyecto de vinculación titulada “Dependencia al Móvil y 

Habilidades Sociales en Adolescentes de una Unidad Educativa de la Ciudad de Loja, Periodo 

2022” de la carrera de Psicología Clínica De la Universidad Nacional de Loja. Para lo cual solicito 

de manera respetuosa y comedida su colaboración para formar parte de esta investigación. 

Es importante mencionar que la investigación tiene como objetivo general determinar la relación 

existente entre dependencia al móvil y habilidades sociales en adolescentes de bachillerato del 

colegio Laruro Guerrero. El presente estudio se realizará mediante la aplicación, análisis, e 

interpretación de instrumentes pertinentes para la investigación. La información obtenida a partir 

de sus respuestas en la prueba tendrá un carácter eminentemente confidencial de tal manera que 

no será divulgado los datos obtenidos.   

El manejo de los datos se realizará de manera totalmente confidencial y será manejada solamente 

por el investigador y no tendrá ningún otro fin. Para formar parte de esta investigación se le pedirá 

una sola vez completar dos cuestionarios de manera individual, lo cual le llevará un tiempo 

aproximado de 30 minutos. 

Usted tiene la libertad de decidir participar, en caso de no querer hacerlo, puede retirarse sin que 

esto represente ningún inconveniente para usted. Así también, si durante el desarrollo de los 

cuestionarios usted quiere retirarse puede hacerlo libremente. 

Participar en esta investigación es muy importante ya que permitirá aportar a la ciencia 

conocimientos en la psicología clínica. Su participación en este estudio no implica ningún riesgo 

para su persona.  

Ante lo mencionado le agradezco su participación voluntaria en la realización de esta 

prueba.  

Si desea participar por favor, complete la información y firme en el espacio designado:  

 Yo…………………………………………………, portador de la cédula de ciudadanía número 

……………………………………, expreso voluntaria y conscientemente mi deseo de participar 

en la realización del proyecto llevado a cabo por la investigadora.  

 

 

……………………………………… 

Firma del estudiante 
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Anexo 5. Tests de Dependencia al Móvil de Mariano Chóliz 

 

TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL (TDM) 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Edad: ___________ 

Grado:  

Sexo: (Marque con una X)    Femenino:                           Masculino 

INSTRUCCIONES  

Indica con qué frecuencia te ocurren los hechos que aparecen a continuación, tomando como 

criterio la siguiente escala: 

5= Nunca        1 = Rara vez           2 = A veces        4 = Con frecuencia      4 = Muchas veces 

1 Me han llamado la atención o me han hecho alguna advertencia por 

usar mucho el celular. 

0 1 2 3 4 

2 Me he puesto un límite de consumo y no lo he podido cumplir. 0 1 2 3 4 

3 He discutido con mis padres o familiares por el gasto económico de 

mi celular/ Smartphone. 

0 1 2 3 4 

4 Dedico más tiempo del que quisiera a hablar por el celular/ 

Smartphone. 

0 1 2 3 4 

5 He enviado más de 5 mensajes o WhatsApp en un día. 0 1 2 3 4 

6 Me he acostado más tarde, o he dormido menos por estar utilizando 

el celular/ Smartphone. 

0 1 2 3 4 

7 Gasto más dinero con el celular en (llamadas, mensajes, redes 

sociales) del que me había previsto. 
0 1 2 3 4 

8 Cuando me aburro, utilizo el celular/ Smartphone. 0 1 2 3 4 

9 Utilizó el celular en (llamadas, mensajes/ WhatsApp) en situaciones 

que, aunque no son peligrosas, no es correcto hacerlo (comiendo, 

mientras otras personas me hablan, etc.). 

0 1 2 3 4 

10 Me han reñido por el gasto excesivo de mi celular/ Smartphone. 0 1 2 3 4 

11 Cuando llevo un tiempo sin utilizar el celular, siendo la necesidad de 

llamar a alguien o enviar un mensaje/ WhatsApp. 

0 1 2 3 4 

12 Desde que tengo celular/ Smartphone he aumentado el número de 

llamadas que hago. 

0 1 2 3 4 

13 Si se me estropeara el celular/ Smartphone 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/ Smartphone con más frecuencia. 0 1 2 3 4 

15 Si no tengo el celular/ Smartphone me siento mal. 0 1 2 3 4 
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16 Cuando tengo el celular/ Smartphone entre mis manos no puedo dejar 

de utilizarlo. 

0 1 2 3 4 

17 Desde que tengo celular/ Smartphone he aumentado el número de 

mensajes / WhatsApp que mando. 

0 1 2 3 4 

18 Nada más que al levantarme lo primero que hago es ver si me ha 

llamado alguien al móvil, o si me han mandado un 

mensaje/WhatsApp. 

0 1 2 3 4 

19 Gasto más dinero en mi móvil ahora que cuando lo adquirí. 0 1 2 3 4 

20 No creo que pudiera aguantar una semana sin móvil. 0 1 2 3 4 

21 Cuando me siento solo le timbro a alguien (o e llamo o le envió un 

mensaje/WhatsApp). 

0 1 2 3 4 

22 Ahora mismo cogería el celular y enviaría un mensaje o haría una 

llamada. 

0 1 2 3 4 
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Anexo 6. Escala de Habilidades Sociales de Goldteins.  

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Edad: ___________ 

Grado:  

Sexo: (Marque con una X)    Femenino:                           Masculino;  

INSTRUCCIONES 

A continuación, te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades 

Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tu “Competencia 

Social” (conjunto de Habilidades Sociales necesarias para desenvolverte eficazmente en el 

contexto social). Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, 

teniendo para ello en cuenta: Marque con una X la respuesta que más crea conveniente y 

recuerde contestar todas las preguntas. 

Marque 1 si su respuesta es NUNCA. 

Marque 2 si su respuesta es MUY POCAS VECES. 

Marque 3 si su respuesta es ALGUNA VEZ. 

Marque 4 si su respuesta es A MENUDO  

Marque 5 si su respuesta es SIEMPRE. 

HABILIDADES SOCIALES 1 2 3 4 5 

1 Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo 

          

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes 

     

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos      

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada      

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores      

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa      

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí      

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que 

realiza 

     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad      
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10 Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 

determinada actividad 

     

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica      

12 Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente 

     

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal      

14 Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de la otra persona 

     

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas      

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes      

17 Intentas comprender lo que sienten los demás      

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona      

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos      

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo      

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa      

22 Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la 

persona indicada 

     

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás      

24 Ayudas a quien lo necesita      

25 Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo como 

a quienes sostienen posturas diferentes 

     

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”      

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura      

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas      

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas      

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte      

31 Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado 

problema e intentas encontrar una solución 

     

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien      

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado      
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34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido      

35 Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces 

algo para sentirte mejor en ese momento 

     

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo      

37 Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, 

antes de decidir lo que hacer 

     

38 Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué 

puedes hacer para tener más éxito en el futuro 

     

39 Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican 

una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen 

     

40 Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas 

en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 

     

41 Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación 

problemática 

     

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta      

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante      

44 Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación 

bajo tu control 

     

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar 

una tarea 

     

46 Eres realista cuando debes aclarar cómo puedes desenvolverte en una determinada 

tarea 

     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información      

48 Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante 

y el que deberías solucionar primero 

     

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor      

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo      
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Anexo 7. Evidencia fotográfica. 
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Anexo 8. Resultados Complementarios  

 

 

 

Relación entre dependencia al móvil y habilidades sociales 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0,019 0,071 -0,275 0,783 

Nota: Prueba de Tau-c de Kendall entre niveles de dependencia al móvil y habilidades sociales aplicado a los 

adolescentes de bachillerato del Colegio Militar Lauro Guerrero periodo 2022.  

 

  

 

Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 68 51,5 

Femenino 64 48,5 

Total 132 100,0 

Nota: Registro del departamento de Consejería Estudiantil del Colegio Lauro Guerrero periodo 2022. 

 

 

 

Edad  

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 2 1,5 

15 63 47,7 

16 55 41,7 

17 10 7,6 

18 2 1,5 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Lauro Guerrero periodo 2022.  

 

 

 

Tabla 4.   

Tabla 5.  

Tabla 6.  
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Nivel de la dimensión de abstinencia del TDM 
 

Abstinencia Frecuencia Porcentaje 

Bajo 72 54,5 

Moderado 42 31,8 

Alto 18 13,6 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Lauro Guerrero periodo 2022.  

 

 

 

Nivel de la dimensión de abuso y dificultad en controlar el impulso del TDM 

Abuso y dificultad en 

controlar el impulso 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 29 22,0 

Moderado 76 57,6 

Alto 27 20,5 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Lauro Guerrero periodo 2022.  

 

 

 

 

Nivel de la dimensión de problemas ocasionados por el uso excesivo del TDM 

Problemas ocasionados por el 

uso excesivo 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 100 75,8 

Moderado 29 22,0 

Alto 3 2,3 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Lauro Guerrero periodo 2022. 

 

 

 

Tabla 7.  

 

Tabla 8.  

Tabla 9.  
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Nivel de la dimensión de tolerancia del TDM 

Tolerancia Frecuencia Porcentaje 

Bajo 70 53,0 

Moderado 53 40,2 

Alto 9 6,8 

Total 132 100,0 

Nota: Datos tomados del Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato 

del Colegio Lauro Guerrero periodo 2022.  

 

 

 

Dependencia al móvil y Género  

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

DEPENDENCIA 

MOVIL 

Alto 
Recuento 13 4 17 

% del total 9,8% 3,0% 12,9% 

Moderado 
Recuento 34 32 66 

% del total 25,8% 24,2% 50,0% 

Bajo 
Recuento 21 28 49 

% del total 15,9% 21,2% 37,1% 

Total 
Recuento 68 64 132 

% del total 51,5% 48,5% 100,0% 

Nota: Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato del Colegio Lauro 

Guerrero periodo 2022.  

 

 

Habilidades Sociales y Género  

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Bajo nivel 
Recuento 1 0 1 

% del total 0,8% 0,0% 0,8% 

Normal nivel 
Recuento 13 22 35 

% del total 9,8% 16,7% 26,5% 

Buen nivel 
Recuento 44 37 81 

% del total 33,3% 28,0% 61,4% 

Recuento 10 5 15 

Tabla 10.  

Tabla 11.  

Tabla 12.  
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Excelente 

nivel 
% del total 7,6% 3,8% 11,4% 

Total 
Recuento 68 64 132 

% del total 51,5% 48,5% 100,0% 
Nota: Escala de Habilidades Sociales de Goldteins, aplicado a los adolescentes de bachillerato del Colegio Lauro 

Guerrero periodo 2022, elaborado por: Jeleen Cristhina Romero Romero.  

 

 

 

Grado y Dependencia al Móvil 

 
DEPENDENCIA MOVIL 

Total 
Alto Moderado Bajo 

Grado 

Primero A 
Recuento 0 11 7 18 

% del total 0,0% 8,3% 5,3% 13,6% 

Primero B 
Recuento 4 11 5 20 

% del total 3,0% 8,3% 3,8% 15,2% 

Primero C 
Recuento 2 10 8 20 

% del total 1,5% 7,6% 6,1% 15,2% 

Primero D 
Recuento 3 8 5 16 

% del total 2,3% 6,1% 3,8% 12,1% 

Segundo A 
Recuento 2 10 9 21 

% del total 1,5% 7,6% 6,8% 15,9% 

Segundo B 
Recuento 1 3 5 9 

% del total 0,8% 2,3% 3,8% 6,8% 

Segundo C 
Recuento 5 13 10 28 

% del total 3,8% 9,8% 7,6% 21,2% 

Total 
Recuento 17 66 49 132 

% del total 12,9% 50,0% 37,1% 100,0% 

Nota: Test de Dependencia al móvil de Mariano Chóliz, aplicado a los adolescentes de bachillerato del Colegio Lauro 

Guerrero periodo 2022.   

 

 

 

 

 

Tabla 13.  
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Grado y Habilidades Sociales 

 
HABILIDADES SOCIALES 

Total 
Bajo nivel 

Normal 

nivel 
Buen nivel 

Excelente 

nivel 

Grado 

Primero A 
Recuento 0 0 15 3 18 

% del total 0,0% 0,0% 11,4% 2,3% 13,6% 

Primero B 
Recuento 1 8 9 2 20 

% del total 0,8% 6,1% 6,8% 1,5% 15,2% 

Primero C 
Recuento 0 6 12 2 20 

% del total 0,0% 4,5% 9,1% 1,5% 15,2% 

Primero D 
Recuento 0 5 10 1 16 

% del total 0,0% 3,8% 7,6% 0,8% 12,1% 

Segundo A 
Recuento 0 4 14 3 21 

% del total 0,0% 3,0% 10,6% 2,3% 15,9% 

Segundo B 
Recuento 0 3 5 1 9 

% del total 0,0% 2,3% 3,8% 0,8% 6,8% 

Segundo C 
Recuento 0 9 16 3 28 

% del total 0,0% 6,8% 12,1% 2,3% 21,2% 

Total 
Recuento 1 35 81 15 132 

% del total 0,8% 26,5% 61,4% 11,4% 100,0% 

Nota: Escala de Habilidades Sociales de Goldteins, aplicado a los adolescentes de bachillerato del Colegio Lauro 

Guerrero periodo 2022.   

 

 

Prueba de Normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia al Móvil 0,271 132 0,000 

Habilidades Sociales  0,333 132 0,000 

Nota: Prueba de Normalidad del test de Dependencia al Móvil de Mariano Chóliz y la Escala de Habilidades de 

Goldstein.  

Tabla 14.  

Tabla 15.  
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Anexo 9. Normas de Convivencia  
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Anexo 10. Reflexiones  
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Anexo 11. Boletín Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Anexo 12. Programación de Actividades 
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Anexo 13.  Certificado del Abstract 

 


