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Extracto

Actualmente, los teléfonos inteligentes son esenciales en el día a día debido a la gran variedad 
de funcionalidades que ofrecen. Sin embargo, un uso inadecuado deriva en adicción, afectando 
especialmente a jóvenes estudiantes (hombres y mujeres) y con consecuencias relevantes en 
el ámbito educativo, como depresión, baja autoestima y peor rendimiento académico. Por ello, 
es importante identificar el perfil del adicto al smartphone para establecer posibles señales 
de alerta. No obstante, hay pocos estudios recientes que consideren el perfil del usuario del 
móvil para este tipo de adicción y mayoritariamente lo hacen empleando técnicas cuantitativas 
y considerando una única perspectiva. El objetivo de este trabajo exploratorio es cubrir este 
gap y perfilar al estudiante percibido como adicto al móvil considerando cuatro perspectivas 
relacionadas con el ámbito educativo. Para ello se realiza una investigación cualitativa con 
entrevistas individuales en profundidad y entrevistas grupales a estudiantes, padres y madres, 
docentes y expertos, procedentes de cuatro países. A través de un análisis de contenido se 
interpretan los datos presentando cinco bloques objeto de estudio. Los resultados muestran 
distintos matices según la perspectiva adoptada, surgiendo discrepancias y puntos en común. 
Por ejemplo, la percepción de los estudiantes sobre el tiempo y la frecuencia de uso no se ajusta 
a la realidad descrita por los padres y las madres. La necesidad de usarlo constantemente deriva 
del miedo o malestar por estar desconectado del mundo virtual, como coinciden expertos y 
estudiantes. Pero todos los agentes perciben que, para el adicto, el móvil es indispensable y 
no puede vivir sin él.

Palabras clave: adicción; comportamiento; docentes; educación; estudiantes; familias; expertos; 
jóvenes; teléfonos inteligentes.
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Abstract

Nowadays, smartphones are essential in everyday life due to the wide variety of functionalities. 
However, inappropriate use leads to addiction, especially affecting young students (men and 
women) and with relevant consequences in the educational sphere such as depression, low 
self-esteem and poorer academic performance. It is therefore important to identify the profile 
of the smartphone addict in order to establish potential warning signs. However, there are few 
recent studies that consider the profile of the mobile phone user for this type of addiction and 
they mostly do so using quantitative techniques and considering a single perspective. The aim 
of this exploratory paper is to fill this gap and profile the student perceived as a smartphone 
addict by considering four perspectives related to the educational field. For this purpose, 
qualitative research is carried out with individual in-depth interviews and group interviews with 
students and parents, and teachers and experts respectively from four countries. Through a 
content analysis, the data are interpreted and presented in five study blocks. The results show 
different nuances depending on the perspective adopted, with discrepancies or similarities 
emerging. For example, the students' perception of the time and frequency of use does not 
match the reality described by parents. The need to use it constantly derives from fear or 
discomfort at being disconnected from the virtual world, as experts and students agree. But 
all agents perceive that for the addict the mobile is indispensable and cannot live without it.

Keywords: addiction; behavior; teachers; education; students; families; experts; youngsters; 
smartphones.
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1.  Introducción

El uso de los dispositivos móviles se ha convertido en esencial para las generaciones jó-
venes debido a la gran variedad de funcionalidades que ofrecen (Busch y McCarthy, 2020). 
Según un estudio realizado por López-Menchero (2019), en los últimos cursos de Primaria, 
el 73 % de los estudiantes tiene móvil y un 41 % lo utiliza entre una y tres horas al día. El uso 
es aún mayor en los estudiantes de Secundaria, donde la mayoría pasa más de tres horas 
al día con el móvil y el 96 % tiene móvil propio. Este excesivo uso del móvil hace que se ad-
quieran hábitos negativos, como la falta de desconexión o de socialización, lo que deriva en 
una adicción al móvil. Esta problemática toma especial relevancia en los jóvenes, al implicar 
consecuencias importantes en el ámbito educativo, por lo que se considera un reto social 
actual. Concretamente, aquellos estudiantes que abusan del móvil muestran en muchos 
casos depresión, baja autoestima y peor rendimiento académico (Flores Robaina et al., 2013).

Aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no ha reconocido la dependencia 
del móvil como una adicción, la literatura académica la considera como un tipo de adicción 
conductual (Lin et al., 2015) que implica un uso excesivo (Billieux et al., 2008; Mahapatra, 
2019; Yen et al., 2009), la pérdida de control sobre la conducta, que genera consecuencias 
adversas (Potenza, 2006), o un fallo en la resistencia al impulso de realizar una conducta 
destructiva (Grant et al., 2010). Según Gökçearslan et al. (2016), la adicción a los teléfonos 
móviles puede considerarse como «el uso excesivo de los teléfonos inteligentes de forma 
difícil de controlar y cuya influencia se extiende negativamente a otros ámbitos de la vida» 
(p. 640). Existe cierto acuerdo en cuanto al hecho de que la adicción a los móviles implica  
un uso excesivo o problemático de los teléfonos inteligentes y se entiende ampliamente 
como una adicción conductual (Billieux et al., 2008; Mahapatra, 2019; Yen et al., 2009). Los 
investigadores han abordado el tema de la adicción a los teléfonos inteligentes (Han et al., 
2017; Lian y You, 2017; Roberts et al., 2015) y otros prefieren hablar de dependencia del 
teléfono móvil (Seo et al., 2016) o de uso problemático de los teléfonos inteligentes (Busch 
y McCarthy, 2020; Elhai et al., 2016; Loid et al., 2020; Rozgonjuk et al., 2016). Sin embargo,  
algunos autores afirman que los individuos no son realmente adictos al dispositivo smartphone,  
sino que la adicción al smartphone muestra generalmente una adicción a las funciones su-
ministradas por el dispositivo, como las aplicaciones (app), las redes sociales, las compras 
en línea, los juegos, etc. (Noë et al., 2019; Pontes et al., 2015; Sha et al., 2019).

La literatura académica ha avanzado a la hora de entender esta problemática focalizando  
en distintas cuestiones, como su medición (por ejemplo, Kwon et al., 2013) y las causas y 
consecuencias (por ejemplo, Mahapatra, 2019). Sin embargo, son escasos los trabajos que 
desarrollan perfiles de adictos al móvil y, más concretamente, en el caso del estudiantado.
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Hasta donde se sabe, la mayoría de los estudios consideran perfiles de usuarios adictos 
a internet, a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o a las redes sociales 
(por ejemplo, Kayri y Günüç, 2016; Kiss et al., 2020; Valencia-Ortiz et al., 2021; Yang y Tung, 
2007). Entre los pocos que avanzan en perfilar la adicción al móvil, Kiss et al. (2020) identi-
ficaron cuatro perfiles de usuarios considerando la adicción de los estudiantes a los dispo-
sitivos digitales y su uso en relación con el riesgo (buscadores de sensaciones fuertemente 
protegidos, usuarios más equilibrados y no vulnerables, usuarios protegidos y conscientes 
y usuarios fuertemente problemáticos). Vaghefi et al. (2017) clasificaron a los individuos en 
cinco tipos (adictos, fanáticos, altamente comprometidos, usuarios regulares y reflexivos), 
teniendo en cuenta su dependencia y autorregulación con respecto al uso de los teléfonos 
inteligentes, su adicción a la tecnología de la información y su responsabilidad frente a la adic-
ción. Asimismo, Mok et al. (2014) clasificaron en distintos subgrupos a estudiantes universi-
tarios que utilizaban tanto el smartphone como internet en función de los niveles de adicción.

Por otro lado, en cuanto a la metodología desarrollada para estudiar la adicción al móvil 
en los jóvenes, la mayor parte de los trabajos son cuantitativos (Cerro Herrero et al., 2020; 
Garrote Rojas et al., 2018; Labrador Encinas y Villadango González, 2010; Mendoza Méndez 
et al., 2017). Existen algunos trabajos con enfoque cualitativo, pero se centran en el uso de 
los smartphones dentro del aula (Reinaldo et al., 2016) o en el uso de las redes sociales en 
la enseñanza (Álvarez de Sotomayor et al., 2021).

Además, a la hora de entender el perfil del adicto no solo basta con tener en cuenta la 
percepción de un grupo, sino que se debe escuchar a todas las partes involucradas para 
llegar a un entendimiento. La literatura anterior no ha focalizado lo suficiente en una gene-
ración que presenta un gran riesgo de adicción, como son los jóvenes estudiantes y, más 
concretamente, en la adicción al smartphone. Por lo tanto, este trabajo se centra en el es-
tudiante considerando varias perspectivas y las percepciones de cuatro grupos: el propio 
estudiante, que es el principal afectado, y los progenitores, los docentes y los expertos en 
la materia, que son los involucrados en la educación de los jóvenes (Doley et al., 2021). 
Asimismo, a diferencia de la literatura anterior que se centra principalmente en desarrollos 
cuantitativos, se ha realizado un análisis cualitativo que proporciona una comprensión más 
profunda de la problemática estudiada.

2.  Objetivos

El objetivo que se persigue con este trabajo es cubrir ese gap detectado y perfilar al estu-
diante adicto al móvil considerando las percepciones de cuatro grupos (estudiantes, padres 
y madres, docentes y expertos) de manera cualitativa y abierta, sin variables consideradas  
a priori. De esta forma, se pretende dar respuesta a la conveniencia de conceptualizar al adicto  
al móvil teniendo en cuenta cómo se percibe por parte de cuatro puntos de vista distintos 
y estrechamente vinculados con la educación de los estudiantes. Además, se aporta una  
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comparativa de las distintas percepciones que permite conocer las similitudes y diferen-
cias entre las partes interesadas a la hora de ver esta problemática. Finalmente, la muestra 
de datos recogida proviene de cuatro países europeos, dando así una visión más global.

3.  Método

Este trabajo se ha llevado a cabo a través de una metodología cualitativa. Según dice 
Izcara Palacios (2014), «el paradigma cualitativo ofrece explicaciones ideográficas (inter-
pretaciones que capturan la unicidad y particularidad de los fenómenos sociales)» (p. 12). 
El ámbito en el que se centra esta investigación es meramente social y, por tanto, el uso de  
técnicas cualitativas permitirá un estudio más fiable de la comprensión de los acontecimientos  
en su contexto natural. Se han utilizado dos técnicas, entrevistas individuales en profundi-
dad y entrevistas grupales, con actores relevantes para profundizar en el conocimiento de 
la adicción al móvil, considerando el caso de los estudiantes.

La entrevista individual se utilizó para obtener información de personas expertas y do-
centes. El equipo investigador realizó las entrevistas de forma individual con una lista pre-
determinada de preguntas, pero permitiendo que la conversación evolucionara hacia otros 
temas de interés según las respuestas de cada participante. Una entrevista semiestructu-
rada permite recopilar fácilmente información sobre un tema específico y los entrevistados 
tienen la libertad de expresar sus opiniones en un diálogo flexible. Además, se consiguen 
respuestas más fiables al propiciar un ambiente espontáneo (Adams, 2015).

Se realizaron 12 entrevistas a personas con un perfil experto en materia de adicciones y 
con experiencia en tecnología y jóvenes, ya sea por sus publicaciones al respecto o por la 
ostentación de cargos en organismos relacionados con las adicciones, la juventud y las tec-
nologías. Estos fueron seleccionados fuera del entorno de las autoras del estudio entre los 
conocedores de la materia tras buscar a expertos con este perfil en empresas y centros educa-
tivos. Nos pusimos en contacto con ellos por teléfono para explicarles el estudio y solicitar su 
posterior colaboración por e-mail, acorde con sus agendas, respondiendo a unas preguntas.  
Los primeros expertos contactados nos facilitaron acceso a otros mediante un muestreo en 
bola de nieve. Además, se entrevistó a 20 docentes de Educación Primaria y Secundaria, 
tutores de cursos en los que estudiaban los jóvenes de 10 a 15 años que analizamos en este 
trabajo, que fueron seleccionados gracias a la colaboración de distintos centros educativos 
de los cuatro países del estudio.

Las entrevistas grupales fueron utilizadas para conocer el punto de vista de familias y 
alumnos. Estas fueron dirigidas por un único moderador en todos los casos, siguiendo el  
formato de entrevista semiestructurada con un mismo guion (véase anexo final) (Suárez et al.,  
2014). Este método permite a los participantes expresar sus opiniones compartiendo expe-
riencias con otros de perfil similar, lo que facilita la interacción (Murillo y Mena, 2006).



Estudios de 
investigación

Tecnología, Ciencia y Educación, 26 (septiembre-diciembre 2023), pp. 137-158  |  143

Voces expertas, alumnado, familias y docentes perfilando  
la adicción al smartphone entre estudiantes

Se realizaron ocho entrevistas grupales, cuatro de ellas con 20 estudiantes que disponían 
y usaban de forma habitual smartphones propios y que tenían entre 10 y 15 años, quienes 
pusieron en común sus ideas y respuestas en grupos de cinco. Además, se realizaron cuatro 
grupos de discusión con 16 padres y madres que compartieron sus respuestas y sus inquie-
tudes acerca del comportamiento de sus hijos. Estudiantes, padres y madres fueron seleccio-
nados aleatoriamente por los centros educativos colaboradores entre aquellos que disponían 
y utilizaban smartphone propio. Desde el centro educativo contactaron con padres y ma-
dres para pedir su colaboración personal y la de sus hijos. En todo caso, para evitar sesgos,  
se aseguró la paridad entre los participantes y que no pertenecieran a la misma familia.

Los participantes fueron previamente informados del fin del estudio y del tratamiento 
confidencial de sus datos. En particular, a los menores de edad se les requirió un consen-
timiento expreso firmado por sus tutores legales.

Los cuatro grupos de actores entrevistados procedían de cuatro países europeos con 
similar nivel de digitalización, como muestra el índice de economía y sociedad digital (DESI) 
elaborado por la Comisión Europea (2022), Italia, Portugal, Eslovenia y España, lo que da 
una visión más global. Además, en las entrevistas realizadas a los expertos y docentes se 
observó que, en términos generales, la percepción sobre la adicción, en cuanto al tiempo 
de uso, coincidía en los cuatro países, considerando, en el caso de los expertos, más de 
tres horas y, en el caso de los docentes, más de dos horas al día. La recogida de datos tuvo 
lugar entre febrero y julio de 2020, alcanzando una suma de 68 entrevistas válidas, con una 
duración media de 1 hora, en el caso de las entrevistas grupales a familias, y de 45 minutos, 
en las entrevistas grupales con estudiantes.

Debido a la situación causada por la pandemia de la COVID-19, los grupos de discu-
sión se realizaron por videollamada online y fueron grabados para recoger con precisión las 
respuestas. Tras contactar con los participantes por teléfono, las entrevistas individuales 
fueron realizadas por correo electrónico, previo envío de un documento con las preguntas,  
para facilitar la conciliación con la agenda del entrevistado. Aunque las entrevistas a distan-
cia no posibilitan al equipo investigador apreciar todas las sutilezas de la interacción social 
que surgen durante las entrevistas en persona, sí permiten involucrar a participantes que 
de otro modo serían geográficamente inalcanzables, lo que aumenta la pluralidad y la di-
versidad de las respuestas (Salmons, 2014).

Posteriormente, las entrevistas se transcribieron y se tradujeron al inglés por expertos 
bilingües de cada país para facilitar el análisis homogéneo en el mismo idioma de los datos 
obtenidos (Gibbs, 2007).

Las preguntas que se plantearon en las entrevistas individuales y grupales se desarrollaron 
previamente a partir de un brainstorming en el equipo de investigación partiendo de los traba-
jos revisados sobre la adicción al móvil (véase anexo final). El objetivo era el desarrollo de un 
guion que permitiera obtener información acerca de qué entiende cada perfil por «buen uso 
del teléfono», qué considera «qué es adicción», «cómo se manifiesta» y «qué la caracteriza».
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En cuanto al tratamiento de los datos, como con la utilización de estas dos técnicas de 
investigación cualitativa se ha obtenido una gran cantidad de información, ha sido necesario 
llevar a cabo una reducción de datos a través de un enfoque progresivo (Parlett y Hamilton, 
1976). Esta investigación se ha desarrollado utilizando el método inductivo exploratorio. Así, 
partiendo de la realidad observada, se han podido realizar las distintas categorías de análisis 
sin condiciones preestablecidas para, posteriormente, profundizar en cada una de ellas. Esto 
facilita la aproximación a los datos de forma microscópica, analizando línea a línea del texto. 
Esta codificación, usada como recurso metodológico para la investigación educativa, ha permi-
tido categorizar los conceptos resumidos en conceptos genéricos (San Martín Cantero, 2014).

El procedimiento seguido para realizar la interpretación de los datos parte de un análisis 
de contenido de las entrevistas y dinámicas de grupo que incluye una codificación abierta 
(Andréu Abela et al., 2007) con el fin de encontrar el significado de dichos datos. Para ello, 
de forma independiente, dos investigadores analizaron las transcripciones de las entrevis-
tas y las dinámicas de grupo. Cada investigador realizó su propuesta sobre las categorías 
observadas y, posteriormente, se compararon sus hallazgos y se llegó a un consenso sobre 
las mismas. Tras ello, se profundizó en el contenido de cada bloque de estudio. Cualquier 
desacuerdo se resolvió mediante discusión.

Tras este análisis, se presentan los bloques objeto de estudio, fruto de las ideas extraídas 
de las entrevistas individuales y grupales de forma ordenada y categórica (véase figura 1).  
Se han establecido cinco líneas de significado, concretando y proyectando las principa-
les percepciones y opiniones aportadas por los cuatro grupos participantes con relación al 
perfil del estudiante adicto al móvil. Así, se pretende dar una visión holística del perfil psico-
lógico del alumnado adicto enmarcándolo dentro de este modelo y que, a su vez, permita 
establecer señales de alerta para detectar posibles casos de adicción.

Figura 1.  Bloques objeto de estudio

Perfil del estudiante  
percibido como adicto

2. Cómo usa el móvil 4. Por qué usa el móvil

1. Para qué usa el móvil 5. Qué implicaciones tiene

3. Cuándo usa el móvil

Fuente: elaboración propia.
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4.  Resultados

Tras el análisis se han extraído los siguientes resultados principales para cada grupo 
participante en este estudio de investigación (véase cuadro 1).

4.1.  Perfil de un adicto según el alumnado

A)  Para qué usa el móvil

Según los propios estudiantes, un alumno adicto usa el móvil para jugar, comunicarse 
con amigos, ver vídeos, hacer fotos y usar las redes sociales, pero este uso se convierte en 
adicción cuando hay una necesidad de tener el móvil en la mano, aunque no se esté usando 
(«Utilizo mucho el smartphone para hablar con mis amigos, entrar en Snapchat y ver vídeos»).

B)  Cómo usa el móvil

Este grupo piensa que un adicto abusa de las aplicaciones de entretenimiento, que usa cons-
tantemente el móvil y prioriza su uso a otras actividades, así como a tareas y responsabilidades 
(«No estudio lo mismo porque quiero terminar rápido para usar el teléfono»). Este dispositivo 
se usa como «una herramienta de diversión y no como una posible herramienta de trabajo».

C)  Cuándo usa el móvil

Un adicto lo hace cuando se aburre y no tiene nada que hacer, durante los fines de sema-
na e incluso durante las comidas y por la noche («Puedo estar muy bien sin mi smartphone  
si estoy con amigos y tengo cosas divertidas que hacer. Si estoy aburrido, lo uso», «Lo 
uso si no tengo nada que hacer», etc.). Además, algunos estudiantes que reconocen pasar 
mucho tiempo usando el móvil, se comparan con sus padres y madres («Mi padre usa el 
móvil lo mismo que yo y luego me pide que yo lo use menos», «Mi padre lo usa mucho por 
trabajo, como cinco horas cada día», «Cuando mis padres se van a la cama, lo utilizan para 
mirar las redes sociales y a mí me lo quitan», etc.).

D)  Por qué usa el móvil

Los motivos que hacen a un estudiante ser adicto se basan en la necesidad de tener los 
dispositivos móviles todo el tiempo encima y de ver contenidos virtuales constantemente 
(«Es como si tu mente te obligara a seguir chateando o jugando», «Siento la obligación de 
chatear con los amigos en lugar de decir adiós», «No estar conectado en todo momento te 
hace sentir mal», «No pueden vivir sin el móvil», etc.).
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E)  Qué implicaciones tiene

Piensan que provoca un comportamiento negativo y exponen que cuando alguien les 
intenta quitar el teléfono de la mano reaccionan violentamente («Te pones nervioso, ansio-
so y te enfadas por no tener el móvil»). También dicen que cuando están con el móvil no les 
importa nada de lo que sucede a su alrededor («Dejo de socializar para estar con el móvil») 
y que tampoco se concentran cuando estudian porque quieren acabar rápido los deberes 
para usarlo. Otros mencionan efectos físicos negativos («A veces, cuando utilizo el teléfono 
durante más de 30 minutos, me duele la cabeza»).

4.2.  Perfil de un adicto según los padres y las madres

A)  Para qué usa el móvil

Desde el punto de vista de los padres, un estudiante adicto usa el móvil sin ningún ob-
jetivo y sin necesidad.

B)  Cómo usa el móvil

Los progenitores conceptualizan la adicción como «un uso excesivo, descontrolado y 
continuado del móvil». El adicto no cumple las reglas dictadas por los padres y tiene un 
comportamiento obsesivo a la hora de consultar las notificaciones.

C)  Cuándo usa el móvil

En ningún caso sale sin el móvil, lo usa todo el tiempo, lo lleva constantemente encima 
y «siempre está alerta a las notificaciones».

D)  Por qué usa el móvil

Los padres y las madres intentan justificar esta adicción con la dependencia que tiene el 
estudiante al móvil y la necesidad constante de consultarlo y de vivir en un mundo virtual. 
Afirman que «los adictos no pueden ni saben vivir sin el móvil».

E)  Qué implicaciones tiene

Esta adicción provoca problemas conductuales, como la falta de comunicación verbal, 
un comportamiento antisocial, cambios en el estado de ánimo, dificultades para socializar 
y problemas de salud. Comentan que «el uso del móvil determina el resto de actividades», 
llegando a renunciar a todo aquello que les gusta por estar con el móvil. Además, los adictos 
no tienen la capacidad de distinguir entre el mundo virtual y el real, lo cual implica, en líneas 
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generales, la dificultad de prestar atención a otro tipo de actividades, así como «la procras-
tinación de tareas, el descuido de las responsabilidades y un peor rendimiento escolar».

4.3.  Perfil de un adicto según el profesorado

A)  Para qué usa el móvil

Desde el punto de vista de los docentes, el adicto usa el móvil para conectarse y acce-
der a aplicaciones y redes sociales y no para buscar información o consultar datos.

B)  Cómo usa el móvil

Este grupo considera la adicción como un «uso excesivo o abuso de este dispositivo 
sin ser consciente, mirando constantemente la pantalla para consultar las notificaciones y 
comprobar el estado de las redes sociales».

C)  Cuándo usa el móvil

El adicto tiende a estar con el móvil todo el día e incluso lo usa en horarios inapropia-
dos, como en el colegio, durante las comidas y por la noche.

D)  Por qué usa el móvil

Los docentes buscan respuesta a esta adicción en la dependencia a usar el móvil («Su uso 
roba el tiempo familiar y el contacto directo entre amistades»). Señalan que, cuando se aban-
donan las relaciones sociales en pro de la socialización a través del móvil, estamos ante un 
caso de dependencia grave. Se trata de una dependencia que les da comodidad, ya que «les 
sirve de muleta para integrarse socialmente o para quedarse en su propio mundo». El adicto  
siente un deseo constante por el móvil y tiene la necesidad de estar disponible siempre,  
lo que le impide llevar a cabo actividades cotidianas importantes sin el móvil.

E)  Qué implicaciones tiene

La ansiedad, el estrés o la irritabilidad, derivados de no tener el dispositivo consigo, o una 
menor participación en la vida comunitaria y una mayor tendencia a la soledad, la introversión 
y el aislamiento son algunos signos de esta adicción. Según los profesores, al adicto «no le 
importa su alrededor, se sumerge en la pantalla y no intenta comunicarse con quien está a su 
lado», lo que conlleva un desinterés por las interacciones sociales, con familia y amigos, y por 
actividades deportivas y de ocio. Además, en muchos casos, el adicto tiene «comportamien-
tos agresivos ante la privación del uso del móvil». Por último, este grupo considera que «el  
rendimiento académico y la atención y concentración en clase» es una característica que dis-
tingue a un alumno adicto de otro que no lo es, siendo generalmente menor en el primero.
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4.4.  Perfil de un adicto según el grupo de expertos

A)  Para qué usa el móvil

Las personas expertas en adicciones piensan que una persona es adicta cuando «no trata 
el smartphone como una herramienta para conseguir objetivos, sino como un objetivo en sí 
mismo». El adicto es quien está constantemente conectado a internet para trabajar, estudiar, 
manejar redes sociales, entretenerse, es decir, para realizar todas sus actividades diarias.

B)  Cómo usa el móvil

Los expertos destacan el «uso abusivo, extremo e irracional del dispositivo y de las apli-
caciones en la vida cotidiana», provocando una obsesión y un patrón de comportamiento 
compulsivo. En muchas ocasiones, este comportamiento da lugar a un «incumplimiento de 
las normas de uso» (duración, momentos, lugares, etc.).

C)  Cuándo usa el móvil

Además, este uso es «constante y exagerado», ya que el adicto está constantemente 
conectado al dispositivo móvil.

D)  Por qué usa el móvil

Este grupo pretende dar respuesta a las causas que dan lugar a esta adicción, apelando 
a la significativa dependencia y al «miedo a estar desconectado del mundo (fear of missing 
out)» que sufren los adictos. Este miedo les provoca una necesidad constante de interac-
tuar a través de internet y «de mirar la pantalla y comprobar siempre las notificaciones». Fi-
nalmente, afirman que «los smartphones son indispensables para la vida de los jóvenes».

E)  Qué implicaciones tiene

Los expertos destacan tres tipos de consecuencias: sociales, de salud y de rendimiento. 
En cuanto a las sociales, hacen referencia a la «pérdida de vida social y de amigos reales», 
al «aislamiento social», al «creciente número de amigos virtuales que no tienen un impacto 
en la vida real», al «deterioro de las relaciones familiares» y al desarrollo de otros «síndro-
mes específicos de adicción, como el consumo de drogas o los juegos de azar». En relación 
con los problemas de salud, diferencian entre los daños físicos («problemas de sueño» y 
«problemas musculoesqueléticos») y los psicológicos («aumento de las emociones negati-
vas, como ansiedad, tristeza, irritabilidad, agresividad y cambios de humor»). Finalmente, 
dicen que la adicción también afecta al rendimiento académico («se enfrentan a problemas 
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como el fracaso escolar») y les resta capacidad para realizar otras tareas, como «memori-
zar, calcular, planificar, etc.», «obligaciones domésticas» o «alcanzar objetivos personales».

Cuadro 1.  Comparativa de perspectivas

Estudiantes Padres y madres Docentes Expertos

Para qué usa 
el móvil

Para jugar, comuni- 
carse, ver vídeos, 
hacer fotos y usar 
redes sociales.

Sin objetivo ni nece-
sidad.

Para conectarse y 
acceder a aplicacio-
nes y redes sociales 
y no para buscar in-
formación o consul-
tar datos. 

Para trabajar, estu-
diar, usar redes so-
ciales, entretenerse 
y realizar todas sus 
actividades diarias. 

Cómo usa el 
móvil

Abusando de las apli-
caciones de entrete-
nimiento, utilizando 
constantemente el 
móvil y priorizando 
su uso a otras acti-
vidades.

Usando el móvil de  
forma excesiva, des-
controlada, continua-
da y obsesiva. No 
cumpliendo las re-
glas dictadas por los 
padres. 

Utilizándolo excesi-
vamente, abusan-
do en su uso, sin ser 
consciente, y miran-
do constantemente 
la pantalla para con-
sultar notificaciones o 
novedades en la red.

Usándolo de mane-
ra abusiva, extrema 
e irracional a diario. 
Obsesionándose y 
teniendo un compor-
tamiento compulsi-
vo. Incumpliendo las 
normas de uso.

Cuándo
usa el móvil

Cuando se aburre 
y no tiene nada que 
hacer, durante los 
fines de semana o 
en las comidas y por 
la noche.

Siempre sale con el 
móvil, lo usa todo 
el tiempo y lo lleva 
siempre encima.

Todo el día y en ho-
rarios inapropiados, 
como en el colegio, 
durante las comidas 
y por la noche. 

Uso constante y exa-
gerado.

Por qué usa el 
móvil

Por la necesidad de 
tenerlo todo el tiem-
po encima y de ver 
contenidos virtua-
les constantemente. 
No estar conecta-
do en todo momen-
to le hace sentir mal. 
No puede vivir sin el 
móvil.

Por la dependencia 
y la necesidad cons-
tante de consultarlo 
y de vivir en un mun-
do virtual. Porque no 
puede ni sabe vivir sin 
el móvil.

Por la dependencia a 
usarlo, ya que le da 
comodidad para in-
tegrarse socialmen-
te o para quedarse 
en su propio mun-
do. Deseo de estar 
constantemente con 
el móvil, por la nece-
sidad de encontrarse 
siempre disponible. 

Por la dependencia 
y por el miedo a es-
tar desconectado del 
mundo virtual. Esto le 
provoca una necesi-
dad constante de 
estar conectado a 
internet, de mirar la 
pantalla y de compro-
bar siempre las noti-
ficaciones. Los mó- 
viles son indispensa-
bles para su vida.
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Estudiantes Padres y madres Docentes Expertos

◄

Qué  
implicaciones 

tiene

Un comportamiento 
negativo y una re-
acción violenta, con 
ansiedad y nerviosis-
mo cuando no tiene 
el móvil. Poco inte-
rés por lo que ocu-
rre a su alrededor, 
dejando de sociali-
zar. Dificultad para 
concentrarse en los 
estudios.

Falta de comunica-
ción verbal, un com-
portamiento antiso-
cial, cambios en el 
estado de ánimo, 
dificultades para so-
cializar y problemas 
de salud. La procras-
tinación de tareas, el 
descuido de las res-
ponsabilidades y un 
peor rendimiento es-
colar.

La ansiedad, el estrés 
o la irritabilidad deri- 
vados de no tener el 
dispositivo consigo.  
Una menor participa-
ción en la vida comu-
nitaria y una mayor 
tendencia a la sole-
dad, la introversión 
y el aislamiento. Un 
desinterés por las in-
teracciones sociales 
y por actividades de 
ocio. Comportamien-
tos agresivos ante la 
privación del uso del 
móvil. Pérdida de 
rendimiento acadé-
mico, concentración 
y atención en clase.

Problemas sociales, 
como la pérdida de 
amigos reales y el 
aumento de los vir-
tuales, el aislamiento 
social, el deterioro de 
relaciones familiares 
y otras adicciones. 
Problemas en la 
salud, como físicos, 
de sueño o muscu- 
loesqueléticos, o 
psicológicos, como 
cambios de humor 
y ansiedad, tristeza, 
irritabilidad o agresi-
vidad. Problemas en 
el rendimiento aca-
démico, como fra-
caso escolar, y en 
memorizar, calcular, 
planificar o realizar 
las obligaciones do-
mésticas.

Fuente: elaboración propia.

5.  Discusión

Tanto los expertos como los docentes comparten puntos comunes en cuanto a los usos 
que da el adicto al móvil (usar redes sociales, aplicaciones de entretenimiento y buscar in-
formación para estudiar). No obstante, hay una discrepancia generacional en cuanto al tipo 
de uso del móvil, dado que el alumnado piensa que las finalidades están relacionadas con el 
ocio y el entretenimiento, mientras que los padres y las madres creen que la persona adic-
ta usa el móvil sin ningún objetivo. De este modo, podemos observar que los estudiantes 
perciben que la utilidad de entretenimiento es suficiente por sí misma para justificar el uso 
del móvil, mientras que sus padres y madres no consideran que eso sea un uso racional y 
manifiestan que los jóvenes utilizan el móvil sin necesidad.

En cuanto al modo con el que se usa el móvil, hay un consenso en los cuatros grupos 
respecto a que el adicto usa el móvil de forma abusiva, irracional y constante, como indi-
can estudios de la literatura que definen la adicción al móvil (Billieux et al., 2008; Mahapatra, 
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2019; Yen et al., 2009). Los grupos de progenitores y expertos añaden que el adicto tiene 
un comportamiento abusivo y compulsivo y que, también, incumple las normas de uso. Los 
estudiantes, además, creen que se prioriza su uso a otras actividades.

Una vez más, padres, madres y expertos están de acuerdo en que un adicto usa el móvil 
todo el tiempo de forma constante y exagerada, llevándolo siempre encima. Los docentes 
también comparten esta idea, pero añaden que se usa en horarios inapropiados, como en 
horario escolar, en las comidas y por la noche. Sin embargo, los estudiantes alegan que el 
adicto usa el móvil cuando se aburre y no tiene nada que hacer, es decir, durante los fines 
de semana e incluso a la hora de las comidas y por la noche. Estas discrepancias en cuanto 
a la utilidad del móvil, el tiempo y la frecuencia de uso muestran diferencias entre la percep-
ción de los estudiantes, especialmente de aquellos que implícitamente se consideran adictos,  
y sus conductas reales. El hecho de que el estudiantado perciba una utilidad de ocio y en-
tretenimiento en el uso y en el tiempo dedicado al móvil puede dificultar el diagnóstico pro-
fesional de un problema de adicción y su correspondiente tratamiento, en su caso. Si el 
estudiante percibe el uso del móvil como algo divertido o un disfrute lúdico, recibirá estí-
mulos gratificantes y repetirá la experiencia, creándose una relación de dependencia y, por 
tanto, de adicción. Esto dificultará el tratamiento del problema, ya que el adolescente de-
berá evitar esos estímulos deseables controlando su impulsividad (Martínez García, 2019).

Todos los grupos coinciden en que la necesidad constante de consultar el móvil y com-
probar notificaciones, de interactuar, de vivir en un mundo virtual y de estar disponible 
siempre lleva al adicto a usar el móvil. Desde la perspectiva experta, esta necesidad viene 
provocada por el miedo a estar desconectado del mundo virtual. Esto va acompañado, 
según los estudiantes, de un sentimiento negativo por no estar conectado siempre. Ade-
más, todos los grupos piensan que esta necesidad va acompañada de la dependencia a 
usar el móvil y que, según los docentes, le da comodidad para integrarse socialmente o para 
quedarse en su propio mundo. En lo que todos coinciden es en que el móvil es algo indis-
pensable para el adicto, es decir, no puede vivir sin él, lo cual conduce al deseo constante 
de usarlo, a la denominada «nomofobia», y se alinea con la definición más consensuada de 
«adicción» (Tams et al., 2018).

Siguiendo el consenso encontrado en las opiniones y percepciones de los cuatro gru-
pos, podríamos resumir que la percepción que se tiene sobre un estudiante adicto reúne 
las características de hacer un uso intenso del teléfono móvil, que manifiesta que no puede 
vivir sin él, que muestra dependencia del mismo y que lo utiliza de forma compulsiva o sin 
una utilidad racional, lo que coincide con las clasificaciones cuantitativas o teóricas reali-
zadas en la literatura sobre el tema (Grant et al., 2010).

6.  Conclusiones

Finalmente, teniendo en cuenta las distintas perspectivas, se plantean tres categorías 
de consecuencias derivadas de la adicción. Según Wang et al. (2019) y Toh et al. (2020), los 
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problemas detectados como más relevantes son los sociales y de salud, pero consideramos 
que los problemas de rendimiento también deben ser contemplados como consecuencias 
de la adicción, y, por ello, son importantes al abordar el uso del móvil por los estudian-
tes jóvenes. La mayoría de los trabajos revisados se centran en un tipo de problema, pero 
creemos que debemos considerar de forma integral consecuencias y problemas de distinta 
naturaleza y desde diferentes perspectivas para poder abordar y prevenir correctamente el 
problema serio de adicción al móvil que está afectando a los estudiantes jóvenes:

• Problemas sociales. Desinterés por lo que ocurre a su alrededor, por las inte-
racciones sociales, con familia y amigos, y por actividades deportivas y de ocio, 
acompañado por la falta de comunicación verbal, un comportamiento antisocial 
y una mayor tendencia a la soledad, la introversión y el aislamiento. Además, los 
expertos hacen hincapié en la pérdida de amigos reales, en el aumento de los vir-
tuales y en el deterioro de las relaciones familiares.

• Problemas en la salud. Hacen referencia a problemas psicológicos, como un com-
portamiento negativo acompañado de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, agre-
sividad, tristeza, estrés cuando no tiene el móvil y cambios de humor. Según los 
expertos, la adicción también deriva en problemas físicos, como de sueño o muscu-
loesqueléticos, lo que coincide con lo sugerido por otros autores (Toh et al., 2020).

• Problemas en el rendimiento. Son signos de adicción relacionados con un peor 
rendimiento académico que pueden derivar en el fracaso escolar ante la dificultad 
para concentrarse en los estudios y atender en clase. Además, la procrastinación 
de tareas, el descuido de las responsabilidades u obligaciones domésticas y la 
dificultad para memorizar o calcular son otras implicaciones de esta adicción.

En particular, y quizás por el diferente contacto que tienen con esta realidad, los exper-
tos dicen que esta adicción puede estar acompañada o derivar en otras adicciones, como 
las drogas o los juegos de azar.

A pesar de existir problemas que derivan de la adicción, se debe tener en cuenta que, en 
un mundo cada vez más digitalizado, es necesario que los jóvenes participen e interaccio-
nen en un entorno virtual dentro de todos los ámbitos de su vida, si bien surge la disyuntiva 
ante la necesidad de vincularse a lo tecnológico para no quedarse atrás ante el avance tec-
nológico y el aislamiento social que se vive en un entorno real.

El desarrollo de este estudio contribuye al trabajo académico de diferentes maneras. En 
primer lugar, la mayor parte de la literatura revisada trata de perfilar usuarios adictos a inter-
net y a las TIC identificando sus características, o bien estudia esta adicción en jóvenes sin 
llegar a perfilarlos. El presente estudio se focaliza en la adicción al móvil entre estudiantes, 
intentando cubrir el gap detectado. En segundo lugar, esta investigación contribuye a la li-
teratura conceptualizando al adicto desde una multiperspectiva, a diferencia de los traba-
jos revisados que solo consideran la percepción de un grupo. En tercer lugar, este trabajo 
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avanza en el conocimiento de perfilar al adicto según distintos bloques objeto de estudio 
propuestos. Como se ha visto, en la mayoría de los trabajos se realizan análisis cuantita-
tivos, pero en este se emplea una metodología cualitativa que permite establecer cinco lí-
neas de significado. Estas engloban las percepciones aportadas por los distintos grupos 
con relación al perfil del estudiante adicto al móvil.

Dado que la adicción a los teléfonos inteligentes, en particular, en los estudiantes, su-
pone un reto actual del que todavía no se tiene mucha conciencia, este trabajo tiene im-
plicaciones prácticas relevantes, ya que permite a los educadores identificar precozmente 
comportamientos que muestren signos de esta adicción. Los padres y las madres también 
deberían dialogar y consensuar normas con sus hijos, conocer las aplicaciones que usan y 
dar ejemplo. Los docentes y expertos también juegan un importante papel a la hora de in-
formar, formar y aconsejar a progenitores y estudiantes sobre las funcionalidades y los ries-
gos del móvil. Además, conocer el perfil del estudiante percibido como adicto permite a los 
propios alumnos ayudar o aconsejar a sus iguales en aspectos como dialogar con la familia, 
desconectar del móvil, pasar tiempo con los amigos o realizar actividades sin usar internet.

Esta investigación no está exenta de limitaciones y se puede ampliar y mejorar en el futuro 
con nuevos y relacionados estudios. En primer lugar, considera opiniones meramente sub-
jetivas de las partes implicadas. Futuros trabajos podrían complementar el perfil del adicto 
al smartphone con un análisis cuantitativo y partiendo de una medición objetiva de la adic-
ción (por ejemplo, mediante escalas validadas, como la escala de adicción al smartphone 
(smartphone addiction scale [SAS], de Kwon et al., 2013), aportando así resultados más obje-
tivos y pudiendo observar el gap entre la adicción objetiva y la percibida, en su caso. Además, 
aunque el trabajo se ha desarrollado con una visión internacional, no se han comparado los 
resultados entre países, dada la situación homogénea de partida de grado de transformación 
digital. Futuros trabajos ampliarán este análisis comparando las posibles diferencias cultu-
rales. Otra posible mejora futura es indagar en la discrepancia generacional detectada entre 
la inquietud detectada en los padres y las madres sobre la vida virtual desarrollada por sus 
hijos, algo que no es manifestado en las reflexiones de los jóvenes estudiantes. Por último,  
sería fructífero conocer las recomendaciones que hacen los educadores considerados en 
este estudio para fomentar un buen uso de los smartphones por parte de los jóvenes.
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ANEXO

Las preguntas realizadas en los grupos de discusión con estudiantes fueron las 
siguientes:

1. ¿Crees que se usa demasiado el smartphone?

2. ¿Cuándo se puede decir que un joven tiene un problema de adicción a los 
dispositivos móviles?

3. ¿Para qué usan el móvil los jóvenes?

4. ¿Qué consideras que es un uso correcto de un smartphone por parte de un 
joven?

5. Acciones que pueden revelar que no se está usando el teléfono correcta-
mente.

Las preguntas planteadas en los grupos de discusión de padres y madres y en las 
entrevistas a expertos y docentes fueron las siguientes:

1. ¿Diría que actualmente existe un problema de adicción a los smartphones 
entre los jóvenes?

2. ¿Cómo definiría la adicción a los smartphones?

3. ¿Qué considera que es el uso correcto de los smartphones por parte de los 
jóvenes?

4. ¿Qué características pueden ayudar a distinguir a un usuario adicto al smart-
phone de un usuario que lo utiliza correctamente?
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