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Resumen 
 

En su estudio buscó analizar el nivel de phubbing en trabajadores de una clínica 

privada, distrito de Chiclayo 2024. Para ello, se basó en una metodología básica, con nivel 

descriptivo, siendo cuantitativo el enfoque y no experimental su diseño, considerándose una 

muestra de 50 trabajadores de una clínica privada, a quienes se les aplicó la escala para 

ejecutar la valuación de phubbing, tomándose en referencia a los baremos establecidos para 

ubicar el nivel según el objetivo de análisis, empleándose estadísticos descriptivos en cuanto 

a porcentajes y frecuencias, por tanto, se respetó cada lineamiento ético para el desarrollo 

de la redacción. Entre los resultados, se encontraron que, el 58% de los trabajadores se 

encontraba en nivel medio, verificándose que, el 62% presentó nivel medio en dependencia, 

el 52% medio en relaciones interpersonales y 48% en el mismo nivel, referente a ansiedad e 

insomnio. Concluyendo que, el phubbing es una práctica común en el ambiente de trabajo, 

afectando potencialmente la comunicación y las relaciones entre los empleados. 

Palabras claves. Phubbing, colaboradores, clínica. 



Abstract 
 

In his study, he sought to analyze the level of phubbing in workers of a private clinic, 

Chiclayo 2024 district. To do this, he based himself on a basic methodology, with a descriptive 

level, being quantitative the approach and not experimental its design, considering a sample 

of 50 workers from a private clinic, to whom the scale was applied to execute the phubbing 

assessment, taking into reference the established scales to locate the level according to the 

analysis objective, using descriptive statistics in terms of percentages and frequencies, 

therefore, each ethical guideline was respected for the development of the writing. Among the 

results, it was found that 58% of the workers were at a medium level, verifying that 62% 

presented a medium level in dependency, 52% medium in interpersonal relationships and 48% 

at the same level, referring to anxiety and insomnia. Concluding that phubbing is a common 

practice in the work environment, potentially affecting communication and relationships 

between employees. 

Keywords: Phubbing, collaborators, clinic. 



I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad problemática. 

 
El phubbing está directamente vinculado con el uso excesivo de teléfonos celulares 

de última generación, lo que provoca una conducta que afecta considerablemente las 

interacciones cara a cara. Este comportamiento, ya sea intencionado o no, resulta en la falta 

de atención o consideración hacia la persona con quien se está conversando, generando 

diversas emociones entre los participantes (Soriano y Bellacetin, 2022). 

A nivel internacional, se ha evidenciado que, aunque la mayoría de las personas utiliza 

los teléfonos inteligentes de manera intensiva, al igual que la adicción a internet, este uso se 

define como phubbing cuando alcanza un nivel que interfiere en la vida diaria del individuo. 

La adicción a internet, que fue parcialmente reemplazada por el término adicción a los juegos 

en internet en el apéndice del DSM-5 (Anthony et al., 2022), era una condición que aún no 

estaba oficialmente reconocida cuando se propuso en la década de 1990. El phubbing, del 

cual muchas personas ni siquiera son conscientes pero que socava las relaciones 

interpersonales (Vanden et al., 2019), tiene el potencial de ser reconocido en la literatura 

como un tipo de adicción en el futuro (Odacı et al., 2024). 

En Perú, en años recientes, el aumento de la tecnología ha contribuido que más 

personas obtengan fácilmente un celular, lo que ha resultado en un aumento de la adicción 

al móvil y el phubbing. En 2018, solo el 43% de los usuarios mantenían un plan de 

conectividad, pero para 2022, esta cifra se incrementó al 75% debido a la pandemia de 

COVID-19. Esto evidencia que 7 de cada 10 personas cuenta con un celular (INEI, 2020). 

En Chiclayo considerando el contexto actual de alta dependencia tecnológica, se ha 

observado un aumento preocupante del fenómeno del "phubbing" entre los trabajadores de 

una clínica privada. Los empleados, incluidos médicos, enfermeras y personal administrativo, 

están mostrando una tendencia creciente a utilizar sus teléfonos inteligentes durante 

reuniones, consultas con pacientes y momentos críticos de trabajo en equipo. Esta conducta 



no solo está afectando la calidad de las interacciones interpersonales y la cohesión del 

equipo, sino que también está comprometiendo la eficiencia operativa y la calidad del servicio 

médico ofrecido. La desconexión provocada por el phubbing está resultando en un aumento 

de errores, malentendidos y una notable disminución en la satisfacción tanto del personal 

como de los pacientes, lo que subraya la urgente necesidad de abordar esta problemática 

para restaurar un ambiente de trabajo productivo y profesional. 

Entre los antecedentes se presentan: Nanda y Prihatsanti (2023), en su estudio 

buscaron ejecutar un análisis exhaustivo sobre el impacto del phubbing en los resultados 

negativos de los empleados, como la disminución del compromiso laboral. Los datos se 

recopilaron mediante una estrategia de muestreo en bola de nieve. Se incluyeron un total de 

221 empleados de Indonesia como participantes en el estudio, con edades comprendidas 

entre los 18 y los 39 años (M = 26.9, SD = 3.35). Se utilizaron la Escala Genérica de Phubbing 

(Versión Indonesia) (15 ítems, α = 0.91) y la Escala de Compromiso Laboral de Utrecht-9 

(UWES-9) (Versión Indonesia) (9 ítems, α = 0.91) para medir las variables. El método 

cuantitativo empleó análisis de regresión a través de JASP 0.17 para MacOS Catalina para 

determinar la fuerza relativa entre dos variables. Indicándose que el phubbing en el lugar de 

trabajo influye negativamente en el compromiso laboral de los empleados. El 25.1% de los 

cambios en el compromiso laboral de los empleados se debe al comportamiento de phubbing 

en el lugar de trabajo, y el 74.9% restante proviene de otras variables. Cuanto mayor es la 

tendencia de los empleados al phubbing, menor es su compromiso laboral, y viceversa. 

Por su parte, Xu et al. (2022), en su estudio plantearon examinar si el phubbing por 

parte de un líder en el lugar de trabajo crea distancia social entre el líder y el empleado, lo 

que reduce la confianza y tiene un impacto negativo en el rendimiento laboral, especialmente 

en empleados con una alta necesidad de aprobación social (NFSA). Un estudio con 246 

empleados a tiempo completo en el este de China, que completaron cuestionarios anónimos 

en tres olas con intervalos de 2 semanas, utilizó el macro PROCESS de SPSS para probar 

las hipótesis de investigación. Los análisis de regresión revelaron que el phubbing del líder 



se asoció con un peor rendimiento laboral, mediado por la distancia social y la baja confianza. 

Los efectos negativos fueron más fuertes para los empleados con una mayor NFSA. 

Asimismo, Yousaf et al. (2022) en su estudio buscaron analizar las relaciones entre el 

phubbing de supervisores y los resultados clave de los empleados en Pakistán y Estados 

Unidos, revelando que el phubbing se encuentra vinculado negativamente con el rendimiento 

laboral y el compromiso laboral a través de la motivación intrínseca. Se realizaron dos 

estudios en contextos interculturales. En el Estudio 1, realizado en Pakistán (una cultura 

colectivista), recopilando 370 respuestas por medio de un cuestionario en línea de empleados 

que trabajan en organizaciones del sector servicios. En el Estudio 2, realizado en Estados 

Unidos (una cultura individualista), utilizamos el servicio de recopilación de datos Prolific para 

reunir 352 respuestas. Encontrándose en los resultados, que, en Pakistán, el phubbing se 

asoció negativamente con el compromiso laboral (β = −0.10, p < 0.05) y el rendimiento laboral 

(β = −0.14, p < 0.001). En Estados Unidos, los efectos negativos fueron más pronunciados 

(compromiso: β = −0.23, p < 0.001; rendimiento: β = −0.30, p < 0.001). La motivación 

intrínseca se asoció positivamente con el compromiso y rendimiento laboral en ambos países. 

Además, el uso de redes sociales empresariales (ESM) modera estas relaciones, haciéndolas 

más débiles para empleados con mayor uso de ESM. Este estudio ofrece una contribución 

significativa al discutir el impacto negativo del phubbing en el rendimiento y compromiso de 

los empleados, y el papel moderador del uso de ESM. 

A nivel nacional, entre los antecedentes se presenta: Llanque et al. (2023) quien en 

su estudio planteó determinar si existía una significativa relación entre el phubbing y la 

impulsividad en jóvenes de 18 a 24 años del Instituto Privado en Juliaca en 2023. La 

metodología utilizada correspondió a un diseño no experimental, de corte transversal y de 

tipo correlacional descriptivo, además, de ser cuantitativo su enfoque. Participando 240 

jóvenes de ambos sexos mediante un muestreo no probabilístico, con edades comprendidas 

entre 18 y 24 años. Se emplearon la Escala de Phubbing, que presentó un índice de confianza 

de 0.900 y una validez de 0.98, y la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11), que mostró 



un índice de confianza de 0.801 y una validez de 0.98. Los resultados revelaron una relación 

estadísticamente significativa (Rho = -0.134*; p < 0.05) entre el phubbing y la impulsividad. 

En conclusión, a mayor nivel de phubbing en los jóvenes estudiantes, también se observa un 

aumento en la impulsividad, lo cual puede generar problemas personales y familiares. 

De igual forma, Diaz (2023) buscó establecer como la adicción a redes sociales se 

relaciona con el phubbing en adultos en una universidad privada ubicada en Arequipa. Se 

seleccionó como no experimental transversal su diseño y correlacional, utilizando el 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la Escala de Phubbing. La muestra 

incluyó 323 estudiantes de diversas carreras. Encontrándose una significativa, positiva y alta 

relación entre ambos constructos. Los resultados mostraron que más del 50% de los 

participantes tienen un grado medio de adicción a redes sociales y phubbing, lo que indica 

conductas obsesivas y una tendencia a ignorar a personas en situaciones sociales por prestar 

atención a sus teléfonos. Además, se identificaron relaciones significativas entre la obsesión 

por redes sociales y la ansiedad-insomnio, así como entre la falta de control en el uso de 

redes sociales y la dependencia. 

De igual forma, Vicente (2020) en su estudio buscó identificar las diferencias en el 

Phubbing entre estudiantes de Administración de dos universidades públicas, una en Lima y 

la otra en Cañete. Se utilizó una muestra de 400 estudiantes, con 200 de cada universidad, 

cuyas edades oscilaban entre 17 y 25 años. El estudio fue de carácter descriptivo y con un 

diseño ex post facto. Se aplicó la Escala de Phubbing (Karadağ et al., 2015). Los resultados 

revelaron diferencias significativas en los niveles de Phubbing entre los estudiantes de ambas 

universidades. Los estudiantes de la universidad de Lima presentaron un nivel promedio de 

Phubbing de 218,23, mientras que los estudiantes de la universidad de Cañete tuvieron un 

promedio de 182,77. En los estudiantes de administración de Lima, se encontró que el 50% 

tenía niveles medios y el 4,5% (9 estudiantes) presentaba niveles altos de Phubbing. No se 

encontraron diferencias significativas en relación con las variables de sexo y edad. 



Por último, el presente estudio resulta esencial debido a la creciente prevalencia del 

phubbing y los desafíos únicos que este fenómeno presenta en el ámbito laboral. 

Justificándose el estudio porque permite comprender mejor las fuentes específicas de 

distracción y desconexión que afectan a los colaboradores de una clínica privada en el distrito 

de Chiclayo, lo cual es crucial para que se desarrollen estrategias y políticas efectivas que 

mitiguen estas interrupciones. Al analizar estudios previos, se aporta una base sólida para la 

formulación de recomendaciones prácticas y políticas de apoyo. Asimismo, es necesaria 

porque sensibiliza a la sociedad y a los responsables de la formulación de políticas acerca de 

las dificultades que enfrentan estos trabajadores, lográndose promover un entorno laboral 

más productivo, solidario e inclusivo. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de phubbing en trabajadores de una clínica privada, distrito de 

Chiclayo 2024? 

1.3. Hipótesis 

 

El nivel de phubbing en trabajadores de una clínica privada, distrito de Chiclayo 2024, 

 
es alto. 

 

1.4. Objetivos 

 

Analizar el nivel de phubbing en trabajadores de una clínica privada, distrito de 

Chiclayo 2024. 

Objetivos específicos: 

 

• Analizar el nivel de dependencia en trabajadores de una clínica privada, distrito de 

Chiclayo 2024. 

• Analizar el nivel de relaciones interpersonales en trabajadores de una clínica privada, 

distrito de Chiclayo 2024. 



• Analizar el nivel de ansiedad e insomnio en trabajadores de una clínica privada, distrito 

de Chiclayo 2024. 

 
 

1.5. Teorías relacionadas al tema 

Paradigma positivista 

Se alinea con el modelo hipotético-deductivo de la ciencia, que se fundamenta en la 

verificar la hipótesis a priori y también, de experimentar por medio de la operacionalización 

de variables y medidas. El paradigma del positivismo surgió de los trabajos de filósofos como 

Auguste Comte y fue ampliado posteriormente por pensadores como Émile Durkheim. El 

positivismo aboga por la aplicación del método científico a las ciencias sociales, promoviendo 

la idea de que solo el conocimiento empírico y observable es válido (Park et al., 2019). 

Asimismo, asume que la realidad es objetiva y externa al investigador. Esta realidad 

puede ser observada y medida de manera independiente. En términos epistemológicos, el 

conocimiento se adquiere a través de la observación empírica y la recolección de datos 

cuantitativos y la verdad se descubre mediante la verificación de hipótesis. El positivismo 

sostiene que la investigación debe ser libre de valores y que el investigador debe mantener 

una posición neutral y objetiva. Metodológicamente, se enfoca en la experimentación 

controlada, la medición precisa y la recolección de datos cuantitativos. Los estudios 

positivistas suelen utilizar diseños experimentales y cuasi-experimentales. Además, la validez 

y la confiabilidad son criterios clave para que se evalúe la calidad de la investigación 

positivista, buscando la replicabilidad de los hallazgos y la generalización de las inferencias 

(Park et al., 2019; Schrag, 1992). 

 
 

La teoría de dependencia del sistema de medios (MSD) 

 
Fue desarrollada como una teoría social del poder de los medios de comunicación de 

masas (Ball-Rokeach, 1998). MSD explica el origen del poder de los medios de comunicación 

de masas y sus implicaciones en la sociedad y en los individuos; además, el MSD 

conceptualiza el sistema de medios de comunicación de masas como un sistema de 



información que controla recursos de información escasos y críticos. Cuando otros actores 

de la sociedad en diferentes niveles de análisis (como el sistema político, el sistema 

económico, la sociedad civil, organizaciones, grupos e individuos) dependen de algunos de 

los recursos informativos de los medios de comunicación para alcanzar sus metas a corto o 

largo plazo, surge el poder de los medios de comunicación a través de estas relaciones de 

dependencia de dichos medios (Ball-Rokeach et al., 1984). 

La teoría original de MSD adopta un enfoque multinivel y ecológico (Ball-Rokeach & 

 
Jung, 2004; Jung, 2017). El enfoque multinivel se lleva a cabo porque la teoría contiene 

procesos y relaciones a nivel macro, meso y micro en su marco explicativo, en lugar de 

centrarse únicamente en un solo nivel de análisis (por ejemplo, los individuos). También se 

utiliza un enfoque ecológico, ya que intenta comprender el poder de los medios de 

comunicación en los contextos sociales y de medios más amplios, en lugar de reducir la 

realidad a la relación entre variables independientes y dependientes seleccionadas (Kim, 

2020). 

El último eslabón de esta cadena que comenzó con la adicción a internet (Young, 

1998) y progresó a la adicción a los teléfonos inteligentes (James et al., 2023) en los últimos 

25 años, se llama phubbing (Karadağ et al., 2015). El phubbing significa que el individuo 

presta atención a su teléfono en lugar de a la otra persona mientras se comunica con otros 

(Karadağ et al., 2015). Aunque casi todo el mundo utiliza los teléfonos inteligentes de manera 

intensiva, al igual que la adicción a internet, este uso se define como phubbing cuando 

alcanza un nivel que perturba la vida diaria del individuo. La adicción a internet, que fue 

parcialmente reemplazada por el término adicción a los juegos de internet en el apéndice del 

DSM-5 (Anthony et al., 2022), era una afirmación que aún no se reconocía oficialmente 

cuando se propuso en la década de 1990 (Young, 1998). El phubbing, del cual muchos de 

nosotros no somos ni siquiera conscientes pero que socava nuestras relaciones bilaterales 

(Vanden, 2018), tiene el potencial de ocupar su lugar en la literatura como un tipo de adicción 

en el futuro. 



Si lo consideramos en el contexto de las relaciones interpersonales, podemos decir 

claramente que el comportamiento de phubbing perjudica seriamente la comunicación 

(Kılıçarslan y Parmaksız, 2023). Cuando los individuos se centran en sus teléfonos móviles 

en lugar del contenido de la comunicación con la otra parte durante el phubbing, dañan la 

autoestima de la otra parte. Las víctimas que sienten que no se les valora pueden terminar 

su relación con la otra parte o entrar en conflicto con ella (Yang et al., 2024). Naturalmente, 

estos conflictos pueden tener muchas consecuencias negativas. Por ejemplo, cuando un jefe 

muestra un comportamiento de phubbing mientras se comunica con sus empleados, puede 

hacer que los empleados se sientan inútiles e insuficientes (Roberts y David, 2017). 

Por otro lado, también es posible decir que este comportamiento es muy prevalente 

entre la población joven. Esta masa, llamada nativos digitales (Reid et al., 2023) y que ha 

estado en contacto con oportunidades tecnológicas desde el momento en que nació, tiene 

que enfrentar muchas negatividades debido al phubbing. Tomczyk y Lizde (2022) informan 

que el 25% de los jóvenes reciben comentarios negativos de quienes les rodean debido a la 

forma en que usan sus teléfonos. Aunque se informó que el phubbing se ve solo en el 9.87%, 

el hecho de que este tipo de comportamiento se vea como la norma entre los jóvenes indica 

un problema serio. El efecto del phubbing, que es normalizado por los jóvenes y aplicado en 

muchas áreas de la vida, en el entorno educativo es tan negativo como en otras áreas. Los 

jóvenes que están ocupados con sus teléfonos para alejarse de su ansiedad social (Xiong 

et al., 2024) causan una disminución en sus habilidades de escucha y se pierden los temas 

que se explican (Abramova et al., 2017). 

Es un hecho que el phubbing que se está volviendo cada vez más común entre los 

estudiantes, tiene un impacto negativo en el aprendizaje. Aunque el phubbing puede verse 

fácilmente en cualquier audiencia que tenga acceso a un teléfono inteligente, se ve con 

frecuencia entre los estudiantes universitarios (Talan et al., 2024) y es un tema que también 

debe ser enfatizado. Porque esta población, que pronto se convertirá en tomadores de 

decisiones y productores en el país en el que crecen, consiste en individuos con información 

incompleta y problemas de atención, lo que puede llevar a muchos problemas imprevistos. 



Por lo dicho anteriormente, se puede decir que las personas que se enfocan en sus 

teléfonos cuando entran en una relación mutua no se preocupan mucho por esta relación. Es 

un resultado muy esperado que la parte ignorada reaccione negativamente a esta forma de 

comunicación. Sin embargo, cuando este comportamiento se aplica dentro de la familia, las 

reacciones que se ven y la calidad de los resultados que se obtienen pueden diferir. Las 

relaciones familiares también son parte de nuestra vida diaria. El individuo está en constante 

comunicación con los miembros de la familia, así como con otras personas a su alrededor. 

Sin embargo, los miembros de la familia tienen un significado más especial para nosotros que 

otros individuos en el entorno. Por esta razón, el significado del phubbing que ocurre dentro 

de la familia puede ser mucho más perturbador que la comunicación establecida con el 

entorno (Odacı et al., 2024). 

Por ejemplo, la autoestima de los jóvenes que presencian el phubbing de sus padres 

puede verse negativamente afectada por esta situación (Dong et al., 2023). Tacca et al. 

(2021) informaron que la atmósfera negativa en la familia lleva a los jóvenes al phubbing. Los 

adolescentes que son descuidados e ignorados exhiben niveles más altos de comportamiento 

de phubbing (Saleem et al., 2023). Por otro lado, los comportamientos orientadores y 

explicativos de los padres protegen a los individuos del phubbing (Elboj-Saso et al., 2024). 

Además, los estudiantes universitarios son muy sensibles sobre su privacidad, y cuando esta 

sensibilidad no se respeta, pueden tender al phubbing (Lin, 2023). Estos datos sobre los 

estudiantes universitarios afectados por el phubbing dentro de la familia pueden llevar a una 

evaluación unilateral del tema. En otras palabras, puede causar ignorar a otros miembros de 

la familia que están expuestos a los efectos negativos del phubbing. Sin embargo, el phubbing 

tiene el potencial de dañar a casi todos los individuos dentro del sistema familiar. Los 

hallazgos que muestran que el phubbing reduce la satisfacción obtenida de la relación 

matrimonial revelan claramente el daño que puede hacerse a la relación entre los cónyuges 

(Wang et al., 2021). 

Chotpitayasunondh y Douglas (2018) revelaron que los individuos expuestos al 

phubbing durante la comunicación experimentaron intensos sentimientos de insatisfacción y 



afirmaron que esta situación causó una disminución en la autoestima del individuo. En un 

estudio sobre las causas del phubbing entre parejas, se determinó que el phubbing aumenta 

los celos entre parejas y perjudica la relación (Krasnova et al., 2016). Hanika (2015) informó 

que el phubbing hace que los socios se sientan ignorados, lo que lleva a la alienación. Por 

otro lado, las parejas también pueden ver el phubbing como un signo de infidelidad (Abbasi, 

2019). Esto apoya los hallazgos de que el phubbing es un factor destructivo que puede causar 

el fin de las relaciones entre parejas (Água et al., 2019). Finalmente, cabe señalar que los 

miembros mayores de la familia también pueden verse afectados por el phubbing. Los 

hallazgos de que los ancianos que son expuestos al phubbing por parte de los más jóvenes 

se sienten incómodos y sus niveles de bienestar psicológico disminuyen (Kadylak, 2020) 

muestran que los jóvenes de la familia no solo son dañados por la atmósfera dentro de la 

familia, sino que también pueden dañarla. 

Phubbing 
 

Es una palabra proveniente de ‘phone’ (teléfono) y ‘snubbing’ (desairar) referida al 

acto de que se priorice el uso del teléfono sobre una interacción social presencial (Karadağ 

et al., 2015). Phubbing es una práctica social prevalente: un estudio reciente que observó 

conversaciones de parejas de estudiantes en instalaciones de comedor del campus encontró 

que, en un intervalo de diez minutos, se utilizaron teléfonos en más del 60% de las 

conversaciones observadas (Vanden, 2018), aproximadamente durante una cuarta parte del 

tiempo de conversación (Finkel y Kruger, 2012; Vanden, 2018) 

El phubbing no está exento de perjuicios. Los estudios destacan que gran parte de las 

personas encuentran el phubbing molesto y perjudicial para la calidad de sus interacciones 

sociales y relaciones (Miller-Ott y Kelly, 2017). Los hallazgos empíricos apoyan estas 

creencias: el phubbing hace que los otros presentes se sientan socialmente rechazados 

(Chotpitayasunondh y Douglas, 2018), conduce a conflictos y celos en las relaciones (Halpern 

y Katz, 2017), afecta negativamente los procesos de formación de impresiones y disminuye 

la calidad percibida de las interacciones sociales y relaciones (Vanden, 2018). 



Dimensiones: 

 
Dimensión 1: Dependencia. Referida al grado en que los individuos sienten la 

necesidad de usar sus dispositivos móviles constantemente, incluso en situaciones sociales. 

Esta dimensión abarca el uso excesivo del teléfono, la necesidad de estar conectado y cómo 

estas conductas afectan la capacidad de atención en las interacciones cara a cara. La 

dependencia puede manifestarse como una compulsión a revisar notificaciones y redes 

sociales, generando un impacto negativo en la atención y presencia durante las interacciones 

sociales (Campos, 2022). 

Dimensión 2: Relaciones interpersonales. Se enfocan en cómo el phubbing afecta la 

calidad y dinámica de las interacciones sociales y familiares. Esta dimensión considera la 

percepción de rechazo o exclusión que sienten las personas cuando su interlocutor usa el 

teléfono durante una conversación, así como la frecuencia de conflictos y sentimientos de 

celos derivados de esta conducta. Además, se analiza cómo el phubbing influye en la 

percepción general de la calidad de las relaciones y en la formación de impresiones entre las 

personas (Campos, 2022). 

Dimensión 3: Ansiedad e insomnio. Se refiere a los efectos del uso del teléfono en la 

salud mental y el bienestar, particularmente en términos de ansiedad y patrones de sueño. 

Esta dimensión examina la ansiedad relacionada con la necesidad constante de conectividad, 

el impacto del uso del teléfono antes de dormir en la calidad del sueño, y los niveles de estrés 

asociados a la presión de responder inmediatamente a mensajes y notificaciones. La 

interrupción del sueño y el aumento de la ansiedad son consecuencias comunes del uso 

excesivo del teléfono en contextos inapropiados (Campos, 2022). 



II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Fue un estudio básico, centrándose en adquirir conocimientos por el mero interés de 

expandir la comprensión teórica sobre un fenómeno, sin buscar una aplicación inmediata 

(Romero et al., 2022). En este caso, se aplicó en el estudio porque se pretendió entender de 

manera profunda y teórica cómo se manifestó y afectó el phubbing en ese contexto específico. 

También, se basó en nivel descriptivo buscando caracterizar un fenómeno o población 

específica referente a cada una de sus particularidades (Arias y Covinos, 2021). Se aplicó en 

este caso porque se buscó detallar cómo se presentó el phubbing entre los trabajadores de 

la clínica, describiendo sus manifestaciones y frecuencia sin intervenir en las condiciones 

existentes. 

El enfoque cuantitativo se basó en la recolección y análisis de datos numéricos para 

establecer patrones y verificar hipótesis (Ñaupas et al., 2018). En este estudio, el enfoque 

cuantitativo se empleó para medir la prevalencia del phubbing entre los trabajadores y 

analizar las relaciones entre distintas variables utilizando estadísticas. 

De igual forma, se sustentó en el diseño no experimental, el cual se fundamenta en el 

análisis de fenómenos tal como se presentaron en su contexto natural sin manipular variables 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Este diseño fue apropiado para el estudio del 

phubbing en trabajadores de una clínica privada en Chiclayo porque se pretendió obs ervar y 

analizar el fenómeno en su entorno real sin intervenir en las condiciones laborales de los 

participantes. 

Para este caso, se consideró una población igual a la muestra, siendo esta de 50 

trabajadores de una clínica privada, distrito de Chiclayo 2024. Incluyéndose a colaboradores 

de ambos sexos, con una antigüedad de 3 meses y que se encuentren disponibles. 

Excluyéndose aquellos colaboradores que no tengan voluntad de participación en el estudio 

o que sean practicantes. 



Por otro lado, el instrumento aplicarse fue la escala de phubbing establecida por el 

autor Cumpa en el año 2017, integrada por una cantidad de 23 ítems, bajo una escala Likert 

de 4 puntos, por lo cual, se le considera de medición ordinal, dividida en 3 dimensiones. 

En el procedimiento de recolección de datos, se visitó la clínica privada ubicada en el 

distrito de Chiclayo, donde se solicitó el registro de trabajadores que participan regularmente 

en la clínica. Antes de la administración del cuestionario, se explicó a los trabajadores los 

objetivos del estudio y se obtuvo su consentimiento informado. Los participantes completaron 

el cuestionario de manera individual. El proceso se ejecutó de manera estructurada y 

sistemática para garantizar la calidad y la integridad de los datos recopilados. Una vez 

finalizada la recolección, se procedió al análisis de los datos para identificar patrones y 

relaciones significativas entre las variables medidas en el estudio. 

Para el análisis de datos, se realizaron análisis descriptivos con el objetivo de 

examinar la prevalencia y el impacto del phubbing en los trabajadores de la clínica durante el 

año 2024. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos que mostraron frecuencias y 

porcentajes, proporcionando una visión clara y comprensible de los datos. 

Para el primer objetivo específico, se analizaron las respuestas correspondientes a la 

dimensión de nivel de dependencia. Se calcularon frecuencias y porcentajes para cada nivel 

de dependencia identificado, y los resultados se presentaron en tablas y gráficos, permitiendo 

una visualización clara de cómo el phubbing está afectando la dependencia de los 

trabajadores hacia sus dispositivos móviles y las interacciones tecnológicas. 

En relación con el segundo objetivo específico, se realizó un análisis descriptivo de 

las respuestas relacionadas con la dimensión de nivel de relaciones interpersonales. Se 

presentaron tablas y gráficos que mostraron las frecuencias y porcentajes de los distintos 

niveles de calidad en las relaciones interpersonales afectadas por el phubbing, facilitando la 

interpretación de cómo estas dinámicas pueden estar influyendo en las relaciones entre los 

trabajadores. 



Para el tercer objetivo específico, se examinaron las respuestas correspondientes a 

la dimensión de nivel de ansiedad e insomnio. Los resultados se presentaron en tablas y 

gráficos que indicaron las frecuencias y porcentajes de los niveles de ansiedad e insomnio 

experimentados por los trabajadores, proporcionando una visión clara de cómo el phubbing 

está afectando su bienestar emocional y su calidad de sueño. 

En este estudio, se prestó especial atención a los principios éticos en todas las etapas 

de la investigación. Primero, se aseguró que todos los participantes comprendieran 

claramente los objetivos del estudio, el procedimiento y sus derechos a través del 

consentimiento informado. Se les comunicó que su participación era opcional y que podían 

retirarse en cualquier momento sin enfrentar ningún tipo de repercusión. 

La confidencialidad de la información fue una prioridad; se garantizó que los datos 

personales se mantuvieran anónimos y se almacenaran de forma segura, accesible solo para 

el equipo de investigación. Además, se presentaron los resultados de forma agregada para 

proteger la identidad de los participantes. 

Se cuidaron los principios de beneficencia y no maleficencia, buscando maximizar los 

beneficios del estudio mientras se minimizaban los riesgos y molestias para los participantes. 

Se trató con particular sensibilidad cualquier tema potencialmente delicado, ofreciendo apoyo 

y recursos en caso de que algún participante experimentara malestar. 

Por último, se cumplieron todas las normativas y directrices éticas establecidas por 

las instituciones pertinentes y se obtuvo la autorización de la USS. Estos esfuerzos 

garantizaron que la investigación se realizara de manera ética y responsable, resguardando 

los derechos y el bienestar de todos los participantes. 



III. RESULTADOS 
 

• Analizar el nivel de phubbing en trabajadores de una clínica privada, distrito de Chiclayo 

2024. 

Tabla 1 

Nivel descriptivo del phubbing en trabajadores de una clínica privada 
 

 
n 

 
% 

 
% válido 

% 

acumulado 

Bajo 10 20,0 20,0 20,0 

Medio 29 58,0 58,0 78,0 

Alto 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Figura 1. 

Nivel descriptivo del phubbing en trabajadores de una clínica privada 
 

 
 

Los datos muestran que el 20% de los trabajadores se encuentran en el nivel bajo de 

phubbing, mientras que la mayoría, el 58%, se sitúan en el nivel medio. Un 22% de los 

empleados presentan un nivel alto de phubbing. Estos resultados indican que la práctica del 

phubbing está presente en diversos grados entre los trabajadores, con una predominancia 

del nivel medio, lo cual indica que más de la mitad de los empleados tienden a distraerse con 

sus dispositivos móviles de manera moderada en su entorno laboral. 



• Analizar el nivel de dependencia en trabajadores de una clínica privada, distrito de 

Chiclayo 2024. 

Tabla 2 

Nivel descriptivo de dependencia en trabajadores de una clínica privada 
 

 
n 

 
% 

 
% válido 

% 

acumulado 

Bajo 7 14,0 14,0 14,0 

Medio 31 62,0 62,0 76,0 

Alto 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Figura 2. 

Nivel descriptivo de dependencia en trabajadores de una clínica privada 
 

 
 

Los datos indican que el 14% de los trabajadores tienen un nivel bajo de dependencia, 

mientras que el 62% se encuentra en un nivel medio. Además, el 24% de los empleados 

presentan un nivel alto de dependencia. Se destacan que la mayoría de los trabajadores 

experimentan una dependencia moderada, aunque una cuarta parte de ellos muestra una 

dependencia alta, lo que podría influir en su desempeño y bienestar en el entorno laboral. 



• Analizar el nivel de relaciones interpersonales en trabajadores de una clínica privada, 

distrito de Chiclayo 2024. 

Tabla 3 

Nivel descriptivo de relaciones interpersonales en trabajadores de una clínica privada 
 

 
n 

 
% 

 
% válido 

% 

acumulado 

Bajo 12 24,0 24,0 24,0 

Medio 26 52,0 52,0 76,0 

Alto 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Figura 3. 

Nivel descriptivo de relaciones interpersonales en trabajadores de una clínica privada 
 

 
 
 

Los datos revelan que el 24% de los trabajadores tienen relaciones interpersonales 

de bajo nivel, el 52% se sitúa en un nivel medio y otro 24% se encuentra en un nivel alto. Esto 

indica que más de la mitad de los empleados mantienen relaciones interpersonales 

moderadas, mientras que una parte igual de los trabajadores tiene tanto relaciones 

interpersonales bajas como altas. 



• Analizar el nivel de ansiedad e insomnio en trabajadores de una clínica privada, distrito 

de Chiclayo 2024. 

Tabla 4 

Nivel descriptivo de ansiedad e insomnio en trabajadores de una clínica privada 
 

 
n 

 
% 

 
% válido 

% 

acumulado 

Bajo 15 30,0 30,0 30,0 

Medio 24 48,0 48,0 78,0 

Alto 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 
Figura 4. 

Nivel descriptivo de ansiedad e insomnio en trabajadores de una clínica privada 
 

 
 

Los resultados indican que el 30% de los trabajadores experimentan niveles 

bajos de ansiedad e insomnio, el 48% presenta niveles medios y el 22% tiene niveles 

altos. Esto indica que casi la mitad de los empleados sufren una ansiedad e insomnio 

moderados, mientras que un segmento considerable también enfrenta niveles 

elevados de estos problemas, lo que podría tener implicaciones importantes para la 

salud y el rendimiento laboral. 



IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El estudio persiguió como objetivo general, analizar el nivel de phubbing en 

trabajadores de una clínica privada, distrito de Chiclayo 2024, encontrándose que, el 20% de 

los trabajadores presentan un nivel bajo de phubbing, el 58% un nivel medio, y el 22% un 

nivel alto. Esto indica que la mayoría de los empleados tienden a distraerse con sus 

dispositivos móviles de manera moderada en su entorno laboral. Este comportamiento de 

phubbing, que es la tendencia a ignorar a las personas presentes al prestar atención al 

teléfono móvil, se presenta en diversos grados entre los trabajadores. 

Sin embargo, Nanda y Prihatsanti (2023) hallaron que el phubbing en el lugar de 

trabajo influye negativamente en el compromiso laboral de los empleados, explicando el 

25.1% de los cambios en el compromiso laboral. Esto contrasta con los resultados de Xu et 

al. (2022), quienes encontraron que el phubbing de los líderes crea distancia social, reduce 

la confianza y afecta negativamente el rendimiento laboral, especialmente en empleados con 

alta necesidad de aprobación social. Por otro lado, Yousaf et al. (2022) identificaron que el 

phubbing de supervisores se vincula negativamente con el rendimiento y compromiso laboral 

a través de la motivación intrínseca, con efectos más pronunciados en culturas individualistas 

como EE.UU. 

En el contexto nacional, Llanque et al. (2023) revelaron una relación significativa entre 

phubbing e impulsividad en jóvenes de Juliaca, lo cual difiere de los hallazgos de Díaz (2023), 

quien encontró una relación positiva y significativa entre la adicción a redes sociales y el 

phubbing en estudiantes de Arequipa. Por otro lado, Vicente (2020) destacó diferencias 

significativas en los niveles de phubbing entre estudiantes de administración de dos 

universidades públicas en Lima y Cañete, con niveles más altos en Lima. 

A nivel teórico, la teoría de dependencia del sistema de medios (MSD) de Ball- 

Rokeach (1998) explica cómo los medios de comunicación de masas controlan recursos 

informativos críticos, y cómo esta dependencia genera poder mediático. Contrariamente, en 

el contexto de las relaciones interpersonales, el phubbing afecta negativamente la 



comunicación y la autoestima, generando conflictos (Kılıçarslan y Parmaksız, 2023). Aunque 

es prevalente entre los jóvenes y normalizado por los llamados nativos digitales, tiene 

consecuencias negativas en el entorno educativo y en la capacidad de escucha y atención 

(Tomczyk y Lizde, 2022; Abramova et al., 2017). 

 
 

Como primer objetivo específico, se planteó determinar el nivel de dependencia en 

trabajadores de una clínica privada, distrito de Chiclayo 2024, encontrándose que, el 62% de 

los trabajadores tienen un nivel medio de dependencia. La mayoría de los trabajadores 

experimentan una dependencia moderada, aunque una cuarta parte de ellos muestra una 

dependencia alta, lo que podría influir en su desempeño y bienestar en el entorno laboral. 

Por un lado, Nanda y Prihatsanti (2023) encontraron que el phubbing en el lugar de 

 
trabajo afecta negativamente el compromiso laboral, reflejando una dependencia tecnológica 

que interfiere con la atención y la productividad. Por otro lado, Xu et al. (2022) identificaron 

que el phubbing de los líderes crea distancia social y disminuye la confianza, aumentando la 

dependencia emocional de los empleados hacia la aprobación de sus superiores. De manera 

similar, Yousaf et al. (2022) reportaron que el phubbing reduce la motivación intrínseca y el 

compromiso laboral, con una mayor dependencia de las interacciones tecnológicas en lugar 

de las personales. En contraste, a nivel nacional, Llanque et al. (2023) vincularon el phubbing 

con la impulsividad en jóvenes, señalando una dependencia en el uso de dispositivos móviles 

que afecta su comportamiento. Asimismo, Díaz (2023) encontró una alta relación entre la 

adicción a redes sociales y el phubbing, indicando una dependencia tecnológica significativa 

en adultos jóvenes. Por último, la teoría MSD de Ball-Rokeach (1998) describe cómo los 

medios controlan recursos informativos críticos, influyendo en el comportamiento y bienestar. 

En contraste, este estudio aborda la dependencia en el contexto laboral, destacando cómo 

estas dependencias pueden afectar el desempeño y bienestar de los empleados en una 

clínica privada. 



Referente al segundo objetivo específico, se buscó analizar el nivel de relaciones 

interpersonales en trabajadores de una clínica privada, distrito de Chiclayo 2024, revelándose 

que el 52% de los colaboradores se sitúa en un nivel medio. Esto indica que más de la mitad 

de los empleados mantienen relaciones interpersonales moderadas, mientras que una parte 

igual de los trabajadores tiene tanto relaciones interpersonales bajas como altas. 

Por un lado, Nanda y Prihatsanti (2023) encontraron que el phubbing en el lugar de 

trabajo afecta negativamente el compromiso laboral, lo cual sugiere que la dependencia 

tecnológica puede interferir con las relaciones interpersonales. Por otro lado, Xu et al. (2022) 

indicaron que el phubbing de los líderes crea distancia social y disminuye la confianza, lo que 

también afecta las relaciones interpersonales. De manera similar, Yousaf et al. (2022) 

reportaron que el phubbing reduce la motivación intrínseca y el compromiso laboral, 

evidenciando una dependencia tecnológica que impacta negativamente las relaciones. A nivel 

nacional, Llanque et al. (2023) vincularon el phubbing con la impulsividad en jóvenes, 

reflejando una dependencia en el uso de dispositivos móviles que afecta su comportamiento. 

Asimismo, Díaz (2023) encontró una alta relación entre la adicción a redes sociales y el 

phubbing, indicando una dependencia tecnológica significativa en adultos jóvenes. Estos 

estudios subrayan que la dependencia tecnológica puede erosionar las relaciones 

interpersonales al disminuir el compromiso y aumentar la distancia social entre los individuos. 

La teoría de dependencia del sistema de medios (Ball-Rokeach, 1998) explica cómo 

los medios de comunicación de masas controlan recursos de información críticos y escasos, 

y cómo otros actores de la sociedad dependen de estos recursos para alcanzar sus metas. 

Este marco teórico es relevante para comprender cómo la dependencia tecnológica, a través 

del phubbing, puede afectar negativamente las relaciones interpersonales al desviar la 

atención de interacciones significativas hacia dispositivos móviles, disminuyendo así la 

calidad de las relaciones en el entorno laboral y social. 

Finalmente, se analizó el nivel de ansiedad e insomnio en trabajadores de una clínica 

privada, distrito de Chiclayo 2024, reveló que el 52% niveles medios. Esto indica que más de 

la mitad de los empleados experimenta niveles moderados de ansiedad e insomnio, mientras 



que una proporción igual enfrenta niveles bajos o altos en estas condiciones. Los resultados 

del estudio sobre la ansiedad e insomnio en los trabajadores de la clínica podrían reflejar 

diversas condiciones laborales y personales. Destacándose el estudio ejecutado por Nanda 

y Prihatsanti (2023) destaca cómo el phubbing puede afectar negativamente el compromiso 

laboral. Este comportamiento, que interfiere con las relaciones interpersonales, podría 

contribuir al aumento de la ansiedad e insomnio al reducir el apoyo social y la comunicación 

efectiva. Además, Xu et al. (2022) encontraron que el phubbing de un líder genera distancia 

social, lo que reduce la confianza y puede agravar problemas como la ansiedad. Este hallazgo 

sugiere que una falta de comunicación y apoyo en el entorno laboral podría estar vinculada 

con altos niveles de ansiedad e insomnio entre los empleados. 

En este sentido, los resultados de Yousaf et al. (2022) son relevantes, ya que 

 
demuestran que el phubbing tiene un impacto negativo tanto en el rendimiento como en el 

compromiso laboral, lo que puede contribuir a niveles elevados de ansiedad y problemas 

relacionados como el insomnio. A nivel nacional, Llanque et al. (2023) también encontraron 

una relación significativa entre phubbing e impulsividad en jóvenes, lo cual puede 

correlacionarse con ansiedad e insomnio. Del mismo modo, Díaz (2023) documentó cómo la 

adicción a las redes sociales se vincula con el phubbing, afectando negativamente la salud 

mental, y sugiere que la obsesión con las redes sociales podría exacerbar problemas de 

ansiedad e insomnio. 

Finalmente, Vicente (2020) mostró variaciones en el phubbing entre estudiantes, 

indicando que comportamientos similares podrían influir en la salud mental de los 

trabajadores de la clínica. La teoría MSD propuesta por Ball-Rokeach (1998), ofrece un marco 

para entender cómo la dependencia de los medios puede influir en la salud mental. El 

phubbing, como una forma de adicción a los medios, puede alterar la dinámica de las 

relaciones interpersonales y contribuir al aumento de la ansiedad y el insomnio, al desviar la 

atención de interacciones significativas hacia el uso de teléfonos inteligentes (Kılıçarslan y 

Parmaksız, 2023; Yang et al., 2024). 



Conclusiones: 

 
• El análisis del nivel de phubbing en los trabajadores de la clínica privada del distrito 

de Chiclayo revela que la mayoría, un 58%, exhibe un nivel medio de phubbing, lo que 

indica una tendencia moderada a distraerse con sus dispositivos móviles en el entorno 

laboral. Este comportamiento sugiere que el phubbing es una práctica común en el 

ambiente de trabajo, afectando potencialmente la comunicación y las relaciones entre 

los empleados. 

• En relación con la dependencia de los dispositivos móviles, el estudio encontró que el 

62% de los trabajadores tiene un nivel medio de dependencia. Este nivel de 

dependencia moderada podría influir en su desempeño y bienestar laboral. Estos 

hallazgos destacan la necesidad de desarrollar estrategias que ayuden a gestionar el 

uso de la tecnología y a minimizar sus posibles impactos negativos en el ambiente 

laboral. 

• En cuanto a las relaciones interpersonales, el 52% de los trabajadores mantiene un 

nivel medio, lo que sugiere que, en general, los empleados tienen una calidad 

moderada de sus interacciones con sus colegas. Destacándose que, aunque la 

mayoría mantiene una red de apoyo social adecuada, hay un número significativo de 

trabajadores que podría estar enfrentando dificultades en la construcción de 

relaciones o en su integración social dentro de la clínica. Esto resalta la importancia 

de promover y mejorar las habilidades interpersonales para fortalecer el ambiente 

laboral y mejorar la cohesión entre los empleados. 

• El análisis de la ansiedad e insomnio en los trabajadores muestra que el 52% 

experimenta niveles medios de estos problemas, indicando que más de la mitad 

enfrenta ansiedad e insomnio de manera moderada. Indicándose la necesidad de 

implementar medidas de apoyo y bienestar que aborden tanto los problemas de salud 

mental generalizados como los casos más graves dentro del entorno laboral, con el 

fin de mejorar la calidad de vida y el rendimiento de los trabajadores. 



Recomendaciones: 

 
• Se recomienda que el área de recursos humanos, implemente un programa de 

dinámicas orientadas a mejorar la comunicación entre los colaboradores, los cuales 

incluirán talleres de habilidades interpersonales y jornadas sin dispositivos móviles en 

espacios de trabajo, promoviendo interacciones más genuinas. 

• Se propone que el área de recursos humanos, desarrolle estrategias de gestión del 

tiempo y uso de tecnología, tales sean la introducción de pausas digitales o 

limitaciones en el uso de dispositivos en ciertas áreas, lo que ayudará a reducir la 

dependencia y mejorar el enfoque en las tareas. 

• Se recomienda que el área de recursos humanos, que organice actividades de 

integración y trabajo en equipo, como reuniones informales, almuerzos grupales y 

ejercicios colaborativos, para fomentar la cohesión entre los empleados y fortalecer 

su red de apoyo social dentro del ambiente laboral. 

• Se recomienda que el área de recursos humanos, implemente programas de bienestar 

que incluyan técnicas de manejo del estrés, como sesiones de meditación, talleres de 

mindfulness y asesoría psicológica, para que se aborden estos problemas y con ello, 

se mejore la salud mental y el bienestar general de los colaboradores. 
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ANEXOS 

 
- Instrumentos de recolección de datos 

 
Escala de phubbing (Final) de Cumpa (2017) 

 

Edad sexo   

 

Luego de leer cada ítem, al costado marque su respuesta con una “x” o check, de acuerdo a 

lo que considere. Recuerde que ninguna respuesta que responda es mala, incorrecta o falsa. 

Este instrumento es solo una medición de cómo se manifiesta el phubbing y en qué grado. 

• Nunca: 1 
 

• Casi nunca: 2 

• Casi siempre: 3 
 

• Siempre: 4 
 
 
 

 
N° Preguntas 1 2 3 4 

1. Se me va el sueño cuando estoy utilizando mi celular     

2. Con frecuencia reviso mi celular, para mirar aplicaciones, redes 

sociales 

    

3. Mis amigos comentan que uso bastante tiempo el equipo celular     

4. Con frecuencia uso el celular en las actividades diarias     

5. Con frecuencia uso el celular estando en una reunión     

6. Cuanto no tengo mi celular, me siento preocupado     

7. He ignorado ala personas que estaba hablando por estar usando el 

 
equipo celular 

    

8. Con frecuencia me pongo triste cuando no recibes llamadas y no uso 

 
el celular 

    



9. Prefiero estar usando el celular para cualquier fin, y no estar con los 

amigos 

    

10. Prefiero desvelarme usando el celular     

11. Me causa preocupación cuando no tengo el celular     

12. Con frecuencia pienso que mi celular ha sonado y reviso si es así.     

13. Me siento incómodo cuando no tengo el celular ala mano     

14. Prefiero desvelarme usando el celular hasta altas horas de la noche     

15. Con frecuencia uso el celular estado en lugares públicos, restauran, 

 
cine 

    

16. Uso el celular cada vez más tiempo para cualquier fin (aplicaciones, 

 
redes sociales) 

    

17. Me asusta la idea de que se acabe la batería de mi celular     

18. Prefiero conversar atreves del celular, redes sociales, que estar frente 

 
de la persona 

    

19. Cuando estoy en una reunión con mis amigos uso el equipo celular     

20. Prefiero dormir pocas horas por estar utilizando el celular     

21. Estoy siempre pendiente de los nuevos equipos celulares para 

 
comprar uno 

    

22. Con frecuencia estoy preocupado por el celular     

23. No presto atención a clases o a las actividades por estar usando el 

 
celular 

    

 


