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RESUMEN 

El estudio se enfoca en determinar el impacto de la nomofobia en la calidad del aprendizaje en 

adolescentes, explorando cómo la dependencia y ansiedad relacionadas con la tecnología móvil afectan 

la concentración, el rendimiento académico y otras actividades educativas. Se adoptó un enfoque 

cualitativo exploratorio, utilizando la revisión sistemática para analizar publicaciones científicas 

recientes en campos relevantes, para ello, se aplicó el método prisma, obteniendo como muestra, 39 

artículos que cumplían con los filtros planteados. Los hallazgos destacan la prevalencia de la nomofobia 

entre los adolescentes y su relación con el deterioro del bienestar mental, el rendimiento académico y 

las habilidades sociales. Se concluye que existe una influencia negativa de la nomofobia en la calidad 

del aprendizaje en adolescentes, pero se consideran necesarios más estudios para abordar este fenómeno 

emergente; además, se observa la necesidad de una mayor conciencia sobre los efectos negativos de la 

nomofobia y la importancia de incorporar prácticas de uso consciente de dispositivos móviles dentro 

del contexto educativo para promover un aprendizaje efectivo y salud mental positiva en los 

adolescentes. 
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Impact of nomophobia on the quality of learning in adolescents  
 

ABSTRACT 

The study focuses on determining the impact of nomophobia on the quality of learning in adolescents, 

exploring how dependence and anxiety related to mobile technology affect concentration, academic 

performance and other educational activities. An exploratory qualitative approach was adopted, using 

the systematic review to analyse recent scientific publications in relevant fields, for which the prism 

method was applied, obtaining as a sample 39 articles that met the proposed filters. The findings 

highlight the prevalence of nomophobia among adolescents and its relationship with the deterioration 

of mental well-being, academic performance and social skills. It is concluded that there is a negative 

influence of nomophobia on the quality of learning in adolescents, but more studies are considered 

necessary to address this emerging phenomenon; furthermore, the need for greater awareness of the 

negative effects of nomophobia and the importance of incorporating practices of conscious use of 

mobile devices within the educational context to promote effective learning and positive mental health 

in adolescents is observed. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la dependencia excesiva de los teléfonos móviles, comúnmente denominado 

nomofobia, está teniendo actualmente consecuencias perjudiciales para el desarrollo educativo de los 

jóvenes. Es así que, la adicción a los teléfonos inteligentes disminuye notablemente la eficacia de las 

interacciones de los estudiantes con sus familias, lo que puede afectar a su adquisición de conocimientos 

(Atmoko et al., 2022). 

También se ha determinado que la afección conocida como nomofobia, que denota la aprensión de no 

tener acceso a un dispositivo móvil, ejerce efectos perjudiciales en el nivel de adquisición escolar de 

los adolescentes. Asimismo, las investigaciones empíricas han demostrado que el uso excesivo de 

teléfonos móviles precipita una disminución del bienestar mental, así como de la capacidad para 

funcionar social y académicamente. Además, cabe mencionar que la nomofobia se manifiesta 

predominantemente en el grupo de adolescentes de 14 a 16 años (Rehman y Singh, 2022). Los 

adolescentes que muestran niveles elevados de nomofobia tienden a experimentar niveles elevados de 

ansiedad, estrés y depresión, lo que puede afectar su aptitud para adquirir conocimientos (Caba-

Machado et al., 2023). 

De manera similar, la nomofobia tiene la capacidad de inducir estrés y ansiedad en las personas cuando 

no tienen sus dispositivos móviles, una circunstancia que puede afectar negativamente a su capacidad 

para concentrarse en sus actividades educativas (Islami et al., 2022). Además, se ha descubierto que la 

nomofobia prevalece entre los estudiantes, y más del 60% de los estudiantes encuestados reconocen su 

adicción a los teléfonos móviles (Popović et al., 2022). Esta dependencia puede provocar una 

disminución del rendimiento académico y una disminución de la calidad de vida de los adolescentes 

(Göktaş y Demi̇rer, 2023). 

El uso de las redes sociales y la conducta de los juegos digitales han sido reconocidos como posibles 

intermediarios en la correlación entre la nomofobia y la dependencia de los teléfonos inteligentes (Dam 

et al., 2023). Además, el uso desmesurado de las redes sociales se ha relacionado con una disminución 

del movimiento físico, la calidad del sueño y un aumento de los síntomas depresivos y de ansiedad entre 

los adolescentes (Islami et al., 2022). El uso de teléfonos inteligentes para actividades educativas 
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también puede contribuir a la nomofobia, ya que los padres tienen dificultades para gestionar y 

supervisar el uso de los teléfonos inteligentes por parte de sus hijos (Popović et al., 2022). 

Los hallazgos obtenidos de un estudio realizado en Perú demostraron que la nomofobia tiene la 

capacidad de producir resultados desfavorables relacionados con el bienestar psicológico y físico de las 

personas. Además, tiene un impacto en la conducta emocional e insociable, y plantea desafíos en los 

ámbitos de la educación (Sosa y Pastor, 2022). 

Debido a que el uso excesivo de dispositivos móviles puede provocar una disminución de las 

capacidades comunicativas sociales e interpersonales, junto con una reducción de la participación en 

actividades físicas y sociales que son fundamentales para el crecimiento holístico. Es por esto que es 

imperativo comprender y abordar la nomofobia para garantizar un ambiente educativo que fomente el 

aprendizaje y promueva una utilización integral y beneficiosa de la tecnología en la vida de los 

adolescentes. 

De esta manera, el estudio se centró en la teoría de dependencia tecnológica entre los adolescentes, la 

cual hace hincapié que la utilización de la tecnología digital puede producir resultados tanto favorables 

como perjudiciales en la vida de estos jóvenes. Se entiende que, la utilización de la tecnología digital 

puede ser ventajosa para los adolescentes, debido a que les ayuda en su educación, sus interacciones 

sociales y su crecimiento personal (Gugliandolo et al., 2020). Sin embargo, una dependencia excesiva 

de la tecnología digital puede provocar adicción y consecuencias desfavorables, como conflictos dentro 

de la unidad familiar, relaciones superficiales, dificultades de aprendizaje, trastornos de ansiedad y 

déficit de atención (Bittó-Urbanová, 2023). 

Se tomó como base la teoría constructivista en los adolescentes que acentúa la idea de que los 

estudiantes participan activamente en la construcción de su conocimiento y comprensión a través de sus 

experiencias personales e interacciones con el entorno circundante. Este enfoque particular reconoce la 

importancia de los marcos cognitivos preexistentes de los estudiantes y los alienta a analizar y mejorar 

su comprensión. Además, cultiva las aptitudes metacognitivas, cognitivas y socioafectivas, fomentando 

así la autonomía y capacitando a los estudiantes para enfrentar los desafíos globales a través de la 

investigación, la acción y la introspección (Tigse-Carreño, 2019). 
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Finalmente, el propósito de esta investigación fue determinar el impacto de la nomofobia en la calidad 

del aprendizaje en adolescentes, con el objetivo de comprender esta ocurrencia de una manera orgánica 

sin ninguna interrupción. Es por ello, que se examinó el posible impacto adverso de la dependencia y 

la ansiedad relacionadas con la tecnología móvil en el enfoque, la concentración y el rendimiento 

académico de los jóvenes, además de explorar la posibilidad de que el aumento del tiempo frente a la 

pantalla en los dispositivos digitales interfiera con otras actividades educativas y relacionadas con el 

estudio, lo que permite comprender de manera integral la influencia de la nomofobia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje durante la adolescencia mediante la recopilación y el análisis de datos. 

METODOLOGÍA 

El estudio fue cualitativo, de nivel exploratorio, el cual tuvo como fin explorar y fundamentar varios 

aspectos de un determinado fenómeno; además, el estudio fue no experimental, porque no se busca 

modificar el entorno de las variables (Hernández y Mendoza, 2018). De esa manera, en el estudio se 

realizó una descripción que respondió de qué manera la nomofobia tiene un impacto en la calidad del 

aprendizaje en adolescentes. En el desarrollo de la investigación se adoptó la técnica de revisión 

sistemática, caracterizada por su análisis exhaustivo de publicaciones en revistas indexadas, con el fin 

de abordar de manera efectiva los objetivos que se establecieron en el estudio, empleando como 

instrumento, una ficha de análisis documental. La población se conforma de una recopilación de 

diversas publicaciones científicas que mantengan relación con las variables de estudio, publicadas en 

los últimos cinco años en campos como pediatría, psiquiatría, psicología y educación, enfocados en el 

adolescente. Con respecto a la recolección de datos, se realizó una búsqueda en las bases de datos 

Pubmed, Elsevier, Dialnet, Scielo y Redalyc, entre otros. Para el filtraje de información, se incluyeron 

aquellos trabajos que consideren a los adolescentes dentro de su población, también aquellos estudios 

que abordaron específicamente la problemática planteada de nomofobia y calidad de aprendizaje. Por 

otro lado, se excluyeron aquellos artículos que se encontraban relacionados con otras formas de 

adicción, así como los artículos de opinión o aquellos no incluidos en revistas científicas indexadas. 

Finalizando entonces con una muestra conformada de 39 artículos científicos indexados, con la 

intención de generalizar los datos recopilados a toda la población que se está investigando. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se pudo observar que, en el total de artículos recopilados de 21 países, España y Turquía lideran con 7 

artículos, seguido por China con 3. Otros países tienen entre 1 y 2 artículos, mostrando una distribución 

global de la investigación sobre nomofobia y temas relacionados. En la mayoría de los estudios 

realizados se observa que el instrumento por excelencia aplicado en la mayoría de los estudios fue el 

cuestionario de Nomofobia (NMP-Q). 

Nomofobia 

La nomofobia es reconocida en los estudios como un concepto emergente en la esfera de la investigación 

científica contemporánea, denotando un estado de miedo, ansiedad o pánico derivado de la ausencia o 

inaccesibilidad del teléfono móvil (Didem et al., 2021; Lin et al., 2021; Rodríguez-García et al., 2020). 

Su creciente prevalencia y el notable impacto en la salud mental, particularmente entre adolescentes y 

jóvenes, han suscitado un creciente interés académico (André y McCarthy, 2021; Figueredo et al., 

2022). 

Investigaciones en este campo sugieren que la nomofobia puede manifestarse a través de una diversidad 

de síntomas psicológicos (González-Cabrera et al., 2020; Mac, 2020; Uher et al., 2023). Entre estos, 

destacan la ansiedad y el estrés, donde se observa que individuos afectados experimentan un 

significativo nivel de ansiedad ante la separación de sus dispositivos móviles, fenómeno que podría 

atribuirse al temor de perder acceso a información vital o a la imposibilidad de establecer 

comunicaciones (Nagata et al., 2023; Throuvala et al., 2019). Asimismo, se identifica una estrecha 

vinculación entre la nomofobia y la dependencia o adicción a los teléfonos móviles, evidenciando un 

uso compulsivo del dispositivo más allá de su funcionalidad como herramienta de conveniencia 

(Monezi et al., 2023; Yildiz, 2019). 

La correlación entre la nomofobia y diversas problemáticas de salud mental, incluyendo la depresión, 

la baja autoestima y los trastornos del sueño, sugiere que esta condición puede actuar tanto como 

síntoma como causante de dichas afecciones (López et al., 2023; Honglv et al., 2023; Farchakh et al., 

2021). Además, se ha documentado un impacto negativo en el rendimiento académico y laboral, 

provocado por la distracción constante que representa la preocupación por el teléfono móvil (Kemal & 

Kuş, 2023; Oznur & Ozer, 2021; Tomczyk y Selmanagic, 2022). 
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En cuanto a las estrategias de intervención y tratamiento para la nomofobia, se están explorando 

diversas aproximaciones (Ezquiaga et al., 2023; Matthes et al., 2022; Burke et al., 2022). Entre ellas, la 

terapia cognitivo-conductual emerge como una opción prometedora para el manejo de la ansiedad 

vinculada al uso del teléfono móvil, complementada por técnicas de mindfulness destinadas a mitigar 

la dependencia del dispositivo (Farchakh et al., 2021). Adicionalmente, algunos autores proponen la 

implementación de programas educativos orientados a promover prácticas saludables en el uso de la 

tecnología, con el objetivo de prevenir los efectos adversos asociados a la nomofobia (André y 

McCarthy, 2021; Ortega-Barón et al., 2024; Shaaban y Ahmed, 2022). La continua evolución de esta 

línea de investigación es crucial para el desarrollo de intervenciones efectivas que aborden las 

complejidades de este fenómeno en el contexto de la salud mental, tanto a nivel general, como a los 

adolescentes. 

 ¿Cómo afecta a los adolescentes? 

La incidencia de la nomofobia entre los adolescentes representa un fenómeno de creciente preocupación 

dentro del ámbito de la salud mental, dada la integralidad con la que los dispositivos móviles se han 

amalgamado en sus vidas cotidianas (Díaz y Extremera, 2020; Rodríguez-García et al., 2020; Sharma 

et al., 2019). Este trastorno, caracterizado por la ansiedad, el miedo o el pánico ante la ausencia de 

acceso a un teléfono móvil, suele relacionarse también con la nomofobia de los padres, tendiendo a 

percibir menor apoyo por parte de ellos  (Selman y Ersöz, 2023). 

La literatura científica sugiere que los adolescentes con nomofobia experimentan una serie de 

repercusiones negativas que trascienden el espectro psicológico para influir en su comportamiento 

social y rendimiento académico (André y McCarthy, 2021; Buctot et al., 2021; Burke et al., 2022). Entre 

las manifestaciones más comunes se encuentran niveles elevados de ansiedad y estrés, fenómenos que 

se agudizan ante la imposibilidad de interactuar con sus pares o acceder a información en tiempo real a 

través de sus dispositivos móviles (Klimenko et al., 2021). Esta constante necesidad de conectividad no 

solo revela una dependencia patológica hacia el teléfono móvil, sino que también se asocia con patrones 

de uso compulsivo, los cuales pueden interpretarse como mecanismos de evasión frente a situaciones 

de ansiedad o incomodidad social  (Bulent y Ozkan, 2020). 
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Además, las investigaciones han demostrado que la nomofobia en adolescentes está vinculada a una 

disminución en la calidad de las relaciones interpersonales (Burke et al., 2022; Buctot et al., 2020; 

Cebollero-Salinas et al., 2022). La preferencia por las interacciones virtuales sobre las conexiones 

humanas tangibles puede generar aislamiento y afectar la capacidad de los jóvenes para desarrollar 

habilidades sociales esenciales (James et al., 2023). Desde una perspectiva académica, el impacto 

negativo de la nomofobia en la concentración y el enfoque puede traducirse en un deterioro del 

rendimiento escolar, ya que la atención constante al teléfono móvil distrae de las tareas educativas y 

compromete la capacidad de aprendizaje (Ortega-Barón et al., 2024). 

¿Cómo impacta en el aprendizaje? 

La interrupción del proceso de aprendizaje es quizás uno de los efectos más palpables de la nomofobia, 

y se refleja en el rendimiento y comportamiento académico (Buctot et al., 2021). Los estudiantes 

afectados por este trastorno pueden experimentar una disminución en su capacidad para concentrarse 

en tareas educativas, dado que la preocupación constante por la accesibilidad a su dispositivo móvil 

distrae su atención y recursos cognitivos (Rodríguez-García et al., 2020). Esta fragmentación de la 

atención no solo disminuye la eficiencia del estudio, sino que también compromete la profundidad del 

procesamiento de la información, lo cual es crucial para el aprendizaje significativo y la retención a 

largo plazo del conocimiento (Cebollero-Salinas et al., 2022). 

Además, la nomofobia puede afectar negativamente la dinámica de la clase (Cebollero-Salinas et al., 

2022). Los estudiantes que experimentan ansiedad por la desconexión pueden ser menos propensos a 

participar en discusiones en clase o actividades grupales, limitando su interacción con compañeros y 

docentes (Galhardo et al., 2023; González-Cabrera et al., 2020; López et al., 2023). Esta reducción en 

la participación activa puede a su vez mermar las oportunidades de aprendizaje colaborativo, un 

componente esencial para el desarrollo de habilidades críticas y de resolución de problemas (Buctot et 

al., 2020; Catone et al., 2020; Terzi et al., 2023). 

La nomofobia también influye en el bienestar emocional y psicológico de los estudiantes, factores 

íntimamente ligados al rendimiento académico (Nagata et al., 2023; Zhou et al., 2024). El estrés y la 

ansiedad generados por la preocupación constante sobre el estado del teléfono móvil pueden provocar 
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fatiga mental, reduciendo la capacidad del estudiante para enfrentar desafíos académicos y gestionar 

efectivamente el tiempo de estudio (Ceobanu et al., 2023; Jahangiry et al., 2022). 

Intervención y estrategias preventivas 

La mayoría de los estudios recomienda crear intervenciones que se manejen tanto a nivel familiar, como 

a nivel social y educativo; entre ellos destaca el estudio de Ortega-Barón et al. (2024) en donde enfatiza 

la efectividad de las intervenciones dirigidas a abordar la nomofobia y otros riesgos asociados al uso 

problemático de Internet. El programa Safety.net, por ejemplo, demostró tener un efecto preventivo 

significativo, mejorando aspectos como la ciber-victimización y la nomofobia en un número reducido 

de sesiones. 

DISCUSIÓN 

Estudios como los realizados por Buctot et al. (2021), Rodríguez-García et al. (2020), González-Cabrera 

et al. (2020), Díaz y Extremera (2020), Nie et al. (2020), entre otros; han señalado que la ansiedad 

generada por la nomofobia puede llevar a una disminución de la concentración y la memoria, lo que 

afecta directamente el rendimiento académico de los estudiantes. La necesidad constante de revisar el 

teléfono móvil distrae a los adolescentes de sus estudios y tareas, limitando su capacidad para enfocarse 

en el contenido académico.  

A su vez, Mac (2020), Burke et al. (2022), Jahangiry et al. (2022), entre otros; refieren que la presencia 

constante de teléfonos móviles en el entorno educativo puede provocar disrupciones en el aula, 

afectando no solo a los estudiantes con nomofobia sino también a sus compañeros y profesores. La 

compulsión por mantenerse conectados y la ansiedad por recibir notificaciones pueden llevar a los 

adolescentes a revisar sus dispositivos con frecuencia, interrumpiendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Además, Sharma et al. (2019) refieren que, la presión por estar siempre disponibles y conectados puede 

exacerbar los niveles de estrés y ansiedad entre los adolescentes, especialmente en relación con sus 

responsabilidades académicas. Este aumento del estrés puede contribuir a problemas de salud mental 

que interfieren con la capacidad de los estudiantes para participar plenamente en su educación. Esto es 

similar a lo que encontró Rodríguez-García et al. (2020), en donde señalan que la nomofobia impacta 
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negativamente en la autoestima, ansiedad, estrés y rendimiento académico, subrayando su relevancia 

como un problema de salud mental en esta población. 

Frente a estos desafíos, se hace evidente la necesidad de intervenciones específicas y estrategias 

educativas que aborden la nomofobia y su impacto en la educación. Programas como Safety.net, 

mencionado por Ortega-Barón et al. (2024), ilustran cómo las intervenciones dirigidas pueden mejorar 

significativamente varios aspectos del bienestar de los adolescentes y su comportamiento en línea, 

incluido el uso problemático de Internet y la nomofobia, con implicaciones positivas para su experiencia 

educativa. 

Buctot et al. (2020) en Filipinas hallaron que factores como la nomofobia y adicción a smartphones se 

vinculan con bajo rendimiento académico percibido en estudiantes de secundaria. Tomczyk & 

Selmanagic (2022) en Bosnia y Herzegovina revelaron que un tercio de los adolescentes padece 

nomofobia, observándose mayor prevalencia en niñas. Esto podría deberse a que la ansiedad generada 

por la separación del teléfono móvil dificulta la concentración necesaria para las tareas educativas. 

Además, el uso excesivo del smartphone resta tiempo de estudio e interfiere con el descanso, 

provocando fatiga y somnolencia diurna. 

James et al. (2023) corroboró la asociación entre mayor tiempo de pantalla y riesgo de problemas 

cognitivos y de aprendizaje. Asimismo, Zhou et al. (2024) a través de un meta-análisis halló una 

correlación positiva entre adicción al móvil y procrastinación académica en estudiantes. Esto señala a 

la nomofobia como un factor predictivo de bajo rendimiento. 

Sin embargo, se requieren más investigaciones para determinar el impacto específico de la nomofobia, 

controlando otros factores como características sociodemográficas, psicológicas y familiares. También 

es clave desarrollar estrategias educativas para prevenir y reducir esta fobia tecnológica, promoviendo 

un uso responsable de los dispositivos móviles que no afecte el aprendizaje de los nativos digitales. 
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ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS. 

Figura 1. Método prisma para el estudio 

 
Nota. Elaboración propia 
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Figura 2. Número de artículos en el estudio por país 

 
Nota. Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

Los hallazgos presentados en los documentos subrayan la importancia de reconocer y abordar la 

nomofobia como una preocupación significativa de salud mental, especialmente entre los jóvenes y 

adolescentes. La investigación realizada a través de los estudios de diversos autores subraya la 

importancia de abordar este fenómeno a través de intervenciones educativas específicas y estrategias 

de prevención que puedan mitigar sus efectos negativos y promover una relación más saludable con la 

tecnología. La nomofobia representa un desafío significativo para la educación de los adolescentes, 

afectando su rendimiento académico, comportamiento en el aula, y bienestar general. Es por ello que, 

para avanzar en la comprensión y tratamiento de la nomofobia, es esencial continuar con investigaciones 

que no solo evalúen la prevalencia y los impactos de este fenómeno, sino que también exploren la 

eficacia de diversas estrategias de intervención en diferentes contextos y poblaciones. En conclusión, 

la evidencia actual sugiere una influencia negativa de la nomofobia en la calidad del aprendizaje en 

adolescentes, pero se necesitan más estudios y acciones integrales para abordar este fenómeno 

emergente. 
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