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Prólogo

Es para mí un honor presentar esta obra novedosa, cuidada tanto en su forma 
como en sus contenidos, que será de utilidad para los profesores e investiga-
dores del siglo xxi, insoslayablemente atenidos a múltiples retos educativos. 
En virtud de que todos los autores aparecen en el índice del ca pitulado, y 
en beneficio de la concisión y el análisis conceptual de la obra, procedo a 
comentar los contenidos de cada capítulo y su relevancia académica.

Antes, hay que decir que la obra presenta una visión holística y multi-
nivel que recuerda la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner, por su am plitud 
e interacción entre diferentes contextos. Se organiza en tres grandes seccio-
nes asociadas a contextos relevantes en el proceso formativo. La primera, se 
aboca a los factores de estudiantes, la segunda a los aspectos escolares y la 
tercera al contexto familiar. 

En el contexto de estudiante, el capítulo 1, examina la frecuencia de uso 
de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y apren-
dizaje digital (ticcad) de estudiantes de bachillerato, concluyendo que 
cuando los estudiantes usan las herramientas tecnológicas y digitales ad-
quieren mayores conocimientos y habilidades de esta índole. El capítulo 2 
revisa la literatura existente en cuanto al efecto de las redes sociales conclu-
yendo que, cuando se usan en exceso, ponen en riesgo el bienestar del ado-
lescente. Mediante una exploración en bases de datos, identifican tres 
catego rías temáticas emergentes: la salud mental, la familia y el comporta-
miento digital. Se concluye que el impacto de las redes sociales está influido 
por las dinámicas familiares y la mediación parental. El capítulo 3 analiza 
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la influen cia negativa del acoso escolar y la forma en la que el alumnado lo 
afronta, estableciendo una relación negativa entre el acoso y la satisfacción 
escolar. El capítulo 4 aborda el aprendizaje autónomo para el mejoramiento 
de los niveles de formación del estudiantado, demostrando su incidencia en 
el pensamiento crítico y cooperativo. El capítulo 5 ofrece una revisión siste-
mática de literatura acerca de la inteligencia artificial generativa de Chatbot 
(iagc) en estudiantes de educación superior. El capítulo 6 explora diferen-
cias por sexo en las conductas defensoras de los ciber-espectadores y la 
responsabilidad para intervenir en situaciones de ciberacoso, reportando 
que no existen diferencias significativas en las conductas defensivas entre 
hombres y mujeres. El capítulo 7 documenta el diseño y validación de un 
instrumento para medir el rigor académico en estudiantes universitarios y 
la importancia de su evaluación. La sección sobre estudiantes finaliza en el 
capítulo 8, que ofrece una revisión sistemática de la comprensión lectora y 
el uso de tecnología en educación básica.

La segunda sección aborda factores de la escuela, comienza a partir del 
capítulo 9, que ofrece revisión sistemática de las prácticas evaluativas ine-
ficaces del profesorado universitario latinoamericano. Se identifica que no 
retroalimentan, utilizan exámenes memorísticos, ponen énfasis en eva-
luación de conocimientos y la ausencia de evaluación diagnóstica. El capí-
tulo 10 hace una revisión acerca de las investigaciones sobre la competencia 
digital docente, identificando tres avenidas temáticas: competencia tecnoló-
gica y capacitación, uso y aplicación de la tecnología y análisis institucional 
y contexto educativo. El capítulo 11 aborda el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en la enseñanza de preescolar, identificando 
cuatro áreas clave: percepciones y prácticas docentes, implementación y 
efectividad de las tic, formación docente y políticas públicas y experiencias 
y efectividad en el aula. El capítulo 12 describe los programas de interven-
ción y prácticas docentes para prevenir el acoso escolar concluyendo que 
los programas de intervención y las prácticas docentes son un recurso im-
portante. El capítulo 13 resalta la importancia de la eficacia colectiva esco-
lar en la prevención de la violencia al promover la colaboración y la parti-
cipación activa de la comunidad educativa.

La tercera sección, el ámbito familiar, comienza a partir del capítulo 14 
que transciende del ámbito escolar para explorar el papel de la tecnología 
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en el bienestar de los adultos mayores, resaltando la falta de estudios en este 
estrato de la población. El capítulo 15 identifica las necesidades de participa-
ción social de los padres de familia de estudiantes de primaria para favo recer 
la educación de sus hijos. Se resaltan las preocupaciones de los padres y 
madres por el aprendizaje de sus hijos. El capítulo 16 analiza la mediación 
parental para aliviar el uso problemático de las redes sociales, destacando 
que la mediación restrictiva se asocia a consecuencias negativas en la salud 
física, social y mental. El capítulo 17 identifica las prácticas afectivas de ma-
dres en periodo de lactancia, argumentando que esta favorece la cercanía 
física y afectiva con los hijos.

Como colofón, quiero expresar mi reconocimiento al Instituto Tecno-
lógico de Sonora por la emisión y compilación de esta obra. No sólo eviden-
cia el liderazgo en cuanto a la investigación de tecnologías de la información 
y la educación, sino que denota eclecticismo metodológico al presentarlo 
desde revisiones sistemáticas de literatura, hasta estudios cuantitativos  
o cualitativos, según el caso. Mando mis cordiales felicitaciones a los coor-
dinadores de la obra: Gisela Margarita Torres-Acuña, Ángel Alberto Valdés 
Cuervo, Elizabeth de Hierro Parra y Sonia Verónica Mortis Lozoya, todos 
destacados investigadores y amigos, por este nuevo éxito que ubica de nuevo 
al itson a la vanguardia de la investigación educativa en el país.

dr. Pedro sÁnchez escobedo. sni-iii
Universidad Autónoma de Yucatán

Verano de 2024
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1. Competencia digital y uso de las Tecnologías de la 
Información, Comunicación, Conocimiento  

y Aprendizaje Digital en estudiantes  
de bachilleratos rurales

GuadaluPe buitiMea Valenzuela* 
María teresa FernÁndez nistal**

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.222.01

Resumen

El propósito del estudio fue determinar la relación entre la percepción de 
competencia digital y la frecuencia de uso de las tecnologías de la informa-
ción, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital (ticcad) de estu-
diantes de bachillerato de zonas rurales del sur de Sonora. Se utilizó el en-
foque cuantitativo con alcance correlacional, con diseño no experimental 
transversal. Participaron 321 estudiantes de 43 comunidades rurales. Para 
medir la competencia digital del estudiante se aplicó una versión adaptada 
para estudiantes de bachillerato del Cuestionario de competencia Digi- 
tal para Futuros Maestros; asimismo, se aplicó el Cuestionario Uso de tic, 
retomando la escala de uso para la educación e información. Los datos se 
analizaron a través de estadísticos descriptivos y pruebas de correlación de 
Pearson. Los resultados demostraron que existe una correlación moderada 
y positiva entre la dimensión sobre el funcionamiento y conceptos tic y 
la frecuencia de uso de las ticcad. Se concluye que, si los estudiantes usan las 
herramientas tecnológicas y digitales, principalmente para aspectos edu-
cativos durante su proceso formativo, adquieren mayores conocimientos y 
habilidades digitales.

* Maestra en Investigación Educativa. Departamento de Educación, Instituto Tecnológico de 
Sonora, México. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1045-0297

** Doctora en Psicología. Departamento de Psicología, Instituto Tecnológico de Sonora, Mé-
xico. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8006-3199

https://doi.org/10.52501/cc.222.01
https://orcid.org/0000-0001-8006-3199


 FA C T O R E S  D E  L O S  Y  L A S  E S T U D I A N T E S  A S O C I A D O S  A L  P R O C E S O  F O R M AT I V O   18

Palabras clave: Competencia digital, ticcad, estudiantes, áreas rurales.

Introducción

En los últimos años, la incorporación de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (tic) en las escuelas ha sido un medio para enriquecer la 
calidad educativa (Cuevas y del Arco, 2019), porque estas herramientas brin-
dan la posibilidad de acercar conocimientos a más lugares y personas (Ibarra 
et al., 2017). Las tic son un conjunto de tecnologías que permiten almace-
nar, procesar, recuperar y comunicar información a través de distintos dis-
positivos electrónicos e informáticos (Salmerón et al., 2018). En el ámbito 
educativo, estas herramientas facilitan un aprendizaje constructivista y sig-
nificativo, enfocando su aporte en el aprovechamiento y mejoramiento de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Guerrero, 2014).

En la actualidad, la tecnología se está transformando rápidamente de 
manera global e incorporar las tic al sector educativo es un gran reto. 
 Recientemente han surgido las Tecnologías del Aprendizaje y del Conoci-
miento (tac), llevando las tic a otro nivel, especialmente en el uso peda-
gógico. Las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y 
Aprendizaje Digital (ticcad) son una respuesta a las nuevas necesidades 
de aprendizaje con apoyo de la tecnología (Moreno y Trigo, 2017). En este 
sentido, los sistemas educativos a nivel mundial se enfrentan al desafío de 
integrar las ticcad en los centros escolares y, por ende, en los procesos edu-
cativos, con la intención de lograr que el estudiantado aprenda a utilizar 
estas herramientas de manera apropiada, puesto que son conocimientos 
necesarios para el siglo xxi. 

En México, la Ley General de Educación, en el artículo 84 señala: 

La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los par-
ticulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, co-
nocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos 
pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo 
de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento 
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de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha 
digital y las desigualdades en la población. [Secretaría de Educación Pública, 
2019, p. 66]

En los bachilleratos rurales, de acuerdo a esta Ley se debe promover el 
aprendizaje digital. Sin embargo, ante este reto, la realidad de las escuelas 
rurales deja entrever que aún persiste una brecha digital, la cual está aso-
ciada a rezagos educativos vinculados con la inequidad en el acceso a la 
infraestructura, a una deficiente conectividad y a una difícil interacción 
entre los usuarios y las tic (Kilenthong y Odton, 2014; López et al., 2017; 
Martínez, 2018; Sujarwoto y Tampubolon, 2016). Por ejemplo, con respec-
to al acceso a internet en Educación Media Superior a Distancia (emsad) 
el 62.9% de los planteles cuenta con este servicio; en Telebachilleratos Es-
tatales (tbe) el 31% tiene internet; y en Telebachilleratos comunitarios 
(tbc) el porcentaje de planteles que cuentan con este servicio desciende 
hasta 16.8% (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [inee], 
2019).

A pesar de las carencias que se presentan en las escuelas rurales, las 
ticcad han venido a revolucionar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Aunque la tecnología por sí sola no transforma ni mejora estos procesos, es 
a través del buen uso de estas herramientas que se puede lograr el éxito 
académico. De acuerdo con Artal et al. (2017), la utilización de los disposi-
tivos móviles y el internet en los contextos rurales van en aumento, y es 
preciso usar la tecnología a favor de los procesos educativos. A este respec-
to, una de las justificaciones para incorporar las ticcad en la educación es 
la mejora de la competencia digital de los alumnos (Fernández-Mellizo y 
Manzano, 2018). 

De acuerdo con la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Edu-
cación (iste), la competencia digital del estudiante hace referencia a las 
habilidades, conocimientos y actitudes para utilizar medios y entornos digi-
tales, comunicarse y trabajar de forma colaborativa para apoyar el aprendizaje 
individual y contribuir al aprendizaje de otros (Hatlevik et al., 2015; iste, 
2008; 2016). Ésta ha sido materia de análisis de organismos oficiales, inves-
tigadores, educadores y expertos de diversas áreas (Zúñiga, 2016). A nivel 
internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
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la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2019) estableció el marco de competencias 
de los docentes en materia de tic (ict-cft) como guía para la formación de 
los profesores sobre su uso, así como una herramienta para elaborar polí-
ticas en este tema. Asimismo, iste (2008) creó estándares tanto para docentes 
como para estudiantes, con la intención de establecer un marco de referen-
cia que garantice la innovación en la educación; en los cuales se abordan 
seis competencias: (1) creatividad e innovación, (2) comunicación y cola-
boración, (3) investigación y manejo de información, (4) pensamiento crí-
tico, so lución de problemas y toma de decisiones, (5) ciudadanía digital y 
(6) funcio namiento y conceptos de las tic. 

En México, la sep (2017a), retomó los estándares iste (2008) y los in-
tegró en sus planes de estudio. Las instituciones de Educación Media Supe-
rior (ems) no fueron la excepción e incorporaron en la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (riems) las competencias digitales que los 
estudiantes deben demostrar al egresar de este nivel educativo. Estas com-
petencias se integran en los campos disciplinares básicos de Matemáticas, 
Comunicación y Habilidades digitales. En el tercer campo disciplinar se 
enfatiza que el estudiante será capaz de “utilizar las tic de forma ética y 
responsable para investigar, resolver problemas, producir materiales y ex-
presar ideas, así como, aprovechar estas tecnologías para desarrollar ideas 
e innovaciones” (sep, 2017b, p. 15). 

A medida que las competencias digitales se han integrado en los planes 
de estudio, surge la necesidad de medir la frecuencia de uso educativo de 
las ticcad y, las habilidades y conocimientos de los estudiantes en torno 
a esta competencia. A partir de la revisión del estado del arte, se encuentra 
escasa literatura que relacione estas dos variables. A este respecto, Cheicher 
(2024) señala que después de la pandemia de COVID-19 “se aprecia un 
incremento en el tiempo de conexión a internet dedicado a tareas académi-
cas y un uso más frecuente del correo electrónico” (p. 6). 

Ante esto, el presente estudio pretende determinar la relación entre la 
percepción de competencia digital y la frecuencia de uso de las Tecnologías 
de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital 
(ticcad) de estudiantes de bachillerato de zonas rurales del sur de Sonora. 
Con base en los resultados de las investigaciones realizadas anteriormente 
(Contreras y Campa, 2017; Fernández-Mellizo y Manzano, 2018; Zempoal-
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teca et al., 2017), se espera que la frecuencia de uso de las ticcad se asocie 
positivamente con la percepción de la competencia digital de los estudian-
tes de zonas rurales.

Método

Para alcanzar el objetivo de la investigación se diseñó un estudio de alcance 
corre lacional, utilizando un enfoque cuantitativo. Puesto que, este alcance 
permite analizar las relaciones entre las variables de estudio y proporciona 
información sobre el grado de relación (Gall et al., 2007). Además, se pro-
puso un diseño no experimental, ya que no se manipula ninguna variable 
(American Psychological Association [apa], 2020) y transversal porque se 
realizó en momento temporal determinado (Ato et al., 2013). 

Participantes

Participaron 321 estudiantes (168 hombres y 153 mujeres), entre 15 y 18 
años de edad (M = 15.66, DE = 0.86), de 43 comunidades rurales pertene-
cientes a los municipios Rosario, Quiriego, Navojoa y Huatabampo; el 38.9% 
de los estudiantes se identifican con algún grupo indígena, predominando 
la etnia mayo con 37.1%, seguido de yaqui y guarijío con 0.9%, respectiva-
mente. El promedio escolar varía desde 6 hasta 10.0, de los cuales 1.2% ob-
tuvo calificación suficiente (6); 14.3%, regular (7); 28.3%, bien (8); 34.3%, muy 
bien (9) y 21.8%, excelente (10). Además, el 24.6% estudió la especialidad 
de tecnología de la información y la comunicación; 34.9%, programación y 
40.5%, desarrollo comunitario. El 43.3% señaló que había cursado alguna 
asignatura relacionada a las tic en los últimos dos años, el 98.2% tenía 
acceso al teléfono celular (propio o de familiar) y el 92.3% tenía servicio de 
internet en sus hogares. 

Los participantes se seleccionaron a través del muestreo por convenien-
cia. De acuerdo con Hernández y Carpio (2019), este método se caracteriza 
por buscar participantes que cumplen con características de interés del in-
vestigador, además de seleccionar intencionalmente a los individuos de la 
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población a los que generalmente se tiene fácil acceso o a aquellos que 
aceptan participar de manera voluntaria en la investigación. El criterio de 
inclusión fue ser estudiantes de bachillerato de un centro educativo situado 
en una comunidad rural (menor de 2 500 habitantes).

Instrumentos

Competencia digital

Para medir la competencia digital del estudiante se adaptó el “Cuestionario 
de competencia Digital para Futuros Maestros” (Cabero-Almenara et al., 
2020) modificando, principalmente, la redacción de los ítems, el cual permi-
tió evaluar la percepción que el estudiante de bachillerato tiene acerca de 
su nivel en esta competencia, de acuerdo a los indicadores propuestos en 
los estándares iste (Crompton, 2017; iste, 2008) y el proyecto DigComp 
(Carretero et al., 2017). Esta escala se integró de 38 ítems, distribuidos en 
seis dimensiones: (a) Funcionamiento y conceptos de las tic; (b) Búsqueda 
y tratamiento de la información; (c) Comunicación y colaboración; (d) Ciu-
dadanía digital; (e) Creatividad e innovación; y, (f) Resolución de problemas. 
Se utilizó un formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos (0 = nada 
competente, 1 = poco competente, 2 = medianamente competente, 3 = com-
petente y 4 = muy competente). Para determinar la fiabilidad de la escala se 
utilizó el coeficiente de Omega de McDonald; el conjunto de ítems presentó 
buena consistencia, obteniendo un valor general de w = .94.

Uso de las ticcad

Para medir el uso de las ticcad se aplicó el “Cuestionario Uso de tic” 
 (Coppari et al., 2018). El objetivo de este cuestionario es evaluar la frecuen-
cia de uso de las herramientas tecnológicas para la educación e información. 
La escala es unidimensional y se compuso de 8 ítems (p. ej. Acceder a 
 plataformas virtuales para la entrega de trabajos académicos (Moodle, Class-
room); Buscar información de trabajos escolares, entre otros). La escala de 
respuesta fue tipo Likert de cinco puntos, desde 0 (nunca) hasta 4 (siempre). 
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La confiabilidad medida con el coeficiente de Omega de McDonald fue de 
w = .69, considerándose un valor aceptable (Katz, 2006).

Procedimiento de recolección de datos

Previo a la recolección de datos, se solicitó autorización al Comité de Ética 
Institucional para aprobar la investigación. Posteriormente se realizó el con-
tacto con los directivos de los diferentes planteles educativos. Seguido, se 
procedió a la aplicación de los cuestionarios, la cual se realizó durante el 
semestre agosto-diciembre de 2022 de manera grupal en cada una de las 
aulas, el tiempo de respuesta aproximado fue de 25 a 45 minutos.

Durante el procedimiento de recolección de datos se cuidó la confiden-
cialidad de los participantes, quienes además firmaron un consentimiento 
informado, el cual pretende asegurar que las personas participen en la inves-
tigación sólo cuando ésta sea compatible con sus valores, intereses y prefe-
rencias; y que lo hacen por propia voluntad, con el conocimiento suficiente 
para decidir con responsabilidad sobre sí mismos (González, 2002); y final-
mente, se informó sobre el uso y tratamiento de la información.

Procedimiento de análisis

Los datos obtenidos en los cuestionarios se concentraron en el programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 26). Los datos perdidos se 
trataron con el método de imputación múltiple, tomando como criterio que 
los datos perdidos no excedieran el 5% (Márquez et al., 2017). Se llevaron 
a cabo estadísticos descriptivos de las variables de frecuencia de uso de tic 
y niveles de competencia digital (frecuencias, media, desviación estándar) y 
posteriormente se realizó el análisis correlacional.

Para medir la normalidad en muestras grandes se utiliza la asimetría y 
curtosis considerando los valores de −2 y +2 como el mínimo y máximo 
aceptable (George y Mallery, 2011). La variable frecuencia de uso de ticcad 
presentó normalidad en los datos (asimetría = −0.06 y curtosis = −1.28), así 
mismo la variable de competencia digital del estudiante obtuvo valores dentro 
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del rango establecido (asimetría = 0.03 y curtosis = −0.32). Por ello, se selec-
cionó la prueba de correlación de Pearson para medir la relación de las 
variables de estudio.

Resultados

Los resultados descriptivos sobre la percepción de competencia digital del 
estudiante, se integran por las seis dimensiones de los estándares iste 
(2008). Con respecto a la dimensión 1 denominada “Funcionamiento y 
conceptos tic”, se encontró que los estudiantes se perciben de manera ge-
neral como poco competentes (M = 1.84), seis ítems puntúan por debajo de 
la media. Por otra parte, se consideran medianamente competentes al na-
vegar por Internet; realizar búsquedas de distintos formatos; y abrir y utili-
zar el correo electrónico (véase la tabla 1).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la dimensión Funcionamiento y conceptos de las tic (N = 321)

Ítem M DE Asimetría Curtosis

Utilizar algún sistema operativo de computadora, 
teléfono móvil o tableta (Windows, Mac, Android, 
iOS…) 1.99 1.27 0.01 −1.05

Usar programas para el tratamiento de la información 
como Word, Excel, PowerPoint, entre otros 1.63 1.20 0.37 −0.68

Abrir y utilizar una cuenta de correo electrónico  
(Gmail, Outlook…) 2.10 1.28 −0.02 −1.12

Utilizar algún programa para editar sonido (Audacity, 
Recording Studio…) 1.39 1.20 0.57 −0.64

Utilizar algún programa para editar imágenes 
(Photoshop, Canva, Paint…) 1.56 1.24 0.44 −0.79

Utilizar algún programa para editar videos 
(MovieMaker, Camtasia…) 1.54 1.22 0.32 −1.01

Navegar en páginas de internet 2.67 1.22 −0.53 −0.81

Realizar búsquedas de información de distintos 
formatos (texto, video, imágenes, etc.) 2.48 1.26 −0.40 −0.95

Evaluar la información o contenido que encuentro  
en páginas web (citas, fuentes de información) 1.64 1.21 0.36 −0.78

Utilizar herramientas para guardar documentos 
compartidos en línea (p. ej. Drive, Box, Dropbox,  
Office 365, etc.) 1.50 1.24 0.59 −0.68

Utilizar herramientas para recuperar archivos 
eliminados (p. ej. Papelera de reciclaje…) 1.85 1.30 0.13 −1.08

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la dimensión 2 titulada “Comunicación y colaboración”, los 
estudiantes se percibieron como poco competentes (M = 1.97), la puntua-
ción más baja fue en el ítem diseñar, crear o modificar una página web y/o 
blog. La media más alta fue de 2.63, lo que significa que se consideran me-
dianamente competentes con respecto al uso de herramientas de comuni-
cación que les permite enviar información a través de mensaje de texto 
(véase la tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la dimensión Comunicación y Colaboración
Ítem M DE Asimetría Curtosis

Utilizar sitios web para compartir y publicar recursos en línea 
(YouTube, Blogs, Wikis, Redes sociales…)

1.94 1.31 0.08 −1.09

Diseñar, crear o modificar una página web y/o blog  
(Wiki, Site…)

1.20 1.21 0.71 −0.54

Etiquetar o enviar recursos de internet (link, imágenes, 
bibliografía…) a través de correo electrónico o redes sociales

2.07 1.35 −0.03 −1.20

Utilizar alguna herramienta de comunicación que me 
permita realizar videollamadas o llamadas telefónicas  
(Zoom, Meet, Skype, WhatsApp…)

2.27 1.38 −0.24 −1.21

Utilizar alguna herramienta de comunicación que me 
permita enviar mensajes de texto (Correo electrónico, 
Instagram, Telegram Messenger)

2.63 1.28 −0.49 −0.96

Compartir información de interés con mis compañeros 
empleando plataformas y herramientas digitales  
(Classroom, Edmodo, Moodle, Eduteka…)

1.73 1.28 0.18 −1.10

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 3, se muestra que los estudiantes se perciben como poco 
competentes en la dimensión denominada “Búsqueda de información”  
(M = 1.8), principalmente al utilizar la información de manera ética, ya que 
es la que puntuó con el valor más bajo. En cambio, se perciben como media-
namente competentes al resumir información de manera adecuada al reali-
zar trabajos escolares. 

En lo referente a la cuarta dimensión denominada “Ciudadanía digital”, 
los estudiantes se percibieron como medianamente competente (M = 2.09), 
principalmente, al proteger sus datos personales al navegar por internet. Por 
otra parte, se consideran poco capaces de hacer críticas constructivas de los 
trabajos realizados por sus compañeros con el uso de las tic; así como de 
realizar un uso seguro, legal y responsable de la información y las herra-
mientas tecnológicas y digitales (véase la tabla 4).
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la dimensión búsqueda de información
Ítem M DE Asimetría Curtosis

Organizar, analizar y usar la información a partir de una 
variedad de fuentes y medios

1.80 1.18 0.17 −0.76

Utilizar la información de manera ética (p. ej. Citar autores, 
hacer referencias, evitar el plagio…)

1.16 1.15 0.81 −0.25

Resumir la información adecuadamente para realizar 
trabajos escolares

2.33 1.17 −0.14 −0.94

Usar algún programa para la realización de mapas 
conceptuales, diagramas, esquemas… (Canva, Genially…)

1.75 1.22 0.10 −0.99

Planificar búsquedas de información para resolver los 
problemas que se me presentan en las asignaciones

1.93 1.22 0.12 −0.93

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la dimensión ciudadanía digital
Ítem M DE Asimetría Curtosis

Realizar un uso seguro, legal y responsable de la 
información y de las tic (p ej. evito compartir información 
falsa, evito dañar a los demás compartiendo  
información íntima)

1.74 1.32 0.29 −1.1

Respetar las normas de derechos de autor (p. ej. No 
fotocopiar o escanear un libro completo, no compartir 
videos, imágenes, videojuegos y música)

1.95 1.34 0.09 −1.21

Proteger mis datos personales cuando navego por internet 2.76 1.25 −0.79 −0.41

Aprender por mi propia cuenta sobre temas que me 
interesan utilizando las tic

2.27 1.25 −0.26 −0.96

Hacer críticas constructivas sobre los trabajos que realizan 
mis compañeros a través de las tic (p. ej. evaluando y 
haciendo aportaciones enriquecedoras)

1.70 1.17 0.22 −0.81

Fuente: Elaboración propia.

La quinta dimensión de la competencia digital se denomina “Creatividad 
e innovación”, en la cual los estudiantes se percibieron como poco compe-
tentes (M = 1.72). El ítem que puntuó más alejado de la media se refiere a 
la elaboración de trabajos con el uso de las tic emergentes. El puntaje más 
alto fue en el ítem sobre la adaptación a nuevos entornos tecnológicos y a 
nuevas situaciones, tales como, las clases virtuales y las plataformas digita-
les (véase la tabla 5).
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la dimensión creatividad e innovación
Ítem M DE Asimetría Curtosis

Proponer ideas originales y novedosas utilizando las tic 1.68 1.16 0.13 −0.91

Elaborar trabajos originales utilizando las tic emergentes  
(p. ej. robótica, realidad aumentada)

1.47 1.17 0.49 −0.55

Identificar las novedades o tendencias en las tic y soy capaz 
de adaptarme a ellas (p. ej. dispositivos nuevos, programas  
o aplicaciones nuevas)

1.68 1.18 0.25 −0.82

Utilizar simuladores interactivos a través de programas que 
me sirven de apoyo para los temas relacionados con mis 
asignaturas (p. ej. videojuegos, guías de exámenes en línea)

1.78 1.24 0.12 −1.04

Diseñar materiales donde utilizo las tic de manera creativa, 
apoyando mis conocimientos

1.77 1.23 0.14 −0.99

Adaptarme a nuevas situaciones y entornos tecnológicos  
(p. ej. a las clases virtuales, al uso de plataformas educativas)

1.99 1.23 0.01 −0.96

Fuente: Elaboración propia.

La última dimensión de la competencia digital se refiere a la “Solución 
de problemas”. Los estudiantes se percibieron como poco competentes  
(M = 1.79), lo que significa que no se consideran capaces para analizar las 
capacidades y limitaciones de las herramientas tic, siendo éste el ítem que 
puntuó con la media más baja. Por su parte, en este mismo nivel de percep-
ción, aunque con una media más alta, se encontró que los estudiantes uti-
lizan los recursos y herramientas digitales que ayuden a explorar temas 
actuales que brinden la posibilidad de resolver problemas, tanto en el ámbi-
to personal, como en el social y académico (véase la tabla 6).

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la dimensión solución de problemas
Ítem M DE Asimetría Curtosis

Identificar y definir problemas o preguntas de investigación 
utilizando las tic

1.79 1.2 0.20 −0.82

Utilizar los recursos y herramientas digitales para explorar 
temas que me ayuden a resolver problemas personales, 
sociales y académicos

1.98 1.2 −0.09 −1.00

Analizar las capacidades y limitaciones de las herramientas tic 
(p. ej. ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer con un celular, 
computadora?)

1.65 1.16 0.19 −0.90

Resolver problemas que se me presentan con el hardware  
de mi dispositivo

1.70 1.24 0.29 −0.95

Resolver problemas que se me presentan con el software  
de mi dispositivo (problemas con programas, aplicaciones)

1.83 1.29 0.15 −1.07

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, con respecto a la variable “Frecuencia de uso de las tic-
cad” (véase tabla 7), los estudiantes reportaron que casi nunca o algunas 
veces utilizan estos dispositivos para la educación o información (M = 1.96); 
algunas veces las usan para buscar información para los trabajos escolares 
y crear grupos con sus compañeros para consultar materiales de sus asig-
naturas. En cambio, nunca o casi nunca utilizan las tic para consultar re-
vistas científicas.

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la variable frecuencia de uso de las ticcad

Ítem M DE Asimetría Curtosis

Revisar el correo electrónico 1.26 1.01 0.71 0.21

Descargar de textos/libros (novelas, cuentos, 
historietas, entre otros) en formato PDF o similares

1.18 1.09 0.74 −0.08

Buscar información de trabajos escolares 2.64 1.14 −0.53 −0.46

Acceder a plataformas virtuales para la entrega 
de trabajos académicos de la escuela (Moodle, 
Classroom)

1.56 1.25 0.45 −0.75

Descargar programas para la elaboración de texto 
con presentaciones (como Word, Excel, Power Point, 
Adobe Reader, Prezi, etc.)

1.59 1.25 0.45 −0.73

Descargar libros/artículos/textos para trabajos  
de mis asignaturas

1.35 1.20 0.45 −0.79

Consultar revistas científicas 0.78 0.97 1.25 1.09

Crear grupos con correo o chats de compañeros para 
consultas y materiales de tareas de las asignaturas

2.21 1.42 −0.16 −1.25

Fuente: Elaboración propia.

Asociación entre la frecuencia de uso  
de las ticcad y competencia digital

En la tabla 8, se presentan las correlaciones entre las dimensiones de la 
competencia digital y el uso de ticcad. Al respecto, se observa que todas 
las dimensiones de las dos variables correlacionaron significativamente con 
valores entre .42 y .27. La dimensión de frecuencia de uso de las ticcad para 
la educación e información presentó un coeficiente de correlación mode-
rado con las seis dimensiones que integran la competencia digital del estu-
diante. La correlación más débil se presentó con la dimensión de creatividad 
e innovación. En general, las escalas de competencia digital del estudiante 
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y uso de ticcad obtuvieron un valor de r = .51, lo que representa un coe-
ficiente de correlación moderada (Hernández et al., 2018).

Tabla 8. Correlación de Pearson de competencia digital de estudiantes y uso educativo de tic

Dimensión M DE 1 2 3 4 5 6

Funcionamiento y conceptos de las tic 1.84 0.87 −

Comunicación y colaboración 1.97 0.94 .69** −

Búsqueda de información 1.80 0.88 .65** .62** −

Ciudadanía digital 2.09 0.89 .51** .46** .57** −

Creatividad e innovación 1.72 0.89 .53** .54** .62** .53** −

Solución de problemas 1.79 0.93 .56** .51** .58** .54** .69** −

Frecuencia de uso de las ticcad 1.96 0.76 .42** .36** .38** .30** .27** .30**

**p < .01
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

A partir de los resultados obtenidos, se confirmó la hipótesis de que la 
competencia digital se relaciona positivamente con el uso de las ticcad. Es 
decir, los estudiantes perciben que durante su proceso formativo adquieren 
mayores conocimientos y habilidades digitales si tienen acceso a las tic y 
si las usan principalmente para aspectos educativos. Estos resultados coinci-
den con Chiecher (2024) quien afirma que poner en práctica los saberes y 
habilidades tic contribuye a mejorar la competencia digital. A su vez, Solor-
zano y Sacón (2024) señalan que las competencias digitales permiten el uso 
eficiente de las tic en el proceso de aprendizaje. Ambas posturas son válidas, 
puesto que es inherente que el estudiantado interactúe con las ticcad du-
rante su formación.

En el marco curricular común, la sep (2017b) establece que lo ideal es 
que los estudiantes de bachillerato sean capaces de utilizar las tic responsa-
blemente y de manera ética, para realizar diversas acciones como investigar, 
generar materiales, resolver problemas y desarrollar ideas innovadoras. As-
pectos que aún se deben trabajar con el estudiantado de zonas rurales como 
el de este estudio.

Los resultados dejan entrever la necesidad de formar a los estudiantes 
sobre ciudadanía digital, principalmente en el uso seguro, legal y responsa-
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ble de la información y las tic, así como, respetar las normas de derecho de 
autor. En este mismo sentido, Camacho (2022) y, King-man y Shing (2021) 
reafirman la necesidad de una formación integral dirigida a la seguridad en 
línea, el uso ético y responsable de estas herramientas, y el respeto a las leyes 
de derechos de autor como pilares esenciales para una ciudadanía digital 
efectiva y que prepare a los estudiantes para los retos y desafíos a los que 
actualmente se enfrentan. 

Una de las finalidades de integrar las ticcad en educación es porque 
mejoran la competencia digital, así como el proceso de enseñanza-apren-
dizaje dentro de las escuelas. Sin embargo, los estudiantes rurales no siem-
pre tienen acceso a herramientas tecnológicas adecuadas. Ante esto, el ce-
lular es el principal dispositivo para realizar actividades escolares, lo que 
coincide con las cifras emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (ift, 2019), que señalan que el teléfono móvil es el principal medio que 
utilizan los estudiantes para conectarse a Internet. No obstante, los resul-
tados infieren que este dispositivo se limita solo a la búsqueda de información, 
descargar materiales de apoyo en algunas ocasiones, para editar trabajos 
escolares en programas de edición de texto; dejando de lado el uso de soft-
ware para la edición de videos, audios e imágenes; el uso de plataformas 
virtuales y la creación de contenido. A este respecto, Veintimilla et al. (2023) 
resaltan la importancia de aprovechar el celular en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, ya que proporcionan una herramienta de acceso instantáneo a 
la información, a recursos educativos y a la comunicación y colaboración. 
Asimismo, estos autores señalan que la tecnología estimula la participación 
activa de los estudiantes y que impera la necesidad de propiciar en el estudian-
tado la colaboración en línea y el trabajo en equipo a través de los dispo-
sitivos móviles. 

En los últimos años, en las zonas rurales se ha incrementado el acceso 
a las ticcad, lo que ha permitido aumentar el uso de estas herramientas en 
el ámbito educativo. Si bien, se ha avanzado en la incorporación de las tic 
en las aulas, se concluye que aún es amplia la brecha que persiste entre los 
conocimientos, actitudes y habilidades digitales del estudiantado. Por lo que 
se recomienda que los docentes incluyan actividades dentro del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en las que los estudiantes puedan poner en práctica 
acciones que mejoren su competencia digital.
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Por último, este estudio presenta algunas limitaciones. Primeramente, 
la muestra se seleccionó a partir de la facilidad de acceso a los participantes, 
por lo que no se pueden generalizar los resultados a otros contextos. Y, en 
segundo lugar, los cuestionarios se administraron en un sólo momento, lo 
que impide establecer relaciones causales entre las variables estudiadas, se 
recomienda que en futuras investigaciones se utilicen diseños longitudi- 
nales que permitan evaluar la dirección temporal y la causalidad de las re-
laciones observadas. 
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Resumen

Las redes sociales se colocan en un lugar preponderante en la vida de las 
personas, incluidos los y las adolescentes; sin embargo, su uso desmedido 
y desinformado conlleva situaciones que ponen en riesgo su bienestar y 
desarrollo. El propósito de esta revisión de alcance es mapear la literatura 
existente sobre el uso de las redes sociales digitales en adolescentes para 
identificar tendencias en los temas investigados, metodologías empleadas, 
y resultados encontrados, así como señalar los vacíos y áreas que requieren 
más investigación. Mediante una exploración en bases de datos, repositorios 
digitales y buscadores especializados y de aplicar criterios de inclusión y 
exclusión en cuatro momentos de filtrado se logró identificar 38 reportes 
de investigación. La sistematización y análisis se apoyó en el método 
 prisma-p. Tras el mapeo de del cuerpo literario revisado, los resultados se 
organizaron en tres categorías emergentes: Salud mental, Familia, Com-
portamiento digital. Se concluye que la investigación sobre el impacto de 
las redes sociales en adolescentes revela que las dinámicas familiares y la 
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mediación parental son cruciales para regular su uso. Los estudios destacan 
la influencia del clima familiar y escolar en el comportamiento en línea y 
subrayan las diferencias de género en el impacto emocional. Sin embargo, 
persisten vacíos críticos, como la necesidad de estudios longitudinales y 
mayor diversidad cultural. Además, se requiere explorar la efectividad de 
intervenciones y políticas, el impacto psicológico específico del uso de redes 
sociales y la interacción con otros medios digitales para una comprensión 
más completa.

Palabras clave: Redes sociales, adolescentes, revisión de literatura.

Introducción

En los años noventa, la llegada del Internet revolucionó la manera en la que 
las personas se comunicaban, desarrollando una vía efectiva de comunica-
ción y ha evolucionado hasta el grado que se conoce hoy en día (Rodríguez 
y Alejandre, 2023). La presencia del Internet ha transformado el estilo de 
vida de las personas, caracterizándose por la facilidad de acceso a una infi-
nidad de información sobre cualquier tema y la comodidad de realizar múlti-
ples actividades, ya sean formativas, de comunicación o recreativas. Con el 
surgimiento de las primeras redes sociales, la comunicación se agilizó aún 
más, ganando popularidad como una actividad recreativa principalmente 
entre la comunidad joven (Aparicio et al., 2019; Peña et al., 2010). Estas 
plataformas digitales han intensificado la interacción entre las personas y el 
intercambio de información, afectando los ámbitos laboral, familiar y edu-
cativo. Hoy en día, las redes sociales están presentes en diversas esferas de 
la vida (Moreira de Freitas et al., 2021; Orta y Örücü, 2022).

En el ámbito educativo, las redes sociales han influenciado significati-
vamente en los procesos de aprendizaje (Marín-Díaz y Cabrero-Almenara, 
2019). Por un lado, posibilitan el acceso a una vasta cantidad de información 
y recursos. Plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn y WhatsApp per-
miten a los estudiantes acceder a materiales educativos adicionales, seguir 
páginas y grupos relacionados con sus áreas de interés, y obtener informa-
ción actualizada y relevante. 
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A pesar de las ventajas que ofrecen, las redes sociales también conllevan 
riesgos, especialmente para adolescentes y jóvenes (Nwokolo y Osemwegie, 
2021). Rheingold (2012) advierte sobre el riesgo de la superficialidad y el 
aprendizaje pasivo entre los estudiantes, lo que puede afectar negativa mente 
la profundidad del aprendizaje y la reflexión. Por esta razón, recomienda 
que estas plataformas sean utilizadas de manera adecuada, ya que, bien 
empleadas, facilitan el acceso a información valiosa y pueden ser un exce-
lente aliado para la educación. Asimismo, es necesario mantener regulacio-
nes en el uso de las redes sociales para optimizar el rendimiento académico 
del estudiantado. Entre las regulaciones más comunes están el tiempo dedi-
cado a su uso, el contenido que se consume y evitar la adicción que puede 
desarro llarse con el tiempo (Huang, 2018). 

Por otro lado, el uso excesivo de plataformas digitales puede impactar 
la salud física debido al tiempo dedicado a ellas y exponer al usuario a expe-
riencias en línea riesgosas, como el acceso a contenido inapropiado, el acoso 
cibernético y la incitación al consumo de drogas (Khalaf et al., 2023; Nas-
lund et al., 2020; Schønning et al., 2020). Además, los usuarios de redes 
sociales pueden tener repercusiones en su salud emocional, ya que están cons-
tantemente expuestos a la comparación con los demás y a la presión por 
mantener una imagen perfecta en línea (Elsayed, 2021; Samat et al., 2020). 

Ser víctima de ciberbullying conlleva problemas emocionales que, de no 
abordarse a tiempo y de manera adecuada, pueden desencadenar ansiedad, 
estrés, depresión o incluso suicidio (Schønning et al., 2020). Además, el fe-
nómeno del trolling es cada vez más frecuente en las redes sociales, donde 
los usuarios realizan comentarios hirientes, insultos o burlas en publicacio-
nes de otras personas con la intención de molestar, llamar la atención o sim-
plemente por diversión, sin considerar el daño que pueden causar (Khalaf 
et al., 2023). Asimismo, ya sea por desconocimiento o negligencia en la 
privacidad de sus perfiles, los adolescentes se exponen al robo de identidad 
y de información (Sundaram y Radha, 2019). 

Las redes sociales están transformando la dinámica cotidiana, reconfi-
gurando la conectividad global y con ello, el acceso, difusión e intercambio 
de información. Le dan un cambio radical a la interacción humana, dado 
que posibilitan la expresión individual y el contacto instantáneo con otras 
personas, conocidas o no; sin embargo, los riesgos asociados con las plata-
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formas de redes sociales digitales se encuentran presentes y se agravan en 
el caso de la población adolescente. Y a pesar de que la literatura científica 
ha abordado estos riesgos, aún persisten lagunas en el entendimiento de los 
desafíos emergentes que permitan desarrollar estrategias de prevención. Por 
consiguiente, esta revisión realizó un mapeo de las contribuciones más recien-
tes de la investigación científica empírica mediante una revisión de alcance 
o scoping review (Levac et al., 2010; Peters et al., 2015; Tricco et al., 2016) 
con la intención de responder ¿cuáles son las tendencias y vacíos en la in-
vestigación actual sobre el uso de las redes sociales digitales en adolescentes? 
Con ello se pretende aportar información basada en evidencia, que ayude 
a orientar futuras investigaciones y diseñar intervenciones efectivas para 
abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presentan las redes 
sociales digitales en esta población.

Método

Esta revisión de alcance (scoping review) se ha desarrollado con apoyo del 
protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- 
Analyses, conocido como el método prisma-p (Moher et al., 2009). Que si 
bien, está diseñado para revisiones sistemáticas, los principios de transpa-
rencia y rigurosidad son igualmente aplicables a scoping reviews, facilitando 
así un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre el uso de las redes 
sociales digitales en adolescentes. Esto permitió precisar la búsqueda de 
publicaciones científicas, su selección y su análisis, lo anterior mediante la 
verificación de su pertinencia al propósito de la revisión.

Para llevar a cabo la identificación y elección de los artículos se especi-
ficaron y documentaron los criterios de elegibilidad, tanto de inclusión 
como de exclusión (véase la tabla 1). Se optó por considerar artículos cientí-
ficos con vigencia de cinco años. 

Posteriormente, se realizó una búsqueda estratégica de agosto a diciem-
bre de 2023 en la base de datos de Ebsco, en los repositorios digitales de 
Redalyc y SciELO y en Google Scholar. Para precisar la exploración se em-
plearon combinaciones de las siguientes palabras clave: adolescentes, redes 
sociales, uso de redes; en inglés y español y se combinaron mediante conec-
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tores booleanos. En la figura 1 se puede observar el proceso que se siguió 
desde el primer filtro de búsqueda hasta la identificación de los reportes de 
investigación a considerar en la revisión (Page et al., 2021).

Figura 1. Diagrama de flujo 
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Criterios de elegibilidad
Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Artículos de investigaciones empíricas
Artículos publicados entre 2018 y 2023
Artículos escritos en inglés o español
Artículos del área de la salud, psicología o educación
Temática centrada en adolescentes y el uso de redes sociales
Calidad de la revista
Con acceso abierto (Open access)

Artículos duplicados
Actas de congresos 
Libros 
Capítulos de libros
Estados del arte
Revisiones sistemáticas
Scoping review
Meta-análisis 

Fuente: Elaboración propia.

about:blank#ref31
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Es así que, tras el primer filtrado, se identificaron 16 800 resultados po-
tencialmente relevantes. Para el proceso de selección se revisaron los títulos 
y resúmenes de los artículos y se descartaron actas de congresos, libros, 
capítulos de libros, estados del arte, revisiones sistemáticas, scoping review 
y artículos de meta-análisis, así como los artículos que no correspondían a 
la temática de interés, con múltiples versiones y los publicados en revistas 
con restricción (que solicitan suscripción o pago). Con este segundo cribado, 
la muestra se redujo a 125 artículos de investigación. Para precisar la bús-
queda se desarrolló la fase de elegibilidad o tercer filtrado, mediante la re-
visión de la calidad de la revista científica, procedimiento que derivó en 61 
artículos, de los cuales se descartaron 23, porque no fue posible acceder al 
documento en extenso. De este cuarto filtrado es como se constituyó la can-
tidad final de artículos de investigación, a considerar en esta revisión.

De las 38 publicaciones incluidas en el análisis, 10 corresponden a paí-
ses de Asia; 15 a Europa y 13 de América. A nivel metodológico, nueve se 
realizaron con un abordaje cuantitativo, nueve cualitativo y tres con metodo-
logía mixta. En la figura 2 se muestra la distribución temporal de las publi-
caciones. La mayor producción se observa en el periodo de 2019 a 2020 y 
2022 a 2023. 

Figura 2. Distribucion temporal de las publicaciones 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023

     9
  8
      7
   6
    5
 
 3

Fuente: Elaboración propia.

Mediante un mapeo temático de los reportes de investigación que con-
formó el cuerpo literario se logró identificar los temas principales. Este 
procedimiento permitió la emergencia de categorías temáticas que facilita-
ron la organización de los hallazgos y detectar patrones, tendencias y vacíos 
en el estudio de las redes sociales digitales y su empleo entre la población 
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adolescente. Cabe señalar que el informe de esta revisión se sometió valida-
ción por parte de expertos en el campo para asegurar la calidad y relevancia 
de los hallazgos, así como la consistencia de los resultados.

Resultados

Una vez realizado el mapeo temático de los 38 reportes de investigación, se 
logró identificar, categorizar y resumir los temas principales que emergen 
de los artículos revisados. Este proceso ayudó a organizar la información 
en pre-categorías a partir de los temas recurrentes en los estudios, las cuales 
se fueron refinando a medida que avanzó la revisión, para finalmente iden-
tificar tres categorías temáticas: Salud mental, Familia y Comportamiento 
digital (véase la tabla 2). Las dos últimas categorías se dividieron en subte-
mas. Cabe señalar que ubicar las publicaciones en una categoría resultó 
complicado por la superposición de temas, dado que, por lo regular, se abor-
daba el tema del uso de las redes sociales en adolescentes relacionándolo 
con la adicción, problemas emocionales y el funcionamiento familiar, por 
ejemplo; en esos casos el criterio para su ubicación fue clasificar el estudio 
bajo la temática que aparece con mayor frecuencia o de manera más promi-
nente en el texto, o bien, bajo la categoría que mejor representó la interac-
ción de los temas abordados en la publicación.

Tabla 2. Mapeo temático 
Categoría  
temática

Subtema Número 
estudios

Autoría y año

Salud mental

10 Agbaria (2020); Araujo (2022); Chingay et al. (2023); Estrada 
y Gallegos (2020); Huansi (2021), Liu et al. (2020); Pacheco y 
Huarsaya (2022); Chidambaram et al. (2022); Li et al. (2022); 
Xiao y Lindsey (2022).

Familia 

Mediación 
parental

6 López-De-Ayala et al. (2019); Bartau et al. (2020); Cebollero 
et al. (2021); Morales (2021); Pastor et al. (2019); Villanueva y 
Serrano (2019).

Dinámica 
familiar

5 Casaló y Escario (2018); Cortaza et al. (2019); Díaz et al. (2023); 
Ebrahimi et al. (2022); Mianita (2023).

Comunicación 
familiar

3 Geraee et al. (2019); Mafi y Somar (2023); Ponte (2023).
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Comportamiento 
digital

Patrones  
de uso

8 Arrivillaga et al. (2022); Barghi et al. (2022); Álvarez et al. (2021); 
Díaz et al. (2019); Prats et al. (2018); Purboningsih et al. (2023); 
Rodado et al. (2021); Valencia-Ortiz et al. (2023).

Riesgos 6 Calvarro et al. (2019); Cardozo (2020); García y González (2022); 
Pacheco et al. (2018); Schmidt-Fonseca et al. (2019); Osorio y 
Millán (2020).

Fuente: Elaboración propia.

Salud mental

Las redes sociales han transformado profundamente la vida de los adoles-
centes, ofreciendo conexiones instantáneas, pero también planteando desa-
fíos significativos para su salud mental. Diversos estudios han explorado 
estos impactos desde varias perspectivas, destacando temas cruciales como 
la adicción a Internet y problemas emocionales derivados.

En cuanto a la adicción a Internet y redes sociales, se ha encontrado que 
la falta de autocontrol y el afecto positivo pueden mediar en la relación 
entre esta adicción y la agresión (Agbaria, 2020). Este hallazgo sugiere que 
las plataformas sociales pueden amplificar comportamientos negativos, si 
no se manejan adecuadamente, afectando la dinámica emocional de los 
adolescentes.

El funcionamiento familiar emerge como un factor crucial. Estudios 
como el de Araujo et al. (2022) y Estrada y Gallegos (2020) revelan que un 
ambiente familiar disfuncional puede correlacionarse con una mayor depen-
dencia de Internet y redes sociales entre adolescentes. Este ambiente puede 
actuar como un catalizador que agrava los problemas emocionales al propor-
cionar un contexto poco favorable para el desarrollo saludable.

El clima social familiar también juega un papel importante, según inves-
tigaciones como la de Chingay et al. (2023) y Huansi (2021), que indican 
que un ambiente familiar positivo puede mitigar los riesgos de adicción a 
redes sociales. Un apoyo familiar sólido parece contrarrestar los efectos ne-
gativos, promoviendo una adaptación de conducta más saludable entre los 
adolescentes.

Desde la perspectiva psicológica, el miedo a perderse algo (FoMO) se 
ha identificado como un factor predictor de la adicción a smartphones y al 
uso de redes sociales (Li et al., 2022). Este fenómeno revela cómo la nece-



 E L  A D O L E S C E N T E  Y  L A S  R E D E S  S O C I A L E S :  U N A  R E V I S I Ó N  D E  A L C A N C E   43

sidad constante de estar conectado puede llevar a comportamientos adicti-
vos, exacerbando problemas emocionales subyacentes.

Además, la disfunción familiar puede estar asociada con la adicción al 
teléfono móvil, especialmente cuando se observan moderadores como el gé-
nero (Liu et al., 2020). Estos hallazgos subrayan la complejidad de los 
 factores que influyen en el uso problemático de la tecnología entre los ado-
lescentes, resaltando la importancia de abordajes personalizados en la inter-
vención y prevención.

Por otro lado, el impacto de la negligencia parental en el bienestar emo-
cional de los adolescentes ha sido explorado, con la adicción a las redes 
sociales actuando como mediador (Chidambaram et al., 2022). Se destaca 
cómo la falta de apoyo y supervisión parental puede aumentar la vulnerabi-
lidad emocional de los jóvenes, exacerbando su dependencia de la tecnolo-
gía como una forma de compensación.

Finalmente, la importancia de las redes sociales en las trayectorias sui-
cidas entre adolescentes ha sido evidenciada por Xiao y Lindsey (2022), 
quienes identificaron disparidades significativas en función de la raza/etnia, 
sexo, identidad sexual y estatus socioeconómico. 

Familia 

En la era digital contemporánea, el uso de las redes sociales entre los ado-
lescentes y su impacto en la dinámica familiar, la mediación parental y la 
comunicación familiar, han surgido como temas de crucial importancia. 
Investigaciones recientes han explorado diversas facetas de esta interacción, 
destacando tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentan las 
familias en esta nueva era tecnológica. 

Desde una perspectiva de género, Bartau et al. (2020) examinaron cómo 
la mediación parental del uso de Internet puede diferir entre padres y ma-
dres, subrayando la importancia de estrategias adaptadas a estas diferencias. 
Este enfoque se complementa con estudios que revelan la relevancia de la 
relación parental en la predicción del uso excesivo del Internet por parte de 
adolescentes (Casaló y Escario, 2018).
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La supervisión familiar y las prácticas de mediación han emergido como 
factores clave en la promoción de un uso responsable de Internet entre 
adolescentes (Cebollero et al., 2021). Esta supervisión no sólo afecta el com-
portamiento en línea, sino que también influye en el rendimiento académi-
co y la gestión del estrés tecnológico de los jóvenes (Díaz et al., 2023). San 
Jorge (2019) también exploró cómo el uso de Internet y el consumo de al-
cohol afectan la funcionalidad familiar en adolescentes mexicanos, desta-
cando las complejas interacciones entre estos factores.

El impacto de las redes sociales en la estabilidad familiar en contextos 
rurales se exploró en un estudio que destacó cómo estas plataformas pueden 
fortalecer o socavar las relaciones familiares, según su uso y la dinámica de 
comunicación (Ebrahimi et al., 2022). Asimismo, se ha demostrado que el 
capital social familiar puede mitigar los efectos negativos del uso intensivo 
de redes sociales en la satisfacción con la vida de los adolescentes (Geraee 
et al., 2019). Ponte et al. (2023) estudiaron la mediación digital y el clima 
familiar reportado por niños en varios países europeos, resaltando las dife-
rencias culturales en la percepción de la mediación familiar.

Las estrategias de mediación parental continúan evolucionando para 
adaptarse a las nuevas realidades digitales, como lo demuestra el desarrollo 
de nuevas estrategias mediadoras que buscan mejorar la relación entre pa-
dres e hijos en el uso de redes sociales (López-De-Ayala et al., 2019). Estas 
estrategias no sólo incluyen supervisión directa, sino también la promoción 
de patrones de comunicación familiar que fomenten un uso saludable de la 
tecnología (Mafi y Somar, 2023).

Morales (2021) investigó el control parental en la regulación del uso de 
redes sociales en adolescentes, destacando cómo estas plataformas afectan 
las relaciones interpersonales de los jóvenes (Morales, 2021). Asimismo, 
Pastor et al. (2019) analizaron los patrones de uso del Internet, el control 
parental y el acceso a la información entre adolescentes, enfatizando la im-
portancia de la supervisión parental en la era digital. Y en un contexto más 
amplio, Mianita (2023) sitúa a la familia y las redes sociales como agentes 
de control social en instituciones correccionales, resaltando su influencia 
en el comportamiento juvenil.

Además, la regulación parental del uso de redes sociales juega un papel 
crucial en la prevención de comportamientos de riesgo en línea, como el 
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sexting, destacando la importancia de abordar estas prácticas desde enfoques 
diferenciados con perspectiva de género (Villanueva y Serrano, 2019).

Comportamiento digital

El estudio del comportamiento de los adolescentes en el uso de redes socia-
les revela múltiples dimensiones que impactan en su desarrollo y bienestar. 
Un aspecto crucial es el uso problemático de estas plataformas, el cual se 
relaciona estrechamente con la inteligencia emocional y varía según el gé-
nero. Arrivillaga et al. (2022) destacan diferencias significativas entre ado-
lescentes en la gestión de emociones frente al uso de redes sociales, eviden-
ciando una mayor susceptibilidad en ciertos grupos.

El entorno familiar y escolar también influyen profundamente en este 
fenómeno. El clima familiar y escolar pueden actuar como un factor de pro-
tección o riesgo frente a conductas como el ciberacoso (Cardozo, 2020) y 
otras conductas de riesgo (García y González, 2022). Estos ambientes son 
determinantes en la formación de patrones de comportamiento digital de 
los jóvenes, señalando la importancia de estrategias educativas que promue-
van un uso saludable de Internet y redes sociales desde temprana edad (Prats 
et al., 2018).

El uso excesivo de redes sociales es otro tema recurrente en la literatura, 
especialmente preocupante en adolescentes (Rodado et al., 2021). Este fe-
nómeno no sólo afecta el rendimiento académico, sino que también puede 
comprometer su bienestar psicológico y social. Los estudios muestran que 
la percepción y el uso de estas plataformas difieren entre adolescentes e 
incluso entre adolescentes y sus padres, resaltando la necesidad de una co-
municación abierta y orientada a la prevención (Purboningsih et al., 2023).

Los riesgos asociados al uso inadecuado de Internet y redes sociales 
incluyen desde la exposición a contenidos no aptos hasta el desarrollo de 
adicciones tecnológicas (Calvarro et al., 2019). Estos riesgos están estre-
chamente ligados a la falta de conciencia sobre la gestión de la privacidad 
y seguridad en línea, particularmente entre los jóvenes (Schmidt-Fonseca 
et al., 2019). 
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Discusión

La investigación sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes re-
vela tendencias significativas y áreas críticas aún por explorar. Las metodo-
logías avanzadas como los modelos de mediación y moderación han dado 
luz sobre cómo factores familiares y la dinámica parental afectan el bienes-
tar emocional de los jóvenes en el contexto digital. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios son transversales, limitando la capacidad para establecer 
relaciones causales claras. La falta de estudios longitudinales es un vacío 
notable que impide comprender los efectos a largo plazo del uso continuo 
de redes sociales en el desarrollo socioemocional y académico de los ado-
lescentes.

Además, la investigación carece de diversidad cultural, concentrándose 
mayormente en contextos occidentales y urbanos, lo que limita la genera-
lización de los hallazgos a otras culturas y contextos socioeconómicos. Es 
crucial ampliar estos estudios para diseñar intervenciones más efectivas y 
culturalmente sensibles. La efectividad de las intervenciones preventivas y 
educativas también requiere más evaluación, así como la exploración deta-
llada del impacto psicológico específico del uso de redes sociales.

Finalmente, la interacción entre redes sociales y otros medios digitales 
necesita más atención, especialmente en cómo esta convergencia afecta el 
comportamiento y bienestar de los adolescentes. Resta señalar que al haber 
abordado este estudio mediante un scoping review, pueden surgir limita-
ciones como la falta de profundidad en el análisis crítico de cada estudio, lo 
cual podría influir en la generalización de los hallazgos.
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Resumen

De acuerdo con la literatura, la satisfacción escolar es uno de los factores 
que ayudan a predecir la calidad educativa. Sin embargo, la satisfacción que 
perciben los estudiantes puede ser afectada por la calidad de las interaccio-
nes escolares. Investigaciones previas han identificado que la satisfacción 
escolar del alumnado puede ser influenciada de forma negativa por el aco-
so escolar. A pesar de ello, se conoce poco acerca de la asociación entre la 
satisfacción escolar y la forma en la que el alumnado afronta el acoso entre 
pares. El objetivo del presente capítulo es explorar la correlación entre las 
tres estrategias de afrontamiento frente al acoso (centradas en el problema, 
en la emoción y evitativas) y la satisfacción escolar del alumnado de educa-
ción primaria. Se utilizó un método no experimental cuantitativo y trans-
versal en una muestra de 521 estudiantes de quinto y sexto de primaria. Los 
resultados indican que existe una correlación positiva y significativa entre 
las estrategias de afrontamiento y la satisfacción escolar, lo que sugiere que 
estas variables se encuentran vinculadas, es decir, cuanto mayor uso de es-
trategias de afrontamiento frente al acoso tenga el alumnado, su satisfacción 
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escolar será más alta y viceversa. Sin embargo, el análisis desglosado señala 
que las estrategias evitativas no mantienen una correlación significativa con 
la satisfacción escolar, por lo que podría considerarse que las estrategias más 
asertivas en este contexto son aquellas centradas en el problema y en la 
emoción.

Palabras clave: Estrategias de afrontamiento, acoso escolar, satisfacción escolar.

Introducción

De acuerdo con Huebner (2004), los estudios en torno a la salud mental 
suelen centrarse más en la ausencia de patologías, lo cual resalta la importan-
cia de también considerar la presencia de aspectos positivos al abordar este 
tema. Esta perspectiva ha fomentado un creciente interés por explorar el 
bienestar y la satisfacción de los individuos. En este contexto, la satisfacción 
escolar emerge como un constructo derivado del concepto de satisfacción con 
la vida (Bakker et al., 2003) y bienestar (Huebner, 2004), la cual hace referen-
cia a la valoración cognitiva y afectiva que realizan el alumnado sobre la 
calidad de sus experiencias en la escuela (Bakker et al., 2003; Tánori et al., 
2022; Tian et al., 2018) con respecto ámbitos como: gestión escolar (satisfac-
ción con la administración escolar), relación docente-estudiante (satisfacción 
con la relación que existe con su docente), logro (satisfacción con su rendi-
miento) y relación con pares (satisfacción con la relación con sus compañe-
ros; Liu et al., 2014).

La satisfacción escolar desempeña un papel importante en la promoción 
del éxito académico y el rendimiento estudiantil, contribuyendo además a 
la reducción del abandono escolar (Marcano Molano y Uribe Veintimilla, 
2022; Surdez-Pérez et al., 2018). Los estudios relacionados con esta variable 
han demostrado su impacto en el logro académico (Wu y Becker, 2023) y 
en la permanencia del alumnado en el sistema educativo (Sánchez-Hernán-
dez, 2017). Específicamente, se ha observado que los estudiantes en transi-
ción a la secundaria suelen experimentar una disminución en su satisfacción 
escolar, lo que resalta la importancia de realizar investigación en esta pobla-
ción (Wu y Becker, 2023).
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De igual forma, se ha observado que las interacciones en el entorno 
escolar pueden influir significativamente en la percepción de la satisfacción 
escolar del alumnado (Flick et al., 2022; Gempp y González-Carrasco, 2021). 
Además, la sensación de seguridad dentro del plantel escolar también emer-
ge como un factor crucial que incide en su nivel de satisfacción (Alfaro et al., 
2016). Ante ello, estudios señalan que una disminución en los índices de 
acoso se relaciona con una mayor satisfacción escolar entre los estudiantes 
(Peña-Casares y Aguaded-Ramírez, 2021).

En respuesta a esto, y en concordancia con la solicitud de Huebner 
(2004) de explorar aspectos positivos del ser humano, es crucial investigar 
cómo la reducción del acoso escolar o la provisión de herramientas para 
abordarlo de manera más efectiva pueden contribuir al estudio de la satis-
facción escolar. Por consiguiente, resulta fundamental dirigir la atención 
hacia cómo las estrategias de afrontamiento frente al acoso escolar pueden 
influir positivamente en la percepción de satisfacción del alumnado.

Estrategias de afrontamiento  
frente al acoso escolar

Las estrategias de afrontamiento se derivan del estudio del estrés (Biggs et al., 
2017) donde Lazarus y Folkman (1984) plantean su propuesta teórica. Las 
estrategias de afrontamiento pueden ser definidas como aquel conjunto de 
pensamientos y conductas que se utilizan para controlar las situaciones 
internas y externas que un individuo valora como estresantes (Folkman y 
Moskowitz, 2004). Para Lazarus y Folkman (1984) el estrés es una res puesta 
mediadora, la cual es generada por un problema entre la relación de un in-
dividuo y su entorno (Alimoglu et al., 2011). Los seres humanos están cons-
tantemente valorando estímulos dentro de su entorno, cuando el estímulo 
es valorado como amenazante dentro del individuo se genera una situación 
de estrés que trae consigo una estrategia de afrontamiento para poder tener 
control de la respuesta emocional o de responder directamente al estímulo 
estresor (Biggs et al., 2017).

Las estrategias de afrontamiento son una variable importante para los 
estudiantes, pues son una población la cual suele estar expuesta a situa ciones 
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estresantes que pueden afectar su salud y su desempeño escolar (Freire et 
al., 2020). Esto se ve reflejado en estudiantes de todos los niveles, como lo 
son estudiantes universitarios (Guadarrama-Analco et al., 2023), de pre-
paratoria (Morales-Mota et al., 2021), de secundaria (Alarcón et al., 2022; 
Lee, 2011) y de primaria (Valdivieso-León et al., 2020; Valiente-Barroso et al., 
2020). En especial, el alumnado puede sufrir estrés cuando son víctimas de 
acoso escolar (Houbre et al., 2006; Luo et al., 2023; Östberg et al., 2018). En 
esta directriz, las estrategias de afrontamiento en casos de acoso escolar son 
las respuestas de las víctimas ante sus acosadores y espectadores (Mora-Mer-
chan et al., 2021).

Entre las estrategias de afrontamiento de un individuo se pueden men-
cionar el afrontamiento centrado en el problema alude a estrategias como 
la resolución de problemas, búsqueda de ayuda o recopilación de informa-
ción para poder manejar el problema. El afrontamiento centrado en las 
emociones, el cual se refiere a respuestas consideradas como adaptativas 
como el humor o la búsqueda de apoyo, así como a respuestas desadaptati-
vas como lo son la ensoñación y la culpabilización (Folkman, 2022; Folkman 
y Moskowitz, 2000). Por último, las estrategias evitativas, la cuales, como su 
nombre indica, evitan un afrontamiento activo (Macías et al., 2013) ne gando 
y reservando sus acciones (Zeidner y Endler, 1996). Es importante mencionar 
que, a pesar de haber diferentes tipos de estrategias de afrontamiento, nin-
guna de estas se considera “perfecta”, pues el que una estrategia de afronta-
miento sea efectiva depende del contexto y el qué se entienda por un afron-
tamiento exitoso (Stephenson y DeLongis, 2020).

Estudios han encontrado que estrategias de afrontamiento desadaptati-
vas por parte de las víctimas de acoso escolar pueden terminar prolon gando 
el estrés (Guo et al., 2022; Newman et al., 2011), mientras que las estrategias 
de afrontamiento asertivas son de utilidad para disminuir las consecuen-
cias del acoso escolar (Smith, 2016). Adicionalmente, el acoso escolar en la 
infancia es una problemática que tiene grandes consecuencias, pues pone 
en riesgo la salud y el desarrollo social y educacional de un individuo (Ar-
mitage, 2021). Es por ello que el investigar las estrategias de afrontamiento 
frente al acoso escolar será de utilidad para poder implementar interven-
ciones que busquen reducir esta problemática (Fekih-Romdhane et al., 2023; 
Xie et al., 2022).
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El presente estudio tuvo como objetivo identificar la correlación entre 
las tres estrategias de afrontamiento frente al acoso (centradas en el proble-
ma, en la emoción y evitativas) y la satisfacción escolar de niños estudiando 
en primaria alta (quinto y sexto grado). En general, cuando un estudiante es 
víctima de acoso escolar, su satisfacción dentro de la escuela decrementa 
(Addae et al., 2023; Smith, 2016), por lo que una adecuada estrategia de 
afrontamiento podría ayudar a reducir esta tendencia, ya que permite al 
estudiante mitigar los efectos negativos del acoso e incrementar aspectos 
personales positivos (Evans et al., 2018).

Método

Tipo de estudio

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo no expe-
rimental transversal, con un alcance correlacional, debido a que es el tipo 
de estudio requerido para alcanzar el objetivo planteado.

Participantes

Se realizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia para conformar 
la muestra de 521 estudiantes de ocho primarias urbanas de Ciudad Obre-
gón, Sonora, 49% de quinto grado y 51% de sexto grado. El 49% se identi-
ficó con el género masculino, mientras que el 51%, con el género femenino. 

Instrumentos

Satisfacción escolar

Se empleó la subescala de Satisfacción Escolar de la Escala de Bienestar Sub-
jetivo en la Escuela de Estudiantes de Primaria (Liu et al., 2014), la cual se 
conforma por las dimensiones: gestión escolar (ej., Las reglas y normas 
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de la escuela son adecuadas), relación docente-estudiante (ej., Mis docentes 
me ayudan si tengo un problema), relación con pares (ej. Mis compañeros(as) 
se preocupan por mí) y logro (ej., Me va bien en la escuela). Consta de 14 
ítems con formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos (0 = Total mente 
en desacuerdo hasta 4 = Totalmente de acuerdo). El análisis factorial con-
firmatorio indicó la validez de la escala a través de índices de bondad de 
ajuste aceptables: X2 = 96.44, gl = 70, p = .02; GFI = .97; RMSR = .03; TLI = 
.98; CFI = .98; RMSEA = .03, IC 90% (.01, .04). La fiabilidad de los datos se 
evidenció a través de la consistencia interna con un valor global que incluye 
los 14 ítems (ω = .83), adicionalmente, se realizó el análisis por cada dimen-
sión: gestión (ω = .65), relación docente-estudiante (ω = .67), relación con 
pares (ω = .74) y logro (ω = .80).

Estrategias de afrontamiento frente al acoso escolar

Se aplicó versión corta del Inventario cope Breve (Brambila-Tapia et al., 
2023), la cual busca medir las estrategias que utilizan los estudiantes en si-
tuaciones de alto estrés. Se divide en tres tipos de estrategias: dirigidas al 
problema (ej., Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la 
que estoy), evitativas (ej., Me digo a mí mismo: esto no es real) y dirigidas a 
la emoción (ej., Consigo apoyo emocional de otros). Consta de un total de 12 
ítems con escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos (0 = Nunca hasta 
4 = Siempre). El análisis factorial confirmatorio indicó la validez de la esca-
la a través de índices de bondad de ajuste aceptables: X2 = 70.86, gl = 50, 
p = .03; GFI = .98; RMSR = .05; TLI = .98; CFI = .99; RMSEA = .03, IC 90% 
(.01, .04). Mientras que la consistencia interna señala la fiabilidad de los 
datos al realizar el análisis global con los 12 ítems (ω = .74), y en cada dimen-
sión: Dirigidas al problema (ω = .74), evitativas (ω = .71) y dirigidas a la 
emoción (ω = .82).

Procedimiento

El estudio forma parte de un proyecto de investigación que fue aproba- 
do por el Comité de Ética del Instituto Tecnológico de Sonora (Dictamen 
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Núm. 262). Para la recolección de los datos, primero se solicitó permiso a los 
directivos para el acceso a diferentes escuelas de educación básica en una 
ciudad al sur de Sonora. Posteriormente, se le brindó el consentimiento 
informado a los alumnos para que se lo llevaran a sus casas y mostraran a 
sus tutores, quienes, por medio de firma, externaron estar de acuerdo en la 
participación de los menores. Posteriormente, el estudiante contestó el ins-
trumento en físico dentro de un aula de clase, con el apoyo de un investiga-
dor y autorización de cada docente.

El procedimiento para analizar los datos consistió primero en la creación 
de una base compatible con los paquetes estadísticos spss (versión 24) y 
amos (versión 25), posteriormente se capturaron los datos recolectados. 
Una vez obtenidas las respuestas, se llevó a cabo un análisis factorial con-
firmatorio para establecer la validez de cada una de las escalas utilizadas, se 
retomaron las recomendaciones de Valdés Cuervo et al. (2019), por lo que 
se consideraron los índices de ajuste absolutos (X2 con probabilidad asocia-
da, índice de bondad de ajuste [gfi] y raíz cuadrada de la media de residuos 
cuadrados [rmsr]), de ajuste incremental (índice de Tucker-Lewis [tli], 
índice de ajuste comparativo [cfi]), y el índice de ajuste de parsimonia 
(error de la raíz cuadrada de la media de aproximación [rmsea]). 

Una vez comprobada la validez de las escalas, se analizó la consistencia 
interna a través de Omega de McDonald (ω). Posteriormente, se compu-
taron los índices para cada dimensión, así como un valor global de las esca-
las evaluadas: satisfacción escolar y estrategias de afrontamiento. Finalmen-
te, se obtuvieron estadísticos descriptivos, de normalidad y una matriz de 
correlaciones.

Resultados

La tabla 1 muestra los valores descriptivos y de normalidad de las variables, 
así como las dimensiones que las conforman. En cuanto a la satisfacción 
escolar, la dimensión que obtuvo una media de respuesta mayor fue la que 
evaluó la relación de los estudiantes con sus docentes (M = 3.27, DE = 0.66), 
mientras que la relación con sus pares obtuvo el promedio de respuesta más 
bajo (M = 2.82, DE = 0.94), lo que sugiere que las relaciones sociales dentro 
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del contexto escolar de los participantes contribuyen en mayor y menor 
medida a la satisfacción de los alumnos. En cuanto a las estrategias de afron-
tamiento, mayormente reportan implementar aquellas dirigidas al problema 
(M = 2.87, DE = 0.81), mientras que las evitativas son las que menos utili-
zan (M = 1.63, DE = 1.04). Finalmente, se destaca que los análisis de asime-
tría y curtosis indican normalidad en los datos.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables
M DE Asimetría Curtosis

Satisfacción escolar 3.09 0.57 −0.75 0.25

Gestión 3.20 0.67 −0.86 0.27

Relación docente-estudiante 3.27 0.66 −1.13 1.71

Relación estudiante-estudiante 2.82 0.94 −0.81 0.21

Logro 3.00 0.86 −0.89 0.44

Estrategias de afrontamiento 2.63 0.68 −0.19 0.15

Dirigidas al problema 2.87 0.81 −0.77 0.19

Evitativas 1.63 1.04 0.25 −0.64

Centradas en la emoción 2.58 1.06 −0.61 −0.51

Fuente: Elaboración propia.

La matriz de correlación que se presenta en la tabla 2 contiene el índice 
global de estrategias de afrontamiento, así como el de satisfacción escolar 
total y las dimensiones que componen esta variable. Existe una correlación 
positiva y significativa entre las estrategias de afrontamiento frente al acoso 
escolar y la satisfacción escolar (r = .32, p < .01), además, se presenta corre-
lación entre el índice de estrategias de afrontamiento y las cuatro dimensio-
nes de la satisfacción escolar, siendo mayor en el indicador de la relación 
Docente-Estudiante (r = .28, p < .01) y menor en el logro (r = .18, p < .01).

Tabla 2. Correlación entre las dimensiones de SE y las estrategias de afrontamiento
 1 2 3 4 5 6

1. Satisfacción escolar −

2. Gestión .73** −    

3. Relación docente-estudiante .75** .48** −   

4. Relación estudiante-estudiante .72** .33** .39** −  

5. Logro .71** .35** .37** .37** −

6. Estrategias de afrontamiento .32** .24** .28** .24** .18** −

**p < .01
Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se presenta la matriz de correlación con el índice global de 
satisfacción escolar, así como el de estrategias de afrontamiento frente al 
acoso escolar y los tres diferentes tipos (véase la tabla 3). Los resultados 
indicaron correlaciones positivas y significativas entre el índice de satisfac-
ción escolar y las estrategias centradas en la emoción (r = .39, p < .01), así 
como aquellas estrategias centradas en el problema (r = .27, p < .01) y menor 
en el logro (r = .18, p < .01). El índice que contiene el promedio de las estra-
tegias de afrontamiento evitativas no presentó correlación significativa con 
la satisfacción escolar.

Tabla 3. Correlación entre las dimensiones de estrategias de afrontamiento y satisfacción escolar
 1 2 3 4 5

Estrategias de afrontamiento −

Dirigidas al problema .69** 1    

Evitativas .64** .14** 1   

Centradas en la emoción .76** .41** .14** 1  

Satisfacción escolar .32** .27** .01 .39** 1

**p < .01
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El objetivo principal del estudio fue identificar la correlación entre las tres 
estrategias de afrontamiento frente al acoso (centradas en el problema, en 
la emoción y evitativas) y la satisfacción escolar del alumnado de quinto 
y sexto grado de primaria. De acuerdo con los resultados, la satisfacción 
escolar presentó una relación directa y positiva con las estrategias de afron-
tamiento dirigidas al problema y a la emoción y no mostró relación con las 
estrategias evitativas. Esto es consistente con la literatura, la cual mencio-
na que las estrategias dirigidas al problema y a la emoción son especial-
mente efectivas para reducir la incidencia de acoso escolar (Rivadeneira 
et al., 2019) el cual afecta de forma negativa la satisfacción escolar del 
alumnado (Peña-Casares y Aguaded-Ramírez, 2021). Por su parte, las es-
trategias evitativas muestran tener una menor relación con el bienestar del 
alumnado a comparación de las dirigidas al problema y la emoción (Ho-
norio, 2019). 
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Se encontró que las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema 
y la emoción se relacionaron en mayor medida con las dimensiones relación 
docente-estudiante y relación con pares. Este hallazgo se alinea con la inves-
tigación de Flick et al. (2022), quienes resaltan el papel crucial de las interac-
ciones en la percepción de satisfacción escolar. Además, Cava et al. (2021) 
señalan que la percepción del alumnado sobre sus docentes y compañeros 
puede influir en la selección de estrategias frente al acoso escolar.

El acoso escolar es una problemática para la salud pública de la juventud 
(Rawlings y Stoddard, 2019), pues puede afectar el desarrollo de un indivi-
duo y tener consecuencias negativas en su bienestar (Mandira y Stoltz, 
2021), al igual que en su satisfacción escolar (Oriol et al., 2019). Por lo tan-
to, es importante que se busquen replicar estudios como el presente, pues 
permitirán tener un mejor conocimiento sobre cómo funciona esta variable 
(Volk et al., 2017). De igual manera, es necesario el impulsar las interven-
ciones que busquen mitigar el acoso escolar (Zych et al., 2015), en especial 
aquellas que hacen énfasis en la enseñanza de estrategias de afrontamiento 
efectivas, ya que pueden reducir las consecuencias negativas derivadas de 
esta problemática (Nixon et al., 2019). 
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Resumen

El mejoramiento de los niveles de formación del estudiantado es tarea fun-
damental del currículo escolar para la promoción de la autonomía, el pensa-
miento crítico y cooperativo, mismo que incide en su comportamiento y en 
su desempeño. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es comprobar 
la relación entre las estrategias de aprendizaje autónomo con la autopercep-
ción del desempeño escolar en adolescentes. En cuanto al método, la investi-
gación tiene enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal, 
con alcance correlacional, en el que participaron 365 estudiantes de tercer 
grado de tres secundarias generales del estado de Sonora, a través de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia de las cuáles el 46.3% fueron 
de sexo femenino y 53.7% de sexo masculino, entre 14 y 15 años de edad. 
Se adaptó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje Autónomo (ceta), 
además se obtuvo fiabilidad de la escala. Entre los resultados destacan que 
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la percepción de desempeño académico está estrechamente ligada a las di-
ferentes estrategias propuestas en el modelo ceta, siendo la más destacada 
la estrategia de ampliación (autonomía-autodirigida) y la de colaboración 
(trabajo grupal guiado por profesor y la relación-comunicación con com-
pañeros de clase). Se concluye que se relacionan las estrategias de aprendi-
zaje autónomo con la autopercepción del desempeño escolar en adolescen-
tes, por lo que se requiere fortalecer dichas estrategias para la mejora del 
aprovechamiento en clases.

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, desempeño escolar, autopercepción, 
estrategias.

Introducción

La educación del siglo xxi requiere de nuevos escenarios de aprendizaje que 
permitan al estudiantado centrarse en nuevas estrategias que desplieguen 
su autonomía y que contribuyan a desarrollar competencias y habilidades 
necesarias para enfrentarse a los retos de la sociedad del conocimiento 
 Caballero et al. (2023), lograr la autonomía del alumnado es un propósito 
del currículo escolar de la actualidad (Marrufo et al., 2024). Sin embargo, el 
currículo escolar ha estado centrado en la adquisición de información y 
habilidades básicas o incluso de conocimientos de problemáticas recientes, 
sin embargo, el aprender a resolver problemas, tomar decisiones, utilizar 
eficazmente recursos de aprendizaje y aprender a aprender son estrategias 
de aprendizaje que han surgido con menor frecuencia (Sobrado et al., 2022). 

Es por lo anterior que existe la necesidad de mejorar los niveles de for-
mación y el proceso de aprendizaje de estudiantes con la finalidad de impul-
sarles a desarrollar un aprendizaje autónomo que los lleve a mejorar su 
desempeño académico (Mena, 2021). Sin embargo, existen condiciones indi-
viduales, sociales, ambientales, cognitivas y económicas que se deben tener 
en consideración cuando se reflexiona sobre el aprendizaje en el estudianta-
do (Organization for Economic Cooperation and Development [ocde], 2019). 

Un ejemplo de lo anterior, fue la pandemia provocada por el COVID-19, 
esta hizo que el Aprendizaje Autónomo (aa) se fortaleciera, con la finalidad 
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de que el alumnado encontrará nuevas formas de continuar con su proce-
so de aprendizaje a distancia, lo que los llevó a conducirse de manera indepen-
diente por diferentes medios tecnológicos para cumplir sus actividades 
escolares, desarrollando a su vez un proceso de autorregulación (Cumpa y 
Gálvez, 2021). Por lo que es fundamental que en el espacio educativo post 
pandemia, el alumnado reconozca y cree estrategias que le puedan permitir 
promover procesos de autonomía con el fin de consolidar el aprender a apren-
der (Suyo-Vega et al., 2021).

De acuerdo a Xie y Yang (2020), el aa es la capacidad del estudiantado 
para establecer objetivos, llevar un control, elegir técnicas para aprender y 
realizar autoevaluaciones, de manera que puedan atender su propio apren-
dizaje de manera independiente. Por otra parte, Solórzano (2017) lo define 
como el proceso intelectual que estudiantes pueden tener de forma innata o 
que lo pueden adquirir de forma autodidacta, donde se ponen en práctica 
estrategias metacognitivas para obtener conocimientos estratégicos que les 
ayuden a mejorar el pensamiento crítico y el aprendizaje cooperativo. 

El aa requiere la iniciativa de proactividad, adquisición de más cono-
cimiento, responsabilidad, capacidad de transmitir ideas en un marco de 
tolerancia, resolución de problemas, autodisciplina para planear su propio 
aprendizaje y persistencia (Medina y Nagamine, 2019). De esta forma, el 
estudiantado puede desarrollar sus propias ideas para entender la lección 
que le es propuesta y de esta manera modificar su conocimiento metacogni-
tivo y así derivar en un aprendizaje autónomo, que los lleve a obtener me-
jores resultados en su desempeño escolar (Rulland, 2021). De acuerdo a 
López-Aguado (2010) el aa se da mediante la aplicación de diferentes estra-
tegias como ampliación, conceptualización, colaboración, preparación de 
exámenes y planificación, estrategias que serán retomadas como dimensio-
nes en el presente estudio. 

Un estudio realizado por Valencia (2020) sobre el aa en Colombia, puso 
en evidencia el papel de la docencia en la facilitación y guía para que el 
alumnado logre desarrollar su máxima autonomía, a través de retroalimen-
tación, ayuda y revisiones. A su vez, se encontró que los estudiantes ponen 
en práctica de forma predominante la estrategia de colaboración para des-
arrollar el aa. Por otra parte, Baca et al. (2016), encontraron que las com-
petencias de autoaprendizaje marcan la diferencia para encontrar un mejor 
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trabajo, por lo que estudiantes de hoy en día deben aprender a realizar ma-
pas conceptuales y mentales, diseñar esquemas, graficar procesos, resolver 
estudios de casos, diseñar proyectos tanto individuales como grupales, parti-
cipar en debates, entre otras actividades. 

Asimismo, Crispín et al. (2021) encontraron que cuando estudiantes 
implementan estrategias de aa pueden mejorar su desempeño y así incidir 
de manera positiva en el aprendizaje, llevándolos a ser personas más construc-
tivas y significativas. El desempeño escolar es entendido como el desarrollo 
de habilidades, conocimientos y valores propios del alumnado, que se van 
adquiriendo durante el periodo académico y se refleja a través de calificacio-
nes (Mena, 2021). La autopercepción del desempeño escolar se refiere a la 
autovaloración que realizan los estudiantes sobre sus propios avances y logros 
escolares, generalmente visto en sus calificaciones (Garrido y Polanco, 2020). 
Sin embargo, de acuerdo a Guerrero y Contreras (2020) los y las adolescen-
tes pueden llegar a asumir conductas que los exponen a diferentes riesgos 
que se evidencian en problemas de rendimiento académico o deserción 
escolar. 

La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura sugiere que la percepción 
que tiene el estudiantado sobre su capacidad para lograr ciertos resultados 
puede influir en su comportamiento y desempeño. Es así que cuando estu-
diantes practican el aprendizaje autónomo y experimentan éxito al asumir 
la responsabilidad de su aprendizaje, puede aumentar su autoeficacia acadé-
mica y como resultado, perciban su desempeño escolar de manera positiva 
(Pereyra et al., 2018). Promover el aprendizaje, que le permita al estudian-
tado desarrollar autonomía y que se vea reflejado en su desempeño escolar, 
puede aumentar su interés por buscar nuevas formas de aprender, que le 
ayuden a potenciar diferentes áreas y así complementar su proceso acadé-
mico (Bulla, 2020). 

Por lo anterior, es necesario generar aportaciones que permitan iden-
tificar si los jóvenes emplean estrategias de aprendizaje independientes o 
autónomas y ver como éstas pueden favorecer su desempeño escolar, al 
demostrar en estudios anteriores la importancia de desarrollar la autonomía 
hace que los estudiantes conozcan y valoren sus necesidades formativas, 
gestionando y ejecutando sus propias estrategias a favor de un mejor des-
empeño escolar. De este modo el objetivo de la presente investigación es 
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comparar la percepción de las calificaciones y las dimensiones de apren-
dizaje autó nomo y además comprobar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje autónomo con la autopercepción del desempeño escolar en 
adolescentes. Se tiene la hipótesis de que sí existe relación entre las estrate-
gias de aprendizaje autónomo con la autopercepción del desempeño escolar 
en adolescentes.

Método

Tipo de estudio

El presente estudio corresponde a un enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental transversal, ya que no se manipularon deliberadamente las 
variables y los datos se recolectaron en un sólo momento (Hernández et al., 
2014). Además, tiene un alcance correlacional puesto que se estableció la 
relación entre aprendizaje autónomo y la autopercepción del desempeño 
escolar (Cohen et al., 2018). 

Participantes

Para el presente estudio, participaron 365 estudiantes de tercer grado de dos 
secundarias generales de Ciudad Obregón (N = 245) y una de Guaymas  
(N = 120), través de un muestreo no probabilístico por conveniencia tenien-
do en cuenta la facilidad de acceso a los mismos (Arias-Gómez et al., 2016). 
La participación fue voluntaria y confidencial. Las características de quienes 
participantes son las siguientes: de manera general, 169 participantes fueron 
de sexo femenino (46.3%) y 196 de sexo masculino (53.7%), situándolos en 
una edad de entre 14 y 15 años (98.6%).  

Para tener en cuenta la percepción de las calificaciones, 239 estudiantes 
contestaron tener buenas y muy buenas calificaciones (M = 2.85, DE = 0.89), 
mientras que el 34.5% menciona que tienen calificaciones malas o regulares. 
El 91% contestó que realizan las tareas solos, y el 9% menciona necesitar 
ayuda para realizarlas o no las realizan. 
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Instrumentos

Aprendizaje autónomo 

Se consideró la adaptación del Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 
Autónomo (ceta) del autor López-Aguado (2010) retomado por Valencia 
(2020). Está compuesto por 31 ítems con respuesta tipo Likert (1 = total-
mente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) organizado en cinco dimensiones: 
(a) estrategia de ampliación (5 ítems, estrategias relacionadas con la búsqueda 
y elaboración de materiales y actividades complementarias), (b) estrategia 
de conceptualización (7 ítems, estrategias relacionadas con el trabajo intelec-
tual sobre el contenido), (c) estrategia de planificación (6 ítems, aspectos re-
lativos a la planificación de tiempos y programación de las tareas), (d) estra-
tegia de preparación de exámenes (6 ítems, estrategias de cara al estudio que 
aplican estudiantes para los exámenes) y (e) estrategia de colaboración  
(7 ítems, entendida como las estrategias relacionadas con la implicación del 
alumnado en tareas grupales).

Para el instrumento de aprendizaje autónomo se consideraron las mis-
mas variables latentes e ítems del instrumento original de los autores López- 
Aguado (2010) y Valencia (2020) que demuestra una validez de constructo 
para cinco factores, lo cual se evidenció en los resultados de la prueba de 
esfericidad de Bartlett (X2 = 4294.13, p < .001) y el valor de Kaiser-Meyer- 
Olkin (kmo) de .91 (Cea, 2004). Para la fiabilidad de la escala, se realizó el 
análisis de Alfa de Cronbach que arrojó α = .93 y el Omega de McDonald’s 
con una puntuación de ω = .92. 

Procedimiento

Recolección de datos

Como primer paso se solicitó autorización para realizar el presente estudio 
al Comité de Ética del Instituto Tecnológico de Sonora. Una vez obtenida 
la autorización, se solicitó permiso a las autoridades educativas (directores 
de las escuelas) para acceder a los salones de clases. 
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La aplicación se llevó a cabo en junio de 2023; se asistió a tres escuelas 
secundarias generales de los municipios de Guaymas y Obregón. Durante 
el transcurso de la aplicación, se invitó a estudiantes a participar de ma nera 
voluntaria, aclarando que el estudio era totalmente anónimo y las respues-
tas fueron tratadas con confidencialidad. Durante la aplicación se presentó 
una eventualidad, en la cual se atendió a un adolescen te con discapacidad 
visual, para lo cual se le aplicó el instrumento de manera verbal. El tiempo 
aproximado de respuesta fue de 10 a 15 minutos.

Análisis de datos

Para llevar a cabo el análisis de datos se utilizó el programa spss versión 27, 
con el objetivo de realizar análisis descriptivos e inferenciales para pruebas 
paramétricas. En este estudio se utilizó una prueba t de Student con la finali-
dad de realizar comparaciones entre grupos para determinar si hay diferen-
cias significativas entre ellos y una correlación de Pearson para comprobar 
la relación entre variables. 

Resultados

Estadísticos descriptivos

A continuación se presentan los resultados del estudio, los cuales proponen 
que a quienes participaron en la encuesta se mostraron de acuerdo en que 
buscan información adicional en Internet que les ayuda a complementar 
tareas y trabajos, entre otras, lo que corresponde a la dimensión de estrate-
gias de ampliación al tener la media más alta (M = 4.36); a su vez, también 
se muestran de acuerdo con organizarse con sus pares para realizar proyec-
tos escolares, entre otras, lo que corresponde a la dimensión de estrategias 
de colaboración al tener una media de 3.96. Por otra parte, estudiantes 
manifiestan no estar de acuerdo ni en desacuerdo con las dimensiones de 
estrategias de conceptualización (M= 3.56), planificación (M = 3.58) y pre-
paración de exámenes (M = 3.74), al no contar con la seguridad de realizar 
varias lecturas de la información que van a estudiar para entenderla, tener un 
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horario para estudiar o de hacer resúmenes para estudiar, entre otras (véase 
la tabla 1). Los índices de asimetría (+2, −2) y curtosis (+3, −3) sugieren la 
existencia de normalidad en la distribución de los puntajes de las dimen-
siones calculadas (George y Mallery, 2019).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las estrategias de aprendizaje autónomo 
M DE Asimetría Curtosis

Estrategias de ampliación 4.36 0.65 −1.53 3.39

Estrategias de conceptualización 3.56 0.92 −0.50 −0.08

Estrategias de planificación 3.58 0.88 −0.36 −0.28

Estrategias de preparación de exámenes 3.74 0.92 −0.68 −0.05

Estrategias de colaboración 3.96 0.74 −0.86 0.86

Fuente: Elaboración propia.

Comparaciones de grupo

Con la finalidad de establecer la comparación entre la percepción de las 
calificaciones que mostraron quienes participaron con cada una de las di-
mensiones que componen el constructo de aprendizaje autónomo, se rea lizó 
una t de Student para muestras independientes. De acuerdo con los resul-
tados, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la baja y 
alta percepción que tienen estudiantes sobre su desempeño escolar en las 
variables estrategias de ampliación, estrategias de planificación, estrategias 
de preparación de exámenes y estrategias de colaboración, pues se encontró 
una significancia bilateral menor a .05. Mientras que para las estrategias de 
conceptualización no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en relación con la baja y alta percepción del desempeño escolar de 
estudiantes, al obtener una significancia mayor a .05 (véase la tabla 2). 
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Tabla 2. Resultados de comparación de los grupos con alta y baja percepción  
en las dimensiones de aprendizaje autónomo

Baja percepción Alta Percepción

Variable M DE M DE t p

Estrategias de ampliación 4.23 0.74 4.43 0.59 −2.63 .009

Estrategias de conceptualización 3.49 1.00 3.60 0.88 −1.01 .311

Estrategias de planificación 3.37 0.95 3.69 0.82 −3.32 < .001

Estrategias de preparación de exámenes 3.56 1.02 3.84 0.86 −2.60 .010

Estrategias de colaboración 3.81 0.86 4.04 0.65 −2.63 .009

Fuente: Elaboración propia.

Correlación de Pearson

De acuerdo a los resultados de las correlaciones, todas presentan fuerzas 
positivas, entre bajas, moderadas, altas y significativas (p < .01.), a excepción 
de la correlación entre la autopercepción del desempeño escolar estudiantes 
con las estrategias de conceptualización, al presentar una fuerza de .05 no 
significativa (p = .31). De acuerdo a la correlación entre las dimensiones de 
aprendizaje autónomo todas se muestran con fuerzas moderadas y altas, 
especialmente entre las estrategias de planificación y estrategias de prepa-
ración de exámenes con la dimensión de estrategias de conceptualización 
(véase la tabla 3). 

Tabla 3. Correlaciones entre las estrategias de AA con la autopercepción 
1 2 3 4 5 6

1. Estrategias de ampliación −

2. Estrategias de conceptualización .45** −

3. Estrategias de planificación .37** .64** −

4. Estrategias de preparación de exámenes .48** .62** .59** −

5. Estrategias de colaboración .48** .47** .52** .56** −

6. Autopercepción de desempeño escolar .14** .05 .17** .14** .14* −

* p < .05. ** p < .01.
Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

Según los hallazgos encontrados, el aprendizaje autónomo representa un 
proceso individual, que elige el estudiantado a través de diversas estrategias 
y medios que le permiten adquirir conocimientos o habilidades en su proce-
so formativo. Estudiantes participantes en el estudio manifestaron que las 
estrategias de ampliación, como lo son, la búsqueda de recursos adicionales 
de aprendizaje, son en gran medida el fundamento de su buen desempeño. 
López-Aguado (2010) relaciona esta conducta optimista, apasionada y acti-
va, con estilos de aprendizaje pragmáticos, y se acerca a las estrategias de co-
laboración y participación, este hallazgo es importante, pues en los estudios 
de la década pasada, estudiantes utilizaban dinámicas teóricas de aprendi-
zaje adoptadas de la práctica de la persona docente en el aula, dejando por 
debajo de la media las estrategias activas de aprendizaje (Montes et al., 2010).

Con similares características a la ampliación, Garritz (2010) caracteriza 
el perfil indagador en su modelo de habilidades requeridas para realizarlo 
de forma científica para estudiantes adolescentes, específicamente, la indaga-
ción abierta, ya que la persona estudiante intenta responder los planteamien-
tos para construir su propio aprendizaje. En este sentido, es una tarea que 
debe reforzarse; con respecto a la alta percepción que se tiene en la estrate-
gia de colaboración, es importante destacar que en los ítems no se pierde la 
autonomía y competencia de autogestión de estudiantes, si bien se consi dera 
la relación con su entorno, no es del todo guiada o supervisada.

Las estrategias de conceptualización permiten desarrollar procesos cog-
nitivos que implican el procesamiento de información tales como elabo-
ración de resúmenes, notas y esquemas, éstas pueden incidir o no el des-
empeño si se promueve este proceso de conceptualización mediante la 
apropiación y asimilación del sujeto a la nueva información que le es pre-
sentada, a la cual le asigna una significación propia (Castillo y Cabral- 
Rosetti, 2022).

A pesar de que los estudiantes se encuentran en una etapa de desarrollo, 
en la cual requieren que la persona docente les ayude en la búsqueda de es-
trategias de aprendizaje en función de sus necesidades y realidades (Arauco- 
Mandujano et al., 2021), los resultados demuestran que la autonomía en el 
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aprendizaje es una de las mejores formas de contribuir al mejor desempeño 
escolar, al demostrar estas relaciones positivas y significativas. 

Los resultados del estudio comprueban la hipótesis de investigación, al 
demostrar que existe relación entre las estrategias de aprendizaje autónomo 
con la autopercepción del desempeño escolar en adolescentes, donde se 
demuestra que a mayor uso de estrategias autónomas, mayor desempeño 
escolar percibirán los estudiantes. Al igual que demostró Crispín et al. (2021) 
el uso de estrategias de aprendizaje autónomo contribuyen a desarrollar el 
uso eficiente de habilidades y técnicas para el logro de objetivos y tareas, 
mejorando su desempeño.

Si bien se cumplió el objetivo del presente estudio, es importante mencio-
nar que para futuras investigaciones se recomienda ampliar la muestra y el 
contexto del cual se recogieron los datos para aumentar la generalización de 
los hallazgos, ya que esto puedo ayudar a identificar cómo influyen diferen-
tes entornos educativos y culturas en la percepción de calificaciones y apren-
dizaje autónomo. Asimismo, se recomienda implementar un diseño longitu-
dinal para seguir a los participantes durante un periodo más extendido, lo 
que permitirá observar cambios y desarrollos en las estrategias de aprendiza-
je autónomo que aplican y cómo influye su percepción en las calificaciones. 

A manera de conclusión, es importante considerar que, de un número 
considerable de literatura y trabajo empírico en el estudio de las estrategias 
de aprendizaje autónomo, hay un punto de encuentro entre ellas, conformán-
dose por procesos de metacognición ligados al acompañamiento del docen-
te, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a su contexto, a la selectividad 
estrechamente ligada con la historia académica del aprendiz, y al desem peño 
escolar, finalmente se comprueba la relación entre ambas variables y se reco-
mienda fortalecer la autonomía en los estudiantes a partir de su correcta 
apropiación a través de una formación integral en las aulas.
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Resumen

Esta revisión sistemática de literatura pretende analizar y comprender el 
impacto de la incorporación de Inteligencia Artificial Generativa de Chatbot 
(iagc) en la educación de los estudiantes universitarios y cuáles son las 
perspectivas sobre su uso y estrategias. El objetivo del estudio fue analizar 
exhaustivamente la literatura sobre el uso de iagc en la educación superior 
según los métodos, las estrategias y los análisis abordados en torno a la iagc 
en estudiantes. El estudio fue llevado a cabo a través del método prisma, 
con la búsqueda de artículos en la base de datos de Scopus. Después de 
aplicar los criterios de inclusión y exclusión a un conjunto de 582 artículos, 
la muestra de revisión quedó en 22. Se plantearon cuatro preguntas de inves-
tigación sobre la definición, los enfoques, las teorías y los resulta dos sobre 
el uso de la iagc en la educación. Algunos de los hallazgos obtenidos reflejan 
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que el 68% de los artículos corresponden a investigaciones cualitativas  
enfocándose principalmente a revisión de literatura, el 27% corresponde 
a estudios cuantitativos donde el Modelo de Aceptación Tecnológica (tam) 
es el mayor utilizado, y, por último, el 5% representa a investigaciones mix-
tas. Otro hallazgo relevante fue que los principales factores que intervienen 
en la aceptación y uso de la iagc por parte de los estudiantes son las expec-
tativas de esfuerzo y desempeño, la utilidad percibida, hábito, motivación 
intrínseca y hedónica.

Palabras clave: Educación superior, inteligencia artificial generativa de Chat-
bot, revisión sistemática. 

Introducción

En los últimos años, la aparición de sistemas tecnológicos inteligentes capa-
ces de interactuar de manera similar a los humanos ha transformado radical-
mente la vida moderna, en cuanto a la interacción de las personas con la 
tecnología. La popularidad de estos sistemas, al acceder fácilmente a la in-
formación y la interacción con usuarios a través de sistemas conversaciona-
les, ha transformado el cómo se puede obtener conocimiento acerca de un 
tema. Lo que antes era exclusivo para expertos en tecnología, ahora es una 
realidad tangible para cualquier persona, independiente mente de su nivel 
de conocimiento técnico o especializado. Estos sistemas inteligentes, ba-
sados en modelos de lenguaje natural y aprendizaje automático, permiten a 
los usuarios interactuar de forma natural y fluida a través de un diálogo. 
Esta interacción puede tener diferentes fines, como la búsqueda de infor-
mación específica sobre un tema, la exploración de diferentes perspectivas 
o la realización de tareas concretas.

La Inteligencia Artificial (ia) es la programación que reciben estos siste-
mas tecnológicos inteligentes, los cuales cada vez se encuentra más presente 
en todos los entornos de nuestra vida; entretenimiento, movilidad, salud, 
comunicación y educación (Gansser y Reich, 2021; García-Peñalvo, 2023; 
Romero-Rodríguez et al., 2023;). La ai generativa de Chatbot (iagc), se ha 
vuelto especialmente relevante en el ámbito educativo (Lim et al., 2023; 
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Halaweh, 2023). La llegada del ChatGPT ha generado expectativas de uso 
nunca antes vistas y ha marcado una disrupción en la educación (Adiguzel 
et al., 2023; Lai et al., 2023; Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2023a). Asimismo, destaca men-
cionar que nos encontramos ante una oportunidad única para transformar 
la educación y abordar los desafíos importantes que enfrenta la socie dad 
del siglo xxi. Xia et al. (2023) mencionan que uno de esos desafíos es fomen-
tar en los profesores una comprensión del proceso de enseñanza que ofrece 
esta tecnología basada en ia a los estudiantes para lograr un aprendizaje 
adaptativo y personalizado según sus necesidades.

Al momento de realizar la presente investigación, la ia ha sido poco 
explorada en el campo educativo. Sin embargo, se espera que, en los próxi-
mos años, la enseñanza y el aprendizaje se vayan a transformar prome tiendo 
revolucionar la educación, cambiando el entorno educativo (Gates, 2023). 
Actualmente, maestros y estudiantes utilizan sistemas inteligentes basados 
en ia, que les permite analizar datos, realizar evaluaciones automáticas, 
buscar información relevante de manera eficiente, elaborar presentaciones 
interactivas, así como enseñar y aprender en ambientes educativos virtua-
les. La iagc en la educación se está utilizando para desarrollar sistemas de 
aprendizaje personalizados que, ante la creciente demanda de atención a la 
diversidad, inclusión y equidad, pueden adaptar la enseñanza a las necesi-
dades individuales de los estudiantes y reducir la brecha de desigualdad en 
los estudiantes menos favorecidos (Halaweh, 2023; Unesco, 2023b;). La iagc 
está abriendo distintas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, 
proporcionando recursos educativos dinámicos y adaptativos (Baidoo-Anu 
y Ansah, 2023). En el mismo sentido, García-Martínez (2023) afirma que 
la educación está evolucionando de manera acelerada y adaptándose a las 
nuevas generaciones y sus necesidades educativas. La integración de la iagc 
en el sector educativo es una oportunidad única para mejorar el aprendi zaje 
de los estudiantes. Sin embargo, es importante comprender cuáles son las 
estrategias que se están abordando para su adopción e incorporación por 
parte de las instituciones educativas de manera responsable (Moorhouse 
et al., 2023).

El lanzamiento de ChatGPT, a finales del 2021 generó controversias 
acerca de su utilidad en la educación superior y surgieron distintas perspec-
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tivas algunas a favor del uso de la ia en la práctica educativa, por un lado, 
está la evidencia de un número creciente de investigaciones que coinciden 
en señalar las ventajas de la incorporación de la iacg en la educación, y 
proporcionan evidencias de su utilidad (Baidoo-Anu y Asah, 2023; Boubker, 
2024; García-Martínez et al., 2023; Habibia et al., 2023; Lai et al., 2023; 
Romero-Rodríguez, 2023; Segbenya et al., 2023). Por otro lado, existen auto-
res que además señalan que se deben tomar en consideración las cuestiones 
éticas, la privacidad de datos, la dependencia de su uso, los derechos de 
autor, por mencionar algunos (Crawford, 2023; Flores-Vivar y García-Peñal-
vo, 2023; Kasneci et al., 2023). Adicional a lo antes mencionado, Firat (2023) 
y Halaweh (2023) destacan que los encargados de las instituciones educa-
tivas deben crear políticas claras para mitigar los riesgos potenciales a los 
que se enfrentan por la incorporación del uso de la iagc en la educación.

En este sentido, cabe resaltar que a pesar del creciente interés en el ám-
bito educativo que despertó el lanzamiento de la iagc a través de ChatGPT, 
a finales del 2022, es crucial destacar que esta es un área de investigación en 
pleno desarrollo y no se cuenta con suficientes estudios para comprender 
el impacto y las implicaciones que conlleva su utilización en el aprendizaje 
de los estudiantes de educación superior, por tal motivo se necesita cono-
cer de una forma más global, cuáles son los enfoques, los métodos, las es-
trategias de análisis, así como las teorías y modelos que se emplean para 
indagar su impacto en el ámbito educativo, para tener un panorama general 
acerca de las tendencias actuales en este campo de investigación y llenar ese 
vacío acerca de la comprensión de iagc, que sirva como base para estu dios 
posteriores. Por este motivo, surge la necesidad de plan tear las siguien- 
tes preguntas.

1) ¿Cómo es definida la inteligencia artificial generativa de Chatbot en 
el ámbito educativo?

2) ¿Qué enfoques y tipos de artículos se encuentran actualmente en la 
investigación de la iagc en la educación superior?

3) ¿Qué teorías y modelos se consideran en el análisis de los artículos?
4) ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido de los estudios acerca 

del uso de la iagc en educación superior?



 E S T R AT E G I A S  E  I M PA C T O  D E  L A  I N T E L I G E N C I A  A R T I F I C I A L  G E N E R AT I VA  D E  C H AT B O T  ( I A G C )  85

Método

El método utilizado en esta revisión sistemática se basó en la declaración 
prisma (Page et al., 2021). La búsqueda se realizó específicamente en la 
base de datos Scopus, por su prestigio y alcance en la investigación de la ia. 
Se introdujo una cadena de búsqueda, así como, un periodo específico, ade-
más se agregaron criterios de inclusión y de exclusión para, por último, 
analizar los artículos seleccionados. 

Identificación de artículo

Para fines de esta investigación, sólo se seleccionaron artículos acerca de la 
inteligencia artificial generativa, en revistas de alto prestigio de la base de 
datos en Scopus, con la cadena de búsqueda “Artificial Intelligence” and 
“Education” indicando el periodo del año 2022 a 2024, obteniendo 582 
artículos. La investigación abarcó sólo artículos de revistas que hubieran 
sido revisadas por pares y publicadas en idioma inglés. Considerando que 
la iagc surgió a finales del año 2022 se acotó el periodo de búsqueda del año 
2023 al 2024 y se obtuvieron 323 resultados. 
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Figura 1. Diagrama de flujo prisma de selección de muestra
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Scopus, n = 582

Registros eliminados  
antes del cribado: 259 
Registros duplicados

Registros cribados: 323

Publicaciones buscadas 
para su recuperación: 58

Publicaciones evaludas 
para elegibilidad: 17

Nuevos estudios incluidos 
en la revisión: 5

Total de estudios incluidos 
en la revisión: 22

Publicaciones  
no recuperadas

Registros excluidos: 
Periodo 1

Título y resumen 2
Población 3

Registros buscados para 
recuperación: 5

Publicaciones evaluadas 
para elegibilidad: 5

Documentos  
no encontrados: 11

Registros identificados  
de búsqueda por referencia 15

Fuente: Elaboración propia.

Selección e inclusión de artículos

Se utilizaron procedimientos de selección e inclusión, para su análisis, de 323 
artículos identificados. Primero se eliminaron, 259 debido a que el auge en 
educación de la inteligencia artificial generativa surgió tras el lanzamiento de 
ChatGPT, a finales del año 2022, por lo que se acotó el periodo a 2023 y 2024. 
Posteriormente, se descartaron algunos artículos por el título y el resumen, ya 
que no se trataban de inteligencia artificial generativa o no eran en educación, 
quedando 58 en total. Por último, se agregó como filtro que los artículos se 
tratarán acerca de estudiantes universitarios, quedando al final 17 artículos 
para su análisis. Se revisaron referencias de los artículos leídos, para obtener 
más investigaciones acerca del tema, obteniendo como resultado cinco artícu-
los adicionales; al final quedaron 22 artículos como se muestra en la siguien-
te tabla, quedando sólo en artículos que abordan el tema de iagc en educación 
superior con estudiantes universitarios en el periodo 2023 y 2024.
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Tabla 1. Artículos seleccionados para la revisión
Identi- 

ficación
Autor Año País / 

Contexto
Enfoque Tipo  

de artículo
Teorías y 
modelos 

utilizados

Resultado

1 Adiguzel 
et al.

2023 Turquía Cualitativo Revisión de 
literatura

N / A La iaG mejora 
el aprendizaje, 
productividad y 
participación de los 
estudiantes.

2 Baidoo-Anu 
y Ansah 

2023 Canadá Cualitativo Revisión de 
literatura

N / A El uso adecuado de 
la ia prepara a los 
estudiantes para su 
vida laboral.

3 Bernabéi 
et al. 

2023 Italia Cualitativo Estudio de 
casos con pre y 
post test

 Modelo de 
Aceptación de 
Tecnología (taM)

La iaG facilita la 
comprensión de 
temas complejos.

4 Boubker 2024 Marruecos Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental 

Modelo de éxito 
del sistema de 
información (issM)
y el Modelo de 
Aceptación de 
Tecnología (taM)

Influencia favorable 
de ChatGPT en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.

5 Chiu 2024 China Cualitativo Estudio de 
casos 

N / A El uso de la 
iaG favorece la 
motivación de los 
estudiantes para 
aprender.

6 Crawford 
et al.

2023 Australia Cualitativo Revisión de 
literatura

N / A El uso ético y 
responsable de la iaG 
para la enseñanza y el 
aprendizaje.

7 Dai et al. 2023 China Cualitativo Revisión de 
literatura

N / A El uso de la ia 
para mejorar 
las experiencias 
educativas.

8 Duong et al. 2023 Vietnam Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental

Modelo de 
aceptación de 
Tecnología (taM)

Intercambio de 
conocimiento 
aumenta la intención 
de uso de ChatGPT.

9 Flores-Vivar 
y García-
Peñalvo 

2023 España Cualitativo Opinión N / A La ia es aliada en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.

10 García-
Peñalvo

2023 España Cualitativo Opinión N / A Capacitación a 
docentes y alumnos 
para el uso adecuado 
y ético del ChatGPT.

11 Habibia et al. 2023 Indonesia Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental

Teoría unificada 
de aceptación 
y uso de la 
tecnología 2 
(UTAUT2)

Condiciones 
facilitadoras el mayor 
determinante para el 
uso de ChatGPT.

12 Halaweh 2023 Emiratos 
Árabes Unidos

Cualitativo Revisión de 
literatura

Análisis crítico Promover el uso 
de ChatGPT en los 
estudiantes.

13 Kasneci et al. 2023 Alemania Cualitativo Revisión de 
literatura

Análisis crítico Oportunidades y 
desafíos del uso de 
la iaG.
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Identi- 
ficación

Autor Año País / 
Contexto

Enfoque Tipo  
de artículo

Teorías y 
modelos 

utilizados

Resultado

14 Labrague 
et al.

2023 Filipinas Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental

Modelo de 
Aceptación de la 
Tecnología (taM)

Percepción favorable 
ante el uso de la iaGc.

15 Labrague 
et al.

2023 Filipinas Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental

Teoría del 
comportamiento 
planificado

Aumenta la utilidad 
del uso de la ia 
cuando mejoran 
las competencias 
tecnológicas de los 
estudiantes.

16 Lai et al. 2023 China Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental

Modelo de 
Aceptación de la 
Tecnología (taM)

La motivación 
intrínseca el mayor 
determinante para 
la aceptación del 
ChatGPT.

17 Lim et al. 2023 Malasia Cualitativo Opinión Teoría de las 
paradojas

Transformación de 
la educación a través 
del uso de la iaG.

18 Lin y Chang 2023 Canadá Cualitativo Revisión de 
literatura

Modelo 
pedagógico

El uso de Chatbot 
puede mejorar 
la experiencia de 
aprendizaje activo.

19 Moorhouse 
et al.

2023 China Cualitativo Revisión de 
literatura

Análisis Crítico Adopción de la iaG 
para la evaluación de 
estudiantes.

20 Romero-
Rodríguez 
et al.

2023 España Cuantitativo Estudio 
empírico no 
experimental

Teoría unificada 
de aceptación y 
uso de tecnología 
2 (UTAUT2)

La experiencia de 
uso es el mayor 
determinante para 
la aceptación de la 
tecnología.

21 Segbenya 
et al.

2023 Ghana Mixto Estudio 
empírico no 
experimental

Teoría de 
sistemas 
sociotécnicos

La disponibilidad, 
los desafíos y los 
beneficios son 
determinantes para el 
uso de la ia.

22 Yilmaz y 
Yilmaz

2023 Turquía Cuantitativo Estudio 
empírico 
experimental

N / A El uso de la 
iaG impacta 
favorablemente el 
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis 

La iacg en la educación puede tener consideraciones a favor o en contra de 
su utilidad, sin embargo, es importante resaltar que pese a las dudas que 
todavía presenta por su pronta incorporación en el ámbito educativo (Gans-
ser y Reich, 2021; García-Peñalvo, 2023; Romero-Rodríguez et al., 2023; 
Yilmaz y Yilmaz, 2023). Adicional a lo antes mencionado, Lim et al.  
(2023); Halaweh (2023) señalan que debe incorporarse de manera respon-



 E S T R AT E G I A S  E  I M PA C T O  D E  L A  I N T E L I G E N C I A  A R T I F I C I A L  G E N E R AT I VA  D E  C H AT B O T  ( I A G C )  89

sable para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, debido a que pue-
de brindarles la posibilidad de estar preparados para un contexto laboral 
cada vez más dependiente de la tecnología de ia, además de brindarles la 
posibilidad de recibir aprendizajes personalizados según sus necesidades y 
al ritmo que necesitan para aprovechar al máximo su potencial. 

Según las categorías establecidas para responder a las preguntas de in-
vestigación, se pueden observar los intereses más sobresalientes, los enfo-
ques y métodos, así como las líneas de investigación actuales, y qué países 
han realizado mayor investigación sobre el tema, para dar una visión gene-
ral sobre cómo se abordan las investigaciones de iagc en educación superior. 

Resultados

Definición de la iagc en el ámbito educativo (RP1)

Con base en el análisis de la revisión de la literatura se puede identificar que 
no existe un consenso para definir la iagc. Tampoco hay consenso sobre si 
debe considerarse una herramienta, software, recurso  tecnológico o sistemas 
de aprendizaje automático. En este escenario, y considerando un enfoque 
educativo, la presente investigación propone definir la iagc, como una 
 herramienta tecnológica de ia basada en modelos de aprendizaje automáti-
co y profundo capaz de generar texto congruente similar al lenguaje hu mano 
y que puede responder de manera conversacional con los usuarios, propor-
cionando respuestas específicas y estructuradas acerca de un tema.

Los enfoques y métodos que se están utilizando  
en la investigación de la iagc en la educación superior (RP2)

El análisis realizado de los 22 artículos demuestra que el enfoque y método 
utilizado con mayor frecuencia son los estudios cualitativos que representan 
el 68%, en el cual se destacan las revisiones de literatura con un total de 8, 
que equivale al 61.5%; mientras que los estudios cuantitativos representan 
el 27%, de los que sobresalen las investigaciones no experimentales, con un 
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85%; y sólo el 5% se ha realizado a través de estudio mixto. En la tabla 1 se 
observa que los artículos de revisión de literatura ocupan el primer lugar 
en investigaciones. 

Teorías o modelos que se han considerado  
en los estudios (RP3)

En las investigaciones se observa que la mayoría de los artículos no presen-
tan una teoría o un modelo que apliquen en su análisis; pero en los que sí 
usaron una teoría como referencia se observa que el modelo de aceptación 
de la tecnología (tam) tiene mayor influencia de análisis, con 5 estudios: 
Bernabéi et al. (2023); Boubker (2024); Duong et al. (2023); Labrague et al. 
(2023); Lai et al. (2023). Después continúa el modelo crítico con tres: 
 Halaweh (2023); Kasneci et al. (2023); Moorhouse et al. (2023) y, por último, 
la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología 2 (UTAUT2) con 
dos artículos: Habibia et al. (2023); Romero-Rodríguez et al. (2023).

Resultados obtenidos de las investigaciones (RP4)

En la tabla 1, en el apartado de resultados, se observa que la mayoría de los 
autores concuerdan en que la percepción de los estudiantes es a favor del 
uso de la iagc y que es necesario considerar su implementación responsa-
ble y ética en la enseñanza de nivel superior para poder favorecer las expe-
riencias educativas de los estudiantes. 

Todos los estudios se mostraron a favor del uso responsable de la iagc 
en la educación de nivel superior: Halaweh (2023); Kasneci et al. (2023); 
Labrague (2023); Romero-Rodríguez et al. (2023), sin embargo, varios con-
sideraron temas muy puntuales de análisis; por ejemplo, Adiguzel et al. 
(2023); Boubker (2024); Chiu (2024); Crawford et al. (2023); Flores-Vivar 
y García- Peñalvo (2023); Lai et al. (2023); Lin y Chang (2023); Yilmaz y Yil-
maz (2023) se enfocan en el análisis del aprendizaje de los estudiantes. Por 
otra parte, Baidoo-Anu y Ansah (2023) analizan los beneficios que ofrece 
a los estudiantes para su vida laboral. Bernabéi et al. (2023) concluyen que 
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favorece la comprensión de temas complejos, Dai et al. (2023) resaltan que 
mejora las experiencias educativas, Duong et al. (2023) el intercambio de 
conocimiento entre pares es el mayor determinante para el uso de la iagc; 
sin embargo, Chiu (2024) y Lai et al. (2023) consideran que el mayor deter-
minante es la motivación de los estudiantes. Labrague et al. (2023) plantean 
las competen cias tecnológicas y Segbenya et al. (2023) consideran los bene-
ficios, desafíos y la disponibilidad de la tecnología como el mayor determi-
nante para su aceptación y uso. 

En los resultados obtenidos destaca que la aceptación de los estudiantes 
ante esta tecnología es indispensable para su uso y que la disponibilidad de 
acceder a ella es el mayor determinante para su adopción, además de las 
competencias tecnológicas adquiridas al usarlo.

Discusión

El interés por entender el papel de las nuevas tecnologías de la ia en el di-
seño de espacios educativos ofrece motivaciones y retos que deberán explo-
rarse para avanzar en su comprensión. Por tal motivo el presente documen-
to presentó un análisis de la revisión sistemática del modelo prisma sobre 
el estado de la iagc, con relación al contexto general en la educación de 
nivel superior, resaltando como los principales temas de interés, el apren-
dizaje, el intercambio de conocimiento entre pares, la motivación, las expe-
riencias educativas, el desarrollo de competencias tecnológicas, las ex-
pectativas de uso de la tecnología iagc, así como, los beneficios que ofrece 
su incorporación al entorno de la educación. Los resultados mostraron un 
número balanceado de artículos empíricos y de revisión de literatura, lo 
cual es reflejo de un área en constante evolución y que aún no es conclu-
yente sobre el efecto que tendrá en torno a las percepciones estudiantiles, 
cuestiones éticas, así como el uso que le dan los estudiantes para mejorar 
su aprendizaje y el impacto de la tecnología en las experiencias educativas. 

Al encontrarse en un área poco explorada debido a su reciente lanza-
miento, se puede apreciar la importancia de documentar todo avance en las 
distintas líneas de investigación, para tratar de mantener el paso a la velo-
cidad con la que surgen estás nuevas herramientas tecnológicas, ello nos 
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permitirá comprender su impacto en la educación. Tal como se menciona 
en la revisión sistemática acerca de la inteligencia artificial realizada por 
García-Martínez et al. (2023), la mayoría de los trabajos revisados destacan 
el potencial de la ia, ya que esta facilita la comprensión de conocimientos, 
ya sea sencillos o complejos.

Por tal motivo, uno de los principales hallazgos encontrados, es que, a 
pesar de utilizar distintos modelos de análisis, los autores coinciden en seña-
lar la importancia de conocer las percepciones que tienen los estudiantes 
acerca del uso de la iagc a través de los factores que influyen en su adopción; 
utilidad percibida, expectativas de esfuerzo, expectativas de su desempeño, 
motivación intrínseca, experiencia, motivación hedónica y hábito (Boubker, 
2024; Duong, 2023; Habibia et al., 2023; Lai, 2023; Romero Rodríguez et al., 
2023; Segbenya et al., 2023; Yilmaz y Yilmaz, 2023). Por esta razón, se destaca 
que la presente investigación coincide con las recomendaciones planteados 
por Adiguzel et al. (2023); Bernabéi (2023); Boubker (2024); Chiu (2024); 
Crawford, et al. (2023) Duong (2023); Habibia et al., (2023); Lai 2023; Ro-
mero-Rodríguez et al., (2023); Segbenya et al. (2023); Yilmaz y Yilmaz 
(2023) quienes señalan la importancia de realizar investigaciones acerca del 
tema de la iagc en el entorno de nivel superior que sirvan como guía para 
ampliar su conocimiento.

Finalmente, se sugiere que a la luz de la evidencia de las recientes investi-
gaciones en materia de educación, la iagc debe ser dirigida hacia el des-
arrollo de las siguientes líneas: (a) mejorar de aprendizaje, la productividad 
y la participación de los estudiantes, (b) preparación para la vida laboral, 
(c) la comprensión de temas complejos, (d) Influencia favorable de ChatGPT 
en el aprendizaje a través de la motivación de los estudiantes para aprender, 
(e) promoción del uso responsable de la iag para la enseñanza y el apren-
dizaje y (f) Intercambio de conocimiento para aumentar la intención de uso. 
Adicionalmente, también se plantean algunos retos que se deben considerar 
como son la necesidad de capacitación para docentes y alumnos para su 
utilización responsable y ética; así como, proporcionar espacios, condiciones 
y competencias tecnológicas en los estudiantes que les facilite su uso. El 
poder cubrir estos retos podría brindar una mejor experiencia de aprendi-
zaje para lograr así una transformación en la forma de enseñar y aprender 
con el uso de la iagc en el entorno universitario.
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Resumen 

Las conductas de los espectadores en situaciones de ciberacoso juegan un 
papel crucial en la creación, perpetración o detención del ciclo vicioso del 
ciberacoso. Motivar el desarrollo de comportamientos de intervención en 
apoyo de la víctima es esencial para contrarrestar este fenómeno y sobre 
todo sus efectos negativos. El presente estudio se propuso analizar si existe 
diferencia significativa por sexo en las conductas defensoras de los ciberespec-
tadores y examinar la correlación entre la responsabilidad para intervenir 
en situaciones de ciberacoso y las conductas de defensa de los ciberespecta-
dores. Se utilizó un enfoque cuantitativo de diseño transversal con un alcan-
ce correlacional. Los resultados revelaron que no existe diferencia signifi-
cativa en las conductas defensivas entre hombres y mujeres y se encontró 
una relación moderada y positiva entre la responsabilidad para intervenir 
y las conductas defensivas que los estudiantes llevan a cabo. Se discuten re-
sultados y proponen líneas de investigación, a partir de los hallazgos.
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Introducción

La violencia en el contexto escolar se define como las acciones que tienen 
como intención principal causar daño físico o emocional a individuos den-
tro de la escuela, así como a sus pertenencias y las instalaciones escolares 
(Benbenishty y Astor, 2005). Esto abarca conductas de violencia verbal y 
social, así como insultos, actos de humillación, ostracismo, amenazas y ex-
torsión, violencia física, hurtos y daños a la propiedad, empleo de armas, 
acoso sexual y acoso escolar (Arar y Massry-Herzallah, 2019). El acoso es-
colar consiste en aquellas agresiones repetitivas e intencionales orientadas 
a causar daño o angustia, tanto físico, psicológico, social o educativo y son 
llevadas a cabo por un estudiante o un colectivo, se caracteriza por una dis-
paridad de poder, según la perciben la víctima o los espectadores (Gladden 
et al., 2014).

Con el fácil acceso y el uso generalizado de Internet, que imita muchas 
actividades de la vida real, se crean oportunidades para imitar los actos de 
violencia que se viven dentro del ámbito escolar al mundo virtual, manifes-
tada principalmente en una forma de agresión entre pares conocida como 
ciberacoso. Este fenómeno involucra agresiones intencionales y repetitivas 
entre pares mediante herramientas electrónicas contra una víctima que no 
puede defenderse fácilmente (Dehue, 2013; Gladden et al., 2014; Smith, 
2015; Tokunaga, 2010) y se destaca principalmente por: (a) agresiones in-
directas, que difieren del acoso tradicional al ser mediadas por tecnología, 
(b) la posibilidad del anonimato por quienes perpetran actos violentos, (c) la 
amplitud de audiencia, y (d) la dificultad que enfrentan las víctimas para es-
capar de las agresiones (Smith, 2015).

Las agresiones dentro del mundo virtual generan consecuencias signifi-
cativas para los involucrados, independientemente de su nivel educativo, tales 
como depresión, ansiedad y síntomas somáticos (Doumas y Midgett, 2020). 
La mayoría de estas afectaciones persisten a lo largo de la vida escolar, in-
cluso hasta la universidad, sumándose afectaciones como abandono escolar, 
estrés e ideación suicida (Gohal et al., 2023; Kim et al., 2019). Incluso hay 
estudios que señalan que estos efectos no terminan en el ámbito escolar, 
sino que continúan al ámbito laboral, teniendo consecuencias como estrés, 
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tensión mental, reducción de optimismo y menor satisfacción laboral (Far-
ley et al., 2015; Pettalia et al., 2013).

En el contexto del ciberacoso, los estudiantes se involucran como: agreso-
res, víctimas o espectadores (Wang, 2022). Estos últimos se identifican con 
una prevalencia que va del 36 al 62% (González-Calatayud y Prendes 2021; 
Quirk y Campbell, 2015) convirtiéndolos en el grupo mayoritario de parti-
cipantes. La literatura reconoce que los ciberespectadores pueden realizar 
diferentes conductas ante las situaciones de agresión, como: (a) alentadoras, 
al ofrecer retroalimentación positiva al ciberagresor; (b) defensoras, al apo-
yar o defender a la cibervíctima; y (c) pasivas, al evitar el involucramiento 
en la situación agresiva (Salmivalli et al., 1996; Thornberg et al., 2017). 

Debido a que las ciberagresiones se desarrollan en una interacción social 
con una amplia audiencia de espectadores el tipo de comportamiento que 
estos realizan influye dentro de la dinámica del ciberacoso. Algunas inves-
tigaciones reconocen que la mayoría de los testigos tienen conductas de no 
intervención, lo cual puede ser interpretado por los agresores como una 
señal silenciosa de aprobación (Macháčková et al., 2016; Salmivalli, 2010; 
Wang, 2020). Mientras que la intervención a favor de las víctimas motiva a 
otros también a intervenir (Anderson et al., 2014), lo que puede contribuir 
en la mitigación de efectos negativos y la detención de situaciones agresivas 
(Hawkins et al., 2001).

Las conductas defensivas de los espectadores pueden ser variadas y es-
tar dirigidas a: (a) ofrecer apoyo emocional a las víctimas, (b) buscar ayuda 
de un adulto u otras personas en posiciones de autoridad para abordar el 
problema de manera efectiva, (c) confrontar al agresor de manera asertiva, 
(d) establecer una amistad con la víctima y permanecer a su lado como una 
medida protectora (Ma et al., 2019). Estas conductas pueden ocurrir tanto en 
el ámbito virtual, a través de las mismas herramientas de agresión, como 
en el mundo real o físico en los espacios escolares. 

Diferencias por sexos en la conducta defensiva

Varios factores individuales pueden influir en la predicción de la conducta 
defensora en los espectadores del ciberacoso, siendo el sexo uno de ellos. 
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Investigaciones demuestran que las mujeres tienen más tendencia a mani-
festar actitudes defensivas, en comparación con los hombres (Bastiaensens 
et al., 2014; DeSmet et al., 2016; Mazzone et al., 2016). No obstante, es im-
portante señalar que existe inconsistencia en los resultados, debido a que 
hay investigaciones que no encontraron diferencias significativas entre los 
sexos (Barlińska et a., 2018; Iotti et al., 2022; Leung, 2021). Lo anterior re-
salta la importancia de realizar investigaciones que exploren en las diferen-
cias entre los sexos en las conductas defensivas.

Responsabilidad para intervenir  
en ciberacoso

Las conductas de defensa se fundamentan en un juicio personal ante situa-
ciones consideradas como correctas o incorrectas, ya que aquellas personas 
que tienen una convicción sólida de que la agresión es moralmente in-
correcta se sienten más inclinadas a intervenir (Allison y Bussey, 2017). Este 
sentido de moralidad implica actuar conforme a lo percibido como correc-
to o positivo, promoviendo actitudes prosociales, benevolentes y amables 
hacia los demás (Gibbs, 2003). Ayudar a una víctima involucra un compor-
tamiento complejo que va más allá de la empatía, implicando también la 
asunción de una responsabilidad moral por parte de quien interviene en su 
defensa (Pozzoli y Gini, 2010) ya que esta acción implica que los espectado-
res respondan a una situación ética del dilema moral al decidir si intervenir 
o no al momento de percibir a un compañero en una situación de dolor, 
peligro o angustia (Hoffman, 2000).

La responsabilidad personal de intervenir en situaciones de agresión 
implica sentirse obligado a brindar ayuda a una víctima que lo necesite y 
este sentimiento puede ser un factor predictor de la intervención en el ciber-
acoso por parte de los espectadores (DiFranzo et al., 2018). La asunción de 
la responsabilidad es un factor crucial en el desarrollo de la intervención a 
favor de las víctimas de agresiones en línea. 

La literatura señala que la asunción moral de responsabilidad en el aco-
so tradicional está asociada de manera positiva con tomar acciones defen-
sivas hacia un compañero acosado en la escuela (Pozzoli y Gini, 2010). 
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Dentro del ciberacoso, investigaciones señalan que cuando los espectadores 
perciben que se trata de una situación grave asumen la responsabilidad de 
intervenir a favor de la víctima de ciberacoso (Liu et al., 2021). De igual 
manera, cuando existe un número muy grande de espectadores presentes 
el sentimiento de responsabilidad permanecía en un nivel bajo y al mismo 
tiempo debilitaba la intención de intervenir por parte de los participantes 
(Obermaier et al., 2016); sin embargo, es importante destacar que existe una 
investigación que no encontró relación entre la responsabilidad y la inten-
ción de intervenir con el comportamiento de intervención en situaciones 
de ciber acoso (Leung, 2021). A pesar de estos datos, hasta el momento no 
se identi ficaron investigaciones que relacionen la responsabilidad de inter-
venir con las conductas de defensa del espectador en el ciberacoso. Es por 
ello que el presente estudio se propuso analizar si existe diferencia en las 
conductas defensivas de espectadores en hombres y mujeres, así como la 
relación entre la responsabilidad para intervenir en ciberacoso y las con-
ductas defensivas de los ciberespectadores.

Método

Participantes

Se seleccionó una muestra de 354 adolescentes de forma no probabilística 
en tres bachilleratos públicos ubicados en el sur del estado de Quintana Roo: 
157 (45%) del sexo masculino; 182 (51%) del femenino y 15 (4%) prefirió 
no responder, con una edad promedio 17.56 (DE = 1.36). Del alumnado, 82 
(23%) cursaba primer año, 124 (35%) segundo y 148 (42%) tercero. 

Instrumentos 

Responsabilidad para intervenir en ciberacoso

Se adaptó la escala de Pozzoli y Gini (2013) para medir el sentido de respon-
sabilidad para intervenir a favor de la víctima en situaciones de ciberacoso. 
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La escala es unidimensional, conformada por seis ítems (ω = .89, ej., “Cuan-
do un(a) compañero(a) es víctima de agresiones por medios digitales (como 
redes sociales, mensajería instantánea, llamadas/videollamadas, videojuegos 
en línea, etc.) siento que es MI RESPONSABILIDAD: defender a la vícti-
ma”). El formato de respuesta fue de tipo Likert con opciones que van des-
de 1 (Total mente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo). Los resul-
tados del análisis factorial confirmatorio sugiere un buen ajuste del modelo 
de medi ción (X2 = 14.88, gl = 6, p = .02; CFI = .99; AGFI = .99; TLI = .99; 
SRMR = .02; RMSEA= .04, IC 90% [.02, .07]). 

Conductas defensoras del ciberespectador

Se empleó la adaptación de Quijano et al. (2024) a las dimensiones de la 
escala de Cyberbullying Bystander Scale (cbs; Sarmiento et al., 2019) que 
miden las conductas defensivas de los espectadores de ciberacoso. Se con-
formó de 13 ítems agrupados en dos dimensiones: (a) Conductas defensivas 
en línea (6 ítems, ej., “Cuando estoy en las redes sociales y veo que compañe-
ros(as) acosan a otros(as) que no pueden defenderse, les envió mensajes para 
que dejen de hacerlo”) y (b) Conductas defensivas cara a cara (7 ítems, ej., 
“Cuando me entero que un compañero(a) se burla de otro(a) en la Internet, le 
digo en persona al agresor que eso está mal”). El formato de respuesta fue de 
tipo Likert con opciones que van desde 1 (Nunca) hasta 5 (Siempre). Los au-
tores de esta escala reportaron evidencias de validez y fiabilidad adecuadas. 

Procedimiento

Como primera instancia, se presentó el proyecto al comité de ética del 
 Instituto Tecnológico de Sonora (itson) para su revisión y autorización 
(No. 277). Se organizó una reunión con las autoridades de los planteles para 
exponer el objetivo de la investigación y solicitar acceso al campo. Durante 
esta reunión se acordó que las autoridades escolares enviarían una carta a 
los padres, madres o tutores, solicitando su consentimiento para la partici-
pación de sus hijos/hijas en el estudio. Esta carta incluyó una breve explica-
ción de los objetivos de la investigación, garantizando la confidencialidad 
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y el enfoque estrictamente académico del mismo. Una vez obtenidos los 
consentimientos necesarios se procedió a administrar los instrumentos de 
investigación en las instalaciones de los planteles escolares. Este proceso 
contó con la participación de investigadores colaboradores y tuvo una dura-
ción aproximada de 50 minutos.

Análisis de datos 

Los datos recabados se analizaron utilizando spss vs.29, verificando la dis-
tribución normal de los datos, verificando la media, la desviación estándar, 
la asimetría y la curtosis, también se realizó un análisis de correlación de 
Pearson. Para la comparación de medias por sexo se realizó una t de Student.

Resultados

Se llevó a cabo una prueba t de Student para muestras independientes con 
el fin de determinar si el sexo hace diferencia en las conductas defensivas 
que los estudiantes llevan a cabo frente a situaciones de ciberacoso. Los re-
sultados indican que no existe diferencia por sexo (véase la tabla 1). 

Tabla 1. Diferencia de medias para la variable conductas defensoras por sexo
Hombres Mujeres

Variable M DE M DE t p

Conductas defensoras del ciberespectador 2.78 0.78 2.87 0.87 -0.33 .72

Fuente: Elaboración propia.

Las tablas 2 y 3 muestran que la responsabilidad para intervenir en 
situa ciones de ciberacoso por parte de los hombres y mujeres, respectiva-
mente, se relaciona de manera positiva y moderada con las conductas de-
fensoras del ciberespectador. 
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Tabla 2. Media, desviación estándar y correlación entre las variables de estudio en estudiantes  
del sexo masculino

Variable M DE 1 2

1. Responsabilidad para intervenir en situaciones de ciberacoso 3.88 1.13 −

2. Conductas defensoras del ciberespectador 2.78 0.87 .43** −

** p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Media, desviación estándar y correlación entre las variables de estudio en estudiantes  
del sexo femenino

Variable M DE 1 2

1. Responsabilidad para intervenir en situaciones de ciberacoso 4.05 0.96 −

2. Conductas defensoras del ciberespectador 2.87 0.87 .31** −

**p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Discusión 

Uno de los propósitos del presente estudio fue determinar si existe diferen-
cia por sexo en las conductas de los espectadores de ciberacoso, en una 
muestra de estudiantes de educación media superior del sur del estado de 
Quintana Roo (México). Los hallazgos indican que no existe diferencia en-
tre hombres y mujeres, lo cual es consistente con investigaciones previas 
que señalan que tanto las mujeres como los hombres estaban distribuidos de 
manera relativamente equitativa en las conductas defensivas (Barlińska et al., 
2018; Iotti et al., 2022; Leung, 2021).

Por otro lado, respecto al propósito de indagar la relación entre la res-
ponsabilidad para intervenir en ciberacoso y las conductas defensoras de 
los ciberespectadores, los resultados muestran la existencia de una correla-
ción positiva entre las variables de estudio, tanto para hombres como para 
mujeres. Este hallazgo coincide con investigaciones previas sobre los especta-
dores en el acoso tradicional (Pozzoli y Gini, 2010), confirmando que va-
riables morales, como el sentido de responsabilidad para intervenir, contri-
buyen en la explicación de las conductas defensoras tanto en situaciones de 
agresión presencial como digital. Este resultado resalta el valor teórico de la 
presente investigación, ya que ofrece información que puede orientar pro-
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gramas de prevención del ciberacoso enfocados a la promoción de conductas 
morales que favorezcan la intervención prosocial entre compañeros.

A pesar de los aportes del estudio, se consideran algunas limitaciones, 
como el hecho de que la muestra proviene únicamente de un estado de la 
República Mexicana, lo que no la hace representativa a nivel nacional, así 
como el alcance correlacional de los análisis. Se sugiere a futuros investiga-
dores ampliar la muestra a otros estados del país y niveles educativos para 
obtener una perspectiva más representativa, así como ampliar los análisis 
a estudios de mayor alcance que permitan determinar asociaciones causales, 
como estudios explicativos o longitudinales.
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Resumen 

El rigor académico se considera como un puente hacia la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades y hábitos asociados con el 
éxito académico en estudiantes universitarios. El estudio del rigor académi-
co requiere de instrumentos psicométricamente robustos para medir de for-
ma adecuada el constructo. Para atender este fin, el presente estudio se pro-
puso diseñar y examinar las propiedades psicométricas de un instrumento 
para medir la percepción del rigor académico en estudiantes universitarios 
mexicanos. En el estudio participaron 924 estudiantes de siete universidades 
del país, cuyas edades oscilaron entre los 18 y los 30 años (M = 21.54, DE = 
3.83). De forma aleatoria se crearon dos submuestras (n = 462) para la va-
lidación cruzada del modelo de medida. Los resultados de los análisis fac-
toriales confirmatorios sugieren que el modelo bidimensional de medición 
del rigor académico, conformado por los factores de inversión de tiempo y 
esfuerzo cognitivo, se ajusta mejor a los datos que un modelo unidimensional. 
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Adicionalmente, se hallaron evidencias de validez discriminante y con-
currente de la escala. Finalmente, se confirmó la estabilidad del modelo 
bidimensional en una muestra independiente. Se concluyó que la escala de 
rigor académico presenta evidencias de validez y fiabilidad apropiadas para 
justificar su uso en estudiantes universitarios mexicanos. 

Palabras clave: Rigor académico, estudiantes universitarios, fiabilidad, validez.

Introducción

En una era postpandemia en México, la búsqueda del rigor académico en 
los programas educativos es impulsada por una preocupación generalizada 
de que a los estudiantes universitarios no se les brindan las experiencias 
educativas necesarias para hacerles competitivos en el mundo actual. De 
acuerdo con múltiples investigadores (Campbell y Dortch, 2018; Culver 
et al., 2021; Francis, 2018), la falta de rigor académico en las universidades 
limita el desarrollo de las habilidades cognitivas y los hábitos de estudio 
necesario para que los estudiantes se conviertan en profesionistas exitosos 
en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Al respecto, diversos es-
tudios empíricos señalan que el rigor académico se relaciona de forma po-
sitiva con el pensamiento crítico, el compromiso académico y la motivación 
por el aprendizaje a lo largo de la carrera en estudiantes universitarios (Cul-
ver et al., 2019; Parra-Pérez et al., 2023). Por ende, la flexibilización de re-
quisitos y experiencias curriculares en la universidad abona al creciente 
cuestionamiento respecto de la seriedad y calidad de los programas educati-
vos que se ofrecen en las instituciones de educación superior. 

En este contexto se hace necesario indagar en los factores asociados y 
las consecuencias de rigor académico en el desempeño y el bienestar de los 
estudiantes universitarios. Para alcanzar este objetivo es esencial contar con 
instrumentos teórica y psicométricamente robustos capaces de medir el 
rigor académico. No obstante, son escasas las escalas para medir el construc-
to reportadas en la literatura. Adicionalmente, en las mismas no se reportan 
evidencia de validez ni fiabilidad. Finalmente, en Latinoamérica y México 
no se identificaron instrumentos desarrollados para medir dicho constructo.
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Fundamentación teórica

En la literatura existen dos enfoques principales para definir el rigor acadé-
mico. El primero se enfoca en carga de trabajo de los estudiantes, por lo cual 
indaga en la percepción de éstos acerca del tiempo que dedican a completar 
las actividades escolares y el estudio (Draeger et al., 2013). Además, consi-
dera la cantidad de trabajo académico que los estudiantes deben realizar 
fuera de clase, basándose en la inversión de energía psicológica y física re-
querida para completar este trabajo (Culver et al., 2021). El segundo enfoque 
está enfocado en las expectativas para el aprendizaje, por lo que indaga en 
la perspectiva de los docentes acerca de los desafíos cognitivos que deman-
dan las actividades académicas (ej., análisis, síntesis, evaluación, compara-
ción y el contraste de los contenidos de los cursos) en lugar de la simple 
repetición. En este enfoque, se afirma que las prácticas de instrucción rigu-
rosas deben crear desafíos cognitivos que requieren que los estudiantes 
pongan en práctica formas de pensamiento complejas (Bowman y Culver, 
2018; Campbell y Dortch, 2018; Nelson-Laird et al., 2014). Esta concepción 
sugiere que los cursos académicamente rigurosos deben presentar un desa-
fío cognitivo para los estudiantes, en otras palabras, demandar una com-
prensión de orden superior de sus contenidos. Aunque en la literatura per-
manece el debate acerca de la definición de rigor académico, con base en 
un número importante investigadores (Bowman y Culver, 2018; Campbell 
y Dortch, 2018) en el estudio se considera que éste es un constructo multifac-
torial que comprende aspectos relativos a la calidad, la carga de trabajo, la 
complejidad cognitiva y la rigurosidad en la evaluación. 

El presente estudio

Para contribuir al estudio del rigor académico en este estudio se diseña una 
Escala de Rigor Académico (era) para medir el constructo, partiendo del 
modelo de la percepción de los estudiantes acerca de las demandas de carga 
de trabajo del curso y el desafío cognitivo implicados en sus cursos. Además, 
se compara el ajuste de un modelo de medición unidimensional con otro 
bidimensional del constructo, se examina la evidencia de validez discrimi-
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nante y concurrente y la fiabilidad de los puntajes de la escala. Por último, 
se realiza una validación cruzada del modelo de medición para examinar su 
estabilidad en una muestra independiente similar a la muestra original. 

El estudio se orienta por las siguientes hipótesis: Hipótesis 1 (estructura 
interna): se espera que el ajuste de un modelo factorial de dos factores de 
primer orden sea mejor que el de un modelo de un factor de primer orden; 
Hipótesis 2 (fiabilidad): se prevé que la fiabilidad de los puntajes de la esca-
la sea aceptable; Hipótesis 3 (validez discriminante): se tiene la expectativa 
de que cada dimensión sea empíricamente única; Hipótesis 4 (validez con-
currente): se esperan correlaciones positivas entre las dimensiones de rigor 
académico y las del compromiso académico: cognitivo, afectivo y conductual; 
e Hipótesis 5 (validación cruzada): el modelo de medición es invariante en 
una muestra independiente.

Método

Participantes

La muestra incluyó 924 estudiantes universitarios de siete diferentes uni-
versidades ubicadas en el centro, norte y sur de México. De ellos, 49.8% 
fueron del sexo masculino y 50.2% del femenino. La edad de los participan-
tes osciló entre los 18 y 54 años de edad (M = 21.54, DE = 3.83). El 33% 
estaban inscritos al primer año, el 30% al segundo año y el 37% al tercer año 
de sus carreras. En lo relativo al área de conocimiento, el 45.5% estaba ins-
crito en carreras de ciencias naturales, el 21.2% en ingenierías y el 33.3% en 
ciencias sociales. La muestra se dividió aleatoriamente en dos submuestras 
para la validación del modelo (n = 462) y la validación cruzada (n = 462).

Instrumento

Rigor académico

La versión inicial de la escala de rigor académico se conformó por 16 ítems 
(véase la tabla 1) con formato de respuesta tipo Likert con cinco opciones 
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(0 = nunca hasta 4 = siempre). Estos ítems se derivaron del análisis de seis 
grupos focales con estudiantes y profesores de las siete universidades invo-
lucradas en el estudio. Cada grupo focal incluye 12 participantes (6 mujeres 
y 6 hombres), cuatro de las áreas de ciencias sociales, cuatro de ciencias 
naturales y cuatro de ingeniería. Con el fin de orientar, se plantean dos in-
terrogantes generales: (a) ¿Cuáles son los criterios que consideras para deter-
minar si una clase es académicamente rigurosa? y (b) ¿Qué tipo de exigen-
cias académico-cognitivas son indicadoras de rigor académico?

Las respuestas de los participantes se agruparon en dos dimensiones: 
esfuerzo cognitivo y tiempo invertido. Posteriormente, se consultó a nueve 
jueces expertos (5 profesores y 4 investigadores) sobre la relevancia de los 
ítems para medir el constructo. Se pidió a los expertos que evaluaran la 
relevancia de cada ítem para medir el rigor académico (1 = nada relevante 
hasta 4 = muy relevante). Se incluyen en la versión final los 12 ítems con un 
coeficiente de validez de contenido superior a .78 (Lynn, 1986).

Compromiso académico

Para medir el constructo se utilizó la escala Compromiso Académico de Es-
tudiantes Universitarios (usaes; Parra-Pérez et al., 2023) que consta de 14 
ítems en formato de respuesta tipo Likert (0 = nunca hasta 4 = siempre). Estos 
ítems se agrupan en los factores: (a) Compromiso cognitivo (4 ítems, ej., “Cuan-
do los temas de clase resultan difíciles no los abandono hasta que los com-
prendo.”, Omega de McDonald ω = .87); (b) Compromiso conductual (5 ítems, 
ej., “Asisto a todas mis clases, laboratorios, prácticas y seminarios a tiempo”, 
ω = .8) y (c) Compromiso emocional (5 ítems, ej., “Me siento afor tunado/a y 
honrado/a de asistir a la universidad”, α = .90). Los autores repo rtan evidencia 
de validez interna de modelo de medición de segundo orden del constructo 
(SBX2 = 110.07, gl = 72, p = .003; CFI = .95; TLI = .94; RMSEA = .04 [.02, .06]).

Procedimiento

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Tecnológico de 
Sonora. Se informó a los estudiantes seleccionados acerca del propósito del 
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estudio y se les invitó a participar voluntariamente en el mismo, garantizan-
do el anonimato y la confidencialidad de sus respuestas. Asimismo, se les 
comunicó que la información únicamente sería empleada con fines de investi-
gación. Todos los estudiantes aceptaron contestar los cuestionarios. Final-
mente, se les pidió que firmaran una carta con el consentimiento informado. 
La administración de los cuestionarios se realizó mediante Google Forms. 

Análisis de datos

No se encontraron datos perdidos en el estudio. Para analizar las propieda-
des psicométricas de la escala se dividió de forma aleatoria la muestra (N = 
924) en dos submuestras para fines de validación (Muestra 1, n = 462) y de 
validación cruzada (Muestra 2, n = 462). La comprobación de la normalidad 
se llevó a cabo en la muestra 1, donde se calcularon las medias, desviación 
estándar, asimetría y curtosis de las variables incluidas en el estudio. La 
muestra 2 se utilizó para probar la invariancia del modelo de medición en 
una muestra independiente. 

Validez de la estructura interna

Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (afc) a través del JASP v.  
18. Se empleó el método de estimación de mínimos cuadrados ponderados 
diagonales (dwls). Como valores aceptables de los índices de ajuste se 
 emplearon SBX2 con p asociada > .001; CFI ≥ .95; TLI ≥ .95, RMSEA ≤ .08 
y SRMR ≤ .08 (Valdés et al., 2019). Para comparar el ajuste de modelo uni-
dimensional y bidimensional (esfuerzo cognitivo y tiempo invertido) de 
medición del constructo se consideraron la diferencia en SBX2 y el Criterio 
de Información Bayesiano (bic). Si estos criterios no coinciden se utilizan 
los valores de bic porque SBX2 es sensible al tamaño de la muestra. Cuando 
ΔSBX2 es significativo (p > .05), se considera que el modelo con menor SBX2 
tiene un mejor ajuste a los datos. Por otro lado, cambios > 10 en bic indican 
diferencias en el ajuste del modelo a los datos, donde un modelo con menos 
bic se considera que tiene un mejor ajuste (Chakrabarti y Ghosh, 2011; 
Muthén y Muthén, 2017).
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Fiabilidad

El análisis de la fiabilidad se realizó a través del coeficiente Omega de Mc-
Donald (ω) y la Varianza Media Extractada (vme). Se consideraron acep-
tables valores de ω ≥ .70 y de VME ≥ .50 (Dunn et al., 2014; Green y Yang, 
2015). 

Validez discriminante

La validez discriminante confirma que los constructos son empíricamente 
únicos. En otras palabras, un constructo no debe tener una correlación 
excesivamente larga con otras medidas (Furr y Bacharach, 2014). Con base 
en la literatura se asume que la validez discriminante de la escala se confir-
ma cuando el cuadrado de la correlación entre las medidas sea menor que 
la varianza media extractada de la variable (Fornell y Lacker, 1981; Hair  
et al., 2010).

Validez concurrente

La validez concurrente requiere que las puntuaciones de la escala se correla-
cionen de la forma esperada teóricamente con otros constructos medidos 
simultáneamente (DeVellis y Thorpe, 2021). Para evaluar esta validez se 
examinaron las correlaciones de Spearman entre las dimensiones de rigor 
académico (esfuerzo cognitivo y tiempo invertido) y las dimensiones del 
compromiso académico (conductual, emocional, cognitiva). Con base en la 
literatura se llegó a la conclusión de que valores de r ≥ .10 indican efectos 
bajos, los valores de r entre .20 y .29 indican un efecto medio y valores de  
r > a .30 sugieren un efecto grande (Funder y Ozer, 2019).

Validación cruzada del modelo

Se utilizó un análisis multigrupo para probar la equivalencia del modelo en 
una muestra independiente. Se comparó el modelo original con el modelo 
obtenido en una muestra independiente sin restricciones (invariancia con-
figuracional). Luego se comparó el modelo de medición en las dos muestras 
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imponiendo la restricción de equivalencia en los pesos factoriales (invarian-
cia de medida). Finalmente, se establecieron restricciones relativas a la equi-
valencia de los residuos (invariancia escalar). Con base en la literatura se 
consideró que la invariancia se confirma cuando las diferencias en los valo-
res de SBX2 (ΔSBX2) no son significativas (p > .05), de CFI (ΔCFI) son ≤ .01 
y de RMSEA (ΔRMSEA) son ≤ .015. Dado que el estadístico SBX2 es sensi-
ble al tamaño de la muestra, cuando ambos criterios fueran contradictorios, 
se optó por confiar en las ΔCFI y ΔRMSEA (Byrne, 2016; Putnick y Born-
stein, 2016).

Resultados

La tabla 1 presenta la media, desviación estándar, asimetría y curtosis de los 
ítems de la escala de rigor académico. En la mayoría de los ítems las me-
dias se centran en la categoría “casi siempre”. Estos hallazgos muestran que 
los estudiantes universitarios perciben sus clases como rigorosas en la mayo-
ría de las ocasiones. La mayor parte de los ítems se distribuyen de forma 
cercana a la normal. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems de la escala de Rigor Académico
Item M DE Asimetría Curtosis CVI

 1.  Mis profesores me exigen que reflexione sobre las 
aplicaciones de los conocimientos adquiridos en la vida 
real.

3.05 0.84 0.49  0.43 .82

 2.  Mis profesores me piden explicar mi entendimiento acerca 
de algún problema social y/o profesional basado en 
alguna teoría o principio.

3.04 0.85 0.65  0.21 .85

 3.  Mis profesores me piden leer artículos científicos donde se 
exploran problemas relacionados con mi carrera.

2.86 0.91 0.41  0.35 .86

 4.  Mis profesores me piden explicar, con una base 
científica, los fenómenos que afectan la vida diaria (ej. 
problemas sociales, economía, relaciones internacionales, 
contaminación, etc.).

2.94 0.97 0.70  0.12 .80

 5.  Mis profesores me asignaron al menos una tarea/proyecto 
donde tuve que integrar información de diferentes 
fuentes de información (incluyendo bases de datos, libros, 
etc.).

2.67 0.97 0.30  0.40 .90

*6.  En mis clases adquirí conocimiento que hoy aplico en 
otras áreas de mi vida (trabajo, otros cursos, en mi familia, 
con mis amigos, etc.).

3.31 0.79 0.93 1.04 .67
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Item M DE Asimetría Curtosis CVI

 7.  En mis clases, mis profesores me piden liderar y debatir 
temas de clase relativos a situaciones actuales como 
problemas sociales, economía, relaciones internacionales, 
contaminación.

2.44 1.05 0.19  0.52 .68

 8.  En mis clases aprendí a usar equipo, materiales o software 
que me son útiles en otras áreas de mi vida. 

3.00 0.86 0.39  0.58 .87

*9.  En mis clases analizo y debato temas relativos a 
situaciones actuales como problemas sociales, economía, 
relaciones internacionales, contaminación, entre otros.

3.06 0.95 0.75 0.08 .71

10.  Dada la dificultad de algunos temas de mis clases, 
consulto otras fuentes de información y/o veo tutoriales 
en línea que me ayuden a reforzar los temas vistos en 
clase.

2.61 0.98 0.24  0.50 .88

11.  Como lo piden mis profesores, antes de ir a clase debo 
realizar las lecturas asignadas por mis profesores para 
poder participar en las mismas.

2.89 0.85 0.35  0.21 .92

12.  Para cumplir con los requerimientos de mis profesores y 
obtener buenas calificaciones debo trabajar todos los días 
en mis clases. 

2.69 1.01 0.36  0.40 .94

13.  Para acreditar mis materias debo dedicar mucho tiempo 
fuera del horario de clase para realizar mis actividades 
académicas (clases, tareas, proyectos, reuniones, etcétera.

3.16 0.88 1.01  0.90 .87

14.  La universidad me quita mucho tiempo en mi vida diaria. 2.94 1.06 0.75 0.20 .89

*15.  La universidad resultó ser tan difícil como me advirtieron 
mis familiares y amigos.

2.24 1.18 1.32 1.12 .62

Nota. *Ítems no incluidos en la versión final.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis de dimensionalidad

El modelo unidimensional no se ajustó a los datos (SBX2 = 228.74, gl = 48, 
p < .001; SRMR = .06; CFI = .90; TLI = .88; RMSEA = .08, IC 90% [.05, .10]). 
Sin embargo, el ajuste del modelo conformado por dos dimensiones de 
primer orden fue aceptable (SBX2 = 104.11, gl = 47, p < .001; SRMR = .03; 
CFI = .97; TLI = .88; RMSEA = .05, IC 90% [.03, .07]). Adicionalmente, los 
resultados sugieren que el ajuste del modelo bidimensional es mejor signifi-
cativamente que el del unidimensional (ΔSBX2 = 129,63, Δgl = 1, p < .001; 
ΔBIC = 118.43). Por lo tanto, basándonos en la bondad de ajuste y la consi-
deración conceptual, seleccionamos el modelo B, esto implica que los análisis 
subsecuentes se basaron en este modelo (véase la tabla 2).
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Tabla 2. Estadísticos de bondad de ajuste de los modelos hipotéticos del modelo unidimensional  
y bidimensional 

Model SBΧ2 gl p SRMR CFI TLI RMSEA BIC

Unidimensional 228.74 48 < .001 .06 .90 .88 .08 414.63

Bidimensional 104.11 47 < .001 .03 .97 .96 .05 296.20

Fuente: Elaboración propia.

Las cargas factoriales estandarizadas del modelo bidimensional oscilaron 
entre .70 y .86 (p < .001. Además, se encontraron correlaciones moderadas 
positivas entre el esfuerzo cognitivo y el tiempo invertido se correlacionaron 
(r = .55, p < .001) (véase la figura 2).

Figura 2. Modelo bidimensional de rigor académico en estudiantes universitarios 

Esfuerzo 
cognitivo

Tiempo 
invertido

ítem 1 .46 e1

ítem 2 .55 e2

ítem 3 .38 e3

ítem 4 .44 e4

ítem 5 .44 e5

ítem 7 .48 e7

ítem 8 .51 e8

ítem 10 .24 e10

ítem 11 .47 e11

ítem 12 .44 e12

ítem 13 .33 e13

ítem 14 .50 e14

.73***

.75***
.82***

.71***

.74***

.70***

.79***

.75***
.75***

.74***

.86***

.70***

.55***

Nota. Se reportan los coeficientes estandarizados. ***p < .001.
Fuente: Elaboración propia.



 D I S E Ñ O  Y  VA L I D A C I Ó N  D E  U N  I N S T R U M E N T O  PA R A  M E D I R  E L  R I G O R  A C A D É M I C O  E N  E S T U D I A N T E S   119

Fiabilidad

Los valores ω y de la vme sugieren una adecuada precisión de la medida en 
las dos dimensiones: Tiempo invertido (ω = .87, vme = .57) y Esfuerzo cog-
nitivo (ω = .86, vme = .56). 

Validez discriminante

La tabla 3 ilustra las correlaciones entre las dimensiones de la escala de rigor 
académico y la Varianza Media Extractada (vme) de cada variable. En am-
bos casos el cuadrado de las correlaciones (R2) entre las subescalas de rigor 
académico es inferior al AVE. Este resultado indica validez discriminante 
según los criterios estándar (Fornell y Larcker, 1981; Hair et al., 2010).

Tabla 3. Correlaciones entre las dimensiones de la escala de rigor académico  
y varianza media extractada

Esfuerzo cognitivo VME = .56 Tiempo invertido VME = .57

Esfuerzo cognitivo −

Tiempo invertido .55*** (.30) −

Nota. Las correlaciones al cuadrado (R2) se reportan entre paréntesis.
Fuente: Elaboración propia.

Validez concurrente

En lo relativo a la validez concurrente, como se esperaba, las subescalas de 
rigor académico se correlacionan positivamente con las dimensiones de com-
promiso académico (véase la tabla 4). El tamaño del efecto osciló entre me-
diano (r > .30) y grande (r > .50), lo que indica implicaciones teóricas y 
prácticas a corto y largo plazo (Funder y Ozer, 2019), confirmando la validez 
concurrente del rigor académico.
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Tabla 4. Correlaciones de dimensiones de rigor académico con dimensiones  
del compromiso académico

EC TI CC CE CC

EC −

TI .48*** −

CC .29*** .30*** −

CE .64*** .47*** .37*** −

CC .61*** .46*** .44*** 61*** −

Nota. EC = Esfuerzo cognitivo; TI = Tiempo invertido; CC = compromiso conductual; CE = compromiso emo-
cional; CC = compromiso cognitivo. 

***p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Validación cruzada

Se probó la estabilidad del modelo en una muestra independiente de estu-
diantes universitarios. El análisis multigrupo proporcionó evidencia de 
configuración (SBX2 = 158.57, gl = 94, p < .001; SRMR = .03; CFI = .98;  
TLI = .97; RMSEA = .02, IC del 90% [.01, .03]), invariancia métrica y esca-
lar (véase la tabla 5). Estos hallazgos confirman que el modelo de medición 
bidimensional es reproducible en una muestra independiente.

Tabla 5. Resultados de la comparación del ajuste del modelo bidimensional en la muestra  
de validación y de validación Cruzada

Invariancia  SBX2 gl ΔSBX2 Δgl p ΔCFI ΔRMSEA

Configuracional 158.57  94

Métrica 170.10 106 11.53 12 .484 .000 .001

Escalar 234.30 118 64.20 12 ***p < .001 .009 .007

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El presente estudio desarrolla una escala para medir rigor académico (era) 
en estudiantes universitarios. Los resultados sugieren que se trata de una 
escala que presenta evidencias de validez y fiabilidad apropiadas para jus-
tificar su uso con el fin de medir el rigor académico con base en la perspec-
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tiva de estudiantes universitarios mexicanos, tal como lo proponen diversos 
autores (Culver et al., 2021; Draeger et al., 2013). En línea con lo reportado 
en la literatura los hallazgos del estudio confirman que el rigor académico es 
un constructo multidimensional con dos constructos relacionados, inver-
sión de tiempo y esfuerzo cognitivo de los estudiantes en sus actividades 
académicas, que aportan información única acerca del mismo (Bowman y 
Culver, 2018; Campbell y Dortch, 2018). Finalmente, los resultados eviden-
cian que este constructo se asocia positivamente con el compromiso acadé-
mico y que es un recurso valioso para el aprendizaje de los estudiantes 
(Parra-Pérez et al., 2023). 

Desde el punto de vista teórico, los hallazgos del presente estudio con-
firman la multidimensionalidad del rigor académico en estudiantes univer-
sitarios, lo que indica que este tiene diversas formas de manifestarse. Desde 
el punto de vista práctico se propone un instrumento breve, con evidencias 
de validez y fia bilidad adecuadas para la medición del rigor académico en 
estudiantes universitarios mexicanos. Futuras investigaciones son necesarias 
para evaluar la invariancia de medida de la escala en estudiantes de diferen-
tes áreas del conocimiento y en distintos periodos de su formación. 

Finalmente, es importante señalar que se presentan algunas limitaciones. 
En primer lugar, se utilizó una medida de autoinforme, lo que puede invo-
lucrar la deseabilidad social. Al respecto se sugiere contrastar los hallazgos 
de la escala con instrumentos que involucren otros informantes (ej., docen-
tes) y métodos de medición (ej., observación). En segundo lugar, a pesar de 
que la muestra es suficiente para el análisis, no incluye la diversidad de es-
tudiantes que existen en México. Se propone realizar nuevos estudios que 
incluyan estudiantes universitarios indígenas y de contextos rurales. En 
tercer lugar, se trata de un estudio transeccional, lo que no permite precisar 
la evolución en la percepción de rigor académico por parte de los estudian-
tes a lo largo de su estadía en la universidad. Futuros estudios son necesarios 
para examinar las similitudes y diferencias en la expresión del constructo a 
lo largo del trayecto formativo universitario.
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Resumen

La tecnología es omnipresente en la mayoría de los países, con un creci-
miento continuo que afecta múltiples aspectos de la vida diaria, incluida la 
educación. Dada su creciente importancia, es crucial investigar cómo se in-
tegra en diferentes niveles educativos y cómo su uso adecuado puede tener 
impacto significativo. Estudios en varios países demuestran el potencial de 
la tecnología para mejorar la comprensión lectora, aunque aún hay aspectos 
por investigar para aprovechar al máximo sus beneficios. Este estudio se 
basó en búsquedas exhaustivas en bases de datos como Elsevier, Eric, Pro-
Quest, Dialnet y Google Scholar para identificar publicaciones relacionadas 
con tecnología y comprensión lectora. Los datos se organizaron en una base 
de datos para su análisis. Los resultados mostraron que la mayoría de los 
estudios provienen de América Latina y Europa, y que más de la mitad se 
centran en educación primaria. Se encontró que el 50% de los estudios uti-
lizan un enfoque cuantitativo, con una notable diversidad en instrumentos 
y metodologías. Esta revisión sistemática destaca el impacto positivo de la 
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tecnología en la comprensión lectora, especialmente en la educación prima-
ria. Sin embargo, se identificaron brechas de conocimiento, principalmen-
te en enfoques cualitativos y mixtos. Esto sugiere la necesidad de más in-
vestigación para profundizar en el impacto de la tecnología en diferentes 
niveles educativos y en distintas regiones geográficas.

Palabras clave: Tecnología educativa, comprensión lectora, educación básica, 
tic.

Introducción

El avance tecnológico de las últimas décadas ha transformado diversos as-
pectos de la vida, siendo la educación uno de los más impactados por esta 
revolución digital (Williams, 2021). En particular, la integración de tecno-
logías educativas ha revolucionado la comprensión lectora, convirtiéndola 
en un elemento esencial para la dinámica educativa moderna. 

La comprensión lectora, que implica la capacidad de atribuir significado 
a los signos escritos, depende de varios factores, como el contenido del 
texto, los conocimientos previos del lector y los métodos de lectura emplea-
dos (Kendeou et al., 2016; Rodríguez, 2022). Esta revisión exploró estudios 
relacionados con la comprensión lectora mediada por tecnología, identifi-
cando oportunidades y vacíos que requieren atención. Con el papel cre ciente 
de la tecnología en la educación, es esencial apreciar cómo se incorpora en 
la comprensión lectora a lo largo de todos los niveles escolares. La aplicación 
efectiva de la tecnología puede satisfacer las necesidades educativas tanto 
individuales como colectivas.

Con referencia a lo anterior, esta revisión destaca la diversidad de países 
estudiados y la importancia de investigar la comprensión lectora con tecno-
logía a nivel mundial. Los estudios analizan distintos niveles educativos para 
entender cómo la tecnología afecta la comprensión en cada etapa. En suma, 
se describe el enfoque metodológico y la instrumentación relacionada con 
Tecnologías de la Información y Comunicación (tic).
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Método

Para la construcción de este diseño documental se realizaron búsquedas 
exhaustivas en bases de datos, como Elsevier, Eric, ProQuest, Dialnet y 
Google Scholar. Se utilizaron dos cadenas de búsqueda específicas: “literacy 
AND technology AND teaching methods” y “literacy AND ICT AND teach-
ing methods”. Al mismo tiempo se aplicó un filtro para incluir los estudios 
realizados entre 2013 y 2023. La información se estructuró en una base de 
datos en formato Excel para facilitar su análisis sin perder la perspectiva 
cualitativa. Se definieron categorías de análisis para cada género académico 
identificado, incluyendo aspectos como el año de publicación, país de ori-
gen, objetivo, referencia y participantes.

Resultados

De los 48 documentos analizados, la mayoría provienen de países latino-
americanos, con un total de 28. Colombia encabeza la lista con 15 estudios, 
seguido de México con cuatro; Chile, Perú y Ecuador aportaron dos estu-
dios cada uno, mientras que Argentina, Panamá y Venezuela contribuyeron 
con uno cada uno. En Norteamérica, se identificaron cuatro estudios pro-
venientes de Estados Unidos. En Europa, se encontraron ocho artículos, Es-
paña representando la mayoría con siete estudios y Suecia con uno. En Asia 
se documentaron siete investigaciones: China y de Taiwán, Israel, Malasia, 
India e Indonesia. Finalmente, en el continente africano, sólo se registró un 
artículo proveniente de Sudáfrica (véase la tabla 1).

Tabla1. Artículos organizados por país de origen
País Autores Total

Colombia

Cruz (2021)

15

Villa y Franco (2013)

Grillo y Ceballos (2015)

De Castro et al. (2015)

Sánchez (2015)

Pérez y Gómez (2017)
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País Autores Total

Colombia

Pardo-Espejo y Sanabria-Mesa (2017)

15

Marín González et al. (2017)

Manrique et al. (2019)

Calvo et al. (2018)

Palacio et al. (2018)

Contreras-Colmenares y Jiménez-Villamarín (2020)

Tamayo y Palacios (2020)

Durán et al. (2018)

Arias et al. (2018)

México

Martínez y Gámez (2017)

 4
 

Oliveros et al. (2014)

Canul (2021)

Velázquez y Amador (2016)

Chile
Henríquez (2019)

2 
Soracco et al. (2020)

Perú
Valero et al. (2023)

2 
Thorne et al. (2013)

Ecuador
Tigre et al. (2020)

2  
Ulco y Baldeón (2020)

Argentina Burin et al. (2016) 1 

Panamá Astaiza (2023) 1

Venezuela Barboza y Peña (2014) 1

Estados Unidos

Christ et al. (2019)

4Christ et al. (2018)

Dore et al. (2019)

España

Berríos-Aguayo et al. (2020)

7

Sancho y Gámiz (2017)

Heredia Ponce y Amar Rodríguez (2018)

Cabero Almenara y Reyes Rebollo (2018)

Colmenero y Gutiérrez (2015)

Suárez-Álvarez et al. (2022)

Fajardo et al. (2016)

Suecia Sofkova y Cederlund (2017) 1

Indonesia
Muzana et al. (2021)

2
Santoso y Lestari (2019)

China Tshiunza et al. (2017) 1

Israel Segal-Drori y Anat (2021) 1

India Bhandari (2021) 1

Malasia Baharudin et al. (2021) 1

Taiwán Wu y Ching (2020) 1

Sudáfrica Ramorola (2013) 1

Fuente: Elaboración propia.
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El impacto de la tecnología en la educación varía según el grado acadé-
mico. En preescolar, el 15.4% de los artículos analizados se centran en esta 
etapa, indicando un interés por integrar tecnología desde la educación ini-
cial. En cambio, el mayor porcentaje de investigaciones (53.9%) correspon-
de a la educación primaria, mostrando una notable adopción de tecnología 
en esta fase. En lo referente secundaria, el 10.2% de los artículos se enfocan 
a esta etapa, indicando que, aunque es menos investigado que la educación 
primaria, la tecnología sigue siendo relevante. En el bachillerato, sólo el 5.1% 
de los estudios tratan sobre este nivel, lo que muestra un interés menor pero 
persistente.

La licenciatura representa el 15.4% de los estudios analizados, confir-
mando que la tecnología tiene un papel relevante en la educación superior. 
Aunque el impacto de la tecnología varía entre etapas escolares, su presencia 
es constante. En suma, el 50% de los artículos analizados abarca desde pre-
escolar hasta educación secundaria, el 25% cubre desde preescolar hasta 
quinto de primaria, y el 25% restante incluye de quinto de primaria a ter cero 
de secundaria (véase la tabla 2).

Tabla 2. Artículos organizados por grado académico
Grado académico Prescolar Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Combinación

Cantidad 6 21 4 3 6 4

Fuente: Elaboración propia.

Entre las investigaciones analizadas, se encontró que el 50% utilizó un 
enfoque cuantitativo, mientras que el 16% adoptó uno cualitativo. Además, 
el 14% de los estudios aplicaron un enfoque mixto. Cada estudio empleó 
instrumentos únicos relacionados con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (tic). Cabe destacar que se encontró una revisión sistemá-
tica abordando el mismo tema que los artículos (véase la tabla 3).
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Tabla 3. Enfoque del estudio e instrumentos aplicados
Método Artículo Instrumento País Total

Cuantitativo

El enfoque de la enseñanza directa y su 
impacto en la comprensión lectora de 
los alumnos de educación básica.

Encuesta y prueba 
sisat. México 

21

Technology and Education - Prospects of 
a Future Classroom.

Herramientas tic 
(videos, páginas web, 
Power point).

India

E-STEM Project-Based Learning in 
Teaching Science to Increase ict Literacy 
and Problem Solving.

Modelos de 
aprendizaje basado en 
proyectos E-STEAM. Indonesia

Education in the app store: using 
a mobile game to support U. S. 
preschoolers’ vocabulary learning.

Juego digital en móvil. Estados 
Unidos

Competencia Lectora y el Uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Actividades para 
el desarrollo de la 
competencia lectora 
basadas en el uso de 
las tic.

Colombia

Efecto de una plataforma virtual en 
comprensión de lectura y vocabulario: 
Una alternativa para mejorar las 
capacidades lectoras en primaria. 

Modelo de plataforma 
ICON. Perú

Comprensión lectora y tic en la 
universidad. 

Prueba PISA, El 
QCD (Quick Course 
Diagnosis), encuesta 
de opinión sobre uso 
de tic.

México

Comprensión lectora inferencial a través 
de una estrategia pedagógica apoyada 
en un oVa.

Estrategia pedagógica 
apoyada en un Objeto 
Virtual de Aprendizaje 
(oVa).

Panamá

Wordwall como recurso didáctico para 
mejorar la competencia lectora en niños 
peruanos.

App de celular 
Wordwall.

Perú
Efectividad de los Métodos de 
Enseñanza de la Lectura Elemental en el 
Rendimiento Académico de los Alumnos

Tecnología Digital 
Móvil (tdM) y tic.

El efecto del uso de las tic en la 
comprensión lectora de español como 
lengua materna (L1).

Prueba Pisa y una 
encuesta denominada 
Quick Course 
Diagnosis.

Colombia

¿Son realmente tan buenos los nativos 
digitales?: relación entre las habilidades 
y la lectura digitales. 

Página web con 
hipertextos. España

Efectos de la instrucción de estrategias 
de lectura, mediadas por tic, en la 
comprensión lectora del inglés. 

Plataforma educativa 
Moodle, Test de 
ubicación de nivel en 
comprensión lectora 
(Penguin Readers: 
Placement test).

México
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Método Artículo Instrumento País Total

Cuantitativo

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic) en el fortalecimiento 
de la comprensión lectora. 

Software educativo 
Clic, Jclic, Hot 
potatoes y 
Qwizcreator, videos y 
audios.

Colombia

21

Material educativo multimedia para el 
aumento de estrategias metacognitivas 
de comprensión lectora.

Factor “g” de 
inteligencia general 
(escala 2 y 3) (Cattell 
y Cattell, 1988); 2) 
test de inteligencia 
emocional y 3) test 
de estrategias de 
metacognición de 
comprensión lectora.

España

Genially como estrategia para mejorar 
la comprensión lectora en educación 
básica. 

Encuesta en Google 
forms. Venezuela

Influencia de estrategias de aprendizaje 
con herramientas tic en la competencia 
de la comprensión lectora en inglés. 

Aplicaciones web, 
páginas web y juegos 
web.

Colombia

Cualitativo

Kindergartener’s meaning making with 
multimodal app books: The relations 
amongst reader characteristics, 
app book characteristics, and 
comprehension outcomes.

Subprueba “Concepts 
About Print”. Libros 
digitales en iPad. Estados 

Unidos

15

El problema de la enseñanza de la 
lectura en educación primaria.

Encuesta. Venezuela

Technology Integration in Literacy 
Lessons: Challenges and Successes.

Codificación abierta. Estados  
Unidos

Challenge of Effective Technology 
Integration into Teaching and Learning.

Observaciones y 
revisión de Sudáfrica

Making room for the transformation 
of literacy instruction in the digital 
classroom.

Estudio de casos 
múltiples. Suecia

The advantages of interactive 
whiteboard technology in the 
development of children’s learning.

Pizarra interactiva 
IWB. Malasia

Las tic: un edublog como alternativa 
mejoradora en competencias de 
comprensión y producción textual.

Edublogs.
Colombia

Utilidad de las tic para el desarrollo de 
la competencia lectora y fomento a la 
lectura en la universidad. 

Lectura de textos con 
dispositivos móviles México

La Herramienta Wlingua: estrategia 
para mejorar la comprensión lectora en 
inglés.

Herramienta Wlingua.

Colombia

La lectura crítica mediada por las tic en 
el contexto educativo.

Espacio web para 
la socialización de 
temáticas.

Fortalecimiento de la comprensión 
lectora a través del uso de las tic en 
estudiantes de educación primaria. 

Contenidos 
proyectados con 
computadores y 
tabletas.
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Método Artículo Instrumento País Total

Cualitativo

Twitter y fomento lector: dinamizando la 
lectura en el aula.

Actividades en Twitter. España

15

Lectura y comprensión lectora mediante 
las tecnologías de la información y 
comunicación en educación básica.

Investigación como 
Estrategia Pedagógica 
(ieP) apoyada en tic.

Colombia

Las herramientas y recursos digitales 
para mejorar los niveles de literacidad 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de primaria. 

Las tic como recurso 
digital para la 
comprensión lectora. Colombia

Uso de la tecnología en el desarrollo de 
competencias de lectura y de escritura. 

Uso de recursos tic. Colombia

Mixto

Tecnología versus maestros en el 
aula de alfabetización temprana: una 
investigación de la efectividad del 
sistema de aprendizaje integrado 
Istation.

Sistema de 
aprendizaje integrado 
Istation. EU

7

Comprensión lectora y desarrollo de 
estrategias cognitivas con el apoyo de 
un recurso tic.

Prueba de 
comprensión lectora, 
blog, encuesta

Colombia

Mediación de las tecnologías de la 
información en la comprensión lectora 
para la resolución de problemas 
aritméticos de enunciado verbal.

Encuesta y diario 
de campo. Recursos 
Educativos Digitales 
Abiertos (reda).

Colombia

Propuesta didáctica con la aplicación 
Jclic para el desarrollo de la 
comprensión lectora en educación 
primaria. 

Software educativo 
Jclic. España

Pertinencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
el fortalecimiento de la comprensión 
lectora. 

Implementación de 
una OVA. México

Experiencia en el uso de una 
plataforma digital para el ejercicio de la 
comprensión lectora y el vocabulario: 
percepción de estudiantes de primaria. 

Plataforma digital 
Leer+. Chile

Revisión 
sistemática

Dispositivos móviles en la educación: 
tendencias e impacto para la 
innovación.

Prácticas y 
experiencias con 
M-learning.

Colombia

Fuente: Elaboración propia.

Tendencias y desafíos 

En cuestión a las tendencias sobre los enfoques e instrumentos de aplica-
ción, se encontró que la mayoría de los artículos explorados tienen un en-
foque cuantitativo (21); siguiéndole el enfoque cualitativo que, aunque con 
menor cantidad, denota importancia significativa (15); continuando con el 
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método mixto (9) y con menor cantidad utilizada fueron las revisiones 
 sistemáticas (7). Respecto a los instrumentos de aplicación utilizados, su 
variedad es notable, ya que van desde encuestas, diferentes tipos de pruebas, 
herramientas tic como videos, páginas web, presentaciones de Power Point, 
modelos de aprendizaje basado en proyectos E-STEAM, juegos digitales en 
diferentes tipos de dispositivos, E-books, entre otros.

Todo esto, resalta el hecho de que la incorporación de instrumentos apo-
yados en herramientas digitales es evidente, además de que los resultados de 
las investigaciones fueron favorables, según los autores de los artículos revi-
sados. Tomando en cuenta lo anterior, se puede apreciar que la investigación 
tiende a lo cuantitativo y que el tipo de instrumentos utilizados son variados 
entre cada uno de los diferentes métodos, resaltando notablemente los que 
hacen uso de las tic para su aplicación. 

Necesidad de investigaciones futuras 

Como se mencionó en la sección anterior, surge la necesidad de prestar 
mayor atención a otros enfoques de investigación, como en la metodología 
cualitativa y, especialmente, en la mixta. Esta última brinda una visión más 
integral de los fenómenos estudiados, enriqueciendo la investigación con 
mayor amplitud y profundidad y creando oportunidades a futuras transforma-
ciones (Chaves, 2018).

Discusión

La revolución digital ha transformado la educación, transformando nuestra 
manera de enseñar y aprender (Maya et al., 2021). Esta investigación exami-
na el papel de la tecnología en la comprensión lectora, demostrando su 
creciente importancia. Estudios previos, como los de Cruz (2021), Martínez 
y Rodríguez (2011), Muzana et al. (2021) y Putman (2017) evidencian me-
joras en la comprensión lectora gracias a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (tic). La diversidad de países representados en estos estu-
dios subraya la globalización del fenómeno, destacando la necesidad de 
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explorarlo en distintas regiones para obtener una perspectiva más amplia 
(Chaves, 2018). 

La prevalencia de estudios latinoamericanos indica un interés particular, 
liderado por Colombia y México. No obstante, la inclusión de investiga-
ciones de Norteamérica, Europa, Asia y África subraya la relevancia mundial 
de la integración de la tecnología en la comprensión lectora. Este mosaico 
geográfico destaca la necesidad de considerar las diversas realidades cul-
turales y educativas al implementar tecnologías para mejorar la lectura 
 (Rosenblatt, 1996).

La mayoría de los estudios se centran en la educación primaria, lo que 
sugiere un enfoque en las habilidades de lectura desde el principio del des-
arrollo educativo; sin embargo, también hay investigaciones que cubren 
desde preescolar hasta licenciatura proporcionando una visión más amplia 
del impacto de la tecnología en la comprensión lectora a lo largo de to das las 
etapas educativas.

El campo de la tecnología aplicada a la comprensión lectora en la educa-
ción se caracteriza por su diversidad metodológica y variedad de instru-
mentos utilizados. Aunque muchos estudios se centran en la educación 
primaria, hay otros que abarca desde preescolar hasta la educación superior. 
Esta variabilidad metodológica subraya la necesidad de enfoques flexibles 
al integrar tecnología en la enseñanza de la lectura.

El análisis de la literatura entre 2013 y 2023 destaca la importancia de 
abordar la comprensión lectora a lo largo de todo el ciclo educativo. Se iden-
tificaron vacíos de conocimiento en los estudios existentes, incluyendo la 
escasez de investigaciones cualitativas y la desigualdad en la distribución 
geográfica, predominando estudios de América Latina y Europa. También se 
observó una falta de diversidad de niveles educativos estudiados, con un 
enfoque predominante en la educación primaria. Además, se identificaron el 
impacto de diferentes tecnologías, la necesidad de evaluaciones a largo pla-
zo y diversas tendencias de investigación y tipos de instrumentos. La presen-
cia de revisiones sistemáticas subraya la necesidad continua de evaluar la 
evidencia acumulada.

Esta revisión de literatura proporciona una base sólida para futuras prác-
ticas pedagógicas, resaltando la creciente importancia de la tecnología para 
mejorar la comprensión lectora. sin embargo, se reconocen limitaciones, 
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como el sesgo geográfico debido a la alta concentración de estudios en Amé-
rica Latina y Europa, lo que puede afectar la representatividad global. Otra 
limitación es la falta de uniformidad de enfoques metodológicos, lo cual 
podría dificultar la comparabilidad entre estudios y la generalización de 
resultados.

A pesar de las limitaciones mencionadas, este estudio ofrece varias ideas 
sobre la interacción entre tecnología y comprensión lectora. La amplia cober-
tura geográfica y el análisis de distintos niveles académicos revelan patrones 
emergentes, tales como el enfoque en la comprensión lectora a lo largo del 
ciclo educativo, la falta de estudios cualitativos, la desigualdad geográfica 
en la distribución de los estudios, la falta de diversidad en los niveles educa-
tivos estudiados. Además, se destacan el impacto de diferentes tecnologías 
a largo plazo. Este estudio no sólo resalta las tendencias y desafíos actuales, 
sino que también sugiere direcciones para investigaciones futuras, más enfo-
cadas y con mayor diversidad geográfica y metodológica.
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Resumen

El objetivo del estudio fue caracterizar las prácticas evaluativas ineficaces 
del profesorado universitario latinoamericano. A partir de los lineamientos de 
prisma 2020 se realizó una revisión sistemática de estudios publicados 
 entre los años 2018 y 2024, en las bases de datos Redalyc, Scielo, Google 
Scholar, Scopus y Research Gate, incluyendo un total de 16 artículos que 
cumplieron con los criterios de inclusión definidos. Se analizaron los estu-
dios con apoyo del programa MAXQDA2022. Los resultados muestran que 
las prácticas evaluativas ineficaces sobresalientes del profesorado universita-
rio latinoamericano son: (a) no retroalimentan, (b) exámenes memorísticos, 
(c) criterios de evaluación diferenciados, (d) ausencia de evaluación forma-
tiva, (e) énfasis en evaluación de conocimientos y (f) ausencia de evaluación 
diagnóstica. Las prácticas evaluativas encontradas no concuerdan con las 
orientaciones pedagógicas y los principios evaluativos de las instituciones 
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educativas de los países latinoamericanos analizados, lo que puede estar 
afectando la experiencia formativa del estudiantado. Las prácticas educati-
vas señaladas en este trabajo, al no corresponder con las expectativas pedagó-
gicas y evaluativas pueden estar afectando el desempeño estudiantil del 
alumnado latinoamericano; por ello se precisa implementar medidas de 
me jora en los procesos evaluativos y de enseñanza en educación superior.

Palabras clave: Evaluación del aprendizaje, ineficacia docente, docencia uni-
versitaria.

Introducción

La Educación Superior (es) es considerada como esencial para el desarrollo 
individual y colectivo de las sociedades (Banco Mundial, 2023). La Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, 2022a) en su informe sobre los futuros de la educación presen-
ta la necesidad de un nuevo contrato social para la educación que garantice 
a la ciudadanía las competencias necesarias para afrontar los retos actuales 
y futuros. Así como garantizar una educación de calidad, inclusiva e igua-
litaria para todos (Unesco, 2022b). En este sentido, resulta importante que 
la es cuente con información necesaria para tomar decisiones que permitan 
valorar el grado en que el alumnado alcanza y logra sus metas desde los 
procesos evaluativos que practica el profesorado. 

Para el presente estudio, se definen prácticas evaluativas ineficaces como 
aquellas que no se alinean con las metodologías y principios prescritos por 
las autoridades educativas y los avances científicos, dichas prácticas obsta-
culizan el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado (Cam-
pos, 2018; Coello et al., 2023; Zayac et al., 2021). En el contexto educativo, 
las evaluaciones son cruciales, ya que brindan la información que evidencia 
el logro del alumnado en cuanto a los objetivos de aprendizaje previa mente 
establecidos, y al ser un aspecto educativo suele estar en constante evolución 
(Zayac et al., 2021). 

La presente revisión sistemática tiene como objetivo caracterizar las 
prácticas evaluativas ineficaces de profesorado universitario latinoamericano, 
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con el fin de generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de 
la enseñanza universitaria. Para ello se buscará dar respuesta a la siguiente 
interrogante: ¿Qué características tienen las prácticas evaluativas inefica-
ces de profesorado universitario en Latinoamérica? Para ello se hace nece-
sario describir los principios evaluativos en la es en Latinoamérica.

La evaluación del aprendizaje  
en educación superior en Latinoamérica

En el caso del Ministerio de Educación de Brasil (mec, 2024), se señala que las 
evaluaciones realizadas al estudiantado deberían comparar sus conocimien-
tos adquiridos utilizando un referente ideal de aprendizaje acorde a su for-
mación contribuyendo, a partir de sus resultados, a la identificación de sus 
áreas con oportunidades de mejora. El Gobierno de la República Argen tina 
(2024), por su parte, en la Ley de Educación Superior (Ley 24.521, 2023) es-
tablece, como parte de sus métodos evaluativos, exámenes, trabajos prác-
ticos en escenarios reales, presentaciones orales, proyectos de investigación, 
autoevaluación, coevaluación y evaluación por pares. 

En Chile, la evaluación en la es se caracteriza por ser integral, flexible y 
centrada en el aprendizaje, se evalúa no sólo el conocimiento teó rico sino 
también las habilidades, actitudes y valores (Ministerio de Educación de 
Chile [Mineduc], 2024). Por otro lado, Ecuador, en el Consejo de Educación 
Superior en su Ley Orgánica de Educación Superior (2018), enfatiza que la 
evaluación debe ser integral, continua y formativa, tomando en cuenta as-
pectos relevantes para el aprendizaje como el conocimiento, las habilidades, 
las actitudes y los valores. 

En México, la Secretaría de Educación Pública (sep, 2022b) en sus Linea-
mientos para la Evaluación del Aprendizaje, menciona que existen diversos 
métodos evaluativos en es, en primer lugar, está la evaluación diag nóstica, 
formativa y sumativa, seguidas por la coevaluación y la heteroevaluación; 
también señala que para la selección de métodos evaluativos se deben con-
siderar los objetivos de aprendizaje, las características del estudiantado y el 
contexto educativo.
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Lo anterior resalta la importancia de que la evaluación de los aprendiza-
jes es esencial para los contextos educativos, ya que permiten recabar infor-
mación tanto del aprendizaje como de la calidad de la enseñanza. Sobre 
todo, en el contexto del bajo porcentaje de cobertura que se tiene en Latino-
américa. Por ejemplo, en México, es del 30.6% (sep, 2022a) en cambio en 
algunos paí ses avanzados fluctúa entre el 60% y 70% (Didriksson, 2019). 
Por lo que las instituciones de es deberían tener un seguimiento a la calidad 
de la enseñan za y con ello las practicas evaluativas de los aprendizajes para 
coadyuvar en la meta educativa de que ese bajo porcentaje que logra el 
 acceso al nivel educativo superior, logre una trayectoria y egreso exitoso.

Método

Se siguieron los lineamientos de la Declaración de ítems preferidos de re-
porte para revisiones sistemáticas y metaanálisis, prisma 2020 (por sus siglas 
en inglés, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanaly-
ses), la cual consistió en cuatro etapas: (1) búsqueda, (2) selección de es tudios, 
(3) ítems de datos y (4) síntesis de resultados (Ciapponi, 2021).

Estrategias de búsqueda

Se buscaron artículos empíricos y tesis en las bases de datos Redalyc, Scielo, 
Google Scholar, Scopus y Research Gate considerando palabras clave: Prác-
ticas evaluativas del aprendizaje en Educación Superior, Prácticas Eva-
luativas del Aprendizaje de Profesorado Ineficaz, Evaluaciones Injustas del 
Aprendizaje, Evaluación Universitaria Deficiente. También se emplearon 
los siguientes operadores booleanos AND y NOT, utilizando las siguientes 
combinaciones: Evaluación del aprendizaje AND Educación Superior, Prác-
ticas evaluativas del aprendizaje AND Profesorado ineficaz, Evaluación 
univer sitaria AND Deficiente, Evaluación del aprendizaje NOT Educación 
básica.

Los estudios seleccionados debían cumplir con los siguientes criterios de 
inclusión: (a) publicados entre 2018 a 2024, (b) en inglés y español, (c) cuali-
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tativos, cuantitativos y mixtos de educación superior, (d) relacionados con 
las prácticas evaluativas ineficaces y (e) de países latinoamericanos.

Selección de estudios

Las estrategias de búsqueda descritas revelaron un total de 187 estudios, de 
los cuales 16 fueron incluidos a partir de los criterios de elegibilidad predefi-
nidos, teniendo en cuenta que abordaran solamente prácticas evaluativas 
ineficaces. Los datos se extrajeron de forma sistemática y se analizaron uti-
lizando técnicas de síntesis cualitativa con apoyo del software cualitativo 
MAXQDA2022. 

Se realizó un diagrama de flujo prisma utilizando la aplicación Shiny 
(Haddaway et al., 2022) en línea desde el paquete prisma 2020. En la fi gura 
1 se muestra el diagrama de flujo con el proceso de identificación, cribado, 
análisis e inclusión de estudios en la revisión sistemática. 

Figura 1. Diagrama de flujo prisma sobre prácticas evaluativas ineficaces  
del profesorado universitario latinoamericano
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Observando el diagrama de flujo, se identificaron 187 estudios de natu-
raleza empírica en distintas bases de datos, de los cuales 36 son de Redalyc, 
12 de Scielo, 106 de Google Scholar, 22 de Research Gate y 11 de Scopus. 
De los 187 estudios identificados, se eliminaron 171, de los cuales 2 eran 
estudios duplicados, 114 fueron no elegidos y 55 fueron descartados. Tras el 
cribado se excluyeron 51 estudios por criterio de región, ya que no pertene-
cían a Latinoamérica y 120 por no tener relevancia en relación al tema del 
estudio, seleccionando los 16 estudios que cumplían en su totalidad con los 
criterios de inclusión.

Ítems de datos 

Los artículos encontrados se sintetizaron en el programa Excel conside rando 
elementos científicos como el año, país, autor, título, tipo de estudio, parti-
cipantes, resultados relacionados al estudio. La incorporación de datos a la 
hoja de cálculo Excel de cada artículo se realizó por el equipo investigador, 
conformado por 4 miembros; se discutieron los estudios que generaban 
dudas consensuando la aceptación o no para la revisión.

Resultados

El presente estudio tuvo por objetivo caracterizar las prácticas evaluativas 
ineficaces del profesorado universitario latinoamericano. Emergieron seis 
categorías del análisis de los estudios realizados en Latinoamérica que per-
mitieron caracterizar las prácticas evaluativas ineficaces: (a) no retroali-
mentan, (b) exámenes memorísticos, (c) criterios de evaluación diferenciados, 
(d) ausencia de evaluación formativa, (e) énfasis en evaluación de conocimien-
tos y (f) ausencia de evaluación diagnóstica. De forma detallada, primero 
se presentan como resultado los datos científicos de los estudios que cum-
plieron con los criterios de inclusión en esta revisión sistemática (véase la 
tabla 1) y posteriormente se presentan los resultados de las prácticas eva-
luativas ineficaces (véase la figura 2).
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Se incluyeron 16 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión 
para esta revisión sistemática (véase la tabla 1), los cuales pertenecen a los 
siguientes países: México con 10 estudios (62%), Perú 2 (13%), Ecuador 2 
(13%), Chile 1 (6%), Brasil 1 (6%). Según el tipo de estudio, 7 (44%) son 
cualitativos, 6 (37%) son cuantitativos y 3 son mixtos (19%). En cuanto al 
tipo de participantes, 13 (81%) son estudiantado, 1 (6%) es profesorado y 2 
(13%) son profesorado y estudiantado. Como se puede observar la mayoría 
de los estudios recaban datos del estudiantado.

Tabla 1. Datos científicos de los estudios sobre prácticas evaluativas ineficaces del profesorado 
universitario latinoamericano

Año País Autor Título Tipo  
de estudio

Participantes Resultados

2024 México Maritza Minelli 
Briceño 

Percepciones 
de la integridad 
en la docencia 
universitaria

Cuantitativo 1558 
estudiantes

No calificar correctamente, 
Evaluar según su ánimo”: 
“Privilegiar a los alumnos 
que le gustan”.

2023 México Jesús Carlos 
Guzmán

“¡Fue mi peor 
clase¡” Análisis 
de experiencias 
estudiantiles con 
docentes deficientes

Cualitativo 193 
estudiantes

Ausencia o deficiente 
retroalimentación.
Exámenes difíciles, 
instrumentos mal diseñados, 
solicitan respuestas 
memorísticas 
No revisa si le están 
entendiendo.
No informa sobre los 
criterios de evaluación o 
de manera arbitraria los 
cambia.

2023 Ecuador Silvia Coello, 
Leonardo 
Banguera Marcos 
Santos,
Eduardo Baidal y 
Yomar González

Factores 
determinantes en la 
desmotivación hacia
la enseñanza de la 
física (percepciones y 
motivación

Mixto 250 
estudiantes y  
5 docentes

La “retroalimentación” es 
exactamente lo mismo 
que se hace en una clase 
tradicional. 

2023 México Óscar Manuel 
Narváez, Patricia 
Núñez, Cliserio 
Antonio Cruz y 
Gabriela Estrada 

Deserción Escolar de 
Profesores de Inglés 
en Formación: un 
Estudio de Caso

Cualitativo 10 estudiantes “A lo mejor la maestra 
estaba muy preparada […] 
pero hasta me ponía de 
malas [entrar a su clase], era 
llegar a participar con las 
respuestas del libro y ya, era 
muy fácil y muy aburrido”.

2022 México Alma Otero 
Escobar

Deserción escolar 
en estudiantes 
universitarios: 
estudio de caso del 
área económico-
administrativa

Mixto 532 
estudiantes

La falta de conocimiento 
o asesoramiento hacia los 
alumnos puede llevar a mala 
toma de decisiones por 
parte de éstos.
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Año País Autor Título Tipo  
de estudio

Participantes Resultados

2022 México Abad-García 
Maricela, Castro-
Hernández Karla, 
Lucas-Sebastián 
María, Martínez 
Nazaria y Santes-
Bastián María del 
Carmen

Causas de 
reprobación 
en alumnos de 
una facultad de 
la Universidad 
Veracruzana

Cuantitativo 78 estudiantes Las causas de reprobación 
atribuibles al docente 
fueron los métodos de 
enseñanza-aprendizaje que 
no son variados y la falta de 
explicación a los alumnos 
de los temas abordados 
en clase.

2021 México Maricela Guzmán Ni aburridas, ni 
difíciles… sólo no 
atractivas. Desafíos 
de la formación en 
metodología de la 
investigación en el 
nivel superior

Cuantitativo 73 estudiantes La evaluación de 
conocimientos sobre 
metodología fue fugaz, 
frágil y no significativa.

2022 México Abad-García 
Maricela, Castro-
Hernández Karla, 
Lucas-Sebastián 
María, Martínez 
Díaz Nazaria y 
Santes-Bastián 
María del Carmen

Causas de 
reprobación 
en alumnos de 
una facultad de 
la Universidad 
Veracruzana

Cuantitativo 78 estudiantes Las causas de reprobación 
atribuibles al docente 
fueron los métodos de 
enseñanza-aprendizaje que 
no son variados y la falta de 
explicación a los alumnos 
de los temas abordados 
en clase.

2021 México Maricela Guzmán Ni aburridas, ni 
difíciles… sólo no 
atractivas. Desafíos 
de la formación en 
metodología de la 
investigación en el 
nivel superior

Cuantitativo 73 estudiantes La evaluación de 
conocimientos sobre 
metodología fue inferior 
al 50% de los reactivos, lo 
cual nos habla de que el 
conocimiento adquirido 
es fugaz, frágil y no 
significativo.

2021 México Ma. Cristina 
Herrera, Mtra. 
Adriana Heriberta 
Hernández y 
Graciela Romero 

Hacia una 
comprensión de 
la reprobación en 
la licenciatura en 
educación primaria

Cualitativo 6 estudiantes y  
4 docentes

La causa de la reprobación 
es el desinterés, reconocen 
la importancia de la 
comunicación de los 
criterios de evaluación.

2021 México José Gabriel 
Seijas, Roger 
Ricardo Rengifo, 
Wilfredo Torres, 
Cinthya Torres 
y Karla Patricia 
Martell 

La motivación 
docente y su relación 
con el desempeño 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional 
de Turismo en la 
Universidad Nacional 
de San Martín

Cuantitativo 103 
estudiantes

En muchas materias los 
docentes no se hacen 
entender o en su defecto no 
resuelven las dudas que se 
presentan en el desarrollo 
de las tareas asignadas, 
eso limita el completo 
entendimiento
de muchos temas 
impartidos durante el 
semestre académico.

2021 Perú Augusta Valle Representaciones 
sobre la enseñanza 
y el aprendizaje de 
la historia reciente 
peruana de los 
estudiantes del 
profesorado en 
ciencias sociales

Cualitativo 25 estudiantes Cuando los futuros docentes 
de este grupo se refieren 
a su propia experiencia de 
aprendizaje en la escuela, 
cuestionan a sus maestros. 
Lo hacen por dos motivos, 
el memorismo y por no 
promover las visitas a los 
sitios prehispánicos.
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Año País Autor Título Tipo  
de estudio

Participantes Resultados

2018 Brasil María Guadalupe 
Carranza, 
María Virginia 
Casas y 
Karla Prior

Buenas y malas 
prácticas docentes; 
cognición y 
afectividad en el aula

Cualitativo tres profesores Incorporar nuevos 
conceptos que los alumnos 
no puedan asimilar, sin 
detenerse a explorar si 
los estudiantes poseen 
conocimientos previos 
que les permitan construir 
puentes cognitivos 
que anclen los nuevos 
contenidos.

2020 Ecuador Joel Ricardo 
Cujilema 

Satisfacción 
estudiantil 
universitaria de la 
carrera de Psicología 
educativa de la 
facultad de Ciencias 
de la Educación, 
Humanas y 
Tecnologías de la 
Universidad Nacional 
de Chimborazo 
periodo 2019–2020

Mixto 125 
estudiantes

Los estudiantes de 7° y 
8° semestre manifiestan 
insatisfacción en relación 
con los procesos de 
evaluación y asesoría 
académica.

2019 Perú Liova Óscar 
Espinoza 

Satisfacción 
estudiantil con 
respecto al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje en 
la Escuela de 
Agronomía de la 
Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de 
Mayolo Ancash 2019

Cuantitativo 124 
estudiantes

Los docentes no aplican 
evaluaciones iniciales para 
verificar el nivel de los 
discentes y permitirles hacer 
los ajustes requeridos. Las 
evaluaciones son sumativas 
y pretenden verificar 
resultados de la adquisición 
de conocimientos. Los 
docentes no realizan 
retroalimentación a los 
estudiantes y tampoco la 
piden de los estudiantes. 

2019 México Benito López 
Domínguez y 
Gladys Martínez 
Gómez

Causas del 
abandono escolar 
y su impacto en la 
eficiencia terminal 
en la Universidad 
Politécnica del Valle 
de Toluca

Cualitativo 599 
estudiantes

El alumnado manifiesta no 
entender las clases de los 
docentes. Los maestros no 
les enseñan.

2019 México Benito López 
Domínguez y 
Gladys Martínez 
Gómez

Causas del 
abandono escolar 
y su impacto en la 
eficiencia terminal 
en la Universidad 
Politécnica del Valle 
de Toluca

Cualitativo 599 
estudiantes

El  alumnado manifiesta no 
entender las clases de los 
docentes. Los maestros no 
les enseñan.

2018 México Belinda Campos 
Cabañas

Factores 
pedagógicos 
que inciden en la 
reprobación, en voz 
de los estudiantes 
normalistas

Cualitativo 6 estudiantes Criterios de evaluación 
diferenciados.
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Año País Autor Título Tipo  
de estudio

Participantes Resultados

2018 Brasil María Carranza 
Peña,
María Casas 
Santin y
Karla María Prior

Buenas y malas 
prácticas docentes; 
cognición y 
afectividad en el aula

Cualitativo 3 profesores Incorporar nuevos 
conceptos que los alumnos 
no puedan asimilar, sin 
detenerse a explorar si 
los estudiantes poseen 
conocimientos previos 
que les permitan construir 
puentes cognitivos 
que anclen los nuevos 
contenidos.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 2 se puede observar un MaxMapas con el modelo de códi-
go-subcódigos-segmentos de las prácticas evaluativas ineficaces del profe-
sorado universitario latinoamericano, el cual es generado por el programa 
MAXQDA2022. En esta figura se incluyen ejemplos textuales de los estudios 
analizados.

Figura 2. Modelo de categorías de las prácticas evaluativas ineficaces del profesorado universitario 
latinoamericano

Exámenes memorístico (5)

Ausencia de evaluación 
diagnóstica (2)

Criterios de evaluación 
diferenciados (4)

Enfasis en evaluación de 
conocimientos (3)

Ausencia de evaluación 
formativa (3)

Ausencia o 
deficiente 
retroalimentación 
[(2023) Carlos, 14]

Exámenes difíciles, 
instrumentos mal 
diseños, solicita 
respuestas  
memorísticas o 
literales [(2023)  
Carlos, 15]

“Privilegiar a los 
alumnos que le 
gustan”: aunque con 
un porcentaje menor, 
refleja una potencial 
falta de equidad en el 
trato a los estudiantes 
[(2024) Briceño, 16]

Las evaluaciones 
son sólo sumativas y 
pretenden verificar 
resultados de la 
adquisición de 
conocimientos y no 
de otras habilidades 
aprendidas [(2019) 
Espinoza, 72]

Prácticas evaluativas 
ineficaces del 

profesorado universitario 
latinoaméricano (0)

No retroalimentan (9)

No se utilizan 
evaluaciones 
formativas [(2019) 
Espinoza, 72]

Los docentes no 
aplican evaluaciones 
iniciales para verificar 
el nivel de los discentes 
y permitirles hacer 
los ajustes requeridos 
en las sesiones de 
aprendizaje y lograr las 
competencias [(2019) 
Espinoza, 72]

Fuente: Elaboración propia.
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La categoría (a) no retroalimentan, es la que más segmentos codificados 
presentó, se caracteriza esta práctica evaluativa ineficaz como una ausencia 
de retroalimentación por parte del profesorado o bien la reportan como 
deficiente (Abad-García, 2022; Carlos, 2023; Coello et al., 2022; Cujilema, 
2020; Espinoza, 2019; López y Martínez, 2019; Otero, 2021; Seijas et al., 
2021; Quiroga-Marabolí et al., 2019). Como segunda categoría emergió la 
de (b) exámenes memorísticos, en donde se reporta que en esta forma de 
evaluar el profesorado tiende a plantear preguntas con respuesta literal y 
con énfasis en sólo valorar contenidos conceptuales (Campos, 2018; Carlos, 
2023; Quiroga-Marabolí et al., 2019; Valle, 2021), o con las respuestas del 
libro (Narváez et al., 2023). 

La tercera categoría (c) criterios de evaluación diferenciados, se carac-
terizó por evaluaciones donde no se informaba sobre los criterios de evalua-
ción o de forma repentina los cambiaba el profesorado (Carlos, 2023), o bien 
no comprendían cómo se determinó la calificación (Campos, 2018; Herrera 
et al., 2021), o calificaban de acuerdo a preferencias hacia cierto alumnado 
(Briceño, 2024). La cuarta categoría (d) ausencia de evaluación formativa, 
se caracterizó por la omisión de procesos evaluativos durante la secuencia 
formativa al no verificar si están aprendiendo (Carlos, 2023) y, al contrario, 
el énfasis era en la evaluación sumativa (Espinoza, 2019). Respecto a la 
quinta categoría (e) énfasis en evaluación de conocimientos, sólo se enfoca-
ban en verificar resultados de la adquisición de conocimientos y no de otras 
habilidades (Espinoza, 2019); del mismo modo, se reporta que la evaluación 
no incluía valorar otro tipo de saberes, como habilidades aprendidas, por lo 
que consideran el enfoque docente como poco práctico (Iglesias, 2020) y 
finalmente la categoría (f) ausencia de evaluación diagnóstica, el profesorado 
no evaluaba al inicio del curso, lo que dificultaba realizar ajustes necesarios 
al proceso (Espinoza, 2019) y procede sin detenerse a explorar si el estu-
diantado poseen conocimientos previos (Carranza et al., 2018).

Discusión

A partir de esta revisión sistemática de los estudios latinoamericanos, emer-
gieron seis categorías que responde al objetivo de caracterizar las prácticas 
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evaluativas ineficaces del profesorado universitario latinoamericano, siendo 
segmentadas y codificadas en: (a) no retroalimentan, (b) exámenes memo-
rísticos, (c) criterios de evaluación diferenciados, (d) ausencia de evaluación 
formativa, (e) énfasis en evaluación de conocimientos y (f) ausencia de eva-
luación diagnóstica. La mayoría de los estudios eran realizados con el estu-
diantado como participantes, esto pone de manifiesto lo que vivencian en 
sus contextos escolares universitarios, específicamente con la evaluación de 
sus aprendizajes. Estos experimentan una evaluación sin retroalimentación, 
característica más referida, memorística, sumativa, poco práctica, subjetiva 
y sesgada, lo que refleja una limitación del profesorado que puede afectar 
el completo entendimiento de los contenidos por parte del alumnado uni-
versitario (Seijas et al., 2019). 

Los resultados anteriores parecen indicar que estas prácticas evaluativas 
no concuerdan con las orientaciones pedagógicas y los principios evaluati-
vos de los órganos educativos de los países latinoamericanos analizados 
(Consejo de Educación Superior, 2018; Gobierno de la República Argenti-
na, 2024; mec, 2024; Mineduc, 2024; sep, 2024) ni con los avances científicos 
en el tema. Lo cual puede dificultar el desarrollo académico, profesional y 
personal del estudiantado. Puesto que se ha señalado en los diferentes mi-
nisterios de educación latinoamericanos que los procesos evaluativos debe-
rían ser integrales, continuos, formativos y sistémicos, permitiendo conocer 
el avance en el logro de los aprendizajes y la identificación de las fortalezas 
y debilidades del proceso educativo. Al no corresponder la evaluación con 
eso esperado, puede estar afectando la experiencia formativa del estudian-
tado y activando factores que supongan un riesgo para su permanencia y 
egreso exitoso en las instituciones de educación superior. Por lo que es 
primordial instrumentar medidas para fortalecer los procesos de evaluación, 
como parte de la mejora de calidad de la enseñanza en este nivel educativo.

Se recomienda para estudios posteriores diversificar los criterios de in-
clusión para los documentos de revisión, considerando, por ejemplo, repor-
tes de evaluación docente, asimismo, utilizar métodos de búsqueda que 
distingan entre las modalidades educativa virtual y presencial.
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Resumen

El objetivo de la investigación fue describir el estado actual de investiga-
ciones referentes a competencia digital docente en Latinoamérica (latam). 
El estudio se realizó mediante un enfoque de revisión sistemática caracte-
rizado por estrategias metodológicas destinadas a recopilar y clasificar in-
formación. Se utilizó el enfoque de revisiones sistemáticas y metaanálisis 
(prisma) como herramienta metodológica para garantizar la calidad de la 
información. En los resultados se analizaron 91 documentos de 2014 a 2024, 
a través del proceso de análisis de contenido se identifican temáticas recu-
rrentes en los productos de investigación, las cuales se definen en tres cate-
gorías de información: (1) competencia tecnológica y capacitación, (2) uso y 
aplicación de la tecnología y (3) análisis institucional y contexto educativo. 
El presente trabajo se expresa como un marco de referencia para la realiza-
ción de futuros proyectos académicos, recomendando emplear estrategias 
novedosas para lograr la adaptación práctica de las tecnologías en el proceso 
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educativo, situar la reflexión como parte del proceso de capacitación y valo-
rizar las habilidades individuales de los docentes para formar equipos de 
trabajo multidisciplinarios.

Palabras clave: Competencia digital docente, Latinoamérica (latam), método 
prisma, revisión sistemática. 

Introducción

La actualización de la enseñanza se sitúa como uno de los retos principales 
para la educación del siglo xxi, situando sus necesidades básicas en elemen-
tos específicos dirigidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje (Goico-
chea et al., 2024). La necesidad presente con relación a la integración de la 
tecnología digital en el currículum pasa de los elementos técnicos e instru-
mentales a centrarse en el proceso de implementación, ya sea para aplicar-
lo al aprendizaje o para aplicarlo en la enseñanza (Ruiz, 2023), de esta ma-
nera es posible distinguir cual es la necesidad primaria para la integración 
de las tecnologías emergentes en el quehacer educativo: el desarrollo de la 
competencia digital.

El ámbito de la competencia digital alrededor del mundo, se ha explo-
rado como un elemento relevante a considerar para entender cómo se sitúan 
los procesos educativos actuales, para lo cual es necesario hacer mención de 
las diferentes posturas existentes al respecto del término de la competencia 
digital docente. Algunos autores apoyan que el elemento central de la com-
petencia digital docente se centra en el dominio tecnológico (Dávila et al., 
2023), mientras que otros dirigen el logro de la competencia a través de la 
adaptación pedagógica a la enseñanza (Gontijo y da Matta, 2022), de igual 
manera, otros investigadores también lo sitúan como el fomento al uso 
crítico de las tecnologías para discernir entre comportamientos saludables 
en entornos digitales (Paz et al., 2022). 

En este orden de ideas, el Equipo Interinstitucional AprendeMx-sep-
anuies (2020), como se citó en Edel y Ruiz (2021) define a la competencia 
digital del docente, como el “Dominio cognitivo, procedimental y actitudi-
nal de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
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aprendizaje digital (ticcad) que garantiza su empleo seguro, crítico y crea-
tivo en los procesos educativos” (p. 20).

Por lo anterior, lo cierto es que la presencia de estudios allegados al 
análisis de la competencia digital docente se encuentran en un estado de 
constante cambio, debido a que no se ha logrado la comprensión holística 
del fenómeno de estudio, de entre las problemáticas asociadas al término 
en el proceso investigativo se puede rescatar que, si bien los proyectos de in-
vestigación se han centrado en medir la competencia, éstos no suelen esta-
blecer una secuencia de seguimiento en el trabajo del docente, por lo cual 
no se asegura la adquisición de la competencia por los medios propuestos 
para lograrlos (Viñoles et al., 2022). Además, existe una tendencia de análi-
sis recurrente sobre el término de la competencia digital docente, que  suele 
ser equiparado a la adquisición de un dominio técnico sobre las tecnologías 
empleadas en el aula, lo cual limita el análisis referente al proceso de pedagó-
gico y de competencias éticas (Paz et al., 2022).

En el mismo sentido, es recurrente encontrar en el análisis de competen-
cia digital docente la asociación con problemáticas en su desarrollo, por una 
parte, se menciona la problemática institucional, donde se abordan las limi-
taciones presentes en los centros de trabajo en relación a la adaptación de 
currículos hacia integración de procesos tecnológicos para la enseñanza 
(Bongco y De Guzmán, 2022); de la misma forma, se observa como proble-
mática las limitaciones contextuales en relación a si cuentan con infraestruc-
tura tecnológica para realizar la integración, siendo que en algunos centros 
no se cuentan con materiales para el entrenamiento del uso de las tecnolo-
gías (Del Hoyo Loeza et al., 2023).

En otro sentido, es preciso señalar la tendencia de poblaciones de estu-
dio en las investigaciones, ya que como ha sido el caso de otros trabajos 
similares, los contextos que suelen tener mayor presencia de uso de tecnolo-
gías asociada a la disposición de las mismas en sus centros de trabajo tien-
den a predominar en este tipo de estudios, siendo una población favorecida 
por este aspecto el contexto universitario, presentando una brecha de tra-
bajos entre niveles educativos (López et al., 2024).

A partir de lo antes descrito, se ve la necesidad de tener una visión más 
completa y detallada del estado actual de las investigaciones sobre compe-
tencia digital docente en Latinoamérica y conocer el alcance que han tenido 
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tales estudios y a las interrogantes que han buscado resolver con mayor fre-
cuencia. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo fue sintetizar y 
analizar la evidencia teórica sobre el desarrollo de estudios de la competen-
cia digital docente para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es 
el estado actual de las investigaciones sobre competencia digital docente en 
Latinoamérica?

Método

El estudio se realizó mediante un enfoque de revisión sistemática caracte-
rizado por estrategias metodológicas destinadas a recopilar y clasificar in-
formación. Se utilizó el enfoque de revisiones sistemáticas y metaanálisis 
“Preferred Reporting ítems for Systematic Reviews and Meta-Analyses” 
(prisma) como herramienta metodológica para garantizar la calidad de la 
información y alinear el trabajo con los objetivos de investigación estable-
cidos. El proceso de recopilación de información siguió los pasos recomenda-
dos del procedimiento prisma, incluida la aclaración del estudio y los cri-
terios de exclusión, la búsqueda sistemática de bases de datos académicas y 
otras fuentes relevantes de acceso abierto, la evaluación rigurosa de la calidad 
me todológica de los estudios incluidos y la presentación transparente de los 
resultados (Yepes-Núñez et al., 2021). Además, la búsqueda se complemen-
ta con una estrategia básica de alfabetización informacional que consistió 
en buscar, evaluar y utilizar la información planeada en los contextos aquí 
mencionados.

Los criterios de inclusión para la muestra fueron: (a) investigaciones en 
diversos formatos (capítulos de libros, libros, disertaciones, congresos, pre-
sentaciones y publicaciones de artículos científicos) publicados entre 2014 
y 2024, (b) Que en el título del documento presenten alguna de las siguien-
tes palabras, las cuales son propuesta de búsqueda por los investigadores: 
“competencia digital docente”, “formación tecnológica del profesorado”, 
“uso de tecnología en la enseñanza”, “habilidades digitales del profesor”, 
“integración de tecnología en el aula”, “desarrollo profesional docente en 
tic”, “innovación educativa con tecnología”, “estrategias de enseñanza digi-
tal”, “capacitación tecnológica para profesores”, “impacto de la competencia 
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digital en la enseñanza”, y su variante en inglés “teacher digital competence”, 
“teacher technological training”, “use of technology in teaching”, “teacher 
digital skills”, “integration of technology in the classroom”, “teacher profes-
sional development in ict”, “educational innovation with techno logy”, “di-
gital teaching strategies”, “technological training for teachers”, “impact of 
digital competence on teaching” con la finalidad de localizar es tudios en el 
idioma inglés y español, (c) evidencias empíricas en cualquier enfoque (cuan-
titativo, cualitativo, mixto) y revisiones sistemáticas.

Referente a los criterios de exclusión, se descartaron en este estudio 
documentos y bases de datos de acceso restringido a los investigadores, 
además de documentos que no eran investigaciones empíricas o que no se 
relacionaban con la competencia digital docente. Una vez definidos los cri-
terios se inició con el proceso de recolección de los documentos, la cual se 
llevó a cabo por medio de las siguientes cadenas de búsqueda: (“competencia 
digital docente” OR “competencias digitales del profesorado”) AND (“docen-
tes” OR “profesores”), (“teaching digital competence” OR “digital competence”) 
AND (“teachers” OR “professors”), en la siguiente tabla se puede observar 
una versión resumida de los repositorios empleados:

Tabla 1. Repositorios de información
Tipo de documento Repositorio URL

Artículo de revista

Revista Apertura http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/
index.php/apertura

Revista Iberoamericana para la Investigación 
y el Desarrollo Educativo 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE

edutec. Revista Electrónica Tecnología 
Educativa

https://www.edutec.es/revista/index.php/
edutec-e

Revista Electrónica de Investigación 
Educativa

https://redie.uabc.mx/redie

Edmetic: Revista de Educación Mediática  
y tic

https://helvia.uco.es/xmlui/
handle/10396/11605

Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia https://revistas.unam.mx/index.php/rmbd

Ciencia Latina Revista Científica 
Multidisciplinar

https://ciencialatina.org/index.php/
cienciala

Transdigital https://www.revista-transdigital.org/index.
php/trans digital

PíxelBit. Revista de Medios y Educación https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/index

Revista de Ciencias Humanas y Sociales https://ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise

Aula Revista de Pedagogía de la Universidad 
de Salamanca

https://revistas.usal.es/tres/index.
php/0214-3402/
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Tipo de documento Repositorio URL

Artículo de revista

Comunicar. Revista científica de 
comunicación y educación

https://www.revistacomunicar.com/

Archivos Analíticos de Políticas Educativas https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/
search/search

Espirales. Revista multidisciplinaria de 
investigación científica

https://www.revistaespirales.com/index.
php/es

Espirales. Revista multidisciplinaria de 
investigación científica

https://www.revistaespirales.com/index.
php/es

Certiuni Journal http://www.uajournals.com/
certiunijournal/es/

Revista de estudios y experiencias  
en educación

http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/
rexe/

Tesis

Repositorio de la Universidad César Vallejo https://repositorio.ucv.edu.pe/

Repositorio de tesis de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unaM) 

https://repositorio.unam.mx/

Repositorio de la Universidad ucinF https://repositorio.ugm.cl/
handle/20.500.12743/52

Repositorio de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal

https://repositorio.unfv.edu.pe/

Repositorio de la Universitat Rovira I Virgili https://www.crai.urv.cat/es/recursos-
informacion/repositorio/

Libros

Investigaciones sobre ambientes 
educativos mediados por tecnología

https://www.itson.mx/publicaciones/
Documents/ciencias-sociales/Libro%20
final-Investigaci%C3%B3n%20sobre%20
ambientes-13abr.pdf

La tecnología como eje del cambio 
metodológico

https://dialnet.unirioja.es/servlet/
libro?codigo=790613

Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el Aprendizaje

https://dialnet.unirioja.es/servlet/
libro?codigo=886932

Congresos XXII Congreso Internacional Edutec https://congreso.pucp.edu.pe/edutec/

Fuente: Elaboración propia.

En segundo momento, el análisis de información se realizó mediante 
un proceso hermenéutico, con el cual es posible realizar conjeturas entre la 
información proporcionada por los investigadores mexicanos, de las cuales 
se puede nombrar problemáticas abordadas, objetivos de investigación, po-
blación de estudio, metodología, resultados y conclusiones obtenidas, de tal 
manera que sea posible establecer un estado del conocimiento alrededor de 
la temática.

Para el proceso de análisis de información, se planteó realizar triangula-
ción de información a través de cuatro elementos principales, los cuales son: 
(1) acomodo y limpieza de los datos, (2) conjeturas entre los contenidos abor-
dados para establecer relaciones entre los datos, (3) proceso comparativo 

https://www.grupocomunicar.com/pdf/redes-sociales-y-ciudadania-2022.pdf
https://www.grupocomunicar.com/pdf/redes-sociales-y-ciudadania-2022.pdf
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metodológico, y (4) análisis de los criterios de abordaje y comprensión del 
fenómeno por cada uno de los autores.

Resultados

Los resultados obtenidos muestran la evolución de estudios sobre la com-
petencia digital docente en Latinoamérica, con un total de 91 estudios ana-
lizados entre 2012 y 2024. Se puede observar un incremento gradual en el 
número de estudios a lo largo del tiempo, con un periodo de actividad 
moderada desde 2014 hasta 2020. A partir de 2020, se observa un aumento 
significativo en el número de estudios, con continuos incrementos en 2022 
y 2024, alcanzando su punto máximo en este último año (véase la figura 1).

Figura 1. Año de publicación
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2018

2016

2014

2012
 0 20 40 60 80 100

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de estudios por país evidenció, a través de la información 
recabada, que algunos países tuvieron mayor presencia que otros en la 
 temática de la competencia digital docente. Los países con más estudios al 
respecto fueron México y Perú, cada uno con 23 (25%) estudios. En com-
paración, el resto de los países presentaron una menor frecuencia de estu-
dios. Para este análisis, se incluyó también la cantidad de revisiones sis-
temáticas encontradas (véase la tabla 2).
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Tabla 2. Lugares de publicación
País Total Porcentaje

Brasil 1 1%

Chile 8 9%

Colombia 7 8%

Ecuador 10 11%

México 23 25%

Paraguay 1 1%

Perú 23 25%

República Dominicana 4 4%

Revisiones Sistemáticas 11 12%

Uruguay 3 3%

Total 91 100%

Fuente: Elaboración propia.

Dirigiéndose a elementos particulares de los estudios, se puede eviden-
ciar que las poblaciones de estudio analizadas en el trabajo de la competencia 
digital docente están relacionadas con los niveles educativos, debido a que 
los trabajos están ordenados por niveles educativos; en este sentido, se pue-
de evidenciar que el nivel educativo con mayor presencia es el grado uni-
versitario seguido de educación primaria (véase la tabla 3).

Tabla 3. Distribución de poblaciones de estudio
Población Total Porcentaje

Universidad 45 49%

Primaria 21 23%

Secundaria 13 14%

Telesecundaria 6 7%

Media superior 6 7%

Total 91 100%

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al contenido de las investigaciones, los enfoques de investiga-
ción encontrados en los estudios demuestran que la distribución consta de 
estar predominado por el enfoque cuantitativo, sin embargo, también hay 
presencia de estudios cualitativos, mixtos y de revisión sistemática (véase 
la tabla 4).
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Tabla 4. Distribución de artículos por enfoque de estudio
Enfoques de investigación Total Porcentaje

Cuantitativo 42 46%

Cualitativo 22 24%

Mixto 16 18%

Revisión sistemática 11 12%

Total 91 100%

Fuente: Elaboración propia.

Después de analizar los enfoques, otro elemento que fue retomado corres-
ponde a los diseños de investigación utilizados. En este estudio se conside-
ran tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos, incluyendo di-
seños descriptivos, correlacionales y explicativos, así como fenomenológicos, 
estudios de caso y teoría fundamentada (véase la tabla 5).

Tabla 5. Diseños de estudio
Diseños de estudio Número de estudios Porcentaje

Descriptivo 18 28%

Correlacional 20 31%

Explicativo 4 6%

Fenomenológico 8 13%

Estudio de caso 12 19%

Teoría fundamentada 2 3%

Total 64 100%

Fuente: Elaboración propia.

De manera más específica, se analizaron los objetivos de investigación, 
donde se hace evidente que el interés de los trabajos de investigación se han 
centrado en “analizar” y “determinar” variables relacionadas al constructo 
de competencia digital docente, en menor medida han tenido la intención de 
“conocer” e “identificar” así como “realizar”, y 36 verbos distintos que son 
incluidos en la siguiente tabla como “otros verbos” al tener presencia en sólo 
uno o dos artículos de investigación (véase la tabla 6).
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Tabla 6. Verbos de objetivos de investigación
Verbo Total Porcentaje

Analizar 20 22%

Determinar 20 22%

Conocer 6 7%

Identificar 6 7%

Realizar 3 3%

Otros verbos 36 40%

Total 91 100%

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El objetivo de la presente investigación es describir el estado actual de in-
vestigaciones referentes a competencia digital docente en Latinoamérica, el 
cual demuestra ser diverso en cuanto a los elementos analizados por los 
investigadores, abriendo una amplia gama de variables desde las cuales se 
puede evaluar el constructo.

A través del proceso de análisis de contenido se identifican temáticas 
recurrentes en los productos de investigación, las cuales se definen en tres 
categorías de información: (1) competencia tecnológica y capacitación,  
(2) uso y aplicación de la tecnología y (3) análisis institucional y contexto 
educativo. 

En una primera observación, la categoría de competencia tecnológica 
y capacitación agrupa los estudios que han tenido como temática contrastar 
las competencias tecnológicas en relación a la implementación de cursos de 
capacitación antes y después de la aplicación del mismo, al respecto, la per-
cepción de la formación docente recibida se evidencia como una de las 
principales temáticas de interés, centrada en la eficiencia de los programas 
de capacitación recibida y la importancia que se toma al respecto. 

En esta categoría se agrupan resultados de diversas investigaciones que 
expresan que elementos como la experiencia docente, disposición y estra-
tegias didácticas basadas en problemas son eficientes para la capacitación 
docente, resultado que coincide con lo obtenido por Ligarretto (2022)  donde 
expresa que la experiencia docente es un elemento relevante para la adap-
tación de las tecnologías al aula debido al dominio que se obtiene sobre los 
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contenidos y las habilidades comunicativas basadas en la experiencia; por 
otra parte, la disposición de los docentes para adaptar sus procesos de en-
señanza tiene relación directa con la adquisición de competencia digital 
docente; por último, se descubre que situar a los docentes en situaciones 
concretas donde se apliquen las tecnologías en su proceso de enseñanza 
es eficiente para lograr la adaptación de recursos digitales al aula.

En la categoría de uso y aplicación de la tecnología se agrupan todos 
aquellos estudios relacionados con evidencia empírica sobre la adaptación 
al uso de las tecnologías, impacto del uso de las tecnologías en el aula, acti-
tudes hacia el desarrollo de la competencia digital docente y percepción de 
estudiantes ante la integración de las tecnologías en su proceso de aprendi-
zaje, lo cual es congruente con los resultados de García et al. (2023) donde 
se expresa que las experiencias que fortalecen la aplicación de la tecnología 
en los centros educativos está directamente relacionado con el trabajo en 
equipo por parte de los docentes, de manera que se compartan habilidades 
y experiencias, de manera que se promuevan procesos transformadores del 
proceso de enseñanza, mientras que también se argumenta que la percep-
ción de los estudiantes hacia la integración de la tecnología se beneficia por 
la promoción del aprendizaje autónomo y colaborativo mediado por recur-
sos digitales.

Por último, la categoría de análisis institucional y contexto educativo 
agrupa estudios que realizan análisis de planes y currículo educativo, eva-
luación de condiciones escolares y experiencias y significados asociados a 
la mejora del contexto educativo, resultado comparable con el obtenido por 
Heredia et al. (2021) donde se identifica que los factores críticos para mejo-
rar la gestión y contexto educativo es la profesionalización de los directivos, 
la cultura de evaluación, las carreras docentes por excelencia y los partida-
rios comprometidos con la calidad educativa.

En el estudio se identificaron algunas limitaciones. Entre ellas, se des-
taca la diversidad geográfica y cultural de Latinoamérica, lo que dificulta la 
generalización de los hallazgos debido a las variaciones en infraestructura 
tecnológica y contextos escolares. Además, se reconoce que la accesibilidad 
limitada a bases de datos que no son de acceso abierto podría haber afec-
tado la exhaustividad de la revisión. Por lo tanto, se sugiere delimitar aún 
más el alcance geográfico en futuras investigaciones para garantizar una 
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mayor homogeneidad en los contextos educativos analizados, lo que facili-
ta la comparación y la extracción de conclusiones más precisas y aplicables.

De acuerdo con lo antes mencionado, el presente trabajo se expresa 
como un marco de referencia para la realización de futuros proyectos aca-
démicos, recomendando emplear estrategias novedosas para lograr la adap-
tación práctica de las tecnologías en el proceso educativo, situar la reflexión 
como parte del proceso de capacitación y valorizar las habilidades indivi-
duales de los docentes para formar equipos de trabajo multidisciplinarios.
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Resumen

El presente estudio analizó los trabajos realizados en torno a las tecnologías 
de la información y comunicación (tic) en la formación de los niños en 
etapas tempranas. Constó de dos fases: heurística y hermenéutica. Se priori-
zó la consulta de artículos de revistas y tesis académicas en bases de datos 
reconocidas como Dialnet, Redalyc, Scielo, Springer, Google Scholar y Goo-
gle Académico, asegurando así la exhaustividad y calidad de la información 
recopilada. Inicialmente, se encontraron 482 documentos relevantes entre 
2015 y 2022, de los cuales 21 cumplían con criterios específicos de preesco-
lar y orientación docente. Este estudio permitió abordar diversos aspectos 
del uso de las tic en la educación infantil. Se determinaron cuatro áreas 
clave: Percepciones y prácticas docentes, implementación y efectividad de 
las tic, formación docente y políticas públicas y experiencias y efectividad 
en el aula. Los resultados revelaron vacíos en la literatura, resaltando la es-
casez de investigaciones cuantitativas y mixtas. Se identificó un temor de los 
docentes ante los cambios tecnológicos y su limitado conocimiento sobre 
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la integración adecuada de medios digitales en la educación infantil. Ade-
más, se destacó la falta de estudios sobre la influencia de las tic en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo infantil, especialmente en 
contextos como el mexicano. A pesar de las limitaciones, los estudios revi-
sados sugieren un impacto positivo de las tic en el aprendizaje, motivación 
y desarrollo de habilidades en la infancia.

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación (tic), forma-
ción, niños en etapas tempranas, integración. 

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) desempeñan 
un papel crucial en el progreso de la sociedad dentro de la actual era digital. 
Sin embargo, la efectiva incorporación de estas herramientas puede ser un 
desafío debido a diversas barreras y obstáculos identificados por expertos 
(Álvarez, 2020; Gallo et al., 2021). La integración de las tic en el ámbito 
educativo implica una metodología en la cual el docente facilita el acceso a 
la información para los alumnos (as), centrándose especialmente en el des-
arrollo de su atención y capacidad de retención (Melo, 2018).

Varios estudios coinciden en que la influencia de la tecnología en la 
educación es innegable; no obstante, persisten desafíos significativos para 
aprovechar al máximo todas las capacidades que ofrecen estas herramientas 
(Castrillón y Moreno, 2021; González, 2021; Otterborn et al., 2019; Temoche, 
2022). En línea con esta perspectiva, Glasserman y Manzano (2016) señalan 
que aún existen obstáculos para una integración efectiva de las tic en la 
práctica pedagógica, ya que la mayoría de los educadores muestran actitu-
des negativas debido a la percepción de dificultades en cuanto al acceso y 
manejo de estas tecnologías en las instituciones educativas. 

En este sentido, en México se implementaron programas tecnológicos 
para promover su uso en la educación básica, con ello ampliar habilidades 
y capacidades digitales en los estudiantes, fortaleciendo la calidad de la edu-
cación. Algunos de ellos fueron: “Habilidades Digitales para Todos”, “Pro-
grama de Inclusión y Alfabetización Digital”, promovidos por la Secretaría 
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de Educación Pública (sep) y “Mi compu mx”, impulsado por el gobierno 
mexicano. A pesar de los esfuerzos hechos, los docentes no desplegaron el 
potencial que tienen las tecnologías en el espacio áulico, por lo que no fue 
suficiente la vinculación de estos recursos en la práctica pedagógica (Her-
nández et al., 2014; Mortis et al., 2013).

En un informe elaborado antes de la pandemia, por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (inee, 2019) se señala que en Mé xico 
la disponibilidad de recursos didácticos digitales (como simuladores, sen-
sores, software y libros digitales) en las aulas y entre los docentes variaba 
según el nivel educativo. En el nivel preescolar, aproximadamente el 24% 
contaba con estos recursos, mientras que en primaria esta cifra ascendía al 
49.15% y en secundaria alcanzaba el 68.3%. Esto evidencia que la educación 
infantil es el nivel con menor acceso a equipos tecnológicos.

Existen investigaciones que respaldan la efectividad del uso de las tic 
en los procesos educativos. La evidencia disponible resalta ciertos aspectos, 
como el uso y la utilidad de las tic, los cuales están vinculados con la inte-
gración de herramientas tecnológicas en las prácticas pedagógicas (Ifinedo 
et al., 2020). En otro estudio llevado a cabo por Ifinedo y Kankaanranta 
(2021), se muestra que fomentar la incorporación de la tecnología en el aula 
tiene un impacto significativo en el ambiente de aprendizaje, lo que a su vez 
mejora la práctica de enseñanza, influyendo en las actitudes y habilidades 
del docente en la escuela.

De acuerdo con la idea anterior, se ha encontrado que diversas investi-
gaciones abordan el tema y revelan la evolución positiva del uso de las tic 
en los diferentes niveles educativos aunado a las disciplinas del saber (Coro-
na et al., 2017; Ilina et al., 2019; Rodríguez et al., 2018; Serafín, 2019); em-
pero, aún se requiere de una mejora considerable, sobre todo la educación 
infantil. 

Se ha descubierto que al utilizar los medios tecnológicos se enriquecen 
significativamente las interacciones en las primeras edades, mejorando sus 
habilidades de conversación, que son utilizadas como mediadoras de los 
procesos, facilitando el desarrollo integral de los niños (as), reconociendo 
que son sujetos activos en su desarrollo. Es importante destacar que las 
fuentes consultadas se centran principalmente en América Latina y Europa 
(Bustamante y De Lima, 2020; Hsin et al., 2014). 
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Dada la relevancia de integrar las tic en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, resulta indispensable su implementación desde temprana edad, in-
cluso en el ámbito de la educación preescolar. Por consiguiente, el objetivo 
de esta revisión de literatura es examinar qué vacíos y áreas de oportunidad 
existen sobre la influencia de las tic en la formación de los niños (as) de 
preescolar. Esta investigación servirá como marco de referencia para futuros 
estudios, brindando a investigadores, docentes y profesionales de la educa-
ción una sólida base de conocimiento que les permita tomar decisiones 
fundamentadas y aprovechar al máximo las oportunidades que las tic ofre-
cen en la educación de los niños en sus primeras etapas de desarrollo.

Método

La investigación que se realizó fue cualitativa de tipo documental y se des-
arrolló en dos fases: heurística y hermenéutica. La fase heurística se centró 
en realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura existente sobre las apor-
taciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en 
la enseñanza infantil. Esta búsqueda fue crucial debido a que, aunque las 
tic tienen un gran potencial en este ámbito, su implementación no siempre 
es muy adoptada debido a diversas barreras y desafíos por los que transitan 
los docentes (Cazares et al., 2019; Noreña, 2021).

El objetivo de la fase hermenéutica es rastrear la trayectoria de un tema 
de investigación en particular y se centra en identificar cómo se expresa y 
representa el pensamiento (Londoño et al., 2014). Aunado a esto, también 
se consideró lo poco estudiado del tema en la enseñanza infantil. Por lo que 
esta fase condujo a que se pudiera identificar cuáles son las tendencias y 
prácticas más efectivas utilizadas por los docentes en el proceso de enseñan-
za dirigido a niños en edades tempranas.

Durante la fase heurística se realizó una delimitación teniendo en con-
sideración el horizonte temporal desde 2015 hasta el 2022, encontrando 482 
artículos relacionados con el tema. En esta etapa se especificaron los docu-
mentos consultados, los cuales se limitaron a la búsqueda de artículos de 
revistas y tesis, tomados de bases de datos indexadas: Dialnet; Redalyc, 
 Scielo, Springer, Google Scholar y Google Académico. Se estableció el método 
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de selección donde las palabras clave para su selección fueron en el idioma 
inglés: (“Educative Technology OR Teaching techniques OR Online Learn-
ing OR Digital Technology) NOT (Digital Literacy OR Digital Citizenship) 
AND (Learning OR Didactic OR Education OR Study) AND (Preschool 
OR Basic Education OR Elemental Level) y en el idioma español: Usabilidad 
de las tecnologías en la enseñanza infantil, preescolar. Uso de las tic por los 
docentes de preescolar (véase la tabla 1).

Tabla 1. Resultados derivados de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión  
en cada base de datos

Base de datos Búsqueda inicial Búsqueda con criterios

Dialnet 118 5

Redalyc 96 3

Scielo 123 4

Springer 93 2

Google Scholar 20 3

Google Académico 32 4

Fuente: Elaboración propia.

Los artículos fueron seleccionados de acuerdo con los criterios de inclu-
sión resultando en la identificación 21 artículos que cumplían con al menos 
uno de estos criterios, los cuales pertenecen (n = 16) artículos de revista y 
(n = 5) a tesis, de ellas (n = 4) de Maestría y (n = 1) de Doctorado, con lo 
que se obtuvo un panorama más concreto sobre los temas abordados en este 
informe. Después de la selección se avanzó con la extracción de informa-
ción, se registraron datos esenciales para su identificación, tales como el 
autor, año, tipo de divulgación y aspectos relacionados con su contenido, 
abarcando el enfoque de estudio, país, objetivo, principales hallazgos, resul-
tados y conclusiones.

Para el análisis de la información obtenida, la misma se organizó pri-
meramente mediante el software gestor de referencias bibliográficas Men-
deley, el cual es una herramienta muy utilizada en la comunidad acadé mica 
y científica para organizar, gestionar y citar referencias bibliográficas de 
manera eficiente. Esta aplicación proporciona una plataforma intuitiva y 
fácil de utilizar. Ordenar mejor los párrafos de resultados.
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Resultados

La distribución de los estudios cualitativos y cuantitativos sobre el uso de 
tic en la educación infantil revela una variedad de enfoques investigativos 
en distintos contextos geográficos. En América Latina, se destaca la prevalen-
cia de estudios cualitativos en países como Chile, con un estudio y Colom-
bia, con seis estudios. Cuba y Ecuador muestran una tendencia hacia enfo-
ques mixtos, con un estudio cada uno. Por otro lado, en Estados Unidos se 
observa una preferencia por la investigación cuantitativa, con dos estudios, 
mientras que en Europa se aprecia un equilibrio entre ambas metodologías, 
con un estudio cualitativo y uno cuantitativo. México presenta una combi-
nación de enfoques, con dos estudios cualitativos, uno cuantitativo y uno 
mixto. Por último, Rumania y Suecia presentan enfoques distintos en sus 
estudios, siendo cualitativo en Rumania y cuantitativo en Suecia, con un 
estudio en cada país. Esta distribución sugiere que la elección de la me-
todología puede estar influenciada por factores contextuales y culturales, 
así como por las necesidades específicas de investigación en cada país (véa-
se la tabla 2). 

Tabla 2. Clasificación de estudios de las tic en la enseñanza infantil
Enfoques

TotalCualitativo Cuantitativo Mixto

Chile 1 0 0 1

Colombia 6 2 0 8

Cuba 0 0 1 1

Ecuador 0 0 1 1

Estados Unidos 0 2 0 2

Europa 1 1 0 2

México 2 1 1 4

Rumania 1 0 0 1

Suecia 0 1 0 1

Total 11 7 3 21

Fuente: Elaboración propia.

Se destaca que, dentro del conjunto de artículos analizados, Estados 
Unidos representó el 9.5% de los estudios encontrados, mientras que Euro-
pa también contribuyó con un 9.5%. Por otro lado, países como Ecuador, 
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Rumania, Suecia, Chile y Cuba aportaron cada uno un 4.7% del total de 
estudios. En contraste, México reportó un 19.04% de los estudios encontra-
dos, y Colombia lideró con un 38.09%, siendo este último país donde se 
encontraron más investigaciones sobre el tema (véase la figura 1).

Figura 1. Estudios realizados por países tomados en cuenta en investigaciones halladas sobre  
las tic en la enseñanza infantil 20152022

Estados Unidos
Ecuador

Europa
Rumania

Suecia
Cuba
Chile

México
Colombia

 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Porcentaje de estudios
Fuente: Elaboración propia.

En relación a los estudios analizados se observa que el 14% (n = 3) tienen 
enfoque mixto, el 33% (n = 7) enfoque cuantitativo y el 53% (n = 11) enfoque 
cualitativo. Cabe añadir que uno de los principales vacíos en la literatura 
escudriñada fue la falta de investigaciones de tipo cuantitativo y mixto.  
El enfoque que predomina es el cualitativo, con más del 50% de las investiga-
ciones (véase la figura 2). En total se encontraron 482 artículos relacionados 
con las tic, de los cuales sólo 21 artículos se relacionan con el uso de las tic 
por lo docentes en la enseñanza infantil, esto es, sólo un 4.4%, porcentaje 
muy bajo.

Dado el análisis de los estudios se identificaron cuatro áreas clave: Per-
cepciones y prácticas docentes, Implementación y efectividad de las tic, 
formación docente y políticas públicas, y Experiencias y efectividad en el 
aula, como se muestra en la figura 3. Estas áreas abordan desde la resisten-
cia al cambio hasta el impacto en el aprendizaje y desarrollo en la edad in-
fantil, señalando la importancia de comprender mejor la integración de 
la tecnología en el entorno preescolar. Además, se destaca el propósito y la 
frecuencia del uso de tecnología y medios por parte de docentes, subra yando 
la necesidad de comprender mejor su integración y su relación con el proce-
so educativo de los niños.
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Figura 2. Tipo de enfoque de estudio tomados en cuenta en investigaciones realizados  
sobre las tic en la enseñanza infantil 20152022

 Cuantitativo

 Cualitativo

 Mixto53%

14%

33%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Relación de las áreas en las que se organizaron las revisiones

Percepción y prácticas docentes

Implementación y efctividad de las tic

Experiencias y efectividad en el aula

Formación docente y políticas públicas

7 artículos

6 artículos

4 artículos

4 artículos

Fuente: Elaboración propia.

Se han realizado diversos estudios para explorar las percepciones y prác-
ticas docentes en relación con el uso de las tic en la enseñanza infantil. 
Álvarez-Quiroz y Blanquicett (2015) investigaron las percepciones de docen-
tes rurales, encontrando que muchos temen los cambios que las tic traen 
al entorno educativo. 
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Por su parte, Briceño (2015) identificó que los docentes de preescolar 
incorporan las tic en sus prácticas pedagógicas, favoreciendo la interacción 
entre docentes, estudiantes y contenidos. Mortis et al. (2018) concluyeron que 
muchos profesores de escuelas particulares temen los cambios introducidos 
por las tecnologías. 

Cabe destacar que, Ghitis y Alba (2019) investigaron la percepción de 
futuros educadores, encontrando que, aunque valoran la tecnología como 
facilitadora del aprendizaje, no ven su inclusión como prioritaria en las cla-
ses. Fernández-Chávez et al. (2022) examinaron la percepción de educadoras 
de párvulos, reconociendo su falta de conocimiento y preparación en el uso 
pedagógico de las tic. 

Empero, González (2021) identificó tecnologías tangibles utilizadas en 
la educación infantil, destacando su impacto en el aprendizaje de habilida-
des como codificación y desarrollo motriz. Bustamante y De Lima (2020) 
evaluaron las habilidades tecnológicas de docentes de preescolar, encon-
trando un nivel básico de competencias tic y barreras como falta de capaci-
tación y resistencia al cambio. 

En la categoría de Implementación y Efectividad de las tic en Preesco-
lar, se destacan varios estudios. Guel (2015) analizó aplicaciones educativas 
para preescolar, resaltando la necesidad de una evaluación rigurosa antes de 
su implementación. Lezcano et al. (2017) presentaron El Circo de las Mate-
máticas, un sistema multimedia que mejoró significativamente el aprendi-
zaje de los números naturales del 1 al 5. Olaya (2017) exploró la relación 
entre el uso de nuevas tecnologías y el desarrollo integral de los niños de 
preescolar, encontrando que las tic son valoradas positivamente por los 
estudiantes. Muñoz et al. (2019) examinaron el uso de las tic en preesco-
lar, encontrando una actitud favorable de los docentes y grandes expectati-
vas sobre su impacto en el aprendizaje. Otterborn et al. (2019) investigaron 
el uso de tabletas digitales en preescolar, observando un compromiso  fuerte 
con la adaptabilidad digital, aunque también se identificaron limitaciones 
en las expectativas de integración de estas herramientas.

Este estudio demuestra que el uso de un software en tabletas electrónicas 
y el empleo del Computer Assisted Instruction (cai) genera un impacto 
positivo en las habilidades de alfabetización y aritmética, reconociendo 
 ampliamente que los niños aprenden a través del juego. Se resalta que la 



 FA C T O R E S  E S C O L A R E S  A S O C I A D O S  A L  P R O C E S O  F O R M AT I V O   180

tecnología puede servir como una herramienta de juego, conocida como 
gamificación, que no sólo entretiene, sino que también promueve y forta-
lece las habilidades de lenguaje, lectura y matemáticas desde las primeras 
edades (Rogowsky et al., 2018). 

En la categoría de Formación Docente y Políticas Públicas, varios estu-
dios ofrecen perspectivas importantes. Navarro-Zamora y Flores-Aguilar 
(2018) realizaron un análisis comparativo sobre la formación en competen-
cias tic en la carrera de Docente de Educación Preescolar en España y 
Suiza, encontrando una mayor importancia de las tic en el plan de estudios 
español. Torres et al. (2021) examinaron las políticas públicas sobre la inte-
gración de las tic en la educación infantil y primaria en México y Costa 
Rica, observando esfuerzos gubernamentales en la implementación de tec-
nologías en diferentes niveles educativos, pero resaltando la necesidad de 
mejorar los procesos de seguimiento y control. Sosa y Valverde (2022) deter-
minaron, cómo el uso de las tic en el aula contribuye al desarrollo de la 
identidad y autonomía de niños (as) de 4 a 5 años, enfatizando el papel de los 
directivos y la formación docente en este proceso.

Dentro de la categoría de Experiencias y Efectividad en el Aula, Miu-
lescu (2020) investigó las experiencias de maestros de preescolar con la 
enseñanza en línea durante la pandemia de COVID-19, encontrando que 
muchos docentes tienen limitaciones para integrar medios digitales en el 
jardín de infantes debido a una falta de conocimientos y habilidades en este 
ámbito. Por otro lado, Ramírez y Vera (2022) estudiaron cómo las tic influ-
yen en el desarrollo de la identidad y autonomía de niños de 4 a 5 años, 
resaltando el papel esencial del maestro en este proceso. Finalmente, Abril 
(2022) subrayó la importancia de las herramientas didácticas mediadas por 
las tic para mejorar la escritura en estudiantes de preescolar, enfatizando 
la necesidad de reconsiderar los enfoques tradicionales de enseñanza.

Romero-Tena et al. (2020) enfatizan la necesidad de una formación 
adecuada para integrar las tic en el aula de educación infantil, subrayando 
que esto requiere cambios tanto en los planes de estudio como en la capa-
citación de los docentes. La competencia digital se reconoce como esencial 
para la formación de los docentes de educación infantil, ya que muchos 
muestran un bajo nivel de habilidades digitales y carecen de preparación 
para utilizar recursos digitales de manera efectiva. Las carencias en el uso 
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de la tecnología en las aulas infantiles están influenciadas por los planes de 
estudio y la formación de los docentes, lo que destaca la importancia de for-
talecer el conocimiento pedagógico de la tecnología para su aplicación efecti-
va en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El uso de tecnología y medios en las aulas preescolares es cada vez más 
común, pero hay escasa comprensión sobre su utilización específica. Dore 
y Dynia (2020) examinan el propósito, contexto y frecuencia del uso de tec-
nología y medios por parte de docentes preescolares de Ohio, así como los 
factores que pueden influir en su utilización. Los resultados subrayan la 
importancia de comprender mejor cómo la tecnología y los medios se in-
tegran y cómo se relaciona con el aprendizaje y desarrollo de los niños (as). 

Discusión

Al realizar el análisis de las investigaciones se halló que los (las) profeso-
res (as) muestran temor ante los cambios provocados por las tecnologías en 
la educación. Los datos revelan que los docentes tienen un conocimiento 
limitado sobre cómo integrar de manera adecuada los medios digitales en la 
educación infantil. Esto se debe a la falta de adquisición previa de conoci-
mientos y habilidades en este ámbito (Álvarez-Quiroz y Blanquicett, 2015; 
Ghitis y Alba, 2019; Mortis et al., 2018).

En otros de los estudios se hace hincapié en la necesidad de programas 
de formación y desarrollo profesional para los docentes, con el fin de capa-
citarlos adecuadamente en el uso efectivo de las tic en el aula. Esta capaci-
tación es crucial para superar los temores y la falta de conocimiento que 
algunos docentes pueden experimentar y para garantizar que las tic se 
utilicen de manera óptima para enriquecer el aprendizaje de los niños (as) 
en etapas tempranas (Briceño, 2015; Guel, 2015; Lezcano et al., 2017).

Sin embargo, se pone de relieve la importancia de una implementación 
cuidadosa y equilibrada de las tic en la educación preescolar. Es esencial 
que los educadores aseguren que estas herramientas se utilicen de manera 
pedagógica y significativa, evitando su uso excesivo o superficial. El enfoque 
debe seguir siendo el desarrollo integral del niño (a), combinando las tic 
con otras metodologías y actividades lúdicas y sociales. Esto sugiere que las 
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tic pueden ser una herramienta complementaria poderosa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, pero no deben reemplazar completamente otros 
recursos pedagógicos (Abril, 2022; Ramírez y Vera, 2022; Sosa, 2022).

En conclusión, este estudio destaca la importancia y el potencial de las 
tic en la educación preescolar. A través de una revisión exhaustiva de la 
literatura existente, se ha demostrado que las tic pueden tener un impacto 
positivo en el aprendizaje, la motivación y el desarrollo de habilidades en 
los niños (as) en etapas tempranas. Sin embargo, es crucial abordar las limi-
taciones y desafíos asociados con su implementación, como el temor de los 
docentes y la necesidad de una formación adecuada.

Las recomendaciones para futuras investigaciones incluyen explorar más 
a fondo el impacto de las tic en la formación de niños (as) en etapas tem-
pranas, así como abordar la diversidad cultural en la implementación de 
estas tecnologías en entornos educativos. Además, se sugiere la realización 
de más estudios cuantitativos y mixtos para analizar datos y generalizar las 
experiencias y percepciones de los diferentes actores involucrados. se reco-
mienda la implementación de programas de formación y desarrollo profe-
sional para los docentes de educación infantil, permitiéndoles aprovechar 
al máximo las oportunidades que las tic ofrecen en el aprendizaje y des-
arrollo de los niños (as). Esta iniciativa es esencial, ya que los docentes sue-
len experimentar temores inherentes debido a la falta de conocimiento y al 
temor de un mal uso que pueda afectar el aprendizaje de sus alumnos.

Este estudio proporciona una base sólida de conocimiento para docen-
tes, investigadores y profesionales de la educación interesados en la aplica-
ción efectiva de las tic en la enseñanza infantil. Las conclusiones resaltan 
la importancia de aprovechar el potencial de las tic para enriquecer y poten-
ciar el aprendizaje de los niños en etapas tempranas, siempre y cuando se 
realice de manera cuidadosa y equilibrada, y se brinde la formación ade-
cuada a los docentes.
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Resumen

La prevención del acoso escolar es objeto de estudio en las investigaciones 
científicas. Los programas de intervención y las prácticas docentes se asocian 
a la prevención del acoso escolar. El objetivo de este capítulo es concentrar 
un estado del arte de la investigación acerca de los principales programas 
de intervención y las prácticas docentes han demostrado su eficacia para 
prevenir el acoso escolar. Se llevó a cabo una revisión de artículos publica-
dos en bases de datos como Eric, Scopus, Scielo, Dialnet y Redalyc. Los 
resultados de esta revisión de literatura sugieren que las prácticas e inter-
venciones que realiza el profesorado para afrontar el acoso se asocian a la 
prevención de esta problemática. Se concluye que los programas de interven-
ción y las prácticas docentes son un recurso importante para la disminución 
y prevención del acoso escolar.
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Introducción

En el sentido más general, el acoso escolar se refiere a las conductas agresi-
vas que ejercen uno o varios estudiantes hacia compañeros con menos  poder 
(Baldry y Farrington, 2000; Gladden et al., 2014; Olweus, 1993). Estas con-
ductas implican agresiones físicas, verbales o relacionales (Hellström y Lund-
berg, 2020). El acoso escolar se ha asociado al bajo rendimiento académico 
y ausentismo en las víctimas (Nielsen et al., 2015; du Plessis et al., 2019; 
Sourander et al., 2016), mayor probabilidad de presentar síntomas depresi-
vos (Okumu et al., 2020) e intenciones de suicidio (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía [inegi], 2020).

Dentro del fenómeno del acoso escolar se identifican diferentes parti-
cipantes según su comportamiento (Jenkins y Nickerson, 2016). A quienes 
cometen el acoso o agresión, se les identifica como agresores, los estudian-
tes que son abusados son conocidos como víctimas y a quienes presencian 
el acto de agresión se les conoce como espectadores (Zych et al., 2016).

Las investigaciones resaltan que la forma de intervenir de los adultos 
(padres, madres, tutores o personal docente) en las situaciones de acoso 
puede contribuir a su disminución y prevención (Nappa et al., 2020; Wang 
et al., 2015). De manera particular, existe evidencia que demuestra la impor-
tancia del papel de los docentes para minimizar la victimización entre pares 
(Huang y Chou, 2010; Saarento et al., 2013; Yoon y Barton, 2008).

Estudios reportan que las interacciones de los docentes influyen en los 
comportamientos de sus alumnos (Deci et al., 1999; Domen et al., 2020; 
Ryan y Deci, 2000) y pueden favorecer conductas prosociales (Kındap-Tepe 
y Aktaş, 2019; Weinstein y Ryan, 2010). Las prácticas docentes se vinculan a 
que los alumnos presenten mayor intención y voluntad de intervenir en 
situaciones de acoso escolar (Wachs et al., 2020). Además, diversas investiga-
ciones explican cómo los programas de intervención funcionan en materia 
de prevención del acoso escolar (Ferguson et al., 2007; Gaffney et al., 2021). 

A pesar de que existe un número importante de estudios enfocados en 
el papel de las prácticas docentes y de los programas de intervención para la 
disminución y prevención del acoso escolar, en la revisión de literatura no 
se identificaron estudios que conjunten los hallazgos enfocados en estos 
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temas. En este sentido, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 
son las prácticas docentes y programas de intervención que han sido repor-
tados para prevenir y disminuir el acoso escolar? Es por lo anterior, que el 
objetivo de este estudio es realizar una revisión del estado del arte acerca de 
las prácticas docentes y los programas de intervención para prevenir y dis-
minuir el acoso escolar.

Método

En este trabajo se realizó una exploración del estado del arte sobre las inves-
tigaciones acerca de las prácticas docentes y los programas de intervención 
para prevenir y disminuir el acoso escolar. Se realizó una revisión de 112 
publicaciones en inglés y español, de ese total se retoman 60 obras producidas 
entre 1999 y 2024, por medio de diferentes bases de datos: Eric, Scopus,  Scielo, 
Dialnet y Redalyc. Para la selección se determinó como crite rio de inclusión 
que los estudios incluyeran la evaluación de la efectividad en la disminución 
o prevención del acoso escolar. Asimismo, para la búsqueda se utilizaron las 
siguientes palabras clave: “programa de intervención”, “prácti cas docentes”, 
“acoso escolar”, “intervention program”, “teaching practices”, “bullying”, “pre-
vention”. Dentro de la búsqueda se excluyeron los estudios que no hicieran 
referencia específica al término “prácticas docentes” para ha cer referencia a 
las acciones que realiza el profesorado para intervenir en las situaciones de 
acoso escolar. Del mismo modo, se consideró excluir los tra bajos en los que 
no se encontraron resultados que evidenciaran la efectividad de las prácticas 
docentes y de los programas de intervención. Se obtuvo un total de 36 publica-
ciones que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

Resultados

Prácticas docentes y acoso escolar

Las prácticas docentes son las acciones e interacciones que realiza el profe-
sorado para favorecer un ambiente positivo de aprendizaje con base en la 
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convivencia pacífica entre pares (Kochenderfer-Ladd y Pelletier, 2008). Es-
tudios constatan que existen diferentes prácticas docentes que favorecen 
una mayor prevención y menor prevalencia del acoso escolar (Cuesta et al., 
2018; Gaffney et al., 2018). A continuación, se describen los hallazgos.

Las prácticas docentes de intervención directa hacen referencia a la forma 
en la que el profesorado interviene en todo tipo de acoso que se manifieste 
entre el estudiantado. Los docentes intervienen brindando protección a las 
víctimas e implementando un castigo a quien cometió la agresión (Reyes 
et al., 2017). Las investigaciones señalan que las prácticas de intervención 
directa se asocian a una menor ocurrencia de situaciones de acoso escolar. 
Además, se reporta que previenen el acoso escolar (Reyes et al., 2017).

Las prácticas docentes restaurativas hacen referencia a las acciones que 
realizan los docentes para resolver las situaciones de acoso escolar de ma-
nera colaborativa, responsabilizando a los agresores de su conducta, lleván-
dolos a asumir las consecuencias y a reparar los daños provocados con la 
agresión (Lewis, 2009; McCold, 2002). Asimismo, se promueve la resolución 
de los conflictos de manera colaborativa a través del fomento de valores 
como el respeto, la empatía, la tolerancia y la confianza (Albertí y Pedrol, 
2017). En general, diversos estudios constataron que las prácticas docentes 
restaurativas se asocian a una reducción de las reincidencias de acoso, me-
nor deserción y mejores habilidades sociales para la resolución de conflictos 
(Gregory et al., 2014; McCold, 2002; Valdés et al., 2018).

Las prácticas docentes no permisivas son las estrategias que se imple-
mentan para detener las situaciones de acoso entre pares, implican llevar al 
alumnado a la reflexión sobre las consecuencias derivadas de los comporta-
mientos agresivos y brindarles una orientación sobre cómo solucionar los 
conflictos sin violencia (Wei et al., 2010). Los resultados de los estudios re-
portan que este tipo de práctica se asocia a que se presenten menos agresio-
nes y menores casos de violencia entre pares. Del mismo modo se constata 
que previenen situaciones de acoso, producen un mejor clima escolar y ma-
yor empatía entre el alumnado (Kochenderfer-Ladd y Pelletier, 2008; Valdés- 
Cuervo et al., 2018).

Las prácticas docentes de apoyo son acciones que realiza el personal 
docente para brindar herramientas informacionales, instrumentales y emocio-
nales al alumnado para generarles una sensación de protección, apoyo e 
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inclusión en situaciones de acosos escolar (Malecki y Demaray, 2002; Saylor 
y Bradley, 2009). Los resultados han demostrado que la percepción que 
tienen los estudiantes respecto a las prácticas docentes de apoyo se asocia 
a una disminución de comportamientos de violencia (Yoo, 2021). A su vez, 
existe evidencia de que las víctimas se apropian de mayores habilidades 
sociales y se incrementa su autoeficacia para afrontar las situaciones de 
acoso (Reyes et al., 2017; Valdés et al., 2018). Se encontró que este tipo 
de práctica se relaciona con conductas prosociales de los espectadores (Al-
cántar et al., 2021).

Programas de intervención  
para prevenir el acoso escolar

Los programas de intervención son un conjunto de estrategias diseñadas 
para desarrollar habilidades socioemocionales y de comunicación para afron-
tar situaciones problemáticas de acoso escolar y generar una mejor convi-
vencia escolar (Flores et al., 2019). Se destaca la importancia de identificar 
los programas de intervención efectivos en la prevención de situaciones de 
acoso escolar (Vreeman y Carroll, 2007).

Desde que en la década de los ochenta, Olweus inicia sus primeros apor-
tes al reconocimiento de la problemática del acoso escolar, características, 
causas y daños; las implicaciones de sus descubrimientos lo llevaron a 
 diseñar, en su país natal Noruega, un programa integral para prevenir e in-
tervenir en los ambientes escolares (Riese y Urbanski, 2018). 

Las diferencias halladas en el acoso, así como en causas asociadas al 
contexto, han resultado en propuestas para prevenir e intervenir en esta 
problemática, surgiendo de ese modo otros programas, entre los cuales se 
pueden nombrar, el programa finlandés Kiva, el programa español Asegú-
rate (Mora-Merchán et al., 2021), el programa español Convivencia e Inteli-
gencia Emocional (Carbonell y Cerezo, 2019), el Cyberprogram 2.0 creado 
también en España y enfocado específicamente en la prevención del ciber-
acoso y el Programa Nacional de Convivencia Escolar (pnce) desarrollado 
en México como los más destacados hasta la fecha (Flores et al., 2023). 
A continuación, se expone cada uno de los programas mencionados, en 
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conjunto con las bases sobre las cuales se sustentan y otras características 
de interés. 

El Programa de Prevención del Acoso Escolar de Olweus (obpp) repre-
senta la primera iniciativa de prevención del acoso y es el más conocido en 
el mundo; posee un enfoque integral diseñado para prevenir y abordar el 
acoso escolar. Se centra en la creación de un entorno escolar seguro y posi-
tivo, fomentando la empatía entre los estudiantes, estableciendo normas 
claras contra el acoso y brindando apoyo a los estudiantes que lo experimen-
tan. El programa se basa, además, en la participación de toda la comunidad 
escolar, incluyendo estudiantes, maestros, padres y personal administrativo, 
así como en el principio del cambio sistémico (Baraldsnes, 2020; Riese y 
Urbanski, 2018). 

En el obpp, la prevención se implementa en varios niveles para potenciar 
su efectividad, se les brinda una atención personalizada a las víctimas y a 
quienes practican el acoso. Se funda sobre cuatro principios básicos y sobre 
estrategias. Estos cuatro principios son: manifestar amabilidad, interés po-
sitivo y compromiso, establecer límites firmes para las conductas inacepta-
bles, definir consistentemente consecuencias de apoyo predecibles cuando 
ocurran conductas inaceptables y actuar como autoridades y como roles 
modelo positivos (Olweus, 1993; Riese y Urbanski, 2018); mientras que, 
desde una perspectiva más global, se funda sobre el principio del cambio 
sistémico, el cual postula crear ambientes escolares seguros y positivos. 

En cuanto a las estrategias, estas consisten en abordar el acoso con inter-
venciones en la escuela, en el salón de clases, en la comunidad, con el indivi-
duo, e incluye involucrar a las familias en el afrontamiento y la prevención 
del fenómeno. Se establece el enfoque integral en el ambiente escolar, se eva-
lúa el acoso en la escuela, se organiza un grupo para reforzar las labores de 
prevención social, se capacita al personal en la prevención y el afrontamien-
to, se establecen reglas y políticas acerca del acoso, se involucra a los niños 
en diálogos regulares sobre el acoso, se coordina la supervisión sistemática 
sobre sitios donde suele ocurrir esta problemática, se interviene de manera 
consistente y adecuada en situaciones de acoso, se procura el apoyo de fami-
liares en la prevención y el afrontamiento, se proporciona un apoyo perma-
nente y se involucra a la comunidad. Su implementación ha sido evaluada 
para determinar si es efectivo y en qué medida, trayendo como resultado 
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la cons tatación de una reducción del acoso escolar e incremento de la em-
patía entre los estudiantes (Limber et al., 2018; Riese y Urbanski, 2018). 

En cuanto al programa finlandés Kiva (Admin EduCOM, 2022), éste 
fue creado en el 2006 para combatir el acoso escolar mediante diversas 
actividades y protocolos de actuación para prevenir la violencia, teniendo 
en cuenta que en los casos de acoso escolar hay tres participantes: la víctima, 
el acosador y los espectadores. Lo novedoso de esta modalidad es que invo-
lucra a toda la comunidad escolar, incluyendo a las familias. Mientras que 
los profesores reciben capacitación en la temática de referencia. Se evaluó 
la eficacia del programa en distintas escuelas de Finlandia, en otros países 
europeos y latinoamericanos y se obtuvieron cifras de reducción considera-
ble del acoso escolar que variaron según el contexto donde se implementó 
(Mäkelä y Catalán, 2018).

El programa “Asegúrate” se crea en España (Mora-Merchán et al., 2021), 
destinado a capacitar al estudiantado en estrategias de afrontamiento contra 
el acoso, el cual se basó en el desarrollo de la autorregulación del alumnado 
desde unidades que promueven el uso de pautas reflexivas sobre el compor-
tamiento propio y el de los demás. Cabe resaltar que en el núcleo de esta 
propuesta radica el fundamento de las capacidades de autorregulación emo-
cional y otras cualidades que tienen su base en la inteligencia emocional. Con 
la implementación de este programa y su posterior evaluación, se ha po dido 
constatar la reducción del número de víctimas por acoso (Gaffney et al., 
2021; Mora-Merchán et al., 2021).

En España también se crea el Cyberprogram 2.0 enfocado específica-
mente en la prevención del ciberacoso, el cual se compone de tres módulos, 
el primero es la conceptualización y definición de roles; el segundo es sobre 
consecuencias, derechos y responsabilidades y el tercero llamado estrategias 
de afrontamiento; en cada uno se desglosan, gestiones específicas para concre-
tar las intervenciones. Entre sus objetivos está saber qué es el acoso y ciber-
acoso, tomar conciencia del daño causado por tales comportamientos y las 
graves consecuencias para todos los involucrados, aprender pautas para 
prevenir y afrontar estas situaciones, por ejemplo, saber qué hacer cuando 
se sufre este tipo de violencia o al observar que otra persona la está sufrien-
do, así como la promoción de otros objetivos relacionados, como el desarro-
llo de habilidades sociales, el autocontrol de la ira e impulsividad, entre otros 
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(Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2018). La evaluación del programa 
permitió comprobar que posee una alta eficacia para reducir el ciberacoso 
(Esté vez et al., 2019; Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2018).

El Cyberprogram 2.0 para reducir el ciberacoso se amplió con la creación 
del Cooperative Cybereduca 2.0, donde se estimulan las conductas prosocia-
les cooperativas a través de un videojuego (Garaigordobil y Martínez-Val-
derrey, 2016). Sus autores sometieron a evaluación el programa donde se 
pudieron recabar diversas evidencias de su efectividad, entre las que en-
cuentra una reducción del acoso y del ciberacoso entre los participantes de 
la intervención, mejora de la percepción de la violencia escolar por parte 
de los integrantes del grupo experimental, reducción de la agresividad, in-
cremento de las conductas sociales positivas, potenciación de las capaci-
dades para resolver conflictos interpersonales, incremento de la autoestima 
y de la empatía.

El programa Convivencia e Inteligencia Emocional (cie) (Carbonell y 
Cerezo, 2019) fue creado en España para prevenir e intervenir en las situa-
ciones de ciberacoso. Presenta estrategias orientadas hacia los directamen-
te implicados: agresores (control de la ira) y víctimas (estrategias de de fensa 
y afrontamiento), y para el conjunto del grupo-aula siguiendo las premisas 
de la inteligencia emocional, esto es, el conocimiento y manejo de sus cinco 
habilidades básicas: autoconocimiento, autocontrol, empatía, automotiva-
ción y habilidades sociales. La premisa fundamental de esta propuesta es el 
considerar que los perpetradores de acoso y las víctimas poseen déficit de 
inteligencia emocional, por lo que el programa de prevención e intervención 
se enfoca en la capacitación de los perpetradores, de las víctimas y de los 
espectadores en este aspecto. El programa aplicado fue evaluado y reportó 
ser efectivo, quedando evidenciada la relación que existe entre poseer una 
baja inteligencia emocional y las conductas agresivas. 

Finalmente, se encontró en México el Programa Nacional de Conviven-
cia Escolar (pnce) (Flores et al., 2023), diseñado para desarrollar ambientes 
escolares pacíficos, donde se practique la inclusión, se respeten la legalidad 
y los derechos humanos. Consta de dos partes: en la primera se fomentan 
fortalezas personales como la autoestima, el autorreconocimiento y ma nejo 
de emociones, la convivencia con los otros, las reglas de convivencia, ma-
nejo y resolución de conflictos y temáticas familiares; mientras que en la 
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segunda parte son tratados el manejo y control de los grupos, en los cuales se 
incluye cómo lidiar con acusaciones, cómo manejar las quejas, cómo lidiar 
con la plática constante, con los gritos, con respuestas irrespetuosas, luchas 
de poder, con conflictos, cómo manejar el enojo y el desafío, el acoso escolar 
y la intimidación. En una evaluación practicada en el Estado de Sonora en 
la implementación de este programa los resultados obtenidos mostraron 
evidencias de su efectividad al constatarse que su implementación contribu-
yó a reducir los efectos del acoso escolar, en especial en las gestiones centra-
das en las víctimas y en los agresores (Flores et al., 2023).

Discusión

El principal objetivo del presente estudio fue concentrar un estado del arte 
de la investigación acerca de los principales programas de intervención y 
las prácticas docentes para disminuir y prevenir el acoso escolar. Se encon-
traron seis diferentes programas de intervención y cuatro distintas prácticas 
que cumplieron con los criterios de inclusión. En general, los programas se 
caracterizan por fundamentarse en las mismas bases teóricas e incluir ges-
tiones similares tanto para la prevención del acoso como para su afronta-
miento; sólo uno de estos (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2018) se 
distingue por enfocarse en una problemática más específica como es el 
ciber acoso; de igual modo todos resultaron efectivos al cumplir los objetivos 
para los cuales fueron creados. Por otra parte, en cuanto a las prácticas do-
centes, se encontró que, en conjunto, la mayor parte de los estudios coinci-
den en sus resultados al reportar que favorecen la reducción del acoso es-
colar. Sin embargo, sólo dos tipos de prácticas buscan prevenirlo (Reyes et 
al., 2017; Valdés-Cuervo et al., 2018), dos demuestran que se desarrollan 
conductas o habilidades prosociales (Gregory et al., 2014; Reyes et al., 2017) 
y únicamente las prácticas no permisivas proporcionaron evidencia de que 
contribuyen a un mejor clima escolar. En conjunto, los estudios sobre los 
programas de intervención y las prácticas docentes proporcionan impor-
tantes evidencias sobre los beneficios de desarrollarlas en las instituciones 
educativas con el fin de contribuir en la prevención del fenómeno del acoso 
escolar, y a su vez, beneficiar al estudiantado al generar entornos escolares 
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seguros para su pleno desarrollo social, emocional y cognitivo. El hallazgo 
más interesante que se puede extraer de este trabajo es la necesidad de re-
conocer el rol de los docentes en la prevención del acoso escolar, debido al 
potencial que tiene el profesorado de reducir las situaciones de  acoso en las 
escuelas (Nappa et al., 2020; Wang et al., 2015). Es necesario conside rar una 
serie de limitaciones importantes en esta investigación: una de éstas es que, 
no se revisaron todos los programas de intervención existentes debido a que 
se excluyeron aquellos programas que no presentaron resultados o que no 
evaluaron su eficacia en la prevención o disminución del acoso escolar. Otra 
limitación es que sólo se consideraron los trabajos en los que el constructo 
para referirse a las acciones de los docentes que realizan para afrontar el 
acoso escolar, era denominado específicamente bajo la tipología de “prác-
ticas docentes”, excluyendo otros términos. Podemos concluir, que este es-
tudio puede considerarse como punto de partida para futuras investi-
gaciones sobre las acciones que pueden realizarse basándose en los 
programas de intervención o prácticas docentes que fueron revisadas y de 
las que se constata su eficacia en materia de prevención del acoso escolar.
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Resumen 

Existe en la actualidad una conciencia mayor sobre el acoso entre pares; por 
lo tanto, la investigación sobre el acoso entre pares está en crecimiento. Se 
resalta la importancia de la eficacia colectiva escolar en la prevención de 
la violencia, promoviendo la colaboración y la participación activa de toda la 
comunidad educativa. Asimismo, se otorga importancia a la exploración de 
las características individuales de los estudiantes, con un enfoque especial 
en sus valores. Por lo tanto, es fundamental para comprender y abordar el 
comportamiento en situaciones de acoso escolar con el fin de prevenir las 
consecuencias del mismo. El presente estudio tiene como objetivo relacionar 
la eficacia colectiva escolar con las necesidades idealistas, así como la per-
cepción de violencia en los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 
482 estudiantes (58.9% del género femenino y 41.1% del género masculino) 
de nivel medio superior correspondientes a tres instituciones educativas. La 
cohesión social y confianza directa con necesidades idealistas se relacionó 
de forma positiva. Por otro lado, la eficacia colectiva tiene una relación di-
recta con el índice general de violencia. Es fundamental reconocer el rol que 
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puede tener el apoyo que tiene el colectivo para la prevención de acoso 
escolar, en ese sentido se tendrá que promover valores universales que les 
permite trabajar y que de manera colectiva todos los actores generen un 
entorno escolar seguro. 

Palabras clave: Valores, eficacia colectiva, acoso escolar, educación media 
 superior. 

Introducción

La investigación sobre las agresiones entre pares ha ido en aumento. En la 
actualidad, hay una mayor conciencia social y científica sobre la presencia 
de este fenómeno. Esto se refleja en la evolución teórica del concepto y en el 
incremento de investigaciones científicas sobre el tema, tanto a nivel inter-
nacional como nacional, especialmente en la última década (Vega-Cauich, 
2019; Vega-Cauich y Cisneros-Cohernour, 2022).

En el caso de México, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación 2022, se tiene que aproximadamente el 19% de la 
población de niñas y niños de 9 a 11 años declaró haber experimentado 
algún tipo de discriminación por parte de sus compañeras o compañeros 
de escuela en último año (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2023). Esto puede ocasionar en las víctimas problemas emocionales como 
ansiedad y depresión (Romero et al., 2018); así como una disminución del 
rendimiento académico y un mayor riesgo de deserción escolar (Ruíz-Ramí-
rez et al., 2018). Además, la exposición a situaciones de acoso, puede tener 
efectos a largo plazo en el bienestar subjetivo de los estudiantes (Andreou 
et al., 2020).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (2021) señala que para prevenir la violencia escolar y mejorar 
la convivencia en entornos educativos, es fundamental involucrar a toda la 
comunidad educativa. En este sentido, es prioritario que los integrantes de 
la comunidad educativa tengan creencias compartidas en cuanto al cum-
plimiento de metas a través de la colaboración y el esfuerzo conjunto, con-
cepto conocido como eficacia colectiva (Bandura, 2000; Fernández et al., 
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2002). La eficacia colectiva no sólo impulsa el compromiso y la motivación 
de los miembros del grupo para alcanzar sus objetivos, sino que también 
fortalece su cohesión y capacidad para superar obstáculos, así como su desem-
peño en general (Goddard et al., 2004; Watson et al., 2001).

Dentro del contexto de la prevención de la violencia escolar, se ha acu-
ñado el término eficacia colectiva escolar, el cual se refiere a las formas de 
pensar que comparten los miembros de la comunidad educativa sobre la 
cohesión y la confianza entre todos los actores del entorno escolar para 
brindar apoyo a las víctimas de la violencia escolar (Olsson et al., 2017; 
Reyes-Rodríguez et al., 2021; Williams y Guerra, 2011). La eficacia colec tiva 
escolar tiene una estructura interna de tres dimensiones: (a) cohesión social 
y confianza, que se refiere al sentido de pertenencia compartido a la comuni-
dad escolar que se busca proteger (Hymel et al., 2015); (b) control social de 
estudiantes, que se relaciona con la percepción sobre la habilidad de los 
compañeros para detener el acoso escolar (Sapouna, 2010; Williams y 
 Guerra, 2011); y (c) control social de docentes, que se refiere a la percepción 
sobre la habilidad de los docentes para detener el acoso escolar (Sapouna, 
2010; Williams y Guerra, 2011).

La eficacia colectiva también se ha estudiado desde la perspectiva del 
docente, la cual se refiere a la percepción que tienen los docentes sobre ellos 
mismos y de su colectivo que puede estar orientado para modificar la con-
ducta agresiva de los estudiantes mediante sus prácticas efectivas (Sandoval 
et al., 2021; Vera et al., 2021). En cambio, los estudios que abordan la efica-
cia colectiva escolar se enfocan desde la percepción de los alumnos sobre la 
capacidad de los diferentes actores educativos que participan en el contex-
to escolar, como los docentes y entre pares (Barchia y Bussey, 2011; Sapouna, 
2010; Thornberg et al., 2020; Wänström et al., 2019).

Los resultados obtenidos en la investigación sobre eficacia colectiva re-
velaron varios hallazgos significativos. En particular, se observó que en las 
escuelas con altos niveles de eficacia colectiva escolar se registra una notable 
reducción en las actitudes y comportamientos agresivos por parte de los 
estudiantes (Song y Wang, 2021). Asimismo, se evidenció una mayor proba-
bilidad de que algún miembro del personal educativo intervenga para 
 detener situaciones de violencia y brinde apoyo a las víctimas de agresión 
(Han et al., 2019; Thornberg et al., 2019; Thornberg et al., 2020).
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Para tener una mayor comprensión del fenómeno, es fundamental exa-
minar las características individuales de los estudiantes, ya que estas des-
empeñan un papel importante al momento de explicar su comportamiento 
ante estas situaciones de acoso (Ettekal et al., 2015; Imuta et al., 2022). Den-
tro de estas características, los valores universales emergen los valores bá-
sicos, que parten de la teoría funcionalista de los valores humanos. La teo-
ría se sustenta con la idea de que los seres humanos poseen una naturaleza 
esencialmente positiva (Monteiro et al., 2017). Bajo esta premisa los valores 
representan principios que guían nuestras acciones y se fundamentan en 
motivaciones profundas, es decir, al cumplimiento de metas que conside-
ramos significativas en nuestras vidas. Además, los valores varían en im-
portancia que le atribuye cada individuo y sirven como herramientas cogni-
tivas para satisfacer nuestras necesidades humanas fundamentales (Gouveia, 
2003).

Los valores se distinguen por dos funciones. La primera corresponde a 
los valores materialistas que se asocian con ideas pragmáticas y una direc-
ción hacia objetivos específicos, a diferencia de los valores idealistas que 
expresan una inclinación hacia principios abstractos y universales. En com-
paración con los valores materialistas, los valores idealistas no necesaria-
mente están dirigidos hacia metas concretas y, generalmente, no son espe-
cíficos (Gouveia et al., 2009; Loureto et al., 2022). Es importante destacar 
que en este estudio se dará especial atención a los valores idealistas, los 
cuales expresan una inclinación hacia principios abstractos y universales. 
Los valores idealistas tienen un carácter más amplio y trascendental, influen-
ciando profundamente las percepciones y acciones de los individuos en di-
versos contextos, incluido el escolar (Couto et al., 2021).

Para el contexto escolar los valores básicos ofrecen una explicación para 
diversas variables, entre ellas se destaca el rendimiento académico, la satis-
facción escolar, las experiencias de estrés académico y el concepto de buen 
estudiante. De esta forma se destaca como los valores favorecen los procesos 
que rigen la vida de las personas, promoviendo un mayor ajuste persona- 
ambiente, resultados educativos más favorables y la promoción del bienes-
tar (Fonsêca et al., 2016; Gouveia, 2019). Por lo tanto, ante la revisión rea-
lizada, el presente estudio tiene como objetivo relacionar la eficacia colectiva 
escolar con las necesidades idealistas, así como la percepción de violen-
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cia en los estudiantes. Se propone un modelo teórico de acuerdo a la relación 
esperada entre las variables (figura 1).

Figura 1. Modelo teórico de la relación entre variables de estudio

Necesidades 
idealistas

Eficacia colectiva 
escolar

Índice general  
de violencia

+ −

−

Fuente: Elaboración propia.

Método

Tipo de estudio

El estudio se realiza bajo el enfoque cuantitativo, porque se buscará probar 
hipótesis mediante la recolección y análisis de datos numéricos. Con un 
diseño no experimental de tipo transversal y con un alcance explicativo, ya 
que no se realizará ninguna manipulación a las variables y sólo se realizará 
una medición en un tiempo determinado (Kenlinger y Lee, 2002).

Participantes

En este estudio, la muestra estuvo compuesta por 482 estudiantes de nivel 
medio superior correspondientes a instituciones educativas pertenecientes 
a Ciudad Obregón Sonora. La selección de los participantes se llevó a cabo 
bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que implica elegir 
a personas cercanas o de fácil acceso (Gall et al., 2007), de los cuales, 284 
(58.9%) son del género femenino y 198 (41.1%), del género masculino. Res-
pecto al turno asignado a los estudiantes, 321 (66.6%) pertenecían al turno 
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matutino y 161 (33.4%) al vespertino. Para la selección de las tres escuelas, 
se tomó en cuenta únicamente a las de carácter público.

Instrumentos

Eficacia colectiva escolar 

Se utilizó la escala eficacia colectiva escolar, habilidad del colectivo escolar 
para detener el acoso escolar, elaborada por Sapouna (2010) y adaptada por 
Peraza-Balderrama et al. (2021) la escala está conformada por 19 ítems que 
se encuentran organizados en tres dimensiones: (a) cohesión social y con-
fianza (9 ítems ej., Considero que en esta escuela se logra una buena convi-
vencia entre los estudiantes); (b) control social de estudiantes (5 ítems ej., 
Los estudiantes de mi escuela detienen el acoso escolar cuando un estudiante 
recibe burlas de otros más fuertes); y (c) control social de docentes (5 ítems 
ej., Los maestros de mi escuela detienen el acoso escolar cuando un estu-
diante es víctima de rumores y mentiras a sus espaldas). El instrumento 
cuenta con cinco opciones de respuesta tipo Likert desde 1 (Totalmente en 
desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo). 

En cuanto a la validez los indicadores de ajuste del modelo confirma-
torio fueron adecuados: X2 = 105.217, gl = 70, p = .004; X2/gl = 1.50; CFI = 
.99; TLI = .99; AGFI = .96 RMSEA = .032, IC 90% [0.019, 0.045]; SRMR  
= .030. Para el caso de la fiabilidad se calculó con el coeficiente de McDonald 
(ω), para la variable de eficacia colectiva escolar (ω = .89) y para las tres 
dimensiones cohesión social y confianza (ω = .86), control social de estudian-
tes (ω = .87) y control social de docentes (ω = .88), lo que sugiere una apro-
piada fiabilidad (Hair et al., 2019).

Necesidades idealistas

Se utilizó la subescala de necesidades idealistas originaria del cuestionario 
de Valores Básicos (Gouveia, 2003) misma que está conformada por 9 ítems 
(ítems ej., “Ser capaz de apreciar lo mejor del arte, la música y la literatura; 
ir a museos o exposiciones donde puedas ver cosas bellas”). El instrumento 
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cuenta con cinco opciones de respuesta tipo Likert que van desde 1 (Total-
mente no importante) hasta 5 (Totalmente importante).

En cuanto a la validez, los indicadores de ajuste del modelo confirmato-
rio fueron adecuados: X2 = 51.019, gl = 29, p = .007; X2/gl = 1.76; CFI = .98; 
TLI = .97; AGFI = .96 RMSEA = .040, IC 90% [0.021, 0.057]; SRMR = .031. 
Para el caso de la fiabilidad se calculó con el coeficiente ω de McDonald, 
para la variable de valores básicos (ω = .81) y para las dos dimensiones 
necesidades idealistas (ω = .68) y necesidades materialistas (ω = .73), lo que 
sugiere una apropiada fiabilidad (Katz, 2006).

Índice general de violencia 

Se utilizó la Escala General de Violencia (González et al., 2017), la cual 
evalúa el nivel general de percepción de violencia que existe en las escuelas 
y consiste en cinco ítems en una escala tipo Likert que va de 1 (Muy bajo) 
hasta 5 (Muy alto). En cuanto a la validez, los indicadores de ajuste del mo-
delo confirmatorio fueron adecuados: X2 = 6.29, gl = 4, p = .178; X2/gl = 1.57; 
CFI = .99; TLI = .99; AGFI = .98; RMSEA = .035, IC 90% [0.000, 0.083]; 
SRMR = .019. Para el caso de la fiabilidad se calculó con el coeficiente ω de 
McDonald para el índice general de violencia (ω = .78) lo que representa 
una adecuada fiabilidad (Katz, 2006).

Procedimiento de recolección 

Para realizar el levantamiento de datos, primeramente, se obtuvo la apro-
bación del comité de ética institucional. Posteriormente, para acceder al 
trabajo de campo, se estableció contacto con las autoridades educativas 
 correspondientes de cada escuela. Con la ayuda de los directores escolares y 
el profesorado, se envió una carta a los tutores explicando los objetivos del 
pro yecto y solicitando su firma en el formulario de consentimiento infor-
mado para la participación de los estudiantes. Una vez obtenidas las aproba-
ciones, las escalas se administraron sólo a aquellos que habían proporcio-
nado el consentimiento informado.
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Análisis de datos

Para el análisis de los datos, en primer lugar, se empleó el software SPSS 
versión 25 para verificar la ausencia de datos faltantes y para reemplazar los 
casos faltantes de manera aleatoria utilizando métodos de imputación. Lue-
go, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio utilizando el software 
AMOS v.24, se empleó el método de estimación de máxima verosimilitud 
y se ejecutó un bootstrap de 500 repeticiones con un percentil corregido 
por sesgo del 95%. Para garantizar la normalidad multivariante, se exami-
naron los índices de ajuste global del modelo, incluyendo X2 con p > .001, 
CFI ≥ .95, TLI ≥ .90, así como SRMR y RMSEA con valores < .08 (Byrne, 
2016); además se calculó la fiabilidad de cada escala. Posteriormente, se 
realizaron análisis descriptivos para cada variable con el fin de verificar la 
normalidad univariada de los datos. Se llevó a cabo la prueba de correlación 
de Pearson para evaluar la relación entre las variables y, por último, se rea-
lizó un modelo de ecuaciones estructurales, utilizando el complemento 
AMOS v.24, donde se tomaron los siguientes valores como un buen ajuste 
del modelo explicativo: X2 con p > .001; TLI, CFI, ≥ 0.95; RMSEA y SRMR 
≤ 0.08 e IC al 90% (Sharma et al., 2005).

Resultados

La estadística descriptiva provee un panorama importante para ver la dis-
tribución y orientación de los datos, dichos resultados son necesarios para 
determinar los análisis y métodos a utilizar; en ese sentido, son base para la 
toma de decisiones, en relación a establecer parámetros o no. En nuestro 
caso, los valores promedios y la forma de la distribución; en todos los casos 
es parecida a la tendencia normal, siendo el criterio ±1.5 en asimetría y 
curtosis (George y Mallery, 2003); por lo tanto, podemos decidir llevar a 
cabo correlaciones de Pearson y con ello utilizar las ecuaciones estructura-
les para contrastar el modelo teórico propuesto, con anterioridad en este 
trabajo. Tomando en cuenta las variables y sus dimensiones, se puede obser-
var que el promedio de percepción de violencia es bajo, no supera la media 
teórica de 2.5. Por el contrario, las dimensiones de los valores humanos son 
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promedios tendientes a un valor de 4, por lo que se deja ver una tendencia 
a que los estudiantes de bachillerato tienen altos puntajes en necesidades 
idealistas (véase la tabla 1).

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables y dimensiones del estudio 
Variables/dimensiones M DE Asimetría Curtosis Mínimo Máximo

Índice General de Violencia 1.94 0.71 0.71 0.12 1.00 4.40

Eficacia colectiva escolar 

Cohesión social 3.64 0.88 −0.52 0.12 1.00 5.00

Control social estudiante 3.01 1.05 −0.07 −0.60 1.00 5.00

Control social profesores 3.51 1.12 −0.56 −0.43 1.00 5.00

Necesidades idealistas 3.83 0.70 −0.46 −0.25 1.80 5.00

Fuente: Elaboración propia.

Para cumplir el objetivo de la presente investigación se llevó a cabo una 
prueba de correlación para conocer la fuerza y dirección de las asociaciones 
de las variables involucradas en el estudio. En ese sentido, se pueden obser-
var relaciones bajas, pero con una dirección que teóricamente se sustentan, 
además de significativas, por ejemplo: la correlación más alta es entre el 
índice general de violencia y cohesión, que da negativa, lo que tendría sen-
tido, por el contrario, la correlación más baja es con el control social de 
estudiantes (véase la tabla 2).

Tabla 2. Correlaciones entre las dimensiones de eficacia colectiva, las dimensiones de los valores 
básicos y el índice general de violencia 

Variables/dimensiones 1 2 3 4 5

Índice general de violencia −

Cohesión social −.26** −

Control social estudiantes −.10* .29** −

Control social profesores −.13** .33** .60** −

Necesidades idealistas −.17** .31** .21** .26** −

* p < .05. ** p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Por último, el modelo estructural se ajustó de forma adecuada a los 
datos (X2 = 112.74, gl = 73, p = .002; SRMR = .04, CFI = .97; TLI = .97; 
RMSEA .03, IC 90% [.02, .04]). Este modelo explica el 12% de la varianza 
de la percepción general de violencia en el contexto escolar. La cohesión 
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social y confianza directo con necesidades idealistas se relacionó de forma 
positiva (β = .40, p = .005 [IC 95% .28, .53]), y las necesidades idealistas di-
recto con el índice general de violencia, resultó con un valor de beta estanda-
rizado bajo, y no significativo (β = −.11, p = .08 [IC 95% −.24, .12]), siendo 
la relación negativa. Por otro lado, la cohesión social y la confianza tiene 
una relación directa con el índice general de violencia (β = −.29 p = .004 
[IC 95% −.41, −.15]). Finalmente, el único efecto indirecto resultó débil y no 
signifi cativo pasando por el origen, asegurando el no efecto indirecto de las 
necesi dades realistas (β = −.05 p = .06 [IC 95% −.11, .002]; véase la figura 2).

Figura 2. Modelo de relaciones de Cohesión social y confianza, necesidades idealistas e índice 
general de violencia

Necesidades 
idealistas

Eficacia colectiva 
escolar

Índice general  
de violencia

40* −.11

−.29*

R2 = .12
Nota. Se reportan los coeficientes estandarizados. 
*p < .05 
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo relacionar la eficacia colec tiva 
escolar con las necesidades idealistas, así como la percepción de violencia en 
los estudiantes. Para ello se realizó un modelo estructural entre las variables 
del estudio. Entre los principales resultados obtenidos se tiene la relación 
directa entre la cohesión social y confianza con las necesidades idealistas, 
si bien la evidencia empírica con las variables resulta ser escasa, esta aso-
ciación se sustenta con uno de los elementos principales relacionadas a la 
literatura de la cohesión social y la eficacia colectiva escolar, en la que se 
destacan los valores compartidos entre los miembros de la comunidad 
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 escolar (Glassner et al., 2023; Schiefer y Van der Noll, 2017). De igual forma, 
se respalda de investigaciones similares en las cuales la autoeficacia que se 
relaciona con el comportamiento de defensa ante situaciones de acoso pro-
mueve valores personales como la responsabilidad en estudiantes (Chen 
et al., 2023).

Asimismo, otro de los resultados obtenidos mediante el modelo estruc-
tural es el efecto directo la eficacia colectiva escolar con respecto al índice 
general de violencia en los estudiantes, esto quiere decir que entre mayor 
sea la eficacia colectiva escolar se verá reducida la violencia en las escuelas, 
esto coincide con investigaciones similares en las cuales se observa cómo 
la eficacia colectiva está asociada con una reducción en la victimización por 
acoso escolar, destacando su importancia en la creación de entornos esco-
lares seguros y la prevención del acoso (Olsson et al., 2017; Sapouna, 2010; 
Song y Wang, 2021).

Por otra parte, se obtuvo que el efecto directo de las necesidades idealis-
tas con el índice general de violencia no fue significativo, así como la mo-
deración con la cohesión social y confianza. Esto puede deberse a que algu-
nos valores pueden promover actitudes relacionadas con el individualismo 
(Formiga y Gouveia, 2005), como también favorecer el comportamiento de 
los perpetradores y no tanto comportamientos más colectivistas que con-
tribuyen a reducir las conductas antisociales y delictivas (Monteiro et al., 
2017). Es posible que el constructo de valores idealistas se refiere a valores 
universales genéricos que no están relacionados con la escuela en sus pre-
guntas. Al introducir una escala de valores que no está directamente rela-
cionada con este contexto, se puede estar midiendo un constructo diferen-
te, lo que afecta la validez del constructo del conjunto de escalas (Sireci y 
Faulkner-Bond, 2014). Los reactivos de la escala de valores, al no estar vin-
culados al contexto escolar, pueden no ser representativos del dominio que 
se pretende medir (violencia escolar). Esto indica una falta de convergencia 
entre las medidas y sugiere que la escala de valores no está capturando as-
pectos relevantes para la comprensión del fenómeno de violencia escolar 
(DeVellis, 2017). Por lo tanto, la inclusión de una escala de valores cuyos 
reactivos no están vinculados al contexto escolar puede afectar negativa-
mente la validez y la capacidad explicativa del conjunto de escalas utilizadas 
para evaluar la violencia escolar (Hair et al., 2019).
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Limitaciones

El presente estudio representa un aporte significativo a la prevención de 
violencia, teniendo como énfasis el estudio de la eficacia colectiva escolar 
con las necesidades idealistas. Sin embargo, estos hallazgos deberán de to-
marse con cautela considerando las siguientes limitaciones: la primera es el 
porcentaje de la varianza explicada del modelo es considerado baja; y la 
segunda de las limitaciones en este estudio corresponde al modelo emplea-
do para los valores humanos, por lo que para futuras investigaciones se 
requiere emplear de forma diferente los valores básicos. 

Otra de las limitaciones identificadas, es que la presente investigación 
opta por un diseño transversal, el cual no permite explorar exhaustiva mente 
las relaciones causales entre las variables investigadas. Se sugiere, entonces, 
para futuras líneas de investigación llevar a cabo estudios robustos como 
experimentales y longitudinales, que permitan obtener una comprensión 
profunda del fenómeno en cuestión. Por último, la muestra utilizada se li-
mita a pocas escuelas de una región de México, por ello se hace hincapié en 
la necesidad de ampliar la muestra, abarcando diversas instituciones edu-
cativas y entornos. 
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cinco años y disponibles en Scopus, Google Scholar y Redalyc. Los resulta-
dos revelan un total de 29 estudios realizados en diferentes partes del  mundo 
que convergen en la idea de una fuerte conexión entre la tecnología y el 
envejecimiento saludable, particularmente en los ámbitos de la salud men-
tal, actividades diarias y salud física. A pesar de los hallazgos alentadores, 
se destaca la limitación de la evidencia disponible en distintos contextos 
sociales, así como la necesidad de abordar barreras que debilitan esta rela-
ción. El artículo sugiere que futuros estudios deberían enfocarse en ampliar 
el conocimiento existente y proponer herramientas mediadoras específicas 
que fortalezcan aún más la relación entre la tecnología y el envejecimiento 
saludable en adultos mayores. Este enfoque metodológico riguroso y la sínte-
sis de evidencia reciente ofrecen una perspectiva valiosa sobre la interacción 
entre la tecnología y el bienestar de esta población en constante crecimiento.

Palabras clave: Envejecimiento saludable, adultos mayores, bienestar subje-
tivo, tic.

Introducción

La población adulta (60 años y más) representa al segmento de la población 
con mayor crecimiento en las próximas décadas (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [cepal], 2023). El envejecimiento de la población 
es un fenómeno global que plantea desafíos significativos en términos de 
salud y bienestar (Albala, 2020). Es de esperarse que una transformación 
demográfica de estas magnitudes tenga consecuencias importantes en las 
sociedades del futuro, lo que invita a emprender acciones hacia un envejeci-
miento saludable (cepal, 2023). Así como adoptar enfoques integrales que 
promuevan la salud y la participación activa de las personas mayores en la 
sociedad (Organización Mundial de la Salud [oms], 2020). 

El fenómeno de envejecimiento poblacional coincide en temporalidad 
con la cuarta revolución tecnológica, que se caracteriza por el uso generali-
zado de las tecnologías que permean la vida de las personas en práctica-
mente todos los ámbitos (Martínez et al., 2020). Debido a la gran velocidad 
en que éstas avanzan sus efectos sociales no son ciertamente predecibles. 
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Por lo anterior, la intersección entre la tecnología y el envejecimiento salu-
dable ha emergido como un campo de investigación crucial para abordar 
los aspectos multidimensionales de la calidad de vida en adultos mayores 
(Padial et al., 2020).

El objetivo de este estudio es analizar de manera integral la relación 
entre la tecnología y el envejecimiento de los adultos mayores. La investiga-
ción no sólo busca entender la relación entre la tecnología y el envejecimien-
to saludable, sino también servir como recurso para aquellos interesados 
en desarrollar estrategias y políticas que favorezcan la calidad de vida de 
este grupo etario, respondiendo así a las demandas y recomendaciones formu-
ladas por la oms en este ámbito.

Tal como propone Sánchez (2011), la revisión de la literatura realizada 
ha abordado interrogantes clave, analizando y sintetizando información 
para alcanzar conclusiones significativas que se consideran relevantes den-
tro del ámbito de estudio, siguiendo criterios rigurosos de inclusión y 
 exclusión.

Método

En la presente investigación, se llevó a cabo un análisis riguroso siguiendo 
la metodología prisma (Preferred Reporting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyses) para revisiones sistemáticas. Se llevó a cabo una bús-
queda de artículos científicos en tres bases de datos (Google Scholar, Scopus 
y Redalyc), utilizando los términos más frecuentes en artículos relaciona-
dos con el tema y aquellos con altos índices de citación. Con el apoyo de los 
tesauros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) y del Índice de Revistas de Educación Supe-
rior e Investigación Educativa (iresie), se estructuraron las cadenas de bús-
queda (“adultos mayores” OR “tercera edad”) AND (tecnología OR digital) 
AND (Internet) AND (redes sociales) AND (“habilidades digitales” OR 
“competencias digitales”) AND (“brecha digital”) AND (“alfabetización tec-
nológica”) en español; y (aging OR “older adults”) AND (technology OR di-
gital OR Internet OR “social media”) AND (digital skills) AND (“digital 
divide”) en inglés.
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Para la selección de artículos se establecieron los siguientes criterios de 
inclusión: (a) estudios publicados en los últimos cinco años, (b) en idioma 
español o inglés, (c) que fueran exclusivos de adultos mayores y, (d) aborda-
ran la relación entre la tecnología y el envejecimiento saludable a través del 
bienestar físico, mental o social. Se excluyeron trabajos que muestran la 
relación inversa, es decir, del bienestar hacia el uso de tecnología, revisiones 
de la literatura, artículos duplicados, opiniones, estudios incompletos y 
aquellos a los que no se pudo acceder. 

En la figura 1 se muestra el proceso sistemático y transparente que ga-
rantiza la selección cuidadosa de estudios pertinentes para abordar la rela-
ción entre la tecnología y el envejecimiento saludable. Inicialmente, se ob-
tuvieron 2 840 resultados, de los cuales 382 estudios fueron seleccionados 
para una revisión más profunda, siguiendo criterios de inclusión y exclusión.

Figura 1. Filtrado en Diagrama prisma
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Resultados

Después de analizar los textos completos se seleccionaron 29 estudios rele-
vantes que exploran la relación entre la tecnología y el bienestar de los 
adultos mayores. La mayoría de los estudios fueron cuantitativos (38.2%), 
seguido por los cualitativos (20.3%) y sólo se encontró un artículo con en-
foque mixto (3.4%). De estos artículos, 37.9% (n = 11) se publicaron en el 
2023, 34.5% (n = 10) en el 2020 y 2022, 13.8% (n = 4) en el 2021 y el 10.3% 
(n = 3) en el 2019. Hasta la finalización de la búsqueda de información, sólo 
se obtuvo un artículo correspondiente al año 2024.

En cuanto a la zona geográfica China lidera la distribución geográfica 
de investigaciones en el tema, representando el 41.4% del total con 12 artí-
culos. Le sigue Estados Unidos de América con el 20.7% (6 artículos). A 
continuación, Alemania con 2 artículos (6.9%) y finalmente, Canadá, Corea 
del Sur, España, Finlandia, Ghana, Italia, Nueva Zelanda, Suiza y Taiwán 
están representados por un sólo artículo cada uno, lo que equivale al 3.4% 
del total para cada país (véase la figura 2).

Figura 2. Distribución de las investigaciones por ubicación geográfica

Fuente: Elaboración propia.
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Principales hallazgos

Tecnología y salud mental 

La relación más estudiada es la de tecnología y salud mental, con 19 artícu-
los (véase la tabla 1). La oms (2022) refiere que la salud mental implica tener 
un equilibrio psicológico que capacita a las personas para afrontar situacio-
nes estresantes, potenciar sus capacidades, aprender, desempeñarse y adap-
tarse satisfactoriamente a su entorno. En este rubro, la investigación re ciente 
destaca que la participación digital, especialmente la social en línea, puede 
tener un impacto positivo en el funcionamiento cognitivo de los adultos 
mayores y reducir la soledad, lo que sugiere la utilidad de las tic para pro-
mover el bienestar mental en la edad avanzada. Además, se plantea que la 
relación entre el uso de Internet y el bienestar subjetivo puede estar me diada 
por la percepción de utilidad, mostrando una asociación en forma de “U” 
invertida, donde un uso adecuado y con propósito de la tecnología puede 
contribuir significativamente al bienestar psicológico de los individuos 
(Benge et al., 2023; Goodarzi et al., 2023; Shi et al., 2023).

En contraste, otros estudios no encontraron relación significativa entre 
el uso de tecnología (redes sociales) y el funcionamiento cognitivo, además 
advierten sobre posibles riesgos como la tecnofobia, que podría impactar 
negativamente en su calidad de vida. Aunque las intervenciones destinadas 
a mejorar las habilidades digitales muestran mejoras en el uso de la tecno-
logía, no todos los estudios encuentran efectos significativos en la reducción 
de la soledad o el aumento del apoyo social percibido (Di Giacomo et al., 
2019; Fields et al., 2021; Lara et al., 2021).

El uso diario de Internet por parte de adultos mayores se relaciona con 
niveles más altos de satisfacción con la vida, mejor salud física y mental 
autoevaluada, así como una menor prevalencia de síntomas depresivos, po-
siblemente mediados por el capital social estructural. Además, la búsqueda 
de información en línea se asocia positivamente con la satisfacción con la 
vida, especialmente cuando se incrementan las habilidades en Internet 
(Fung et al., 2023; Hofer et al., 2019; Jing et al., 2023).

El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) entre 
adultos mayores se relaciona positivamente con un mejor estado de salud y 
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una menor probabilidad de depresión mayor, mientras que puede modular 
las disparidades en la depresión relacionadas con el estatus socioeconó mico. 
Además, el uso de tic se asocia con un mayor bienestar subjetivo, incluyen-
do menores niveles de soledad y anomia, así como mayor autonomía, espe-
cialmente entre aquellos con autopercepciones positivas del envejecimien-
to. Sin embargo, se destaca que el uso de tecnologías digitales puede influir 
tanto positiva como negativamente en las necesidades psicológicas básicas 
de autonomía, competencia y relación en personas mayores, dependiendo 
del contexto de uso (Kim et al., 2020; Mu et al., 2021; Schlomann et al., 2020; 
Szabo et al., 2019; Xu et al., 2020; Zhao et al., 2023).

Tabla 1. Tecnología y salud mental
Núm. Autores País Relaciones encontradas

 2 Benge et al. (2023) Estados Unidos 
de América

La participación digital se asoció con un mejor funcionamiento 
cognitivo experimentado en los adultos mayores.

 5 Di Giacomo et al. 
(2019) 

Italia Señalan la tecnofobia como un posible nuevo factor de riesgo 
para los adultos porque puede afectar su vida diaria.

 7 Fields et al. (2021) Estados Unidos 
de América

La intervención mejoró el uso de la tecnología y la adquisición 
de habilidades digitales, pero no generó un cambio en la 
soledad, también se observó una mejora no significativa en el 
apoyo social percibido.

 8 Fung et al. (2023) China Los participantes que accedieron a Internet todos los días 
tuvieron niveles más altos de satisfacción con la vida y de salud 
física y mental autoevaluados que aquellos que rara vez o 
nunca usaron Internet.

 9 Goodarzi et al. 
(2023) 

Canadá La participación social en línea tiene un efecto en forma de 
“U” sobre la soledad. Sugiere el uso de las tic para promover el 
bienestar mental en diferentes etapas de la edad avanzada.

11 Hofer et al. (2019) Suiza Existe una relación positiva entre la búsqueda de información 
en línea y satisfacción con la vida de los adultos mayores. 

13 Jing et al. (2023) China El capital social estructural, media la asociación entre el uso de 
Internet y los síntomas depresivos entre los adultos mayores 
chinos que son usuarios constantes de Internet.

15 Kim et al. (2020) Estados Unidos 
de América

Existe una asociación positiva entre el uso de las tic y el estado 
de salud percibido entre los adultos mayores. El uso de tic se 
asoció con una menor probabilidad de experimentar depresión 
mayor en adultos mayores, pero no con experimentar 
depresión leve.

16 Lara et al. (2021) Estados Unidos 
de América

No se encontró una relación significativa entre el uso de las 
redes sociales, el funcionamiento de la memoria de trabajo y la 
capacidad de inhibir información.

18 Mu et al. (2021) China El uso de la tecnología digital puede tener un efecto moderador 
al reducir la disparidad en la depresión correlacionada con el 
estatus socioeconómico.



 FA C T O R E S  D E  L A  FA M I L I A  Y  L A  S O C I E D A D  A S O C I A D O S  A L  P R O C E S O  F O R M AT I V O  226

Núm. Autores País Relaciones encontradas

19 Schlomann et al. 
(2020) 

Alemania El uso de Tecnologías de Información y Comunicación se 
relaciona con el bienestar subjetivo de los adultos mayores 
quienes reportan menores niveles de soledad y anomia, así 
como mayor autonomía, en comparación con los no usuarios.

20 Shi et al. (2023) China La relación entre el uso de la Internet y el bienestar subjetivo 
podría estar mediada por la percepción de utilidad. El uso 
moderado de internet impacta positivamente en el bienestar 
subjetivo.

22 Szabo et al. (2019) Nueva Zelanda El uso social de la Internet impacta indirectamente el bienestar 
a través de una disminución de soledad y mayor compromiso 
social. Los usos informativos e instrumentales impactan 
indirectamente el bienestar a través de participación en una 
gama más amplia de actividades; sin embargo, no se asocian 
con la soledad.

23 Wan et al. (2022) Estados Unidos 
de América

La salud subjetiva tiene una relación sólida tanto con el uso 
actual de la Internet como con los cambios en el uso de Internet 
a lo largo del tiempo entre los estadounidenses mayores.

24 Wang y Gu (2023) Estados Unidos 
de América

El uso frecuente de redes sociales predice marginalmente 
una positiva autopercepción del envejecimiento, este efecto 
es significativo en hombres. Una mala autopercepción del 
envejecimiento predice un menor uso de redes sociales y este 
efecto es significativo en las mujeres.

25 Wu y Chiou (2023) Taiwán Un programa intergeneracional de redes sociales es una 
intervención factible y eficaz que puede mejorar los síntomas 
depresivos, las relaciones intergeneracionales, el apoyo social y 
el bienestar de los adultos mayores taiwaneses.

26 Xu y Köttl (2020) Alemania El mayor uso de Internet por parte de las personas mayores 
se asoció significativamente con un menor nivel de 
soledad; mientras tanto, las autopercepciones positivas del 
envejecimiento se correlacionaron con un menor grado de 
soledad. Además, las autopercepciones del envejecimiento 
moderan la relación entre el uso de Internet y la soledad entre 
las personas mayores.

27 Xu et al. (2020) China El uso de una red social (WeChat) puede reducir la soledad 
cuando los adultos mayores comparten de forma abierta a 
través de esta red (autorrevelación).

28 Zhao et al. (2023) China El uso de tecnologías digitales para actividades significativas 
puede apoyar y socavar las tres necesidades psicológicas 
básicas de autonomía, competencia y relación de las personas 
mayores.

Fuente: Elaboración propia.

Tecnología y actividades diarias 

Otra relación explorada es la de la tecnología con las actividades sociales de 
los adultos mayores (véase la tabla 2). El uso de tecnología en adultos ma-
yores está estrechamente relacionado con diversas actividades diarias y ex-
periencias sociales. La transitabilidad de los vecindarios actúa como un 
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moderador positivo entre la actividad social y el uso de tecnologías, mos-
trando que, en entornos más transitables, las interacciones sociales están 
más vinculadas al uso de tic. Además, adquirir competencias digitales, 
especialmente con la ayuda de familiares, conlleva mejoras significativas en 
el estilo de vida al permitir el acceso a una variedad de actividades en línea. 
Aunque es menos probable que los adultos mayores utilicen servicios de 
salud en línea a medida que envejecen, aquellos con buena competencia 
digital pueden superar estas barreras relacionadas con la edad. Además, los 
beneficios percibidos de las redes sociales influyen en la intención de  
los adultos mayores de utilizar y recomendar servicios públicos como el 
transporte. Finalmente, la gamificación emerge como una estrategia efecti-
va para mejorar la competencia y autonomía percibida en el uso de tecnolo-
gía para actividades físicas, lo que puede beneficiar la salud general de esta 
población (Asiamah et al., 2022; Cheng et al., 2021; Heponiemi et al., 2022; 
Kappen et al., 2020; Zhu et al., 2023).

Tabla 2. Tecnología y actividades diarias 
Núm. Cita País Relaciones encontradas

 1 Asiamah et al. (2022) Ghana La transitabilidad de los vecindarios modera positivamente la 
asociación entre la actividad social y el uso de tic.

 4 Cheng et al. (2021) China La adquisición de competencias digitales con apoyo de hijos o 
nietos genera un cambio positivo en los estilos de vida de los 
adultos mayores al acceder a actividades de ocio, educación, 
comunicación, compras online entre otras.

10 Heponiemi et al.  
(2022) 

Finlandia Una edad más alta, a partir de alrededor de 60 años, se asoció 
con una menor probabilidad de utilizar servicios de salud en 
línea. Una buena competencia digital pudo frenar la disminución 
del uso de servicios en línea relacionada con la edad, pero sólo 
hasta los 80 años aproximadamente.

14 Kappen et al. (2020) China La gamificación puede mejorar la competencia y autonomía 
percibida para el uso de tecnología en actividades físicas que 
benefician la salud de los adultos mayores.

29 Zhu et al. (2023) China Los beneficios percibidos de las redes sociales tuvieron un efecto 
positivo en la intención de los adultos mayores de utilizar y 
recomendar el transporte público.

Fuente: Elaboración propia.

Tecnología, salud mental y actividades diarias 

Finalmente, en la tabla 3 se observan las investigaciones que han relacio nado 
el uso de tecnología con más de uno de los ámbitos de envejecimiento sa-
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ludable en los últimos cinco años. Se ha encontrado que el uso de aplica-
ciones digitales puede tener efectos positivos en el bienestar físico y psi-
cológico de los adultos mayores (Suh et al., 2022). Asimismo, el acceso al 
Internet tiene un impacto favorable en el bienestar físico y emocional (Ding 
et al., 2023; Liu et al., 2024) y del bienestar subjetivo por medio de las in-
teracciones sociales y el entretenimiento en línea de esta población (Jin  
et al., 2023)

Sin embargo, el uso excesivo de Internet puede tener efectos negativos 
en el bienestar subjetivo, lo que resalta la importancia de un uso equili brado 
y saludable de la tecnología (Jin et al., 2023). Además, la falta de acceso a 
las tecnologías contribuye significativamente al aislamiento social en los 
adultos mayores, lo que a su vez se asocia con angustias, depresiones y dete-
rioros cognitivos y de salud (Bunbury et al., 2022). Estos efectos negativos 
tienen repercusiones profundas en la vida diaria, las relaciones sociales y la 
capacidad para mantenerse informado y conectado. 

Tabla 3. Tecnología, salud física, mental y actividades diarias
Núm. Autor y año País Relaciones encontradas

 3 Bunbury et al. (2022) España La falta de acceso a las tecnologías genera mayor aislamiento 
todavía, lo que deriva en angustias, depresiones, deterioros 
cognitivos y de salud. Todo ello tiene repercusiones en la vida, 
en las relaciones sociales y en la capacidad para mantenerse 
informado y relacionado. 

 6 Ding, et al. (2023) China El acceso a Internet mejora la salud, la salud mental y las 
actividades de la vida diaria autoinformadas por los adultos 
mayores.

12 Jin et al. (2023) China El acceso de los adultos mayores a la información, la participación 
en interacciones sociales en línea y el disfrute del entretenimiento 
en línea a través de Internet afectan positivamente su bienestar 
subjetivo. El uso excesivo afecta el bienestar subjetivo

17 Liu et al. (2024) China Existe una relación bidireccional entre el tiempo de uso 
de Internet, la frecuencia de actividad física y los síntomas 
depresivos. El uso prolongado de Internet predice niveles más 
bajos de síntomas depresivos, y la frecuencia de la actividad 
física midió la relación longitudinal entre el uso de Internet y los 
síntomas depresivos en adultos mayores.

21 Suh et al. (2022) Corea El uso de la tecnología mFit se asoció positivamente con el 
bienestar físico y psicológico de los adultos mayores. Además, su 
uso debe ser promovido y apoyado a nivel comunitario.

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión y conclusiones

Los hallazgos presentados en esta revisión de la literatura presentan un 
panorama amplio y significativo sobre el impacto del acceso a la tecnología, 
especialmente en el uso de la red de Internet, en la vida y el bienestar de los 
adultos mayores. Benge et al. (2023) encontraron que la participación digi-
tal se asocia con un mejor funcionamiento cognitivo en adultos mayores. 
Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que sugieren que el 
uso activo de la tecnología puede ejercitar y mantener la función cognitiva 
en esta población (Kappen et al., 2020). La interacción con dispositivos 
digitales puede ofrecer estímulos cognitivos y mantener la mente activa, lo 
que potencial mente contribuye a un mejor rendimiento cognitivo en la vejez.

Ding et al. (2023) y Jin et al. (2023) destacan que el acceso a Internet y 
la participación en actividades en línea pueden impactar positivamente en 
el bienestar subjetivo de los adultos mayores. Estos resultados sugieren que el 
uso moderado y beneficioso de la red de Internet puede promover el senti-
do de conexión social, el acceso a información relevante y el disfrute de 
actividades de ocio, mejorando así la calidad de vida en esta etapa.

Fung et al. (2023) y Kim et al. (2020) encontraron que el uso regular de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) se asocia con ni-
veles más altos de satisfacción con la vida y mejor salud física y mental en 
adultos mayores. Estos hallazgos resaltan el potencial de las tic como herra-
mienta para promover la salud y el bienestar en esta población.

Estudios como el de Goodarzi et al. (2023) y Zhao et al. (2023) sugieren 
que el uso adecuado de Internet puede reducir la soledad y mejorar el bien-
estar psicológico en adultos mayores. Sin embargo, el uso excesivo puede 
tener efectos contraproducentes, como sugieren Shi et al. (2023).

Considerando las aportaciones y limitaciones de los estudios revisados, 
se recomienda investigar más sobre estrategias efectivas para promover un 
uso saludable de la tecnología en adultos mayores. Además, es importante 
explorar intervenciones específicas que puedan maximizar los beneficios 
del uso de la tecnología en diferentes contextos culturales y sociales. Por 
ejemplo, estudios como el de Wu y Chiou (2023) sugieren que programas 
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intergeneracionales de redes sociales pueden ser eficaces para mejorar la 
salud mental y el bienestar social en esta población.

Esta revisión de literatura resalta la importancia de considerar el acceso 
y uso de la tecnología como un factor determinante en la calidad de vida y 
el bienestar de los adultos mayores. Se destaca la necesidad de aminorar las 
barreras y maximizar los beneficios potenciales de la tecnología para pro-
mover un envejecimiento saludable y satisfactorio en diferentes contextos 
globales.

Es importante tomar en cuenta, como limitaciones de este trabajo, que 
la búsqueda se realizó solo en tres bases de datos, únicamente con los artí-
culos publicados en los últimos cinco años; las decisiones y criterios para 
filtrar la información pudo haber excluido automáticamente trabajos re levantes 
para otros investigadores. 

La selección de artículos para este análisis se basó en criterios para la 
selección de estudios científicos que específicamente abordan la relación 
entre la tecnología y el bienestar de los adultos mayores. Con el objetivo de 
centrar la revisión en investigaciones que proporcionaran evidencia empí-
rica y resultados concretos, se optó por excluir revisiones sistemáticas, traba-
jos descriptivos y otros tipos de documentos que no ofrecieran un enfoque 
directo en la vinculación entre el uso de la tecnología y los aspectos específi-
cos del bienestar en esta población. Al enfocarse exclusivamente en estudios 
científicos, se buscó garantizar la solidez metodológica y la calidad de los 
datos analizados, proporcionando así una perspectiva más precisa sobre la 
relación entre la tecnología y el bienestar de los adultos mayores. Esta elec-
ción metodológica permite una exploración más profunda y basada en la 
evidencia de cómo las tecnologías impactan en aspectos específicos de  
la salud física, la salud mental y la participación social en este segmento  
de la población.
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Resumen

El objetivo del estudio es identificar las principales necesidades de partici-
pación social de los padres de familia para favorecer mejores condiciones 
asociadas con la educación de sus hijos, como miembros de la comunidad 
educativa de escuelas primarias públicas urbanas del sur de Sonora. La in-
vestigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, la muestra estuvo con-
formada por nueve participantes de dos escuelas primarias públicas urbanas 
que pertenecen al municipio de Cajeme, del estado de Sonora. La recupe-
ración de información fue con la técnica de la entrevista en modalidad in-
dividual y grupo focal. Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de 
contenido con el apoyo del software MAXQDA24. Los resultados prelimi-
nares, reflejan que el padre, madre o tutor del alumno advierte dos tipos de 
necesidades asociadas con la participación social a favor de la educación de 
sus hijos: (a) fortalecer la formación del alumno, y (b) mejorar la participa-
ción de los padres de familia como miembros de la comunidad educativa. 
En conclusión, los padres expresan la necesidad de que la escuela primaria en 
la que estudian sus hijos ofrezca mejores condiciones formativas que las 
prevalecientes, sin embargo, como figuras parentales no se ven como parte 
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de la solución, aun cuando sí reconocen que la participación parental es una 
necesidad que apremia hacerse realidad. Es oportuno precisar que la noción 
de participación social en la escuela distará de cumplir su fin cuando los 
integrantes de la comunidad no se advierten como unidad para accionar 
me jores condiciones del centro educativo.

Palabras clave: Participación de los padres, participación social, relación fa-
milia-escuela. 

Introducción

Los centros educativos deben ser capaces de adaptarse y resistir a los desa-
fíos y adversidades relacionadas con los aspectos académicos, emocionales 
y sociales del alumnado en educación básica (Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico [ocde], 2021). A nivel internacional 
una de las propuestas que se toma en consideración para el desarrollo con-
tinuo de la mejora educativa para el estudiantado es la agenda 2030, des-
arrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) la cual plantea una 
serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), entre los cuales se encuen-
tra el ods 4 (Unesco, 2020). 

En el ods 4 se plantean compromisos donde gobierno, empresas y ciu-
dadanía deben unirse como sociedad para afrontar las áreas de oportunidad 
en el ámbito educativo, por lo que lo anterior, es un reto en educación bá-
sica (Naser et al., 2021). Retomando la idea anterior respecto al ods 4, la 
unión entre gobierno, empresas y ciudadanía se plantea sea lograda desde 
el ámbito educativo, en este caso, la educación básica se sitúa como una de 
las piezas clave para el logro de los objetivos plasmados en la Agenda 2030 
(Naser et al., 2021)

Por tal motivo, la educación básica contemporánea en México implica 
desarrollar y fomentar la participación social en el ámbito educativo, en el 
cual el vínculo entre el hogar y la escuela es de suma importancia (Mayor-
quín y Zaldívar, 2019). Por ende, la escuela como institución social debe 
ser un espacio de encuentro democrático y participativo con el objetivo de 
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lograr que las familias formen parte de los procesos educativos de manera 
activa. 

Respecto con lo planteado anteriormente, Márquez-Ibarra et al. (2020) 
señalan que desde la perspectiva del profesorado de educación básica la 
participación de los padres es crucial en el proceso educativo del alumnado 
en educación básica; pese a ello, desde la realidad se observa una brecha en-
tre las expectativas y participación real del padre y madre de familia. En este 
orden de ideas, es preciso articular esfuerzos, para identificar las necesi dades 
que apremian en los centros educativos y tomar acciones desde la estrategia 
de la participación social.

En una investigación realizada en México, se reporta que la participación 
social (ps) es ambivalente. Esto significa que hay escenarios educativos que, 
a su manera, llevan a cabo lo que consideran acciones de ps; pero a la vez, 
existe una brecha de desinformación de los actores de la comunidad educa-
tiva cuando desean participar activamente en la toma de decisiones; de 
forma más específica; lo anterior se ha presentado ante la iniciativa de las fi-
guras parentales para incidir en la toma de decisiones (Flores-Crespo, 2019).

En el marco de la participación social, el vínculo entre familia y escue-
la en educación básica es de vital importancia para el desarrollo integral del 
alumno; lo anterior, debido a que la familia se considera como el núcleo 
central del alumno porque desde el seno familiar se impregnan valores, 
apoyo emocional y motivación; además, si el alumno se desenvuelve en un 
ambiente familiar saludable se beneficia su desarrollo académico y personal 
(Pasek et al., 2015).

Es importante destacar que en México la relación familia-escuela es de 
suma importancia para favorecer la formación del alumno de educación 
básica, pese a dicha advertencia, desde reportes de investigaciones se infor-
ma una brecha entre el ideal y la realidad que se vive dentro de las escuelas 
de educación básica (Bravo-Delgado et al., 2020). 

Cabe mencionar que el objetivo del sistema educativo con base en la 
ruta de mejora, tiene como finalidad crear espacios educativos que promue-
van un ambiente donde el alumno se constituya como un ciudadano parti-
cipativo a fin de que, en un futuro, ejerza la democracia con base en un 
pensamiento crítico (Ortiz y Ortiz, 2018); y para llegar a ello, es imperante 
que cada integrante de la comunidad educativa cumpla su función.



 FA C T O R E S  D E  L A  FA M I L I A  Y  L A  S O C I E D A D  A S O C I A D O S  A L  P R O C E S O  F O R M AT I V O  238

Los programas y estrategias de mejora en el ámbito educativo mexica-
no tienen como base la participación social (Secretaría de Educación Pú-
blica [sep], 2016). Dicha participación consiste en una intervención co-
lectiva, por parte de los habitantes de una comunidad o grupo, y además, 
conlleva  formar parte de las decisiones que influyen en el estilo de vida y 
el bienestar personal (Latapí, 2005; sep, 2016) a través del apoyo mutuo con 
la finalidad de generar las condiciones necesarias para fomentar escuelas 
democráticas, las cuales son ambientes educativos que promueven la par-
ticipación ciudadana y atienden las necesidades de sus usuarios (Bravo- 
Delgado et al., 2020). Uno de los objetivos de la participación es fortalecer 
el vínculo familia y escuela, lo que contribuye en primera instancia a me-
jorar el desarrollo inte gral la formación del alumnado; esta colaboración 
mutua puede conducir al desarrollo e implementación de políticas educa-
tivas que tengan como objetivo la equidad, la calidad y brinde aprendizajes 
significativos. 

En la realidad, es poco frecuente un involucramiento de la familia de 
manera activa en el ámbito escolar del alumno pero, por lo general, quienes 
se involucran lo hacen porque están interesados en el bienestar de su hijo o 
hija (Bazán-Ramírez et al., 2022). Con base en la idea anterior, desde la 
premisa del interés de los padres por sus hijos como educandos, se consi-
dera relevante explorar ¿cuáles son las necesidades de participación social 
en escuelas primarias públicas, urbanas del sur de Sonora, desde la perspec-
tiva del padre, madre o tutor del alumno como miembro de la comunidad 
educativa? Esto último permitirá recuperar la percepción del padre y madre 
de familia o, en su caso, de los apoderados o tutores, sobre las áreas de opor-
tunidad o necesidades que desde su experiencia se presentan en las escuelas 
seleccionadas en el presente estudio.

Método

Tipo de estudio

La investigación desarrollada es cualitativa, misma que, de acuerdo con 
Merriam y Tisdell (2016) se orienta a describir e interpretar los significados 
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en el contexto natural de las personas, respondiendo cómo las personas in-
terpretan sus experiencias y cómo construyen sus mundos o realidades. 

Participantes

El estudio se llevó a cabo en dos escuelas primarias públicas urbanas de 
México. Dichas instituciones se encuentran en zonas de vulnerabilidad y 
ambas cuentan con apoyos económicos para su restauración por parte del 
programa La escuela es Nuestra (leen). La muestra estuvo conformada por 
nueve participantes: un padre, seis madres, y dos familiares en el rol de 
abuela y tía, ambas en la figura de tutoras. El criterio de inclusión para in-
vitar a los participantes fue ser padres, madres o personas a cargo de la 
tutela de uno o más alumnos de la escuela objeto de estudio. La caracteri-
zación de cada participante se puede observar en la tabla 1. Es importante 
mencionar que como criterio ético se cuidó el anonimato de cada partici-
pante asignándole una homoclave para identificarlos (e1 o e2).

Tabla 1. Caracterización de los participantes 
Homo- 
clave

Edad Ocupación Estudios Estado 
civil

Parentesco Pertenencia a  
colectivo escolar

F1_e1 30 Ama de casa Preparatoria Casada Mamá Mesa directiva

F2_e1 58 Hogar 1º de secundaria Casada Abuela No

F3_e1 29 Educación Universidad Soltera Tía No

F4_e1 33 Ama de casa Preparatoria Casada Mamá No

F5_e1 35 Venta caseta Secundaria Unión libre Mamá No

F6_e1 51 Hogar Preparatoria Casada Mamá Mesa directiva, comité 
leen, desayunos escolares

F7_e1 35 Docente universitaria Maestría Divorciada Mamá No

F8_e2 54 Jubilada Universidad Casada Mamá Comité leen

M9_e2 57 Independiente Profesional Casado Padre Comité leen

Fuente: Elaboración propia.

Técnica de recolección de datos 

La técnica empleada fue la entrevista. Es importante mencionar que en el 
diseño inicial se contemplaba emplear solamente la entrevista grupal, a partir 
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de las ventajas propias de los grupos focales, los cuales permiten la interac-
ción de los participantes de manera sincrónica y posibilitan la recolección 
de datos a varias personas con ciertas características homogéneas acordes 
al propósito de la investigación en un mismo tiempo y espacio (Hernández 
et al., 2014). Sin embargo, en la segunda institución que se programó la 
sesión del grupo focal, los padres no acudieron a la cita en dos ocasiones en 
las que los citó el director, por lo que en la tercera sesión agendada se deci-
dió entrevistar de manera individual a los dos participantes que acudie ron 
al centro educativo. Por lo anterior, con los participantes de esa escuela se 
empleó la entrevista individual. 

Para la recuperación de información, desde la experiencia de los parti-
cipantes de las dos escuelas, el instrumento que se utilizó fue una guía de 
entrevista, adaptando el énfasis de las preguntas para plantearse de forma 
grupal e individual. La guía se estructuró a partir de dos tópicos. El pri mero 
corresponde a las prácticas de participación social y las preguntas plantea-
das como parte de este tópico fueron: ¿Qué se hace en esta escuela para fa-
vorecer la participación de todos? ¿Cómo participan los miembros de la co-
munidad? ¿Cuáles son las actividades más comunes en la que se involucra 
a la comunidad educativa? El segundo tópico se orientó a las expectativas 
sobre la participación social, a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo les 
gustaría que fuera esta escuela para sentirse satisfechos con la educación 
que se proporciona al alumnado? ¿Qué clase de actividades o iniciativas les 
gustaría que se llevaran a cabo en la escuela para promover más la partici-
pación de todos? ¿Cómo ven actualmente su participación en esta escuela? 

Procedimiento de recolección de información 

Para el acceso al campo se formalizaron los permisos por escrito, previo a ello 
se accedió a las primarias para agendar cita con el personal directivo de cada 
escuela y éstos últimos convocaron a los padres de familia. El día de la cita 
se leyó a los participantes un formato de consentimiento informado que 
expresaba el propósito, el método y el uso que se le daría a la información 
re colectada, además se solicitaba la autorización para grabar la sesión en 
 audio y video y se expresaba, entre otras cosas, que su decisión de participar 
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era voluntaria, además de que se cuidaría el anonimato de su persona y 
que el uso de la información sería confidencial. Todos los participantes fir-
maron el consentimiento y se procedió con el desarrollo de las entrevistas. 

Análisis de los datos 

Para llevar a cabo el análisis de los datos, se empleó el software MAXQDA24 
como como herramienta de apoyo. El análisis de contenido parte del proce-
dimiento sugerido por Álvarez-Gayou (2003) mismo que consistió en iniciar 
con la transcripción de los audios y la organización de los datos; seguido por 
la generación de códigos y subcódigos, los cuales fueron agrupados en cate-
gorías más amplias de información que representan temas subyacentes a 
partir de los cuales se presentan los resultados. 

Es importante mencionar que durante el desarrollo de la presente inves-
tigación se cuidaron los criterios éticos y de rigor metodológico asociados 
con la confidencialidad, credibilidad, confirmabilidad y consistencia metodo-
lógica (Parra y Briceño, 2013). Para atender lo anterior, además de informar 
previamente a los participantes los propósitos de la investigación, se ase guró 
su consentimiento informado para hacer la entrevista y grabarla en audio 
o video; además, se verificó el contenido de las transcripciones y se hicieron 
los análisis con apego a la información recuperada; durante el des arrollo 
de las entrevistas se corroboró con los participantes las ideas compartidas 
y se generaron notas, en los casos que era necesario realizar precisiones que 
dieron claridad al texto transcrito, finalmente se cuidó verificar que la pre-
gunta de investigación, objetivo, método y técnicas de recolección fueran 
consistentes. 

Resultados

Los resultados indican que, el padre, la madre o el tutor consideran que es 
necesario mejorar, principalmente, los siguientes elementos clave del contex-
to educativo para favorecer la participación social y que, con ello, se benefi-
cie al alumnado. En este sentido, surgen dos categorías: la primera se alude 
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a la necesidad de mejorar las condiciones que ofrece la escuela para forta-
lecer la formación del alumno y, por otra parte, se logró advertir la preocupa-
ción por fomentar una mayor participación desde el rol como padres, madres 
o tutores. La definición de estas necesidades parten el análisis de contenido.

Favorecer la formación del alumno  
desde la participación social

Esta categoría, refiere a la importancia de una conjunción de esfuerzos por 
parte de los padres, docentes y directivos para abordar las necesidades edu-
cativas para favorecer la formación del alumno. Principalmente se de manda 
favorecer acciones para mejorar la formación de los niños y niñas: (1) prepa-
rándolos para el aprendizaje del inglés; (2) integrar actividades extracurricu-
lares o complementarias y (3) involucrar a la comunidad a través de la es-
trategia de aprendizaje por proyectos y pláticas de orientación en temas de 
interés a partir de problemáticas emergentes.

Por una parte, se destaca la necesidad de favorecer una mejor formación 
del alumnado con condiciones para que aprendan un segundo idioma, los 
participantes expresan que es preciso contar con un maestro de inglés, de-
bido a que se carece del mismo, en la escuela 1. La presente necesidad fue 
mencionada de forma inicial, por los participantes F4_e1 y F7_e1 y, a su 
vez, esta idea fue avalada por el resto de los participantes del grupo focal 
(ver ejemplos marcados con el número 1, en los segmentos de la figura 1). 
Lo anterior se señala con un matiz de demanda y en particular su abor daje 
o solución se atribuye como una responsabilidad por parte de la institución 
y, en ese sentido, se solicita una mejor gestión por parte de los directivos. 
Es importante mencionar que los padres de la segunda escuela no hicieron 
referencia a esta necesidad. 

Al considerar las prácticas de participación social que deben favorecer-
se, los participantes de ambas escuelas precisan la necesidad de contar con 
talleres y actividades complementarias en pro de la formación integral del 
alumnado. En este sentido, se propone integrar talleres de computación, así 
como incrementar las actividades artísticas y cívicas que permitan el des-
arrollo de habilidades en el alumnado; lo anterior incluye la convivencia 
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entre padres, docentes y directivos con el alumnado. Participantes de ambas 
instituciones (F7_e1 y M9_e2) expresaron ideas al respeto y de igual forma, 
estas propuestas fueron secundadas por el resto de los participantes (F1_e1, 
F2_e1, F3_e1, F4_e1, F3_e1 y F6_e1) pertenecientes al grupo focal de la 
escuela 1. La necesidad de unir esfuerzos desde la escuela para fortalecer la 
formación cívica se identifica como un hallazgo consistente con lo expre-
sado por padres de ambas instituciones (ver figura 1, en particular los seg-
mentos etiquetados con el número 2).

De igual forma, los padres, madres y tutores consideran necesaria la 
realización de acciones que integren a la comunidad externa en las activi-
dades cotidianas del centro escolar. Se sugiere trabajar por proyectos que 
involucren a personas que trabajan en empresas relacionadas con los aprendi-
zajes esperados plasmados en dichos proyectos (M8_e2), o bien que los 
docentes y directivos estén dispuestos a invitar a empresarios o trabajado-
res de diferentes sectores para promover charlas relacionadas con las clases 
del alumnado (F7_e1). 

Otra forma en la que se ha acercado la comunidad externa a la escuela, 
es a través de programas como dare (Drugs Abuse Resistence Education, 
por sus siglas en inglés); las pláticas dare se han impartido por parte de 
oficiales de seguridad pública, en educación básica y, en particular, se men-
cionó está actividad extracurricular en una de las escuelas. El valor de este 
tipo de acciones es que son una medida preventiva para resistir o dis minuir 
el consumo de drogas en la juventud. La importancia de su implementación 
en educación básica, desde la perspectiva del padre o madre de familia, 
reside en educar al niño o niña con la finalidad de que el alumnado conoz-
ca los riesgos y consecuencias del uso de sustancias nocivas para su salud. 
Lo anterior se expresa desde la voz del participante F3_e1.

La comunidad de padres de familia plantea y considera oportuno dar a 
conocer que la institución es un ente social que tiene como objetivo com-
plementar la formación del alumno, junto con el núcleo familiar y otros 
entes sociales. Se enfatiza la necesidad de integrar en la escuela a la comuni-
dad externa, por ejemplo, desde la figura de empresarios o personal de segu-
ridad púbica, y de igual forma que la escuela salga a la comunidad (M9_e2, 
F8_e2 y F7_e1, F3_e1). En la figura 1 se observan ejemplos de evidencia em-
pírica al respecto en los segmentos codificados como parte de esta categoría.
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Figura 1. Segmentos codificados de la categoría formación del alumno 

Veo que a los niños se 
les debe hablar mucho 
del cigarro electrónico o 
poner carteles y ponerle 
lo que significa, (…) 
imprimir la foto del cigarro 
electrónico y que los niños 
lean en todo lo que les va 
a hacer daño, todo lo que 
le afecta. (F5_e1)

Vinieron a dar las 
pláticas del dare.
(F3_e1)

Si de seguridad 
vinieron para ver 
cómo podemos 
tratar asuntos de 
prevención de 
reiengos. Cómo se 
deben tratar a los 
niños afuera de la 
escuela, en nuestras 
casas. (F1_e1)

Los niños requieren 
clases de inglés. 
Nos hace falta un 
maestro de inglés. 
(F4_e1)

Sí claro cuando 
menos lo básico 
(enseñanza del 
idioma inglés).
(F7-e1)

Porque la mayoría de 
las escuelas tiene y ésta 
no (afirmando que, 
el maestro no debe 
faltar). Porque en la 
otra escuela ahí sí dan 
inglés y, por ejemplo, 
tres niños de aquí y dos 
de acá, te llegan acá y 
ya llevan un poquito 
más de ventaja (los 
que sí cursan inglés en 
otras escuelas), parece 
que no, pero sí les va 
ayudando.  
(F4_e1)

También hacen falta 
salas de cómputo, 
porque yo ahora que 
estuve aplicando 
instrumentos (la mamá 
refiere que visitó otras 
escuelas), vi que en 
otras primarias hay 
salas de cómputo, 
talleres, clases que 
les servirán bastante 
a ellos. Como dice la 
señora (reitera la idea 
de otra mamá que 
sugiere lo mismo), 
para que no lleguen 
en blanco o para que 
vayan obteniendo esas 
habilidades que al final 
del día nos sirven.
(F1_e1) 

Al menos aquí 
tenemos una maestra 
que es bailarina… y 
si yo fuera maestra 
bailarina, pues sabes 
que véngase niño, 
vamos a hacer un 
grupo de baile, el 
viernes practicamos 
o el sábado. No sé (a 
manera de ejemplo 
dice:) dedicarle 
extracurricular una 
clase de bailables 
o de canto. Hay 
niñas que llegan y 
llegan cantando, por 
qué no agarrar un 
microfonito, hacer 
un templete, un 
concurso de canto; 
yo creo que faltaría 
tiempo para que 
participaran todos los 
niños. (M9_e2)

Este ahí sí (reitera la 
necesidad de talleres o 
actividades artísticas), 
siento que sí está 
faltando algo, están 
quedando a deber ahí 
los maestros. (M9_e2)

Sería bueno una 
pista de carreras 
aquí para los niños, y 
estar sobre de ellos… 
sobre todo, pues por 
la delincuencia de 
los adolescentes, los 
jóvenes. Yo siento que 
están muy dejados de 
la mano, pues de parte 
de las instituciones, de 
parte de los padres, 
maestros, etcétera. 
(M9_e2)

Por ejemplo, sería 
bueno que nos 
dijeran que vamos a 
hacer una actividad 
para diciembre 
donde participen 
ustedes como 
papás, los alumnos, 
yo como maestra, 
no sé, el director 
como máxima 
autoridad de la 
escuela (sugerencias 
de la mamá para 
trabajar en conjunto). 
(F8_e2)

Fíjate, yo escuché que ahora 
el cambio curricular de las 
escuelas iba a traer civismo en 
las materias… se iba a recuperar 
las materias. Yo no he visto eso… 
y continúa diciendo: pero va 
empezando apenas el cambio, a 
lo mejor vamos a darle tiempo 
a que se siente y tal vez, pero 
sí, no, la verdad, no, no he visto 
mucho cambio en ese sentido… 
¿Qué faltaría?, pues que algún 
maestro se anime, que el maestro 
tenga interés por eso y se anime a 
revivirlo, a revisarlo. (M9_e2)

Nota. La numeración indica la 
agrupación de los segmentos:  
1) Favorecer el aprendizaje del inglés; 
2) integrar actividades curriculares  
o complementarias; y 3) involucrar 
a la comunidad a través de la 
estrategia de aprendizaje proyectos 
y pláticas de orientación en temas 
de interés a partir de problemáticas 
emergentes.

Nos han invitado a pláticas 
(…), miré como que algo 
para los papás, yo no pude 
venir… porque tenía que 
dar clases, estaba ocupada, 
pero eso también, esa 
apertura a que “vengan, 
entérese”, como que vienen 
personas de otras empresas, 
no sé cómo decirlo de otras 
instituciones “¿sabes qué? 
quiero hacer esto, y platicar 
con tu escuela” y no cierra 
las puertas la directora, 
pues si lo hace adelante 
y pues corre la invitación. 
(F7_e1)

Todos debemos 
intervenir… Y 
pues hay una 
falta de atención, 
prácticamente familiar 
y escolar, digamos 
que es donde el niño 
se desarrolla. El niño 
se desarrolla en la 
escuela, se desarrolla 
en el barrio y en la 
casa. (M9_e2)

Yo he venido a esa plática, 
pero sería interesante que 
hablaran sobre el cigarro 
electrónico que los niños 
sepan. (F5_e1)

Favorecer la formación del alumno
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Fuente: Elaboración propia.

Las necesidades relacionadas con la formación del alumnado ponen a 
la luz que se requiere promover actividades que complementan la acción 
pedagógica desde lo curricular y, de igual manera, integrar o afianzar ini-
ciativas extracurriculares con talleres, pláticas o eventos académicos y so-
ciales. El diagnóstico y desarrollo de esas acciones, para concebirse como 
prácticas de participación social, deben ser corresponsabilidad por parte de 
directivos, docentes y la familia del alumnado. 

Mayor participación de figuras parentales 

A partir de los hallazgos, se resalta que el vínculo familia-escuela no es el 
ideal, y la participación activa y constante se presenta por una minoría de las 
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figuras parentales. Los padres que se integran en las actividades convocadas 
en la escuela constituyen un porcentaje muy bajo. Por lo regular, las distin-
tas actividades que organiza el centro educativo o motivos de convocatoria 
aluden a: (1) participación en campañas de limpieza, (2) solicitud para integrar-
se comités, (3) asistencia a reuniones y (4) participación en eventos sociales, 
culturales o deportivos. Lo anterior se expresa desde la voz de los participan-
tes F6_e1, F7_e1, F8_e2, M9_e2, F5_e1, F4_e1, y F1_e1, por lo que se consi-
dera de suma importancia accionar esfuerzos para contar con una mayor y 
mejor participación de los padres como parte de la comunidad educativa. 
Ver algunas de las expresiones que cobran significado como ejemplos de la 
nula o escasa presencia e involucramiento activo por parte de los pa dres 
(véase la figura 2). Es oportuno mencionar que los participantes del estudio 
se perciben a sí mismos como padres, madres o tutores que sí participan.

Un hallazgo relacionado con la participación de los padres, madres o 
tutores es la demanda que ellos hacen en torno a la necesidad de mejorar 
ciertas condiciones de la escuela. Lo anterior, se asocia con la habilitación 
de espacios físicos (bardas, tejabanes, baños, aulas con aire acondicionado 
y con equipo de cómputo); como ejemplo de lo anterior, F4_e1 hizo alusión 
a lo siguiente; se adquirieron aires acondicionados, se remodelaron salones 
de clases y se impermeabilizo el centro educativo y F7_e1 añadió que con 
respecto a la infraestructura también se mejoraron los baños.

Por su parte, los participantes de la escuela 2 (F8_e2, M9_e2) concuer-
dan con las madres y tutoras de la escuela 2 al referir que la mejora de las 
condiciones físicas de la escuela es necesaria y que en gran medida se ha 
avanzado gracias a los apoyos económicos que han llegado a las escuelas 
por parte del programa leen en los últimos dos o tres años; a este respecto, 
desde la voz de las figuras parentales de ambas escuelas se dice que para la 
concreción de dichas mejoras, se ha logrado unir esfuerzos de directivos y 
docentes con las madres que integran los comités de dicho programa. Pero, 
en contraste con lo esperado, en ambas escuelas se dijo que ha sido difícil que 
todos los padres o madres que conforman los comités realicen su función, 
en este caso es preciso destacar que, de acuerdo a lo dicho por F5_e1, no se 
deben permitir prácticas de una supuesta participación social, cuando los 
miembros del comité del programa leen se ven en la necesidad de firmar 
en lugar de otro padre.
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Figura 2. Segmentos codificados de la categoría mayor participación de figuras parentales

Periódicamente se realizan 
campañas de limpieza donde se 
convoca a todos los padres. La 
participante F6_e1 considera estas 
acciones como necesarias para el 
sostenimiento de la escuela.

Cuando se les festeja a los 
niños en el salón. Se requiere el 
apoyo económico de los padres. 
(F1_e1)

El evento que acaba de pasar  
tenía como idea que cada niño 
viniera con su papá o con algún 
otro representante. Se realizaron 
juegos y dinámicas. La escuela  
debe realizar actividades  
deportivas que promuevan y 
aumenten la participación del 
núcleo familiar. (F7_e1)

Por ejemplo, ahora que tuvimos 
la kermés, el personal directivo y 
el profesorado pidieron apoyo a 
los padres y madres de familia.  
Se hacen las llamadas constantes 
por diversos medios para contar 
con el apoyo de las figuras 
parentales. (F4_e1)

Para venir, es necesario que la 
maestra diga: oiga cierto día va 
a haber reunión del grupo, se 
van a entregar boletas, se van a 
ver asuntos generales. (F8_e2)

Vemos a los papás en citas 
conjuntas, reuniones con los 
maestros o cuando se cita a un 
comité por un tema general. El 
participante M9_e2 expresa que 
la mayoría de las ocasiones 
donde se congrega a las figuras 
parentales es con fines 
informativos.

Sí, pero como usted bien dice 
(reitera lo dicho por otra mama), 
lo importante es que los papás 
apoyen en los comités. Qué mal, 
firmar por un papá cuando él 
puede venir. Es un acto 
irresponsable por parte del resto 
de la comunidad de padres el  
no participar en el proceso de 
toma de decisiones que tienen 
como objetivo mejorar el 
aprendizaje de nuestros hijos.
(F5_e1)

1

Mayor participación de figuras parentales

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a lo anterior, también se señala que esos logros no han 
sido tarea fácil y, en ese sentido, el avance en aras de una participación social 
en la escuela no es el deseable. Se precisó que se han gestado mejoras a 
partir del esfuerzo de una minoría de padres de familia que se han sumado 
a la asociación de padres de familia y a los comités del programa federal La 
Escuela es Nuestra. 

Discusión 

Como se puede advertir en los resultados y desde investigaciones previas, 
prevalece la necesidad de favorecer estrategias y condiciones para que los 
padres de familia se asuman como parte de la comunidad educativa para 
ser protagonistas en el marco de la participación social. La idea antes plan-
teada es consistente con las conclusiones de un estudio realizado en México, 
en el que Mayorquín y Zaldívar (2019) refieren que para brindar un apoyo 
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integral al alumnado de educación básica, es preciso contar con un entorno 
educativo que provea oportunidades para que el alumnado logre concretar 
su desarrollo académico y personal; dicho lo anterior, las necesidades de 
mejora, asociadas con la formación de los niños y niñas de las instituciones 
objeto de estudio, asociadas con integrar a la núcleo de docentes a profeso-
res de inglés, hacer posible actividades curriculares y que la comunidad 
externa se sume a los actores educativos, requieren ser gestionadas y concre-
tadas desde una participación social.

Desafortunadamente, con relación a las figuras parentales, se sabe que 
existen diferentes factores que limitan dicha participación activa, algunos 
ejemplos de ello lo refieren Márquez et al. (2020), Mayorquín y Zaldívar 
(2019) cuando mencionan el tiempo limitado de los padres para hacerse 
presentes en la escuela y, al parecer, en la realidad de los padres, madres y 
tutores referidos en el presente estudio se advierte que al convocarlos o al 
solicitar su apoyo, su participación no es la esperada, ya que no llegan a las 
reuniones o actividades que organiza la escuela, lo cual coincide con la idea 
de los autores citados. 

En lo que se refiere a las mejoras que el padre, madre o tutor consideran 
necesarias para la creación de un entorno educativo ideal, se encontró que 
la implementación de actividades que favorezcan el desarrollo del alumno, 
suele ser escasa y en las ocasiones, cuando surgen propuestas a implementar, 
no se logran los acuerdos o la gestión necesaria para el beneficio de la comu-
nidad educativa, debido a que el vínculo familia-escuela sigue presentando 
una brecha entre lo real y el ideal. Lo anterior es consistente con lo repor-
tado por Flores-Crespo (2019), quien advierte que el vínculo familia-es cuela 
es tomado como un elemento de poco valor para el logro de una educación 
democrática. 

Además, existe el ideal de lograr tratados con los diversos agentes de la 
comunidad externa, por ejemplo, con empresas que tengan el interés de 
presentarse y ver de qué manera pueden beneficiar a las instituciones edu-
cativas, tomando en consideración que el ámbito académico tiene como 
objetivo formar ciudadanos activos y capaces de afrontar los desafíos y retos 
que constantemente se presentan dentro de nuestra sociedad. En este sen-
tido, los participantes valoran la necesidad de hacer parte a la comunidad 
externa haciéndolos partícipes en proyectos educativos o al invitarlos a brin-
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dar charlas para complementar la formación del alumnado en la escuela 
 primaria. 

La idea anterior es consistente con lo reportado por Naser et al. (2021), 
quienes, desde el marco del ODS 4, destacan la urgente necesidad de articu-
lar lazos de trabajo colaborativo entre el ámbito académico y empresarial, 
para buscar un mejor y positivo impacto desde la educación, principalmente 
en contextos como en los que se desarrolló el estudio, por ser escuelas ubi-
cadas en zonas vulnerables. De acuerdo con lo referido por la ocde (2021), 
la escuela requiere ser un mecanismo de transformación ciuda dana, lo cual 
es consistente con la idea de que los esfuerzos de participación social en la es-
cuela, se centren en la mejora de la formación de los alumnos, ya que desde 
la educación básica se forjan los ciudadanos del mañana.

También es necesario precisar que desde el discurso de los participantes 
seleccionados no se logra denotar una unión y trabajo colaborativo con los 
directivos y docentes; a lo anterior, se suma la situación de que son pocos 
los padres de familia que evidencian el interés genuino por ser parte de una 
comunidad educativa que trabaja en favor de la participación social y, en 
este sentido, los resultados de este estudio coinciden con lo planteado por 
Bazán et al. (2022) quienes han reportado que son poco los padres que se 
involucran, pese a las dificultades propias de su rol, mostrando disposición 
activa por el bienestar de su hijo o hija.

Se recomienda profundizar en un segundo proceso indagatorio con rela-
ción a ¿cómo participa el padre, madre o tutor que se considera que sí es 
parte de la comunidad educativa y que se involucra en acciones de participa-
ción social? y ¿y qué significados lo mueven a ello? Lo anterior, puede ser 
parte de la continuidad del presente estudio. 

Entre las limitaciones que se presentaron fueron que en una de las es-
cuelas seleccionadas no se fue posi ble confirmar el grupo focal, por lo que 
sólo se entrevistó de manera individual a un padre y una madre de familia 
de la escuela 2. 
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Conclusiones

Es indispensable que los padres, madres y tutores se asuman a sí mismos 
como parte de una comunidad educativa que tiene la responsabilidad de 
ser parte de diversas acciones de participación social. Si bien la percepción 
de los participantes en torno a la necesidad de ampliar las alternativas para 
mejorar la formación del alumnado es atinada, se logra identificar que, en 
el discurso compartido, la responsabilidad principal para hacerlo posible 
se atribuye en gran medida a los directivos y en parte a los docentes; en 
ese sentido no manifiestan necesidades específicas que deban atenderse 
desde su rol parental. Sin embargo, sí reconocen que deben estar más y 
mejor involucrados. 

La tarea pendiente es profundizar en las alternativas para concretar la 
alianza de colaboración como comunidad educativa para hacer posible una 
participación social en la escuela para que, entre padres, docentes y direc-
tivos, se gesten las mejores decisiones desde las que se subsanen las necesi-
dades advertidas. No puede decirse que existe una participación social en 
la escuela cuando los miembros de la comunidad no se advierten como 
unidad en la acción para la mejora del centro educativo y con ello, un factor 
a favor de la educación de sus hijos.
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Resumen

La mediación parental juega un rol fundamental en el uso problemático 
de las redes sociales de los hijos, ya que puede prevenir o bien fomentar el 
uso inapropiado de las mismas. El objetivo del presente capítulo es identi-
ficar y analizar las investigaciones previas sobre mediación parental y el uso 
problemático de las redes sociales para proporcionar una visión general 
consolidada de la literatura existente, así como señar el estado actual para 
orientar futuras investigaciones. Se llevó a cabo una revisión sistemática de 
la literatura publicada entre 2017 al mes de marzo de 2024 sobre la media-
ción parental y el uso problemático de las redes sociales. Se logró identificar 
un conjunto de 389 artículos, sin embargo, únicamente 14 de ellos cumplían 
con los criterios de selección establecidos y fueron considerados en este 
estudio. Los resultados indican que la mediación activa se asocia con un 
menor uso problemático de las redes sociales mientras que la mediación 
restrictiva con mayor uso problemático. Se observó que el uso problemá tico 
de las redes sociales entre los adolescentes tiene consecuencias significativas 
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en la salud física, social y mental. Por último, se encontraron diferencias 
con relación al sexo y el uso problemático de las redes sociales. Estos resul-
tados subrayan la necesidad de abordar este fenómeno y desarrollar estrate-
gias efectivas de prevención y tratamiento para proteger la salud mental de 
los adolescentes. 

Palabras clave: Mediación parental, uso problemático de las redes sociales, 
adolescencia, nivel educativo. 

Introducción

A pesar de los beneficios que ofrece Internet, como el soporte al aprendi zaje 
y el fomento a la creatividad (Garmendia et al., 2019), se ha observado que 
el uso inapropiado de las redes sociales genera efectos perjudiciales como: 
aislamiento, afectaciones en la dinámica de las relaciones sociales, trastornos 
del sueño, bajo rendimiento académico y afectaciones en la satisfacción 
general con la vida (Calvarro et al., 2019; Lim, 2023; Yang et al., 2018). 

Uno de los comportamientos inadecuados que propicia el Internet más 
destacado es su uso problemático, el cual se define como la utilización im-
pulsiva o excesiva de la red con efectos negativos en el ámbito físico, emocio-
nal, social y funcional (Moreno et al., 2021). Específicamente el uso problemá-
tico de las redes sociales ha causado que los jóvenes sean más sensibles a la 
interacción social, lo cual genera una preocupación y ansiedad en el ado-
lescente sobre lo que sus pares piensan sobre ellos (Ciacchini et al., 2023; 
Crone, 2019). Debido a las particularidades específicas del desarrollo físico 
y psicológico de los adolescentes, se observa una mayor frecuencia del uso 
problemático de las redes sociales en esta etapa (LaRose et al., 2003).

Ante esta situación para disminuir el impacto del uso problemático de 
las redes sociales es clave el rol de los padres de familia con las estrategias 
de mediación que utilizan para la supervisión y regulación de las conduc-
tas de sus hijos (Giménez et al., 2017), sus acciones pueden influir en el 
bienestar o malestar de los jóvenes (Perić et al., 2022; Steinfeld, 2021). La lite-
ratura distingue entre tres estrategias de mediación parental: activa, restric-
tiva y co-uso (Livingstone et al., 2015; Valkenburg et al., 2013). La mediación 
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activa implica la explicación y evaluación de los contenidos de los medios 
digitales y la estrategia de guiar a los hijos con respecto al uso apropiado. 
La mediación restrictiva consiste en el establecimiento de reglas y limitacio-
nes para los hijos sobre cuándo y cuánto tiempo pueden hacer uso de los 
medios, o qué pueden hacer los adolescentes con los medios. Mientras que 
el co-uso se da cuando los padres y adolescentes usan los medios juntos, sin 
discutir el contenido (Livingstone et al., 2015; Valkenburg et al., 2013).

En este sentido la prevención del uso problemático de las redes sociales 
dependerá en gran medida del papel que desempeñen los padres de familia 
(Arab y Díaz, 2015), ya que el uso de la tecnología y el Internet se da princi-
palmente en la familia (Sánchez et al., 2022). Por lo ya mencionado, es 
crucial el desarrollar investigación sobre la mediación parental y el uso pro-
blemático específicamente de las redes sociales para comprender la interac-
ción entre estas variables y el impacto que pueden tener en el bienestar de 
los jóvenes. A pesar del interés de los investigadores en este campo, aún exis-
ten vacíos en la literatura que impiden una comprensión completa del fenó-
meno. En este contexto el objetivo del presente estudio es identificar las 
investigaciones previas que han abordado la relación entre el uso proble-
mático de las redes sociales y la mediación parental, con el fin de sintetizar 
y evaluar la evidencia disponible en este campo.

Método

Se realizó una revisión sistemática de la literatura, que implica la cuidadosa 
elección de investigaciones primarias relacionadas con estudios originales, 
con el objetivo de identificar los conceptos clave, analizar los datos esta-
dísticos y comparar las conclusiones de la evidencia recopilada. Además, 
este estudio se realizó utilizando el método Preferred Reporting items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (prisma) (Page et al., 2021), un 
marco que facilita la revisión organizada y clara de los documentos reco-
pilados.
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Identificación de la literatura 

Se realizó una búsqueda de artículos científicos publicados en revistas in-
dizadas en el periodo de 2017 al mes de marzo de 2024. Las bases de datos 
consideradas fueron: Emerald Insight, Springer, Science Direct, Redalyc, 
Dialnet, Psicothema, Scielo. Además, se utilizó la inteligencia arti ficial con 
la plataforma de Litmaps, se utilizó Google Scholar donde se ubica ron artícu-
los de forma manual realizando la búsqueda con las palabras claves “media-
ción parental”, “uso problemático de las redes sociales”. Para la selección de 
los artículos se utilizaron los operadores boleanos de “AND” y “OR”. Los 
cuales permitieron una búsqueda puntual, así como una limita ción para las 
investigaciones de interés. 

Criterios de selección, elegibilidad  
de estudios y exclusión

Se seleccionaron únicamente aquellos artículos que cumplían con los si-
guientes criterios: (a) artículos científicos publicados en el periodo de 2017 
al mes de marzo de 2024, (b) los artículos deben abordar específicamente 
la relación entre la mediación parental y el uso problemático de las redes so-
ciales, (c) los participantes de las investigaciones utilizaron a estudiantes 
de los niveles escolares de primaria, secundaria y preparatoria, (d) las in-
vestigaciones debían estar escritos en idioma inglés o español y por último, 
(e) las revistas son indizadas en bases de datos conocidas, esto para garanti-
zar la rigurosidad de los trabajos científicos incluidos en la revisión siste-
mática. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron: (a) artículos que se 
encuentren fuera del rango de tiempo señalado (2017 a marzo de 2024),  
(b) artículos científicos donde los participantes sean del nivel educativo 
superior (universitarios), (c) investigaciones publicadas en idiomas distin-
tos al español e inglés. 
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Figura 1. Diagrama de búsqueda y elección de los artículos analizados

374 artículos  
eliminados al aplicar 
criterios de inclusión

389 artículos obtenidos 
según el criterio de 

búsqueda

14 artículos como 
muestra final

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

De acuerdo con el procedimiento descrito en la sección del método, tras 
identificar los artículos científicos mediante la estrategia de búsqueda, se ex-
cluyeron las revisiones sistemáticas y aquellos trabajos que no abordaban 
específicamente la temática de la mediación parental y el uso problemático 
de las redes sociales. Además, se limitó la selección a aquellos escritos redac-
tados en español e inglés. Finalmente, se incorporaron catorce publicaciones 
que se detallan en la tabla 1.

Tabla 1. Publicaciones resultantes después del descarte de productos científicos
Autor y año Objetivos Participantes  

y lugar
Diseño del estudio Resultados

1 López et al. 
(2019)

Actualizar las 
prácticas de los 
padres para mediar 
el uso de Internet de 
sus hijos, poniendo 
especial atención 
en las estrategias 
vinculadas con los 
dispositivos móviles y 
redes sociales. 

26 padres de familia 
con un rango de 
edad de 33 a los 52 
años. Las edades de 
los hijos oscilaron 
entre 9 y 16 años 
de la comunidad de 
Madrid, España. 

Estudio cualitativo Los padres de familia 
utilizan más el diálogo y 
la confianza mutua con 
los hijos. Se encontró 
una variabilidad 
de estrategias de 
mediación entre 
los progenitores, 
relacionadas con el 
nivel de madurez de 
los hijos.
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Autor y año Objetivos Participantes  
y lugar

Diseño del estudio Resultados

2 Grau et al. 
(2023)

Comprender la 
relación entre el 
uso problemático 
del WhatsApp y la 
mediación parental.

1,144 alumnos de 
13 y 14 años de 17 
escuelas secundarias 
en España. 

Diseño transversal Relación positiva entre 
las estrategias de 
mediación parental con 
el uso problemático del 
WhatsApp.

3 Hidalgo y 
Carrillo (2022)

Evaluar el manejo 
responsable de las 
nuevas tecnologías y 
de la comunicación 
con base en la 
descripción de los 
estilos educativos 
parentales, redes 
sociales y el grooming 
en estudiantes de 
secundaria de la 
ciudad de La Paz. 

998 estudiantes 
de secundaria con 
edades entre los 14 y 
17 años del municipio 
de La Paz, México. 

Diseño transversal Los padres muestran 
un alto nivel de 
establecimiento de 
límites, con el cual 
intentan mantenerse 
informados sobre el 
comportamiento de sus 
hijos. Los estudiantes 
consideran que el 
Internet es un lugar 
seguro, porque nunca 
han sido acosados 
a través de las redes 
sociales. 

4 Ponce-Gómez 
et al. (2023)

aumento en el 
uso problemático 
de Internet tras la 
pandemia. Se explora 
la relación del uso 
probemático del 
Internet con diversas 
variables.

156 progenitores con 
edades entre los 26 
y 53 años. El 85.9% 
fueron mujeres y el 
14.1% hombres. La 
edad de los hijos 
osciló entre los 5 y los 
16 años. / España.

Diseño transversal Tras confinamiento 
aumenta el uso 
problemático 
del Internet. Lo 
cual repercute 
negativamente en 
el desarrollo de los 
menores a nivel social, 
físico o psicoemocional. 

5 Perić et al. 
(2022).

Examinar la relación 
entre la mediación 
de los padres y el 
uso problemático 
generalizado 
de Internet en 
adolescentes croatas.

284 niños con edades 
entre los 10 y 15 años 
y también 284 padres 
de familia. / Croacia.

Estudio longitudinal Los adolescentes cuyos 
padres utilizan con 
frecuencia la mediación 
activa tienen una 
menor preferencia por 
la interacción social en 
línea.
Los adolescentes 
con padres con 
mayor frecuencia de 
mediación restrictiva el 
Internet para regular el 
estado de ánimo. 

6 Stewart et al. 
(2021)

Identificar los factores 
que motivan a los 
padres a adoptar 
software de monitoreo 
de Internet para frenar 
el uso problemático 
de Internet. 

330 padres, rango 
de edad entre 21 a 
49 años. / Estados 
Unidos.

Estudio transversal Se encontró que los 
padres que no adoptan 
la tecnología para el 
monitoreo del uso de 
Internet de los hijos, 
suelen ser padres que 
carecen de innovación 
y que no perciben 
amenazas en el uso de 
Internet. 



[ 257 ]

Autor y año Objetivos Participantes  
y lugar

Diseño del estudio Resultados

7 Steinfeld 
(2021)

Analizar las 
estrategias de 
mediación parental 
para supervisar 
el uso de red y su 
relación con la edad 
del adolescente, las 
preocupaciones sobre 
los riesgos en línea, las 
actividades en línea 
y el comportamiento 
riesgoso. 

357 adolescentes de 
12 a 18 años de los 
cuales el 53% eran 
mujeres. Además, 
se aplicó la misma 
encuesta a 156 
adolescentes de 9 a 
11 años de los cuales 
el 54.5% eran mujeres. 
Además, se aplicaron 
53 entrevistas 
semiestructuradas a 
adolescentes, padres 
y profesores. / Israel. 

Método mixto de 
investigación con 
diseño transversal. 

La mediación activa 
y las actividades en 
línea compartidas 
entre padres e 
hijos promueve la 
autorregulación y 
la autonomía en 
línea, mientras que la 
mediación restrictiva 
disminuye el uso 
de aplicaciones de 
Internet, pero afecta 
las habilidades 
de resolución de 
problemas y la 
autonomía.

8 Dereje et al. 
(2024) 

Evaluar el uso, los 
efectos y la mediación 
de los padres de 
las redes sociales 
entre adolescentes 
escolares en Etiopía.

211 adolescentes 90 
(42.7%) varones y 
121 (57.3%) mujeres. 
Con edades entre 
los 15 y 19 años. 
Para el estudio 
cualitativo fue un 
muestreo intencional. 
Se seleccionaron 
14 estudiantes (6 
hombres y 8 mujeres) 
y 16 padres de 
familia (7 hombre y 9 
mujeres). / Etiopia. 

Método Mixto con 
diseño transversal.

El 86.3% de los 
adolescentes son 
usuarios de las redes 
sociales en más de 
una plataforma. Los 
padres consideran que 
las redes sociales son 
útiles para los procesos 
académicos. 

9 Pérez y Brenes 
(2022)

Conocer los efectos 
entre el tipo de 
mediación parental, 
las habilidades 
digitales, el 
género y el nivel 
socioeconómico en 
los usos de Internet 
en niñas, niños y 
adolescentes.

1,008 NNA el 50.6% 
fueron mujeres. 
Los datos son de la 
encuesta Nacional 
Kids. / Costa Rica.

Diseño transversal Las diversas estrategias 
de mediación 
fomentan o limitan 
las formas de uso. Las 
competencias digitales 
son mediadoras entre la 
estrategia parental y el 
uso de Internet.

10 Pérez (2022) Analizar los factores 
predictivos de la 
mediación de los 
padres, uso del 
Internet, con variables 
relacionadas a los 
niños y adolescentes. 

1,008 personas 
cuidadoras (78.9% 
mujeres y 21.1% 
hombres) además 
participaron 1,008 
NNA de 9 a 17 años 
(50.6% mujeres y 
49.4% hombres) de 
Costa Rica. 

Diseño transversal. Las habilidades digitales 
y la edad de los NNA 
son predictores del 
tipo de mediación. 
La mediación 
activa predice las 
oportunidades de 
riesgo, la mediación 
restrictiva reduce las 
posibilidades de riesgo.
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Autor y año Objetivos Participantes  
y lugar

Diseño del estudio Resultados

11 Martínez-
Ferrer et al. 
(2018)

Examinar la relación 
entre la violencia 
filioparental y los 
estilos de crianza de 
los padres con el uso 
problemático de las 
redes sociales. 

Se realizó un estudio 
con 2,399 estudiantes 
(50.2% hombres 
y 49.8% mujeres) 
cuyas edades se 
encontraban entre 
los 12 y los 18 años. / 
España.

Estudio transversal. La alta violencia 
filioparental se asocia 
con el uso problemático 
de las redes sociales, 
siendo las mujeres las 
más afectadas. 

12 Moreno et al. 
(2021) 

Examinar la 
correlación entre 
mediación parental 
con el uso de Internet. 

Participaron 303 
estudiantes de 
escuelas públicas 
y privadas, de 9 a 
17 años. Además, 
participó uno de 
progenitores. / 
Colombia.

Diseño transversal Se observó una 
asociación positiva 
entre control parental 
y la disminución en el 
tiempo conectados 
a Internet. Además, 
el control paterno 
está vinculado a un 
menor riesgo de 
comportamientos 
adictivos.

13 Symons et al. 
(2017)

Analizar la percepción 
de los padres sobre 
el uso de Internet por 
parte de sus hijos, 
además de analizar el 
rol de la socialización 
y mediación familiar. 

34 padres que 
tuvieran por lo menos 
un hijo con edad 
entre los 13 y 17 años. 
/ Holanda. 

Método cualitativo Los padres conciben 
la mediación parental 
como un proceso 
que surge de las 
interacciones diarias 
entre padre e hijo. La 
comunicación abierta 
y el establecimiento de 
una conexión con el 
hijo son las estrategias 
más utilizadas por los 
padres.

14 Giménez et al. 
(2017)

Analizar el 
consumo y usos 
que estudiantes de 
primaria, secundaria 
y bachillerato hacen 
del teléfono móvil 
y el ordenador. 
Además, la relación 
de la supervisión 
parental, contexto 
familiar con el uso 
problemático de las tic 
y ciberbullying. 

Se contó con la 
participación de 1,914 
estudiantes (49.3% 
hombres, 50.7% 
mujeres) con edades 
comprendidas entre 
los 11 y 21 años. / 
España.

Diseño transversal Entre un 10 y 15% 
confirma dedicar más 
de cuatro horas diarias 
al móvil o al ordenador. 
Se observó que una 
falta de supervisión 
familiar se relaciona 
de manera positiva 
con la participación 
en situaciones de 
ciberbullying. 

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

El objetivo del presente estudio fue identificar y analizar las investigaciones 
previas que han abordado la relación entre el uso problemático de las redes 
sociales y la mediación parental. Esto a partir de la revisión sistemática  
de literatura del periodo comprendido de 2017 a marzo de 2024. Luego de 
realizar dicho proceso, se identificaron 14 estudios que cumplen con los 
criterios de inclusión establecidos. Lo cual permite concluir que existe una 
escasa cantidad de estudios relacionados con el tema, ya que se encontró un 
artículo científico en México, que indaga sobre el uso problemá tico de las 
redes sociales y la mediación parental. Sin embargo, es importante mencio-
nar que existen investigaciones en México que consideran otras varia bles, 
por ejemplo: riesgo de acoso sexual en línea, grooming (Flores et al., 2023), 
impulsividad y horas de uso del Internet (Becerra et al., 2021), autoes tima 
y ansiedad (Portillo et al., 2021).

Por otro lado, es necesario señalar que existe una discusión entre las 
terminologías o clasificación del fenómeno del uso del Internet, en vista 
que, algunos estudios señalan que se debe considerar una adicción a la red 
(Valencia y Castaño, 2019), mientras que otros mencionan que las conduc-
tas de los jóvenes son de uso excesivo o uso problemático del Internet, in-
cluyendo las redes sociales (Alarcón y Salas, 2022). Esta falta de consenso 
ha generado una brecha en la literatura académica. Por tal motivo, para fines 
del presente trabajo se consideró el uso problemático de las redes sociales, 
considerando que no se puede hablar de adicción al Internet o redes socia-
les, porque en el DSM-5 no lo reconoce como tal (Alarcón y Salas, 2022). 

Entre los hallazgos relevantes de esta revisión sistemática, se observa 
que, de los 14 estudios analizados, únicamente uno corresponde a una in-
vestigación longitudinal, mientras que dos son estudios mixtos, dos son 
investigaciones cualitativas y los nueve restantes son estudios cuantitativos 
transversales. Además, dentro de estos nueve estudios cuantitativos, sólo 
dos aplicaron análisis estadísticos rigurosos, en comparación con los demás 
que se limitan a explorar las relaciones entre variables. Este resultado des-
taca la necesidad de realizar investigaciones futuras que empleen metodo-
logías estadísticas más rigurosas para fortalecer, así como explicar las inte-
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racciones entre las variables de mediación parental y el uso problemático 
de las redes sociales.

Algo a destacar es que la mediación parental activa se relaciona negativa-
mente con un menor uso problemático de las redes sociales (Bleakley et al., 
2016; Hidalgo y Carrillo, 2022; López et al., 2019; Perić et al., 2022), mien-
tras que la mediación restrictiva se relaciona de manera positiva con el uso 
problemático (Pérez, 2022; Perić et al., 2022). Es importante seguir investi-
gando estas variables, a consecuencia de que existen estudios contradictorios 
que señalan que la mediación activa favorece el uso problemático de las 
redes sociales (Grau et al., 2023).

Con todo lo ya mencionado, surge la necesidad de continuar generando 
investigaciones en este campo para abordar de manera más efectiva los 
desafíos relacionados con el uso saludable de las redes sociales por parte de 
los jóvenes y el papel crucial que desempeñan los padres en este proceso  
de formación de sus hijos.
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Resumen

La lactancia materna es fundamental para el desarrollo del ser humano, ya 
que le brinda la protección contra enfermedades y una óptima alimentación, 
pero además de estos beneficios fisiológicos la lactancia contribu ye al des-
arrollo de vínculos afectivos. El objetivo de esta investigación es ca racterizar 
y describir las prácticas para crear vínculos afectivos de madres e hijos en 
edad fértil para la lactancia. Se realizó a través de un método de investi-
gación cuantitativo con enfoque descriptivo, la información se recopiló a 
través de un cuestionario que abarcaba aspectos sociodemográficos, así 
como la frecuencia de prácticas que fomentan los vínculos afectivos. La 
mayoría de las participantes favorecían la cercanía física y afectiva con sus 
hijos. Una vinculación efectiva trae consigo un óptimo desarrollo socio-
emocional.
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Introducción

La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofre-
ciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como 
ofreciendo protección contra las enfermedades. En 2018, la estadística de 
Lactancia Materna Exclusiva (lme) en los primeros seis meses tuvo un 
 aumento significativo del 14.4% al 28.6% nacionalmente hablando; en la 
zona rural de 18.5% aumentó a 37.74%, pero aunque ha habido un aumen-
to, México sigue teniendo uno de los porcentajes de lactancia más bajos del 
mundo.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para 
el año 2030 se busca poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1 000 nacidos vivos y la morta-
lidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1 000 nacidos 
vivos (Organización de las Naciones Unidas [onu], 2018).

La lactancia materna dentro de la primera hora de vida es esencial para 
reducir el riesgo de mortalidad natal en el primer mes de vida en casi un 
20% (Organización Panamericana de la Salud [ops], 2020). Los bebés al 
nacer cuentan con un sistema inmunológico muy inmaduro y son vulne-
rables ante los virus y bacterias del ambiente, por lo que la leche materna 
ofrece una protección inmediata y estimula el sistema inmunológico de los 
recién nacidos. Durante el primer mes de vida, los bebés que no son ama-
mantados tienen 6 veces más la probabilidad de morir en comparación con 
aquellos que si son alimentados con leche materna. También, entre los nue-
ve y once meses, los bebés que no son amamantados tienen un 30% más de 
probabilidad de fallecer (ops, 2020).

En México, solo el 54.4% de niños y niñas son amamantados en la pri-
mera hora de vida después del parto, en el sur del país el inicio temprano 
de la lactancia materna es escaso, sólo el 34.7% lo implementa (Fondo de 
las Naciones Unidad para la Infancia [Unicef], 2015). La práctica de la lac-
tancia materna es un aspecto muy importante para la salud y nutrición in-
fantil, ya que les proporciona una alimentación adecuada y los protege con-
tra en fermedades infecciosas en los primeros meses de vida. Aunque aporta 
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muchos beneficios a los bebés, la lactancia materna también beneficia a las 
madres, puesto que les ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y 
al gunos tipos de cáncer, pero sobre todo contribuye al desarrollo del víncu- 
lo entre las madres y sus hijos.

El vínculo madre-hijo o padre-hijo (vínculo afectivo) es el lazo emocio-
nal que se establece entre la madre y su hijo (o entre el padre y su hijo). Es un 
instinto biológico que garantiza la supervivencia y promueve la replicación 
y la protección de la especie (Torres, 2022). Pero la lactancia y el vínculo se 
puede ver interrumpida por diferentes factores que dificultan su práctica. 
Puede estar relacionada con la baja confianza de las mujeres en su capa cidad 
de amamantar a su bebé, que es una variable importante que influye en el 
inicio y el mantenimiento del amamantamiento materno (Monteiro et al., 
2020).

Diversos estudios han explorado la relación entre la interrupción de la 
lactancia materna y la depresión posparto. Por ejemplo, un estudio reali zado 
por Viera et al. (2020), cuyo objetivo era evaluar la autoeficacia para ama-
mantar, los síntomas de depresión en el periodo de posparto y cómo se 
asocian la autoeficacia de amamantar con la depresión postparto y con la 
interrupción de la Lactancia Materna Exclusiva (lme), reporta que hay una 
re ducción del 80% en las probabilidades de interrupción de este tipo de 
lactancia, cuando las mujeres experimentan un aumento en su nivel de auto-
eficacia de medio a alto, al elevar la autoeficacia de baja a media, se obser-
vó una disminución del 48% en las posibilidades de interrupción de la lme, lo 
que apoya a la práctica de la lactancia materna exclusiva. Además, se iden-
tificó una asociación significativa entre la presencia de síntomas de Depre-
sión Posparto (dpp) y la interrupción de la lactancia materna exclusiva. 

Los niveles afectivos de las madres en edad fértil e hijos pueden afectar 
significativamente la lactancia materna, mientras que para algunas madres 
puede ser una experiencia emocionalmente intensa; el estrés, la ansiedad 
y la depresión pueden afectar la producción de leche y la frecuencia de la 
lactancia, mientras que para otras madres en periodo de lactancia, sus con-
diciones socioeconómicas, contexto o la falta de apoyo familiar puede influir 
en la relación que se genera con el lactante, ya que una relación estrecha y 
positiva puede aumentar la disposición de la madre para amamantar (López- 
Saleme et al., 2019).
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Contextualización del problema

Los vínculos que se forman entre las madres y sus hijos desde el naci miento 
son de gran importancia para el desarrollo de los niños, puesto que va rela-
cionado con que los niños forman apegos seguros con sus cuidadores, pero 
muchas veces la formación de vínculos y apegos puede verse interrumpida 
porque sus madres, debido a sus contextos, no pueden producir o no pueden 
alimentar a sus hijos a través de la lactancia materna.

Para González (2022), el amamantamiento y el contacto piel con piel es 
una de las principales maneras para hacer que el vínculo crezca y le ofrezca 
seguridad al infante a medida que pasa el tiempo. El manejo cuidadoso y el 
contacto piel con piel familiariza al bebé con el tacto, eso le crea seguridad 
y confianza en su madre y el nuevo ambiente que es precisamente lo que el 
recién nacido necesita, se sabe que el recién nacido se estabiliza con más 
facilidad al sentir la piel y la cercanía de la madre y junto con sus padres 
duerme mejor y más tranquilo.

Fundamentación teórica

La lactancia materna no sólo suministra nutrientes y líquidos esenciales 
para el bebé, sino también desempeña un rol fundamental en la formación 
de los vínculos emocionales entre la madre y el niño. Los lazos afectivos son 
fundamentales para el desarrollo óptimo de los bebés, ya que tienen un 
impacto en su bienestar a corto y largo plazos, cuando la madre a través de 
la lactancia materna alimenta a su bebé y le complementa estímulos visua les, 
corporales y de lenguaje, hace que el bebé se sienta protegido y amado.

Según Lucich (2002), cuando el bebé se encuentra en los brazos de su 
cuidador, experimenta una sensación de seguridad, protección y afecto. Al 
experimentar todo esto contribuye a que el neonato genere un sentimiento 
de confianza, al mismo tiempo resulta ser calmante y reconfortante. Enton-
ces los momentos de proximidad física durante la lactancia fomentan un 
apego seguro y una conexión emocional profunda, además le brinda al bebé 
el sentirse seguro. Estos lazos afectivos establecidos a través de los contactos 
corporales durante la lactancia pueden generar beneficios duraderos para 
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el bienestar emocional del bebé. Las investigaciones respaldan la importan-
cia de los lazos afectivos en la lactancia materna. Por ejemplo, estudios de 
Feldman y Eidelman (2003), encontraron que las madres que amamantaban 
tenían una mayor sensibilidad y respuesta positiva hacia las señales de sus 
bebés, lo que contribuía a la formación de un apego seguro.

Cuando las madres responden de manera sensible y demuestran afecto 
a sus bebés, estos tienden a desarrollar un apego seguro. Esto es debido a 
que el cuidador, al ser constante y efectivo en la atención de las necesidades 
del infante, fomenta el desarrollo de vínculos afectivos en él. Según Moneta 
y Eugenia (2014), la formación del vínculo confiable y seguro depende de 
un cuidador constante y atento que pueda comunicarse con el bebé de po-
cos meses y no sólo se preocupe de cubrir sus necesidades de limpieza o 
alimentación, como se entiende popularmente. Esta necesidad de atención 
permanente sugiere una entrega casi total por parte de la madre o el cuida-
dor. Ser un cuidador constante y atento a las necesidades fisiológi cas u emo-
cionales durante los primeros meses de vida del bebé es esencial para que 
haya un desarrollo integral, cuando se brinda atención constante y una res-
puesta cariñosa, no sólo satisface lo físico sino también establece el camino 
para una relación socioemocional segura que puede perdurar a lo largo de 
la vida. 

En resumen, la lactancia materna no sólo satisface las necesidades nu-
tricionales e inmunológicas del bebé, sino que también juega un papel muy 
importante para su desarrollo socioemocional, poniendo así las bases para 
el establecimiento de vínculos seguros con sus principales cuidadores. 

Aporte del estudio

La realización de este estudio nos permitió conocer la valoración que las 
madres hacen de los niveles afectivos durante su periodo de lactancia ma-
terna. Además, se lograron identificar las prácticas que las madres tienen 
con sus hijos para fomentar los vínculos afectivos. Dentro del estudio se 
busca caracterizar, describir y analizar qué conductas tienen las madres en 
edad fértil para la lactancia y cómo se relaciona con los vínculos emocio-
nales. Se analizarán los contextos socioeconómicos, sociodemográficos y 
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emocionales que dificulta que las madres continúen con la práctica de la 
lactancia. Con estos datos que se recopilen de las personas entrevistadas, se 
busca ayudar a las mujeres en edad fértil a que conozcan los beneficios 
afectivos que otorga la lactancia materna para establecer vínculos segu-
ros entre la madre y el lactante.

Los resultados obtenidos ayudarán a comprender qué prácticas se rea-
lizan para crear un vínculo, los principales factores por los cuales las madres 
dejan de amamantar a sus hijos, la valoración y la relevancia que se le da a 
esta práctica y así contribuir bajar la tasa de mortalidad y enfermedades 
crónico degenerativas, entre otros de niños y niñas en México. Las perso-
nas que se verán beneficiadas serán las madres y sus familias que busquen 
comprender un poco más acerca de la lactancia materna y de los víncu- 
los afectivos que se pueden desarrollar durante su práctica.

Pregunta

¿Cuáles son las prácticas que fomentan el vínculo de las madres e hijos en 
edad fértil para la lactancia?

Supuestos 

Las madres promueven el acercamiento físico y afectivo con sus bebés con 
el objetivo de fortalecer los vínculos afectivos, este tipo de contactos no sólo 
refuerza la relación entre las madres y sus bebés, sino que también contri-
buye a un desarrollo socioemocional óptimo y favorable.

Método

Tipo de estudio

Esta investigación tiene un alcance descriptivo debido a que el estudio bus-
ca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenó-
meno que se analice, descubre las tendencias de un grupo o población.
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Para este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo. Según Otero-Or tega 
(2018), la metodología cuantitativa se concentra en las mediciones numé-
ricas por lo que utiliza análisis estadísticos, recolecta datos y los analiza para 
llegar a responder preguntas de investigación que parten de un problema 
de estudio delimitado y concreto que se fundamenta con investigaciones 
anteriores.

Participantes

Los participantes de este estudio son alumnas de la Licenciatura en Edu-
cación Infantil (lei) y trabajadoras del Instituto Tecnológico de Sonora 
 (itson), una institución de educación superior pública la cual se encuentra 
ubicada en el sur de Sonora. itson ofrece una amplia variedad de programas 
acadé micos que incluyen licenciaturas, ingenierías, posgrados, entre otros. 
El pro grama educativo de la Licenciatura en Educación Infantil forma parte 
de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad.

La muestra de este estudio estuvo conformada por 23 mujeres, estudian-
tes y trabajadoras de itson, con edades comprendidas entre los 18 y 50 años, 
que se encontraban o habían estado en periodo de lactancia. Los criterios 
de inclusión establecidos para participar en la investigación fueron: estar 
en periodo de lactancia o haberlo estado en el pasado, tener el tiempo y la 
disposición necesarios para participar en esta investigación. 

Se aplicó un cuestionario a todas las participantes, dividido en dos sec-
ciones. La primera recogió datos sociodemográficos, incluyendo la edad, 
estado civil, nivel educativo, lugar de parto y el método de alimentación del 
bebé. En la segunda, se utilizó una escala tipo Likert de cuatro puntos para 
medir las interacciones corporales, visuales, vocales y de sonrisas entre las 
madres y sus bebés.

Instrumentos

Para este estudio se utilizó un instrumento sobre las interacciones entre las 
madres y sus lactantes. Se adaptó un instrumento que evalúa ocularmente 
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las interacciones entre las madres y sus bebés en nivel comportamental y 
afectivo. Se aplicó una escala de frecuencia a la muestra de participantes; 
para recopilar datos cuantitativos sobre las interacciones entre la madre y 
el lactante. La escala consta de una serie de afirmaciones y negaciones rela-
cionadas con diferentes interacciones: corporales, visuales, vocales y sonri-
sas. Los ítems de la escala están relacionados con la frecuencia en que las 
madres realizan prácticas que fomentan el vínculo y cómo el lactante res-
ponde ante los estímulos de la madre.

Procedimiento de recolección

Para la selección de participantes se buscaron madres que estuvieran o hu-
biesen estado en periodo de lactancia. Se solicitó a la responsable del pro-
grama padi/lei que distribuyera el instrumento mediante distintas plata-
formas de mensajería a las diferentes generaciones de la licenciatura y a las 
trabajadoras de Instituto Tecnológico de Sonora (itson), también me diante 
el grupo generacional se solicitó a las egresadas que respondiesen el instru-
mento.

A través de la entrevista se informó el objetivo del estudio, posteriormen-
te a esa información, se enfatiza en la protección de datos, dando a conocer 
que la información proporcionada sería de manera anónima, ya que no se 
solicitaría ningún dato que las identifique.

Análisis de datos

Una vez finalizada la aplicación de la encuesta, se analizaron los resultados 
obtenidos mediante las variantes evaluadas para así obtener una conclusión 
de los datos recolectados y poder identificar las prácticas que propician el 
vínculo entre las madres y sus lactantes.
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Resultados

En el apartado de las edades, se observa que el 26% de las participantes se 
encuentra en el rango de edad de 20 a 29 años, mientras que el 22% corres-
ponde a las edades de 30 a 39 años. Asimismo, el 35% de las participantes 
se encuentra en el rango de edad de 40 a 49 años, y por último, el 17% 
 corresponde al rango de edad de 50 a 59 años. En cuanto al estado civil, se 
observa que el 74% de ellas se encuentran casadas, lo que representa a la 
mayoría. Por otro lado, el 22% de las participantes se encuentran solteras, 
mientras que el 4% restante se encuentran en unión libre. 

En el apartado correspondiente al grado de escolaridad de las participan-
tes, se destaca que el 39% de ellas cuenta con una maestría. Por otra parte, 
el 26% de las participantes son estudiantes de licenciatura, mientras que el 
18% cuenta con una licenciatura. Finalmente, el 17% de las participantes 
cuenta con un doctorado. La ocupación que más destaca entre las partici-
pantes con un 74% es que son trabajadoras. Asimismo, se observó que un 
22% se desempeñan como estudiantes, mientras que un 4% combinan am-
bas actividades, es decir, estudian y trabajan. Se observó que la mayoría de 
las madres participantes, representando un 70%, dieron a luz en un hospital 
público. Por otro lado, el 30% restante de las participantes dieron a luz en 
uno privado. 

En relación al apartado sobre si las madres recibieron algún curso de 
lactancia en sus centros médicos, se encontró que el 52% de las madres 
participantes respondieron que no recibieron algún curso. Por otra parte, 
el 48% restante de las madres sí recibieron un curso de lactancia materna. 
El 61% de las madres participantes afirmaron haber recibido información 
acerca de la lactancia materna. Por otra parte, el 39% restante de las madres 
indicaron no haber recibido información alguna sobre el tema.

Como método de alimentación, el 61% de las participantes utilizó un 
método mixto de alimentación (leche materna y formula láctea), mientras 
que el 35% de las madres utilizó la leche materna como único método de 
alimentación, por último, el 4% utilizó formula láctea como método de ali-
mentación. Un total de 57% de las participantes niega haber recibido apoyo 
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durante su periodo de lactancia, mientras que el 43% afirma haber recibido 
apoyo durante su periodo de lactancia.

Interacciones corporales del bebé  
hacia la madre

En el apartado de “busca el pecho” en las interacciones corporales del bebé 
hacia la madre, se observó que el 83% mencionan que siempre busca el seno 
materno, por otro lado, el 13% menciona que casi nunca, mientras que el 
4% restante indicaron que casi siempre busca el pecho.

En el apartado de “se prende al pecho” el 74% de las participantes men-
ciona que siempre, mientras que el 17% menciona que casi siempre, por 
último, el 9% de las madres menciona que casi nunca. 

En el apartado del bebé aprecia los contactos corporales el 96% de las 
participantes afirmó que sus bebés aprecian los contactos corporales. Ade-
más, el 4% restante indicó que sus bebés casi siempre aprecian los contactos 
corporales. 

Interacciones corporales de la madre  
hacia el bebé

En las interacciones corporales de las madres hacia los bebés, se encontró 
que el 74% de las participantes afirmó que acuña a su bebé. Por otro lado, 
el 26% restante indicó que casi siempre acuña su bebé. Se encontró que el 
91% de las madres siempre mantiene confortable a su bebé, mientras que 
el 9% restante casi siempre tiene confortable a su bebé.

El 61% de las madres nunca mantiene alejado a su bebé, mientras 39% 
restante casi nunca mantiene alejado a sus bebés. Un 91% de las madres 
siempre acarician a sus bebés, mientras que el 9% restante de las participan-
tes menciona que casi siempre acaricia a su bebé. El 96% de las madres 
siempre abraza a sus bebés, mientras que el 4% restante menciona que  
casi siempre abraza a su bebé.
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Interacciones visuales del bebé hacia la madre

En el apartado de interacciones visuales del bebé hacia la madre, se observó 
que el 52% de las madres afirmaron que el bebé siempre mantiene la mirada 
hacia ellas, mientras que el restante 48% mencionó que casi siempre lo hace.

Con relación al apartado del bebé evita la mirada de la madre, se encon-
tró que el 78% de las madres plantean que el bebé nunca evita la mirada de 
la madre, mientras que el 22% restante mencionó que casi nunca lo hace.

Se observa que el 39% de las madres apuntan que el bebé mantiene la 
mirada fija, el 26% mencionan que nunca lo hace, el 22% afirman que siem-
pre lo hace y el 13% menciona que casi nunca mantiene la mirada fija. En 
cuanto a la exploración visual del ambiente por parte del bebé, se encontró 
que el 74% de las madres señalaron que el bebé siempre lo hace, que el 26% 
restante mencionó que casi siempre lo hace.

Interacciones visuales entre la madre y su bebé

El 65% de las madres exponen que siempre mantienen la mirada hacia su 
bebé, mientras que el 35% restante que casi siempre lo hacen. Según lo reco-
pilado, 91% de las participantes declaran que nunca evitan la mirada de su 
bebé, mientras que 9% restante expone que casi nunca lo hacen. En relación 
con el apartado de las madres siguen al bebé con la mirada, se observó que 
el 70% de las madres mencionaron que siempre lo hacen, mientras que el 
30% plantean que casi siempre realizan esta acción.

Interacciones vocales entre el bebé y la madre 

En cuanto al apartado de vocalización, se encontró que el 74% de las madres 
indican que el bebé siempre lo hace, mientras que el 26% restante men cionó 
que casi siempre lo hace. Se observó que el 48% de las madres señalan que 
el bebé casi nunca tiene llantos frecuentes, mientras que el 35% sugiere que 
casi siempre los tiene, el 9% declara que nunca tiene llantos frecuentes y el 
8% menciona que siempre los tiene.
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El 43% de las madres refieren que el bebé casi nunca grita de manera 
frecuente, mientras que el 39% afirma que casi nunca lo hace. Además, el 
9% alude que siempre lo hace y el 9% restante hace referencia a que nunca 
lo hace.

Interacciones vocales entre la madre y el bebé

Se observó que el 91% de las madres siempre les hablan a sus bebés, mien-
tras que el 9% restante plantea que casi siempre le habla a su bebé. Según 
los datos proporcionados, el 65% de las madres declara que siempre tienen 
juegos vocales recíprocos con sus bebés, mientras que el 31% afirma que 
casi siempre lo hacen. Además, el 4% enfatiza que casi nunca tienen este 
tipo de actividades con sus bebés. El 61% de las madres casi nunca gritan 
en presencia de su bebé, mientras que el 30% nunca lo hace y el 9% res tante 
lo hace.

El 57% de las madres casi nunca se queda en silencio con su bebé, mien-
tras que el 30% nunca lo hacen en presencia de su bebé, además el 13% 
refiere que casi siempre se quedan en silencio con su bebé.

Intercambios de sonrisas entre el bebé y la madre

Se observó que el 65% de las madres indican que sus bebés siempre sonríen 
de manera espontánea, mientras que el 35% restante destacan que casi siem-
pre lo hacen. Basado en los resultados, el 78% de las participantes resalta 
que el bebé responde a la sonrisa que su madre le brinda, mientras que el 
22% restante menciona que casi siempre lo hace.

Intercambios de sonrisas entre la madre y el bebé

En el apartado de las madres le sonríen a su bebé de manera espontánea, se 
encontró que el 74% de las participantes siempre le sonríen de manera es-
pontánea, mientras que el 26% restante hace mención de que casi siempre 
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lo hacen. Se observó que el 91% de las madres siempre les responden a las 
sonrisas que sus bebés les brindan, mientras que el 9% restante aluden que 
casi siempre lo hacen.

Discusión

Bowlby (1990) plantea que los seres humanos tienen la necesidad de man-
tener una interacción social, de establecer relaciones estrechas y perdurables 
a lo largo del tiempo con su figura materna, especialmente, a nivel tempra-
no cuando es posible cimentar dichas relaciones en la lactancia, puesto que 
tanto la madre como el recién nacido hacen un intercambio que es benéfico 
para ambos: en la satisfacción de las necesidades nutricionales del bebé y el 
desarrollo de los vínculos emocionales entre madre y niño (Mo neta y Euge-
nia, 2014).

La Organización Mundial de la Salud (oms) y la Unicef recomiendan 
que los niños reciban Lactancia Materna Exclusiva (lme) desde la primera 
hora de vida hasta los dos años o más (Blasco et al., 2023; Griswold y Palm-
quist, 2019;), pero los datos indican que en 2019 a nivel mundial solo el 40% 
de los lactantes menores de 6 meses la recibieron (Griswold y Palmquist, 
2019), mientras que en el mismo año, la Encuesta Nacional de Salud y 
 Nutrición (Ensanut) en México reportó que sólo para un 28.3% se efectuó 
(González-Castel et al., 2019). Estas cifras son cercanas al porcentaje pre-
sentado por las participantes, que fue del 35%.

Rosas-Crespo et al. (2024) encontraron en su investigación con madres 
con hijos de 0 a 12 meses que asistían a consulta pediátrica, que poco más 
de la mitad de la cohorte de las madres tenían conocimientos básicos sobre 
la lactancia materna, pero a pesar de ello, en ocasiones éstos no se practica-
ban adecuadamente. En el caso de las participantes de la presente investi-
gación, 52% no recibieron algún curso e incluso 39% no recibieron infor-
mación alguna sobre el tema. Si se une estos porcentajes al relativo sobre el 
apoyo percibido, que para el 57% fue nulo, se encuentra un área de oportu-
nidad urgente de atender por las implicaciones que podrían tener para el 
desarrollo de la díada madre-hijo, por ejemplo, en el abandono de la lactan-
cia materna.
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Un factor que contribuye al abandono de la lactancia materna son los 
dolores relacionados con este proceso, como es el dolor de los pezones de-
bido a la succión. De acuerdo con un estudio realizado por Martínez-Plas-
cencia et al. (2017), el dolor asociado a la lm fue identificado como una 
experiencia que desalienta la continuidad de la lactancia. Aunque en el caso 
de las participantes de esta investigación no se obtuvo información sobre el 
abandono de la lactancia materna, sin embargo, se tiene un indicador en el 
hecho de que para 26% de ellas no siempre se logra que el niño se “prenda 
al pecho”, es decir tienen dificultades en ello.

Aunque Rosas-Crespo et al. (2024) mencionan que el vínculo afectivo 
comienza con miradas directas entre la madre y el recién nacido, a lo largo 
del proceso las participantes priorizan más las sonrisas, lo auditivo y espe-
cialmente la cercanía física, como lo corrobora la importancia que dan a las 
dificultades para que el niño tenga contacto sostenido con el pecho. El con-
tacto físico permite incrementar la respuesta del lactante y mediante el habla 
se fortalece el vínculo, por ello la atención se centra en la alimentación y el 
cuidado. Feldman y Eidelman (2003) afirman que las madres que amaman-
tan tienen una mayor sensibilidad y respuesta positiva hacia las señales de 
sus niños.

Según Lucich (2002), cuando el bebé se encuentra en los brazos de su 
cuidador experimenta una sensación de seguridad, protección y afecto, esto 
contribuye a que el neonato genere un senti miento de confianza, que al 
mismo tiempo resulta ser calmante y reconfortante. Ello explica la percep-
ción de las participantes en un 96% de que sus niños aprecian los contac-
tos corporales.

Los resultados encontrados indican que existe una tendencia positiva a 
tener contacto físico y afectivo entre las madres y sus bebés, lo cual es fun-
damental para el desarrollo socioemocional y establece bases sólidas para 
la formación de vínculos y, por ende, la fundamentación del futuro adoles-
cente y adulto para que sea capaz de desarrollarse de maneras más saludables 
y capaz de establecer relaciones funcionales y productivas.



 P R Á C T I C A S  A F E C T I VA S  E N  M A D R E S  E N  P E R I O D O  D E  L A C TA N C I A   279

Bibliografía

Blasco, S., Rodríguez, P., Molero, B., Loraque, M., Pinilla, M., y Betés, P. (2023). La impor-
tancia de la lactancia materna. Revista Sanitaria de Investigación. https://revistasa-
nitariadeinvestigacion.com/la-importancia-de-la-lactancia-materna/

Bowlby, J. (1990). El vínculo afectivo. Paidós.
Feldman, R., y Eidelman, A. I. (2003). Direct and indirect effects of breast milk on the 

neurobehavioral and cognitive development of premature infants. Developmental 
Psychobiology, 43(2), 109-119. https://doi.org/10.1002/dev.10126

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2015). Prácticas de lactancia materna  
en México. https://www.unicef.org/mexico/media/2866/file/Pr%C3%A1cticas%20
de%20lactancia%20materna%20en%20M%C3%A9xico.pdf

González, N. (2022). Conocimiento sobre lactancia materna en embarazadas que acu
den al Hospital Regional, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junio a diciembre de 2021 [Tesis de 
Doctorado No Publicada]. Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.

González-Castell, L., Unar-Munguía, M., Quezada-Sánchez, A., Bonvecchio-Arenas, A., 
y Rivera-Dommarco, J. (2019). Situación de las prácticas de lactancia materna y ali-
mentación complementaria en México: resultados de la Ensanut 2018-19. Salud 
Pública de México, 62(6), 704-713. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/
doc tos/analiticos/lactancia.materna.y.alimentaci%C3%B3n.complementaria.pdf

Griswold, M., y Palmquist A. (2019). Lactancia materna y políticas orientadas a la fami
lia. https://www.unicef.org/lac/media/11371/file/Lactancia-materna-pol%C3%AD-
ticas-orienta dasfamilia.pdf.pdf

López-Sáleme, R., Covilla-Pedrozo, M., Morelo-Castro, N., y Morelos-Gaviria, L. (2019). 
Factores culturales y sociales asociados a la lactancia materna exclusiva en San Ba-
silio de Palenque. Duazary, 16(2), 293-306. https://doi.org/10.21676/2389783X.2961

Lucich, M. (2002). Building baby’s intelligence: Why infant stimulation is so important. 
California Childcare Health Program https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/
buildbabyinten081803_adr.pdf

Martínez-Plascencia, U., Rangel-Flores, Y., y Rodríguez-Martínez, M. (2017). ¿Lactancia 
materna o en pareja? Un estudio sobre las experiencias de reconfiguración de 
cuerpos, roles y cotidianeidades en madres y padres mexicanos. Cadernos de Saúde 
Pública, 33(9), Artículo e00109616. https://doi.org/10.1590/0102-311X00109616

Moneta, C., y Eugenia, M. (2014). Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby. 
Revista Chilena de Pediatría, 85(3), 265-268. https://doi.org/10.4067/s0370-410620 
14000300001

Monteiro, J., Guimarães, C., Melo, L., y Bonelli, M. (2020). Breastfeeding self-efficacy in 
adult women and its relationship with exclusive maternal breastfeeding. Revista 
LatinoAmericana de Enfermagem, 28, Article e3364. http://dx.doi.org/10.1590/ 
1518-8345.3652.3364 

Organización de las Naciones Unidas (2018). La agenda 2030 y los objetivos de desarro



 FA C T O R E S  D E  L A  FA M I L I A  Y  L A  S O C I E D A D  A S O C I A D O S  A L  P R O C E S O  F O R M AT I V O  280

llo sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G. 2681-P/Rev. 3), 
Santiago.

Organización Panamericana de la Salud. (4 de agosto de 2020). Conoce aquí por qué la 
lactancia materna es buena para el bebé, para la mamá y para la comunidad. https://
www.paho.org/es/noticias/4-8-2020-conoce-aqui-por-que-lactancia-mater-
na-es-buena-para-bebe-para-mama-para-comunidad#:~:text=La%20lactan-
cia%20materna%20en%20la,como%20estimulaci%C3%B3n%20del%20siste-
ma%20inmunol%C3%B3gico

Otero-Ortega, A. (2018). Enfoques de investigación. https://www.researchgate.net/pu-
blication/3 26905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION

Rosas-Crespo, R., Vivar-Ríos, I., Guzmán-Díaz, G., González-Meneses, M., García-Flores, 
M., Ayón-Aguilar, J., Aguilar-Cózatl, I., y Méndez-Martínez, S. (2024). Lactancia ma-
terna: Conocimientos, amamantamiento y vínculo afectivo. Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Revista Digital, 16(1), 278-286. https://iydt.wordpress.com/wp-content/
uploads/2024/01/1_40_lactancia-materna-conocimientos-amamantamiento-1.
pdf

Torres, E. (2022). Lactancia materna, contacto y apego. https://albalactanciamaterna.
org/lactan cia/tema-6-lactancia-y-crianza/lactancia-materna-contacto-y-apego/

Viera, L. (2020). Relación entre plano terminal y tipo de lactancia en preescolares de la I. E. I. 
No. 1733, “Mi Mundo Maravilloso” (Tesis de Licenciatura No Publicada). Universidad 
Privada Antenor Orrego.



281

Sobre los coordinadores

Gisela Margarita Torres-Acuña 
Doctora en Sistemas y Ambientes Educativos por la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (buap). Obtuvo la Maestría en Educación y la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora (itson). En la 
actualidad es profesora investigadora Titular C y Coordinadora de la Maestría en 
Investigación Educativa del Instituto Tecnológico de Sonora. 

Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Procesos Educativos, en 
las líneas de investigación de violencia entre estudiantes (tradicional y mediada 
por tic) y relación familia-escuela; miembro titular del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (comie) y Miembro del Sistema Nacional de Investigado-
ras e Investigadores (sni-i). Cuenta con publicaciones en diversos medios de divul-
gación científica. Ha participado como: evaluadora de programas educativos a 
través de la Comi sión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), 
como evaluadora prodep y consultora de procesos de diseño curricular bajo el 
enfoque de las competencias en nivel superior. Cuenta con experiencia como do-
cente de nivel profesional y posgrado, así como facilitadora de procesos de for-
mación docente, en modalidades presencial y virtual. Se ha desempeñado como 
responsable de la Maestría en Educación, responsable del desarrollo curricular por 
competencias y como encargada del diseño curricular para la educación a distancia 
dentro de la Coordinación de Desarrollo Académico del itson.

orcid: https://orcid.org/0000-0003-2830-296X
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gisela-Torres-Acuna 

https://orcid.org/0000-0003-2830-296X
https://www.researchgate.net/profile/Gisela-Torres-Acuna


 S O B R E  L O S  C O O R D I N A D O R E S  282

Google Scholar: https://scholar.google.com.mx/citations?user=mgp4y-
DUAAAAJ&hl=es 

Academia: https://itson.academia.edu/gtorres?nbs=user 

Ángel Alberto Valdés-Cuervo
Doctor en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(México). Obtuvo la Maestría en Investigación en Educativa y la Especialidad en 
Docencia por la Universidad Autónoma de Yucatán (México). La Licenciatura en 
Psicología la cursó en la Universidad de la Habana (Cuba). En la actualidad es 
Profesor Investigador Titular C y Coordinador del Doctorado en Sistemas y Am-
bientes de Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Sonora. Es integrante del Cuer-
po Académico Consolidado “Procesos Educativos”. Miembro de Consejo Mexi cano 
de Investigación Educativa, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del 
Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investiga-
ción abordar temas relativos a la violencia y convivencia escolar, relación familia- 
escuela, conducta digital de niños y adolescentes y aptitudes sobresalientes. 

orcid: https://orcid.org/0000-0001-6559-4151
id scopus: 26868278400
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Angel-Alberto-Valdes- 

Cuervo
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_WwMMvsAA 

AAJ&hl=es
Academia: https://itson.academia.edu/AngelVald%C3%A9sCuervo 

Elizabeth Del Hierro Parra 
Doctora por la Nova Southeastern University, Florida, EE. UU., en Instructional 
Technology & Distance Education. Obtuvo la Maestría en Planeación de la Edu-
cación Superior por la Universidad de Guadalajara en México. Es Licenciada en 
Ciencias de la Educación en su formación universitaria. Investigadora con dis-
tinción Nivel I del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, 
en la línea: uso de tecnología en la educación básica y superior. Experiencia docen-
te por 30 años en el Instituto Tecnológico de Sonora (itson), en áreas de planeación 
didáctica y currículum escolar. La línea de Investigación es relacionada a los pro-

https://scholar.google.com.mx/citations?user=mgp4yDUAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com.mx/citations?user=mgp4yDUAAAAJ&hl=es
https://itson.academia.edu/gtorres?nbs=user
https://itson.academia.edu/AngelVald%C3%A9sCuervo


 S O B R E  L O S  C O O R D I N A D O R E S  283

cesos de apren dizaje, rol del maestro y del alumno desde educación básica hasta 
universidad; la educación de los niños y el uso de la tecnología. Ha participado en 
proyectos de investigación cuyos resultados se han presentado y publicado en di-
versos eventos a nivel nacional e internacional, así como en revistas indexadas, ca-
pítulos de libro y obras en editoriales reconocidas. En los últimos años ha sido 
coautora de las obras: Realidades y oportunidades de la educación básica en México, 
editorial Pearson (2018), Desarrollo curricular de las competencias: digital y am-
bientes virtuales de aprendizaje, editorial Fontamara (2018). Uso de la tecnología: 
investi gaciones en educación básica y superior, editorial CLAVE (2021) e Integración 
de la tecnología en ambientes de aprendizaje: experiencias de docentes y estudiantes, 
Editorial Comunicación Científica (2023).

orcid: https://orcid.org/0000-0002-8450-5537
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth-Del-Hierro- 

Parra

Sonia Verónica Mortis-Lozoya
Doctora en Educación por la Nova Southeastern University (de Florida, EE. UU.), 
cursó la Maestría en Calidad en la Universidad La Salle Noroeste y la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora (ambos en Cd. 
Obregón, Sonora). Es profesora investigadora titular C del Depto. de Educación en 
el itson y actualmente se desempeña como directora académica de la DES de Cien-
cias Socia les y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e 
Investigadores nivel I del Conahcyt, del Consejo Mexicano de Investigación Educa-
tiva (Comie) y de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de 
Tecnología Educativa (RED LaTE México. Principales líneas de investigación: tecno-
logías educativa, competencias digitales en docentes, estudiantes y adultos mayores, 
entornos digitales de aprendizaje, ciudadanía e inclusión digital, procesos formativos 
y des arrollo curricular. Es coautora de los libros: Desarrollo curricular de las competen-
cias: Digital y AVA (Fontamara, 2019) y Uso de la tecnología: investigaciones en edu-
cación básica y superior (AM editores, 2021). En el año 2022 publicó el ar tículo “Use 
of Technolgies and Self-Efficacy Older Adults” en la IEEE. Revista Iberoamericana de 
tecnologías del aprendizaje y en el 2023 (julio-diciembre) el artículo: “Experiencias 
de estudiantes universitarios en su proceso de aprendizaje a distancia”, en la Revista 
Iberoamericana para la investigación y el Desarrollo Educativo.



 S O B R E  L O S  C O O R D I N A D O R E S  284

orcid: https://orcid.org/0000-0002-7020-2308
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sonia-Mortis-Lozoya
Google Academic: https://acortar.link/rM8bsb
Academia: https://independent.academia.edu/SMortisLozoya

https://orcid.org/0000-0002-7020-2308
https://acortar.link/rM8bsb
https://independent.academia.edu/SMortisLozoya


Tendencias en investigación educativa. Factores 
asociados al proceso formativo de Gisela Margarita 

Torres-Acuña, Ángel Alberto Valdés-Cuervo, Elizabeth 
Del Hierro Parra y Sonia Verónica Mortis-Lozoya (coords.) 

publicado por Ediciones Comunicación Científica, S. A. de C. V.,  
se terminó de imprimir en diciembre de 2024, en los talleres de 

Ultradigital Press, S. A. de C. V., Centeno 195, Col. Valle del Sur, 09819, 
Ciudad de México. El tiraje fue de 50 ejemplares impresos y en versión digital para 

acceso abierto en los formatos PDF, EPUB y HTML. 



El presente libro se distingue por su enfoque holístico y de multini-
veles, evocando claramente la teoría ecológica propuesta por Uri 
Bronfenbrenner, debido a su amplitud y a la interacción dinámica 

entre diversos contextos. Esta estructura permite una comprensión in-
tegral del proceso formativo, abarcando y analizando múltiples dimen-
siones que influyen en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.

La obra se organiza en tres secciones principales, cada una de las 
cuales se centra en contextos relevantes que afectan el proceso edu-
cativo: (1) “Factores relacionados con los estudiantes” examina los el-
ementos internos y personales que influyen en el aprendizaje y en el 
desarrollo de los estudiantes. (2) “Aspectos escolares” es una sección 
dedicada a analizar el contexto escolar en sí mismo, incluyendo factores 
como la calidad de la enseñanza, las metodologías pedagógicas emplea-
das, las dinámicas de aula y la infraestructura educativa. Finalmente, (3) 
“Contexto familiar” aborda el entorno familiar y su influencia en el de-
sarrollo educativo del estudiante. 
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