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RESUMEN: Con la aparición de los dispositivos móviles, aparecen nuevos síntomas de aislamiento social; 

entre jóvenes universitarios ha significado un rediseño de su estilo vida, motivando una nueva articulación 

poblacional, formas de comunicación, hasta los sistemas de enseñanza-aprendizaje; el modelo de formación 

profesional enfatiza la necesidad de repensar el proceso de absorción tecnológica. En esta dinámica, los 

dispositivos móviles adquieren un papel preponderante que se han consolidado como herramientas 

esenciales para los universitarios. Según Asensio Chico et al., (2018), los jóvenes dedican, en promedio, 

ocho horas diarias al uso de dispositivos móviles, siendo la revisión de su perfil la primera actividad al 

despertar. El análisis ha permitido identificar la relación causa-efecto entre los teléfonos inteligentes y el 

estudiante universitario, identificar tecnoadicciones, desempeño académico y la autogestión de su 

aprendizaje. 
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ABSTRACT: With the emergence of mobile devices, new symptoms of social isolation have 

appeared. Among university students, this has meant a redesign of their lifestyle, motivating a new 

population articulation, new forms of communication, and even changes in teaching-learning 

systems. The professional training model emphasizes the need to rethink the process of technological 

absorption. In these dynamic, mobile devices play a prominent role and have become essential tools 

for university students. According to Asensio Chico et al. (2018), young people dedicate an average 

of eight hours a day to using mobile devices, with checking their profile being the first activity upon 

waking. The analysis has allowed for the identification of the cause-and-effect relationship between 

smartphones and university students, the identification of technoaddictions, academic performance, 

and the self-management of their learning. 
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INTRODUCCIÓN. 

Desconectarse del dispositivo móvil puede representar beneficios saludables, así lo describe Daniela 

Barrera, los primeros cambios se asocian a la dopamina y serotonina, pues señala que estos 

neurotransmisores están ampliamente vinculados a síntomas de comportamiento compulsivo y regulación 

emocional (Barrera, 2025), reacciones motivadas por el uso excesivo de dispositivos móviles (Lin et al., 

2016) además la restricción de los dispositivos entre los usuarios puede experimentar ansiedad e incluso 

motivar ingesta de alimentos (Schmitgen et al., 2025). 

La tecnodependencia ha reconfigurado profundamente hábitos de la sociedad, entornos educativos y 

laborales; los dispositivos móviles son ahora un componente central dentro de una sociedad digitalmente 

en movimiento; en un proceso de formación, estas herramientas no solo permiten acceder de forma 

inmediata a información y recursos académicos, sino que también suponen un gran desafío con la 

administración del tiempo, la concentración y el desempeño en el aula.  
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Investigaciones contemporáneas indican que los alumnos universitarios destinan, en promedio, 8 horas 

diarias al uso de dispositivos móviles, tiempo que predominantemente invierten en actividades no 

vinculadas con el aprendizaje, como las redes sociales y el entretenimiento. Esta situación puede tener un 

impacto adverso en su rendimiento académico (Asensio Chico et al., 2018; Dzib Moo, 2022). 

La presencia de dispositivos móviles en el aula motiva la observación del desempeño del alumnado por 

parte de la academia. Observarse como herramientas, presentan tanto oportunidades como desafíos para los 

estudiantes. Diversos trabajos señalan efectos ambivalentes: mientras que estos dispositivos pueden facilitar 

la disponibilidad de recursos pedagógicos y la optimización de las estrategias de aprendizaje colaborativo; 

sin embargo,  también pueden constituir una fuente de distracción considerable, impactando adversamente 

(J. M. R. Rodríguez et al., 2021). 

La gestión propia del aprendizaje, un aspecto fundamental en programas educativos que incluyen 

tecnologías, refuerza la competencia de los alumnos posibilitando una estrategia para manejar la absorción 

de su conocimiento; sin embargo, el desarrollo depende de factores como el uso de herramientas 

tecnológicas, habilidades críticas y la interacción en entornos virtuales. Los desafíos principales son 

identificar los saberes teóricos y prácticos que la sustentan, y evaluar si los modelos pedagógicos responden 

al contexto y a la experiencia estudiantil. Esto es esencial para garantizar un perfil de egreso alineado con 

las demandas actuales y futuras (Ponce, 2016). 

Actualmente, el estudiante universitario cuenta con amplio repertorio de plataformas digitales, los 

dispositivos móviles (Smartphone, Tabletas)  se convierten en el medio de información principal y una 

puerta hacia un mundo paralelo, convertidos en un binomio inseparable (Asensio Chico et al., 2018).  

De acuerdo con el trabajo de investigación realizado por Cuba Alvarado (2016), se ha comprobado que el 

tiempo que dedican los estudiantes universitarios frente a esta tecnología móvil afecta su rendimiento 

escolar,  favorece una mayor distracción, y una rápida pérdida de concentración en las tareas académicas; 

además, Dzib Moo (2022) precisa que esta tecnología móvil es aprovechada erróneamente. 
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En este sentido, diversas investigaciones realizadas en los últimos años han enfocado su estudio al análisis 

del tiempo y naturaleza de uso de los dispositivos móviles; sin embargo, escasas profundizan en el impacto 

que estas tecnologías tienen en el rendimiento académico del estudiante universitario.  

Por lo anterior, motivados por la transformación digital, se propone la presente investigación en el sentido 

de caracterizar la utilización de smartphone y cómo son impactados los universitarios durante su 

preparación en el aula, premisa que poseer competencias digitales adecuadas en los universitarios en un 

entorno disruptivo digitalmente es una necesidad para mayor resiliencia laboral (Alcala et al., 2024).  

DESARROLLO. 

Materiales y Métodos. 

El mecanismo de trabajo realizado se basa en un procedimiento mixto, el cual combina una revisión de 

literatura y la implementación de una herramienta de evaluación dirigida a estudiantes universitarios de 

diversas disciplinas; para la revisión de literatura después de elegir la base de datos, se inició la búsqueda 

utilizando descriptores en español como Nomophobia, Smartphone, University, La encuesta consideró 

preguntas sobre los comportamientos relacionados con los dispositivos móviles. 

En la figura 1, se esquematiza el proceso seguido para la identificación de registros. 
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Figura 1. Proceso de revisión de trabajos en la Web of Science. 

 

Nota. El grafico representa el proceso que siguió la búsqueda de información, tomándose como referencia 

a Urrútia & Bonfill, (2010). 

Análisis documental. 

Después de filtrar los documentos por criterio de búsqueda “Artículo” y país “México”, utilizando como 

palabra clave Nomophobia, se identificó el trabajo de Roque Hernández & Guerra Moya (2022),  el cual 

aborda la validación de un cuestionario para identificar el grado de dependencia entre los dispositivos 

móviles y los estudiantes universitarios; la investigación es relevante en la actualidad dado el incremento 

de uso de dispositivos móviles principalmente entre la población joven. 
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Además, trabajos como el de Bueno-Brito et al., (2024) precisan la adición a los teléfonos inteligentes, que 

esta significativamente asociada al estrés, depresión y ansiedad.  

Análisis cualitativo. 

Antecedentes y problemática. 

 

A medida que más y más estudiantes de educación superior interactúan con un mundo digital desde la palma 

de sus manos, resulta crucial comprender cómo este coctel de plataformas digitales impactan en su 

desempeño durante su formación profesional y se relacionan con su  inserción laboral; el nuevo orden 

laboral motivado por las nuevas tecnologías de información demanda un recurso humano profesional con 

competencias digitales; de tal manera, que pueda tener una pronta incorporación, mayor resiliencia, 

adaptación, y un óptimo desempeño laboral. 

De acuerdo con Asensio Chico et al., (2018), al reflexionar sobre las fuentes de interacción visual más 

habituales durante el día, probablemente la respuesta no sería a nuestra familia o amigos, ni a la televisión 

o a los libros. La opción más viable sería la tecnología móvil; no obstante, el estar permanentemente 

conectados puede generar una predisposición a la dependencia y adicción (Almenara et al., 2020). 

Abordaje teórico. 

Las teorías del aprendizaje son fundamentales para comprender como el ser humano adquiere, procesa, 

retiene y genera conocimientos. Estas teorías pretenden evidenciar cómo aprendemos a través de las 

disciplinas. 

Teoría del Conectivismo. 

Siemens (2004) advierte que la revolución digital a alterado la formas de razonar y actuar del ser humano, 

la capacidad de absorción, generación y apropiación del conocimiento, vinculado al acceso a una diversidad 

de plataformas y herramientas digitales, y cómo condicionan y moldean el pensamiento del individuo; 
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además, considera que el ámbito educativo ha mostrado lentitud en reconocer la modernización tecnológica 

y efectos en los estudiantes (Siemens, 2004). 

Al respecto, el entorno de internet responde a dos escenarios: realismo y complejidad, donde el 

conectivismo ofrece una perspectiva sobre las competencias y tareas necesarias que se deben abordar con 

particular atención durante su tránsito por la universidad (Carreño & Carreño, 2010). 

La teoría del conectivismo plantea una visón para comprender el nuevo aprendizaje en el que se encuentran 

inmersos las nuevas generaciones de talento humano afectadas por el desarrollo tecnológico, que de acuerdo 

a Rios-Campos et al. (2021), el sociedad nativa digitalmente posee habilidades y competencias natas 

respecto a los migrantes digitales. 

Socioemociones. 

Las habilidades socioafectivas son recursos fundamentales para comprender y gestionar emociones, 

experimentar y expresar empatía hacia los demás; por lo tanto, es esencial que el personal docente, como 

actores clave, cree ambientes de aprendizaje apropiados que promuevan su desarrollo y aplicación 

(CONAPO, 2023). 

Acceso a la Tecnología. 

Con datos del Banco Mundial se estima que la población global asciende a 8 mil 200 millones de habitantes 

(Banco Mundial, 2023) y conforme al informe de Digital Marketing Trend, el 63% de la población hoy en 

día son usuarios de internet; dentro del grupo de usuarios de internet, el 92.4% utilizan el smartphone o 

tableta para navegar en la nube digital, precisando que los usuarios a nivel global ya pasan la mayor parte 

de su tiempo online (Ditrendia, 2022). 
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Gráfica 1. Principales motivaciones para utilizar internet a nivel global (%). 

Fuente: Informe IA (Ditrendia, 2023). 

En México, el acceso a internet y aplicaciones tecnológicas desde los hogares de acuerdo con la ENDUTIH, 

un 81.4% utiliza el SmartPhone para mantenerse conectado a internet. En el año 2023, el grupo de personas 

de 18 a 24 años fue quien mostró el mayor porcentaje de usuarias de internet con 96.7 %; además, ese 

mismo grupo promedia 5.9 horas diarias de consumo de internet (INEGI, 2024). 

Respecto a las actividades en la nube, de acuerdo con la ENDUTIH, de 97 millones de usuarias de internet, 

el 93.3% lo utilizan para comunicarse, 91.5% para interactuar con sus redes sociales, el 81.1% 

entretenimiento, 27.3% para operaciones bancarias en línea, 21.8% servicios en la nube, 11.8% para ventas 

por internet (ENDUTIH, 2023). 

En lo que respecta al estado de Tamaulipas, la población total de 3, 527,735 (51% mujeres, 49% hombres), 

de acuerdo con la ENDUTIH, el 81% de sus habitantes utiliza internet como plataforma de información, 

siendo la tecnología móvil más consentida por los usuarios, principalmente para usuarios jóvenes 

(ENDUTIH, 2023; INEGI, 2024). 
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En la siguiente gráfica, podemos observar una caracterización del tiempo dedicado por los usuarios de 

tecnología móvil en Tamaulipas (Gráfica 2), lo cual se asocia a la edad de los principales consumidores 

(jóvenes entre 12 y 18 años). Este dato resulta preocupante, pues el tiempo dedicado a los juegos, redes 

sociales y entretenimiento debilita la cantidad y calidad de tiempo destinado a los estudios escolares. 

 

Gráfica 2. Usuarios de la tecnología móvil en Tamaulipas de acuerdo con la aplicación utilizada. 

Fuente: Informe ENDUTIH 2023 (INEGI, 2024). 

Investigaciones recientes confirman estos hallazgos, pues científicamente se ha comprobado la nomofobia 

hacia los dispositivos móviles (Almenara et al., 2020; Asensio Chico et al., 2018) derivando en afectaciones 

emocionales, laborales y en la salud de las personas. La tecnoadicción, también descrita como nomofobia, 

nos invita a reflexionar sobre la sensación al miedo irracional que experimentan los usuarios de tecnología 

móvil al desconectarse de la nube digital (Cadena & Salazar, 2022; Sánchez & Jiménez, 2023). 

Competencias Digitales. 

Las destrezas digitales pueden concebirse como el conjunto de saberes para apropiarse de forma crítica y 

empoderada para el manejo de diversos recursos informáticos (ordenadores de escritorio, laptops, 

tabletas, Smartphone) para hacer uso adecuado de los servicios que brindan TICs (García et al., 2024; 

Oliva-Cruz et al., 2022); además, las competencias digitales no solo se refieren a la habilidad de manejar 
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la tecnología, sino también a la capacidad de entenderla en un contexto más amplio (Gutiérrez & Tyner, 

2012; López, 2023). 

Incorporar eficazmente herramientas y saberes digitales puede fortalecer y/o potencia la estancia 

académica, durante la ruta del recurso humano en formación. Un alumno que agrega valor a sus 

aprendizajes del aula, apoyado de las TICs, es un embajador de su propia formación académica (Ponce, 

2016). De ahí el interés por fortalecer las competencias digitales en los universitarios, haciendo de los 

dispositivos móviles una herramienta de apoyo para su desarrollo profesional y académico. 

Tecnologías Generativas de Inteligencia Artificial – IA. 

Ante la transformación digital, pauta marcada por las tecnologías generativas de IA, es necesario repensar 

el modelo de educación para transitarlo a un entorno más dinámico y atractivo. De acuerdo con  García-

López et al. (2024), la aplicación de la IA en el desarrollo de las actividades se ha vuelto una necesidad 

como una suite de herramientas a favor de la preparación para fortalecer aprendizajes y les permita ser 

mejores profesionales para integrarse ya sea a aspectos de investigación, profesionales o personales. 

La irrupción de la IA en la dinámica social ha provocado una reconfiguración en la forma de vivir, la manera 

como nos relacionamos, trabajamos y aprendemos; no se limita solo al conocimiento de cómo utilizar 

dispositivos y aplicaciones tecnológicas, sino que abarca un conjunto más amplio de habilidades y 

conocimientos (Aparicio Gómez et al., 2023; Gutiérrez & Tyner, 2012). 

En este escenario, revolucionado por las tecnologías emergentes, no solo es el desarrollo de nuevas 

herramientas sino también el acuñamiento de nuevos conceptos, tal es el caso de la sociedad artificial, 

concepto que invita a reflexionar sobre el futuro de la convivencia entre humanos y los Entes Autónomos 

Dotados de Inteligencia Artificial EADIAs y sobre cómo podemos construir juntos una sociedad en la que 

ambas partes coexistan y colaboren para el beneficio mutuo y el bienestar común (Sotillo, 2023). 

Además, la relevancia de incorporar tecnologías generativas IA en la metodología de impartición de catedra 

no debe radicar únicamente en la intención de cubrir vacíos de conocimiento, sino también la necesidad 
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que los alumnos desarrollen conocimientos específicos basados en las nuevas tecnologías; sin embargo, 

debemos considerar que el impacto exacto dependerá de la forma en cómo se integren estos procesos 

digitales en el entorno académico y cómo se articulen a los procesos tradicionales de enseñanza  (Rodríguez 

A. et al., 2024).  

Las tecnologías móviles en ambiente académico. 

La búsqueda utilizó un enfoque estructurado para maximizar la relevancia y profundidad de los resultados; 

se aplicaron términos clave como “Smartphone & University”. Este proceso facilitó la identificación de 

investigaciones pertinentes y actuales en el área de conocimiento, asegurando una revisión de literatura 

sólida y fundamentada. 

Resultados. 

Figura 1. Red elaborada con palabras clave utilizadas por los autores. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Web of Science. Nota. La grafica muestra una red de palabras 

identificadas a partir de los trabajos de investigación, destacan “Depresión”, “Ansiedad”, “Adolescentes”, 

“Estudiantes Universitarios”, “Adicción”, “Estrés” principalmente. 

Figura 2. Red con los autores más citados. 

 

Figura 2. Palabras más recurrentes en los resultados de búsqueda. 

Resultados.  

De los países que más contribución realizan al tema de estudio son principalmente el continente asiático, 

destacando la República Popular de China, principalmente las Universidades de Tianjin Normal University, 

Quzhou University, Hankuk University Foreign Studies de Europa destaca Tallinn University of 
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Technology, en la muestra se observan mayoritariamente instituciones del continente asiático y Europa 

(Estonia y Francia); la presencia de una institución africana (Togo) indica colaboraciones internacionales, 

aunque en menor número. 

La exploración arrojo trabajos relacionados con el uso de Smartphone su impacto en la educación y el 

comportamiento del estudiante universitario, identificando como principales temas:  

 Efecto de comunidades sociales digitales en el rendimiento escolar. 

 Movilidad y tecnología entre entornos urbanos. 

 Ansiedad social y adicción a los Smartphone. 

Los artículos provienen de revistas indexadas y abarcan diversas disciplinas como psicología, educación y 

tecnología, los más relevantes exploran el lado brillante y oscuro de las plataformas sociales en el 

rendimiento académico, además se explora la relación entre ansiedad social y adicción a los 

smartphones, encontrando que la ansiedad social predice la adicción y que los síntomas depresivos 

actúan como mediadores en esta relación  (Atan & Ozdemir, 2024; Bisquerra & Chao, 2021; Chao et al., 

2022; Chao et al., 2025; Chao P.-J. et al., 2023; Ding et al., 2024; Dou & Feng, 2025; Feng & Dou, 2024; 

Feng & Sun, 2023; Feng C. et al., 2023; Liu C., 2023; Liu M. & Lu, et al., 2022; Liu, R., 2023; Liu, T. 

et al., 2019; Liu, W. et al., 2024; Liu X., Liu, et al., 2022; Liu X., Lu, et al., 2022; Liu Y. et al., 2023, 2024; 

Sun H. & Tang, 2024; Sun S. et al., 2023; Sun S. & Wong, 2024a, 2024b; Sun Y. et al., 2024; Zhu F. et al., 

2024; L. Zhu et al., 2023). 

También se exploran casos de estudio como el impacto de los smartphones en la movilidad estudiantil 

en Kinshasa, África, observando que a diferencia de otras ciudades africanas, los estudiantes adoptan menos 

herramientas digitales (Baudens et al., 2025; H. Hasan et al., 2023; M. Hasan et al., 2024). 

El análisis de las afiliaciones revela, que dentro de la muestra de artículos analizada, la investigación 

proviene de una variedad de contextos geográficos con predominio de instituciones en Asia y Europa, y 

con presencia de colaboraciones internacionales que incluyen a África. Esto subraya la diversidad y la 

multidisciplinariedad en los estudios sobre la relación entre el uso de smartphones y temas relacionados 
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con la educación, la movilidad y la salud mental en entornos académicos. Esta información es valiosa para 

comprender las tendencias globales y el intercambio de conocimiento en este ámbito de investigación. 

CONCLUSIONES. 

Podemos considerar, que a finales de los años 90´s, las investigaciones sobre digitalización del estudiante 

empiezan a tener gran relevancia, y a la fecha se han realizado numerosos estudios en los que se abordan 

el desarrollo de competencias digitales, caracterización del tiempo que dedican los estudiantes 

universitarios frente a un dispositivo móvil, y tipo de contenido consumido principalmente. 

La rápida digitalización a nivel mundial desafía el proceso para impartir clases dentro del aula. es necesario 

considerar un modelo que incite a los estudiantes a ser autogestores, asimilar y apropiarse de su propio 

aprendizaje como respuesta a un mercado laboral transformado por las nuevas tecnologías de la 

información, exigente de nuevas competencias digitales; los dispositivos móviles representan una 

herramienta con un alto potencial para enriquecer y promover la autogestión educativa. 

En conclusión, el análisis de las publicaciones revisadas destaca la complejidad del impacto de los 

smartphones en el entorno universitario. Si bien estas tecnologías ofrecen oportunidades para la mejora del 

aprendizaje y la conectividad, su uso desmedido puede generar efectos adversos significativos; por lo tanto, 

es esencial desarrollar estrategias de regulación y apoyo que permitan maximizar los beneficios de la 

tecnología mientras se mitigan sus riesgos. El equilibrio entre la integración digital y el bienestar emocional 

debe premiar el proceso de formación de estudiantes. 

 El tiempo que pasan los estudiantes frente a la pantalla de sus dispositivos revisando el tráfico de las 

comunidades sociales a las que pertenecen puede motivar bajo rendimiento académico. 

 La movilidad digital no es uniforme en todas las regiones; factores económicos y de seguridad limitan 

la adopción de tecnologías en ciertos contextos. 

 La adicción a los smartphones está ligada a la ansiedad y la depresión en estudiantes universitarios. 
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Recomendaciones. 

 Diseñar estrategias para utilizar eficazmente el dispositivo móvil dentro del proceso formativo. 

 Implementar programas de apoyo psicológico para estudiantes con adicción a los smartphones. 
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