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Tipo de ponencia: Reporte final de investigación.

Resumen

El presente estudio de caso describe la situación física y psicológica de un adolescente mexicano típico de 

educación secundaria en el estado de Yucatán México que manifiesta uso excesivo de los Dispositivos Móviles 

(DMs). Se pretende comprender los efectos del confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID-19 en 

aspectos personales, familiares, escolares y de salud. Se colectó información mediante visitas domiciliarias 

con equipo de protección personal, realizando entrevistas a profundidad con miembros de la familia y 

observaciones. Se verificó el uso excesivo del tiempo en pantalla y se identificaron factores personales y 

familiares que facilitaron el uso problemático a los DMs. En algunos aspectos del participante se apreció mejora, 

como en la responsabilidad escolar y el autoaprendizaje. En otros, no hubo cambio, como en el persistente 

aislamiento social y la alta autoestima mostrados antes del confinamiento. En otros, hubo deterioro como 

en la convivencia social y la motivación a la instrucción a distancia.  No hubo afectación por el confinamiento 

en aspectos emocionales, pero se identificaron algunos problemas físicos como dolores, fatiga e irritabilidad 

asociados al uso excesivo de los DMs. La comprensión de la situación de pandemia en estudiantes que usan 

excesivamente los DMs puede dar algunas bases empíricas para comprender los efectos del confinamiento 

en el eventual proceso de la normalidad.

Palabras clave: estudiante, dispositivos móviles, pandemia, estudio de caso.



Puebla 2021 / Modalidad virtual

2

Área temÁtica 04. Procesos de aPrendizaje y educación

Introducción  

En el futuro próximo muchos fenómenos educativos, psicosociales y de salud serán juzgados en etapas: 

antes de la pandemia por COVID-19, durante y toda vez superada esta contingencia. El presente estudio explora 

los efectos del uso excesivo de los dispositivos móviles (DMs) en un estudiante de secundaria durante el periodo 

de confinamiento por la pandemia por COVID-19.

En sintonía al estilo de vida de los niños y jóvenes con los medios electrónicos, algunos autores señalan que los 

medios pueden ser útiles para la vida diaria, pero también pueden propiciar el desplazamiento de actividades 

importantes como la interacción cara a cara, el tiempo en familia, el juego al aire libre, el ejercicio, el tiempo de 

inactividad desconectado, el sueño la obesidad y la depresión. (Labrador, et al., 2015; Pediatrics, 2016). 

La Asociación Americana de Pediatría ha demostrado su preocupación en relación con la problemática que los 

DMs y la conectividad que representan para los niños y adolescentes (Pediatrics, 2020). Por lo anterior, abordar 

los efectos del confinamiento y el uso excesivo de los dispositivos durante la pandemia se vuelve relevante para 

comprender sus efectos ante el eventual retorno a la normalidad. 

El propósito de este estudio es comprender a profundidad, desde un abordaje cualitativo de caso, los efectos 

del confinamiento en un estudiante típico de secundaria de la región de Yucatán, México.

La COVID-19 es una enfermedad viral respiratoria emergente de fácil transmisión, pandémica, que puede 

progresar a complicaciones graves rápidamente, es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

consideró entre sus patógenos prioritarios y los programas gubernamentales declararon la restricción social 

y el confinamiento como mecanismos obligados de protección (Secretaria de Salud, 2020). Los efectos del 

encierro en los adolescentes necesitan ser comprendidos por la interacción innata de éstos con la tecnología 

(Fumero, 2016).

Antes de la pandemia, tanto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) impulsaban el uso y acceso a internet para el aprendizaje e implementar la educación en 

línea (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017), lo cual se concretó al 

detonarse la pandemia en el mundo (Reimers y Schleicher, 2020), y en ese tiempo, algunos estudios señalaban 

un impacto positivo en el aprendizaje (Basantes et al., 2017; Calderón-Loeza y Sanchez-Escobedo, 2021); pero 

otros, señalaban riesgos y cambios en el comportamiento de los adolescentes (Díaz-Vicario et al., 2019). 

Desde la aparición de la era digital y los DMs el promedio de uso diario de éstos ha pasado de 3 (Díaz-Vicario, et 

al., 2019; Kwon, et al., 2013) a 5 horas (Román, 2017) y aumenta durante los fines de semana (Díaz et al.,2019; 

Kwon, et al., 2013, Simón et al., 2019).

El uso excesivo o problemático del dipositivo móvil e internet, denominado de esta forma por diversos autores 

están en relación al tiempo prolongado y a las conductas de riesgo educativas, psicosociales y de salud, como los 
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reportados por Peñuela et al., (2014) y Kee, et al., (2016) quienes encontraron una asociación del uso excesivo de 

los DMs con la falta de atención en las clases y la disminución del rendimiento académico. Recientemente Díaz-

Vicario et al., (2019) señalaron que, debido al uso excesivo de los DMs se producen efectos negativos como son la 

disminución de las salidas culturales y deportivas, así mismo se produce un descenso del tiempo presencial con 

amigos. Elhai et al., (2019) encontraron relación del uso problemático de los DMs con la depresión, la ansiedad, 

el estrés y la baja autoestima. Otras afectaciones reportadas son las alteraciones posturales, la contractura 

muscular, la visibilidad alterada, los trastornos del sueño, entre otras. (Aquino-López, 2016; Carbonell et al., 

2012; Kee et al., 2016; Sánchez-Escobedo y Calderón-Loeza, 2020, 2021; Sohn et al., 2019). 

Por lo que, los factores vinculados al confinamiento como son el aislamiento social y la exposición continua a 

los DMs por la modalidad de aprendizaje en línea pueden resultar de especial interés en el proceso investigativo 

de los estudiantes adolescentes.

Desarrollo 

Se realizó un estudio de caso, con enfoque cualitativo a los seis meses de inicio del confinamiento por la 

pandemia por COVID-19 y de la suspensión de clases presenciales por indicación del gobierno de México tanto 

a nivel federal como del estado de Yucatán.

El informante principal quien fue identificado en un estudio exploratorio previo (Sánchez-Escobedo y Calderón-

Loeza, 2020), es un estudiante varón de 15 años quien cursa el tercer grado de una secundaria pública estatal, y 

refiere que utiliza los DMs más de 12 horas al día. Se incluye también a dos miembros más de la familia que viven 

en el hogar, madre y hermana, con la finalidad de comprender el contexto y significado familiar del uso excesivo 

de los DMs.

El estudio se realizó mediante la técnica de visita a domicilio, con medidas estándares de seguridad y protección 

personal, uso de cubrebocas, careta y guardando la distancia social reglamentaria por parte del investigador y 

de tres participantes de la familia.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante grupos de enfoque, observaciones y entrevistas individuales. 

Las conversaciones fueron audio grabadas y transcritas para su análisis y las observaciones registradas en una 

bitácora. Se realizó la transcripción de la información colectada y los datos fueron registrados en el programa 

mediante condensación y categorizaron de la información con el apoyo del programa Atlas.ti7 versión 7.5.7. La 

participación de dos integrantes más de la familia, desde sus diferentes perspectivas y experiencias le dieron 

validez al proceso a través de la triangulación.

Todos aceptaron participar de manera voluntaria y sin compensación, firmando la carta de consentimiento 

informado que incluía una cláusula de confidencialidad, permisos de acceso al menor y la obligación de respetar 
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los protocolos de seguridad y protección a la salud por la pandemia, en el caso del menor de edad se otorgó 

una carta de asentimiento. A cada uno de los participantes se le otorgó un pseudónimo para conservar la 

confidencialidad de la información lo que se representa de la siguiente manera: Adam, será el sujeto de estudio, 

Cleo, la madre y Frida la hermana. 

Resultados 

Adam expresa que utiliza hasta 19 horas al día sus DMs, siendo frecuente la combinación de éstos, 

aproximadamente de la siguiente manera: laptop 6 horas, consola de videojuegos 10 horas y teléfono 

inteligente 3 horas. 

Su primer contacto con los dispositivos electrónicos fue a la edad de 3 años, cuando comenzó con videojuegos 

digitales usando ocasionalmente el celular de su madre, hasta que, a la edad de 8 años recibe su primer teléfono 

inteligente el cual usaba mayormente para entretenimiento, ya que era cuidado por la abuela. A los 9 años, 

Adam recibe de su tío, como regalo de navidad su primera consola de videojuegos.

Adam refiere que entre sus deseos laborales en un futuro sería trabajar en una industria como Microsoft. Se 

considera muy hábil para hacer las cosas y poder lograr sus objetivos. Afirma “Puedo hacer casi cualquier 

cosa, considero que soy bueno en todo. Por ejemplo, cuando agarré la guitarra aprendí bien rápido los acordes 

de una canción”.

Adam señala que el uso de los DMs lo ha aprendido de manera empírica y no recibió ninguna capacitación o 

adiestramiento para el uso de las plataformas electrónicas que usan en su escuela. Expresa gusto y dedicación 

para los videojuegos. La hermana Frida, quién refiere conocer todos los videojuegos y hasta juega con Adam, 

expresa: “Una vez consiguió un juego que le daba miedo y no lo dejó dormir durante un tiempo”.

Aprendizaje. Adam refiere que el cambio de modalidad de clase en línea ha traído beneficios. Aunque las clases 

en sí, no le generan ningún aprendizaje, le ha dado tiempo de consultar e investigar otros intereses enfocados a la 

tecnología computadoras y sobre todo técnicas y estrategias para jugar mejor, y expresa “No estoy aprendiendo 

nada de la escuela, pero me da tiempo para investigar otras cosas”. 

Sus materias favoritas son matemáticas y español, sin embargo, el atribuye su falta de interés que le tiene a la 

escuela a los maestros. Adam comenta: “Me gustan las matemáticas y un poco español. Lo que pasa es que los 

maestros lo hacen aburrido”.

Sin embargo, reconoce que un solo maestro ha marcado diferencia: “Una vez en un día nos enseñó tres cosas 

distintas y eso estaba padre”.

Adam evalúa su desempeño escolar como bajo y se lo atribuye a la falta de concentración. A este comentario 

interviene Cloe: “No es que no se concentre, es que no le interesa”.
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Adam afirma que algunas veces sus profesores le han platicado sobre los riesgos del internet y niega que le 

hayan enseñado a usar los DMs, las redes sociales, la ley sobre el uso correcto del internet, aplicaciones de 

geolocalización y juegos educativos. 

Los tres integrantes de la familia reconocen el término cyberbulling. Adam en especial señala que han tenido 

experiencias al respecto, su participación fue como buleador de los profesores, lo cual fue reafirmado por 

Cleo y Frida quienes complementan la experiencia. Las repercusiones fueron hacia el llamado de atención y la 

exclusión de los grupos de la escuela. Cloe comenta: “Una vez me llamaron de la escuela porque Adam no solo 

enviaba, creaba stickers de los maestros entre sus compañeros”.

A este suceso, Cleo complementa con experiencias previas de violencia escolar en las que Adam se ha 

involucrado desde la primaria al referir que golpeó a un niño que lo estaba fastidiando y fue reportado 

por la escuela.

Discusión 

En este estudio se identifican 19 horas de uso de los DMs que excede el tiempo promedio de uso de 5.5 

horas reportado en otros estudios locales (Sánchez-Escobedo y Calderón-Loeza, 2020) y de 6 horas en estudios 

internacionales (Simón et al., 2019). Además, este uso es consistente y cotidiano, a diferencia de otros estudios 

donde reportan mayor uso los fines de semana (Díaz et al.,2019; Kwon, et al., 2013). Lo anterior ubica a nuestro 

participante, sujeto de estudio, en la categoría de uso excesivo o problemático a los DMs.

Esta tendencia tiene tres explicaciones: el origen temprano del uso, la falta de reglas en el hogar y la gratificación 

del uso de éstos.

Adam comienza desde los 8 años a utilizar un móvil, dos años antes en promedio que el resto de los niños 

mexicanos (Ramírez-Rodríguez, 2017) y escala a la utilización combinada de varios dispositivos, similar a lo 

reportado por Díaz-Vicario et al., (2019).

Las reglas para el  uso de los DMs son nulas en el contexto familiar, en contraste un 63% de la población presenta 

reglas en casa (Ramírez y Rodríguez, 2017). Lo anterior resalta el papel de los padres en la gestión de normas de 

uso de los DMs en casa para optimizar su uso para fines de aprendizaje y desarrollo (Grané, 2015). La gestión de 

reglas en el uso de dispositivos también coadyuva a establecer hábitos saludables que fomenten la actividad 

física, convivencia familiar, cuidado personal, quehaceres del hogar, tiempo libre y sueño (Pediatrics, 2016). Así 

como la prevención del daño que los DMs pudieran ocasionar (Lancheros et al., 2014). 

Finalmente, se aprecia gratificación y conformidad con el uso excesivo de los DMs, lo cual reafirma la generación 

de nuevos hábitos descritos por Prensky, (2010) respecto a los cambios consecuentes al uso excesivo de los 

dispositivos en las formas de aprender y comunicarse con los demás. En confinamiento, refiere, por ejemplo, 
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tener más tiempo para explorar nuevos juegos e invertir tiempo en sus propios intereses que en los contenidos 

escolares, y no haber sido afectado por la disminución de oportunidad de convivir con otros, ya que antes de la 

pandemia no lo hacía. 

Otros aspectos referidos en el presente estudio fueron el dolor de cabeza, cansancio, la irritabilidad e insomnio, 

este último se evaluó con el puntaje más alto, similar a lo reportado por Aquino, (2016) quien afirma que el dolor 

de cabeza, la fatiga y el insomnio se agudizan ante entrega de trabajos finales en la escuela; sin embargo, para 

el caso de Adam los síntomas son continuos y persistentes. 

Conclusiones

El tiempo en pantalla de Adam sobrepasa lo recomendado, y afecta el desarrollo de otras actividades diarias 

como con las tareas del hogar, actividad física y el tiempo de sueño. Por lo que Adam puede considerase un 

adolescente con uso excesivo o problemático a los DMs. Lo que constituye un factor de riesgo para su salud 

(Pediatrics, 2020) y rendimiento académico.

Sin embargo, la afectación es mayor sobre factores físicos en comparación con los psicológicos. Se distinguen 

las zonas corporales más dañadas por el uso de los DMs la región tenar y articular de primer dedo de la 

mano dominante, la columna cervical y dorsal, y las piernas. Por otro lado, en cuanto al aspecto emocional, 

paradójicamente su uso excesivo de los DMs previa al confinamiento, resultó ser un factor protector, ya que la 

vida social y emocional del adolescente no cambió.
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