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RESUMEN
El teléfono inteligente tiene un papel muy im-
portante en la vida de los jóvenes, lo que preocu-
pa por sus efectos en la salud y el rendimiento 
académico. El objetivo del presente estudio fue
validar un instrumento piloto de medición para 
determinar la prevalencia de la adicción al te-
léfono inteligente entre bachilleres y universita-
rios, además de examinar su relación con las pre-
ferencias sensoriales (visual, auditiva, lectora, ki-
nestésica). Se realizó un estudio con 141 estu-
diantes de bachillerato y universidad de México. 
Se aplicó una encuesta sobre adicción al celular 
y un cuestionario sobre las modalidades de per-
cepción. Aunque el nivel de adicción promedio 
fue mayor en universitarios, no hubo diferencia 
significativa por género. La prevalencia de adic-
ción general fue del 22 %, con “tolerancia” y 
“síndrome de abstinencia”, como síntomas más 
comunes, aunque sola la primera tuvo diferencia 
significativa estadística (P < 0.05). Respecto a las 
preferencias sensoriales, las más indicadas fue-
ron auditiva (29.6 %) y kinestésica (27.6 %), sien-
do la cantidad de uno y cuatro canales percep-
tivos, los más elegidos. Los universitarios prefi-
rieron la información visual más que los ba-
chilleres (P < 0.05), mientras que la preferencia
por la lectura/escritura fue mayor en bachille-
res (P < 0.05). Considerando la puntuación to-
tal obtenida en la encuesta como un indicador 
de adicción al celular, se observó que las per-
sonas que prefieren los contenidos visuales usan
más el teléfono inteligente (ρ = 0.20, P = 0.015), 
mientras que las que disfrutan de la lectura/es-
critura lo usan menos (ρ = - 0.17, P = 0.048). 
Dichos hallazgos podrían guiar el desarrollo fu-
turo de aplicaciones para estos dispositivos, de 
modo que los estudiantes reorienten el uso del 
teléfono inteligente en beneficio de su propio 
desarrollo, aprovechando los canales de percep-
ción preferidos, aunque por supuesto, se nece-
sitan más estudios similares en otras regiones  
de  México.

PALABRAS CLAVE: teléfono inteligente, uso pro-
blemático, preferencias sensoriales, adolescentes,
 jóvenes. 

ABSTRACT
The smartphone plays a very important role in 
the lives of young people, which is of concern 
because of its effects on health and academic 
performance. The aim of the present study was 
to validate a pilot measurement instrument to 
determine the prevalence of smartphone ad-
diction among high school and university stu-
dents, in addition to examining its relationship 
with sensory preferences (visual, auditory, rea-
ding, kinesthetic). A study was conducted with 
141 high school and university students in Me-
xico. A survey on cell phone addiction and a 
questionnaire on perception modalities were ad-
ministered. Although the average level of addic-
tion was higher in university students, there 
was no significant difference by gender. The pre-
valence of general addiction was 22 %, with “to-
lerance” and “withdrawal syndrome” as the most 
common symptoms, although only the former 
had a significant statistical difference (P < 0.05). 
Regarding sensory preferences, the most indi-
cated were auditory (29.6 %) and kinesthetic 
(27.6 %), with the number of one and four per-
ceptual channels being the most chosen. Uni-
versity students preferred visual information 
more than high school students (P < 0.05),
while the preference for reading/writing was 
higher in high school students (P < 0.05). Con-
sidering the total score obtained in the survey 
as an indicator of cell phone addiction, it was 
observed that people who prefer visual content 
use the smartphone more (ρ = 0.20, P = 0.015), 
while those who enjoy reading/writing use it 
less (ρ = - 0.17, P = 0.048). These findings could 
guide the future development of applications 
for these devices, so that students redirect smart-
phone use to benefit their own development, 
taking advantage of preferred perceptual cha-
nnels, although of course, more similar studies 
are  needed  in  other  regions  of  Mexico.

KEYWORDS: smartphone, problematic use, mo-
dal  preferences,  adolescents,  young people.
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INTRODUCCIÓN 
En México, independientemente de la edad, 
ingresos, género y ubicación, el teléfono inte-
ligente se ha convertido en parte importan-
te de la vida de los jóvenes y adolescentes, 
quienes comparten la creencia de que usar-
lo es benéfico (Lavín-Zatarain y col., 2019). 
La Asociación Mexicana de Internet (Asocia-
ción de Internet MX, 2024) realizó un estu-
dio que mostró que un 39 % de los usuarios 
pasaban más de 9 h/d conectados a Internet 
y un 22 % entre 7 h/d y 9 h/d, reflejando un 
incremento con respecto al 2023. En México, 
preocupa el impacto social y de salud de la 
adicción al celular, lo que puede afectar el 
sueño, el estado de ánimo, la comunicación, la 
autoestima, el comportamiento, la ansiedad y
la salud, así como el desempeño escolar. Aun-
que se han realizado esfuerzos para investi-
gar los impactos en el aprendizaje apoyado 
por teléfonos inteligentes (Lavín-Zatarain y 
col., 2019) y el incremento de la actividad fí-
sica mediante el uso de aplicaciones para ce-
lulares (Vergara-Torres y col., 2020), se ha en-
contrado que las conductas adictivas se ma-
nifiestan cuando el uso de los mismos pasa 
de ser un medio para convertirse en un fin 
(García-Santillán  y  Escalera-Chávez,  2020).

Entre iniciativas recientes que han suscita-
do gran preocupación, está la posibilidad de 
que un número creciente de individuos, con 
el uso excesivo de celulares, pudiera vincu-
larse a actividades que promuevan conductas 
delictivas (Olmedo-Hernández y col., 2019).
También ha sido importante conocer si la 
impulsividad es un factor detonante del uso 
problemático, lo cual ayudaría a comprender 
mejor el fenómeno (Becerra-Guajardo y col., 
2021). De hecho, ha sido interesante determi-
nar, si el miedo a quedarse sin celular (no-
mofobia) es una alteración grave que, de ser 
identificada y tratada oportunamente, ofrece 
la posibilidad de prevenir adicciones (Torres-
Salazar y col., 2018). Aunque no se trata de 
un problema de consumo de drogas, se trata 
de una conducta irrefrenable, incontrolable 
y exagerada que hace que jóvenes y adoles-
centes dejen de realizar otras actividades pro-

ductivas o de ocio (Pérez-Caballero y Solis-
Centeno, 2011).

Por otro lado, conforme a Dania y Marchisio 
(2013), es importante enfocarse en compren-
der las variaciones individuales de los estu-
diantes en cuanto a sus preferencias senso-
riales al seleccionar y procesar información. 
El trabajo de Fleming y Mills (1992) ofrece 
una comprensión de estas preferencias, ex-
plicando cómo las personas reciben informa-
ción a través de los sentidos (Dania y Marchi-
sio,  2013).

Según Fleming (2012), el proceso de selec-
ción es influenciado por los intereses perso-
nales y la presentación de información. Su 
modelo corresponde al acrónimo de cuatro 
modalidades: Visual, Auditiva, Lectura/Escri-
tura y Kinestésica (VARK, por sus siglas en 
inglés: Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthe-
tic); el cual será denominado VALK de aquí 
en adelante. Por ejemplo, para interesarse 
por un concepto, alguien puede preferir ver 
un diagrama (visual), escuchar una conferen-
cia (auditivo), leer un texto (lector) o partici-
par en una demostración práctica (kinesté-
sico). La mayoría de las personas tienen una 
de cuatro modalidades más desarrollada, aun-
que algunas pueden usar varias (Fernández y 
Narváez, 2021). Existen múltiples estudios que 
han usado el citado modelo, mediante la apli-
cación del cuestionario VALK, buscando una 
mejoría en el aprendizaje con la adaptación 
de los recursos educativos a las preferencias 
sensoriales individuales (Ortega-Torres y col., 
2020). Finalmente, Egaña y col. (2019) basa-
dos en Fleming (2012), afirman que el cues-
tionario VALK mide específicamente modali-
dades en la percepción de la información, de 
modo que solo proporciona información so-
bre las modalidades preferidas de comunica-
ción.

Para enriquecer el presente estudio, se bus-
caron investigaciones previas con muestras 
de población mexicana de edades similares. 
En cuanto al uso problemático del celular, se 
pueden citar a Lavín-Zatarain y col. (2019), 
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quienes encontraron que la mayoría de los 
universitarios utilizaban el celular en activi-
dades académicas, pero percibían que los do-
centes rara vez lo utilizaban para enseñar. 
Gómez-García (2018) estudió cómo los celu-
lares y tecnologías digitales afectan los há-
bitos de consumo de medios, las interaccio-
nes sociales y la posible adicción a la tecno-
logía. Torres-Salazar y col. (2018) analizaron 
la relación entre la nomofobia y la inteligen-
cia cognitiva/emocional en estudiantes, en-
contrando indicadores confiables para detec-
tar la nomofobia. Guzmán-Cortés y col. (2022) 
investigaron la capacidad de atención en uni-
versitarios con distintos niveles de uso de 
teléfonos inteligentes. Encontraron desafíos en 
la atención sostenida para aquellos con de-
pendencia y adicción a los celulares. Betan-
court-Ocampo y col. (2022) diseñaron un ins-
trumento para evaluar la dependencia del te-
léfono celular en adultos. Identificaron cua-
tro factores principales: dificultad para reali-
zar actividades, preocupación, conflictos in-
terpersonales y dependencia al teléfono. Me-
dina-Morales y Veytia-Bucheli (2022) analiza-
ron el impacto de los dispositivos móviles en 
la comunicación y la posible adicción entre 
estudiantes de Ciencias de la Educación de 
dos universidades. En el trabajo de Pinto-Lo-
ria (2022), se exploró la relación entre la de-
pendencia del teléfono móvil, la impulsividad  
y  el  riesgo  de  suicidio  en  universitarios.

En cuanto a las preferencias sensoriales me-
didas con el instrumento VALK, Fernández 
y Narváez (2021) encontraron que la mayo-
ría de los estudiantes de inglés en Veracruz, 
México, tenían una preferencia única audi-
tiva, aunque algunos mostraban preferencias 
mixtas. Las entrevistas revelaron que los es-
tudiantes adaptan estrategias según sus pre-
ferencias. Vargas y col. (2023) estudiaron el 
aprendizaje reflexivo en más de 1 600 univer-
sitarios en diferentes regiones de México. Los 
resultados indicaron que el estilo de aprendi-
zaje basado en la lógica fue el más común 
(40 %), seguido del memorístico (33 %), sien-
do el reflexivo el menos utilizado (27 %). Ade-
más, se encontró una correlación significati-

va entre la preferencia kinestésica y estilos de 
aprendizaje basados en la lógica y la memo-
rización. En una universidad privada del nor-
te de México, Jiménez y col. (2019) identifi-
caron las percepciones sensoriales preferidas
por 199 estudiantes del tercer semestre de 
Odontología, mayormente mujeres. Se descu-
brió que, los participantes tenían dos modali-
dades preferidas, una de un canal de per-
cepción y otra de tres canales. En un estudio 
realizado por Torres y col. (2023), se exami-
naron las diferentes formas en que 305 es-
tudiantes de nuevo ingreso de enfermería en 
México perciben la información. Los resulta-
dos mostraron que más de la mitad de los 
estudiantes utilizaban múltiples canales de 
percepción. El estudio de Olvera y col. (2023) 
en la Facultad de Informática de Mazatlán, 
México, investigó en 158 estudiantes y 35 ca-
tedráticos, la relación entre estilos de apren-
dizaje, de enseñanza y el rendimiento acadé-
mico. Se destacó el predominio del estilo de 
aprendizaje reflexivo entre estudiantes (34 %) 
y la preferencia sensorial kinestésica entre
profesores (40 %), arrojando una falta de co-
rrespondencia entre el estilo de enseñanza y 
de aprendizaje. Pizarro (2021) examinó el im-
pacto de un aula virtual multi-modal adap-
tada a las preferencias de modalidad senso-
rial, según el modelo VALK. Los estudiantes 
informaron que este enfoque multisensorial 
les facilitaba la comprensión, los motivaba y 
mejoraba su rendimiento académico. Sarmien-
to y col. (2021) investigaron sobre las prefe-
rencias sensoriales de estudiantes de bachi-
llerato en el sureste de México y diseñaron 
estrategias de enseñanza con tecnologías digi-
tales.

Debido a la evidencia de la adicción al te-
léfono por parte de los adolescentes y jóve-
nes mexicanos, y a la escasez de investiga-
ciones similares en el país, donde se sugiera 
aprovechar esta herramienta tecnológica pa-
ra cuestiones académicas, mediante una pre-
sentación de la información de acuerdo a los 
intereses personales y preferencias sensoria-
les individuales, es que se hizo necesario inda-
gar  en  el  tema.



CienciaUAT. 19(2): 107-122 (Ene-Jun 2025). ISSN 2007-7521 https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1916110

HU
M

AN
ID

AD
ES

 Y
 C

IE
NC

IA
S 

DE
 LA

 C
ON

DU
CT

A
El objetivo de este trabajo fue validar un 
instrumento piloto de medición para deter-
minar la prevalencia de la adicción al telé-
fono inteligente entre bachilleres y universi-
tarios, además de examinar su relación con 
las  preferencias  sensoriales.
 
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una investigación descriptiva, 
transversal y prospectiva, desde una perspecti-
va  cuantitativa. 

Muestra
Se realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, en grupos preexistentes de tres 
instituciones mexicanas de carácter público, 
dos de nivel universitario y una de bachi-
llerato. Se estableció como criterio de inclu-
sión que los participantes fueran estudian-
tes regulares matriculados en un ciclo esco-
lar, mientras que el criterio de exclusión fue 
la falta de respuesta a la totalidad de los ins-
trumentos  previstos.

Participantes 
Del 17 al 31 de mayo de 2023, 141 estudian-
tes completaron los instrumentos del estudio, 
de los cuales 58 eran bachilleres adscritos 
al programa de técnico en mantenimiento y 
producción industrial en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, México, y 83 estudiantes universitarios 
de ingeniería en sistemas computacionales, en 
San Luis Potosí capital. Participaron 43 mu-
jeres en nivel de bachilleres y 34 en el gru-
po universitario. En el primer grupo, la edad 
promedio fue de 16.24 años con una desvia-
ción estándar de 1.218, mientras que, en el 
grupo universitario, fue de 20.87 años con una 
desviación  estándar  de  1.853. 

Instrumentos
Adicción al teléfono inteligente
Se empleó la escala de adicción al teléfono 
inteligente en su versión abreviada (SAS-SV, 
por sus siglas en inglés: Smartphone Addic-
tion Scale - Short Version) desarrollada original-
mente por Kwon y col. (2013), adaptada al espa-
ñol por Lopez-Fernández (2017) para universi-
tarios españoles y adaptada al contexto mexi-

cano por Esquivel-Gámez y col. (2024b). Se 
trata de un cuestionario unidimensional, aun-
que algunas investigaciones al adaptarlo a su 
idioma, han explorado estructuras multifac-
toriales (García-Santillán y Escalera-Chávez, 
2020; Zhao y col., 2022). La encuesta ha de-
mostrado alta consistencia interna, con un coe-
ficiente alfa de Cronbach entre 0.79 y 0.95, y
en estudios con población mexicana, el rango 
ha sido de 0.81 a 0.89 (Esquivel-Gámez y col., 
2024b). La confiabilidad test-retest ha entre-
gado coeficientes altos (ICC: 0.83 a ICC: 0.97) 
(Al-Qarni y El-Keshky, 2022; Zhao y col., 2022). 
Conforme a Servidio y col. (2022), ha mostrado 
una validez de constructo sólida, respaldada por
análisis factoriales confirmatorios (CFI > 0.95,
RMSEA < = 0.06). La validez concurrente ha
entregado correlaciones significativas (Harris 
y col., 2020) con instrumentos que miden la 
adicción a teléfonos inteligentes con los ins-
trumentos: Inventario de Ansiedad y Fobia So-
cial (SPAI, por sus siglas en inglés: Social Pho-
bia and Anxiety Inventory) y la Escala de Adic-
ción basadas en aplicaciones para teléfonos 
inteligentes (SABAS, por sus siglas en inglés: 
Smartphone Application-Based Addiction Scale) 
(r = 0.83, P < 0.010) y la adicción al Internet 
(r  =  0.71, P  <  0.010). 

En cuanto a la validez convergente, se ha 
encontrado asociación fuerte con la depre-
sión entre los jóvenes saudíes, moderadamen-
te entre adolescentes chinos y débilmente 
asociado entre universitarios estadounidenses 
(Hamamura y col., 2023). Por otro lado, ha 
mostrado correlaciones más bajas con cons-
tructos no relacionados como el autoescapis-
mo (r = 0.19, P < 0.01), lo que apoya su vali-
dez  divergente  (Nooripour  y  col.,  2022). 

La escala tipo Likert consta de 10 ítems con 
6 posibles opciones de respuesta, que van 
desde “fuertemente en desacuerdo” (1) hasta 
“fuertemente de acuerdo” (6). De los 60 pun-
tos totales, el nivel potencial de uso excesivo 
o adicción es de 31 para hombres y 33 pa-
ra mujeres, en tanto que el nivel de uso en 
riesgo potencial es de 22 puntos para ambos 
géneros. Para responder la escala, los parti-
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cipantes debían proporcionar un identifica-
dor personal asignado previamente, su géne-
ro, edad y los diversos usos que daban al ce-
lular. A partir de este punto, el instrumento se
identificará con las siglas SAS-SV, y el térmi-
no “celular” se utilizará como sinónimo de “te-
léfono  inteligente”.

En su adaptación, Lopez-Fernández (2017) 
identificó 6 síntomas de adicción cubiertos 
por la escala: pérdida de control, trastorno 
familiar o escolar, desprecio de las conse-
cuencias, síndrome de abstinencia, preocupa-
ción y tolerancia. Los ítems 1 y 8 se refie-
ren a la pérdida de control. Los ítems 2 y 10 
se relacionan con trastornos familiares o es-
colares. Los ítems 3 y 7 indican desprecio por 
las consecuencias. Los ítems 4 y 5 están aso-
ciados con el síndrome de abstinencia. El ítem 
6 es sobre la preocupación y el ítem 9 se refie-
re a la tolerancia. Para calcular el puntaje de 
cada síntoma, se promedian los ítems corres-
pondientes. Si el puntaje resultante es mayor a 
tres, indica que el síntoma está presente. Con-
forme a lo anterior, se calcularon la frecuen-
cia y el porcentaje correspondiente por sínto-
ma para los usuarios potencialmente excesivos. 

Preferencias sensoriales de recepción de in-
formación
Se usó el cuestionario VALK, el cual explora 
cómo prefiere una persona recibir la infor-
mación. Las preguntas están relacionadas con 
diferentes situaciones de la vida diaria para 
evaluar las preferencias sensoriales visual, au-
ditiva, lectora/escritora y kinestésica. Por su 
naturaleza, el instrumento se trata de un cues-
tionario formado de 16 preguntas de cuatro 
ítems dicotómicos cada una (Leite y col., 2010). 
Por ello, los análisis factoriales confirmatorios 
más adecuados son los denominados métodos 
múltiples para medir múltiples rasgos (Wong 
y Chin, 2018). Como resultados, las estimacio-
nes de fiabilidad encontradas van desde 0.73, 
0.79, 0.84 y 0.69 hasta 0.85, 0.82, 0.84 y 0.77 
para las subescalas visual, auditiva, lectura/
escritura y kinestésica, respectivamente. Las 
correlaciones entre tales subescalas, van de 
moderadas (r = 0.416) a fuertes (r = 0.799) en 

magnitud (Leite y col., 2010; Wong y Chin, 
2018). En este trabajo, se ha utilizado la ver-
sión en español del instrumento (VARK™ 
questionnaire © Copyright version 7.8 2014 
held by VARK Learn Limited, Christchurch, 
New Zealand). Las preguntas usadas provie-
nen del cuestionario reportado en Fuentes-
Mejía  y  col.  (2018).

Procedimiento
Aplicación
Los instrumentos fueron implementados me-
diante formularios electrónicos independien-
tes, los cuales fueron distribuidos por los in-
vestigadores durante sus clases, asignando 
previamente un identificador a cada partici-
pante. Las sesiones se llevaron a cabo en sa-
las de cómputo para universitarios y en au-
las para bachilleres. Se proporcionaron ins-
trucciones claras y se resolvieron dudas an-
tes de comenzar cada aplicación. En una so-
la sesión, se administró la escala SAS-SV 
de acuerdo a Esquivel-Gámez y col. (2024b), 
previa lectura detenida de cada ítem y soli-
citud de respuestas honestas. De manera si-
milar, durante una sesión se aplicó el cues-
tionario VALK, conforme a Fuentes-Mejía y 
col. (2018), enfatizando que los participantes 
podían seleccionar varias respuestas por pre-
gunta  o  dejarla  en  blanco.

Procesamiento de los datos
En su mayoría se analizaron utilizando el 
software Paquete estadístico para ciencias so-
ciales (SPSS, por sus siglas en inglés: Statis-
tical Package for the Social Sciences) ver-
sión 25. Inicialmente, se aplicó la prueba esta-
dística de Kolmogorov-Smirnov para determi-
nar la normalidad de los datos. Con ello, se 
procedió a aplicar los estadísticos correspon-
dientes. Al principio, para evaluar el desem-
peño de los distintos ítems del SAS-SV, se em-
pleó el alfa de Cronbach para medir la con-
sistencia  interna. 

Dado que el instrumento es una escala tipo 
Likert y en ausencia de normalidad, se rea-
lizó un análisis factorial exploratorio (AFE) 
con matriz de correlaciones policóricas, si-
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guiendo el enfoque de García-Santillán y col. 
(2022). Para ello, se empleó el software Fac-
tor versión 12, realizando un cálculo de co-
rrelaciones para determinar si la matriz de 
datos era una matriz de identidad, lo que 
podría  impedir  la  aplicación  del  AFE. 

Otras medidas que permitieron justificar la 
pertinencia de la técnica factorial fueron la 
prueba de esfericidad de Bartlett con el Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO), la prueba Chi2 con n 
grados de libertad y la significancia (P < 0.01),
las medidas de adecuación muestral para cada 
variable y las cargas factoriales. Para comparar 
medias entre géneros y niveles de estudio, se 
usó la prueba de U de Mann-Whitney, porque 
los  datos  no  seguían  una  distribución  normal. 

Para determinar la existencia de significancia 
en la relación de niveles de riesgo en el 
uso del celular, con el nivel académico y con 
el género, se usó la prueba Chi2. En línea con
lo anterior, se aplicó el estadístico exacto de 
Fisher, para los casos en los cuales, no se 
cumplía el criterio de que las frecuencias es
peradas en las celdas, fueran mayores a 5. 
De igual manera, para determinar los restan-
tes niveles de asociación, se aplicó el estadís-
tico  de  correlación  rho  de  Spearman.

Consideraciones éticas
El protocolo de investigación fue registrado 
y autorizado por la institución del investi-
gador adscrito al bachillerato. Se contó con 
el permiso de la institución de adscripción 
de los estudiantes encuestados, a quienes pre-
viamente se les informó sobre el propósito, 
productos, mecánica y duración de las activi-
dades. Posteriormente, firmaron una carta de 
consentimiento informado (en el caso de los 
menores, se considera de asentimiento infor-
mado, por no tener el consentimiento de los 
padres) y se verificó su acceso a los instru-
mentos,  con  los  datos  proporcionados. 

Se respetaron los principios éticos de la in-
vestigación mediante la protección a la priva-
cidad y de los datos personales, evitando cau-
sar daño físico, emocional o psicológico, y se 

proporcionó a todos los participantes un tra-
to justo y equitativo. También, se ha respe-
tado el derecho a participar y se ha condu-
cido la investigación de manera honesta y 
transparente, siguiendo los principios descri-
tos  por  Koepsell  y  Ruiz-de-Chávez  (2015).

RESULTADOS
Adicción al celular
El coeficiente del alfa de Cronbach del instru-
mento fue de 0.88 y la Chi2 = 846 (P < 0.001) 
con 45 grados de libertad; se verificó que las 
variables eran adecuadas para la aplicabili-
dad del AFE. Todos los valores de la medida 
de adecuación muestral fueron óptimos al ser 
superiores a 0.50 (Lorenzo-Seva y Ferrando, 
2021) y el estadístico de la prueba KMO fue 
de 0.88. Además, todas las correlaciones fueron 
diferentes de cero y el AFE reveló un solo fac-
tor que explicaba el 59.4 % de la varianza total. 

En la Tabla 1 se muestra el valor promedio y 
la desviación estándar obtenido por cada ítem, 
además de la asociación ítem-total corregida 
para cada ítem, y los coeficientes de carga y 
de  comunalidad,  asociados  a  dicho  análisis. La 
media del puntaje de adicción en general fue 
de 24.07 ± 10.1, que es superior al límite de 
22 puntos establecido para el nivel de ries-
go potencial. Se encontró diferencia significa-
tiva (P < 0.001) en la puntuación media obte-
nida por bachilleres (20.3, DT = 9.6), respecto 
a la de los universitarios (27.0, DT = 9.6). Sin 
embargo, no se encontró diferencia significa-
tiva (P > 0.05) asociada con el sexo de los par-
ticipantes. 

En cuanto al nivel de riesgo en el uso del ce-
lular (Tabla 2), solo se encontró diferencia 
significativa (P < 0.001) asociada al nivel de 
estudio, sin que hubiese diferencia asociada 
al sexo. En total, 31 participantes (8 bachi-
lleres y 23 universitarios) presentaron un ni-
vel de “uso excesivo de celular”, con una ma-
yor tasa de riesgo los universitarios (27.7 %) 
que  los  bachilleres  (13.8  %).

En cuanto al sexo, no existieron diferencias 
significativas (P > 0.05) en esta variable en 
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Tabla 1. Descriptivos de los ítems y correlaciones ítem-total corregidas.
Table 1. Item descriptives and corrected item-total correlations.

Ítem Media Desv.
típica

Asociación 
ítem-total 
corregida

1. “Debido al uso del celular, he dejado de 
hacer tareas/actividades/trabajos/etc., que 
tenía planeado”

2.58 1.429 0.869 0.523 0.274

2. “Debido al uso del celular, he tenido 
problemas de concentración, mientras 
estudiaba o trabajaba”

2.70 1.506 0.876 0.500 0.250

3. “Debido al uso del celular, he sentido 
dolor en alguna de mis muñecas o en el 
cuello”

2.10 1.506 0.873 0.551 0.304

4. “No puedo estar sin mi celular” 2.61 1.736 0.853 0.845 0.713

5. “Me siento impaciente o inquieto cuando 
no tengo mi celular” 2.41 1.583 0.853 0.829 0.687

6. “Tengo mi celular en mente, incluso 
cuando no lo uso” 2.02 1.422 0.855 0.851 0.724

7. “Nunca dejaré de usar mi celular, aunque 
afecte a mi vida cotidiana” 2.06 1.272 0.861 0.767 0.588

8. “Continuamente estoy comprobando 
mi celular, para no perderme de 
conversaciones en mis redes sociales”

2.47 1.476 0.859 0.758 0.575

9. “Uso mi celular más de lo que había 
previsto inicialmente” 2.88 1.490 0.860 0.742 0.551

10. “Familiares o amigos, me dicen que uso 
demasiado el celular” 2.23 1.451 0.874 0.558 0.311

Nivel
Nivel académico

P*
Sexo

P*
Bachilleres Universitarios Femenino Masculino

Sin riesgo 39 27
0.001

28 38
0.234En riesgo 11 33 12 32

Excesivos 8 23 13 18
Total 58 83 53 88

Tabla 2. Distribución de participantes por nivel de uso percibido del teléfono inteligente de acuer-
do al nivel académico y sexo.
Table 2. Distribution of participants by perceived level of smartphone use according to academic 
level and gender.

*Prueba exacta de Fisher.
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Nivel Bachilleres P* Universitarios P*
Femenino Masculino Femenino Masculino

Sin riesgo 19 20
0.154

9 18
0.788En riesgo 2 9 10 23

Excesivos 4 4 9 14
Total 25 33 28 55

Tabla 3. Distribución de participantes por nivel de uso percibido del teléfono inteligente y 
sexo  de  acuerdo al nivel académico.
Table 3. Distribution of participants by perceived level of smartphone use and gender according to 
academic level.

*Prueba exacta de Fisher.

Síntoma
Bachilleres

N = 8
Universitarios

N = 23
Total
N = 31 Fisher*

(Valor P)n (%) n (%) n (%)

1. Pérdida de control 4 (50.0) 15 (65.2) 19 (61.3) 0.689
2. Trastorno familiar o escolar 3 (37.5) 11 (47.8) 14 (45.2) 1.000
3. Desprecio de las consecuencias 3 (37.5) 8 (34.8) 11 (35.5) 1.000
4. Síndrome de abstinencia 5 (62.5) 19 (82.6) 24 (77.4) 0.634
5. Preocupación 5 (62.5) 14 (60.9) 19 (61.3) 1.000
6. Tolerancia 4 (50.0) 23 (100.0) 27 (87.1) 0.010

Tabla 4. Frecuencia de incidencia por síntoma y nivel de estudios (usuarios excesivos) conforme a 
la  escala  SAS-SV.
Table 4. Frequency of incidence by symptom and by educational level (excessive users) according to 
the SAS-SV scale.

*Prueba exacta de Fisher.

ninguno de los dos niveles académicos (Ta-
bla  3). 
 
Los 31 estudiantes evaluados con un nivel de 
uso excesivo del celular (Tabla 4) presentaron 
tasas de incidencia altas en “tolerancia” (87.1 %) 
y “síndrome de abstinencia” (77.4 %); mien-
tras que “desprecio de las consecuencias” fue 
el de menor porcentaje (35.5 %). El análisis 
por nivel académico mostró que solo el sínto-
ma “tolerancia” fue diferente significativamen-
te (P < 0.05) entre niveles académicos, pre-
sentándose en todos los universitarios de este 
subgrupo (100 %). Dicho resultado concuerda 
con el hecho de que los estudiantes de nivel 
universitario manifestaron significativamente 

(P < 0.001) mayor nivel de riesgo que los de 
bachillerato  (Tabla  2).

Modalidad preferida 
El 34 % de los encuestados seleccionaron 
solo uno de los cuatro canales de comunica-
ción como el que prefieren utilizar (Tabla 5), 
donde el 16.3 % obtuvo mayor preferencia 
por el canal auditivo, seguido del 10.6 % por 
el kinestésico. El 17.7 % de los estudiantes 
manifestaron usar dos canales, destacando la 
combinación visual/kinestésico y auditivo/ki-
nestésico, con 5 % de preferencia ambos. En 
tanto que, 14.9 % utilizaban 3 canales, desta-
cando la combinación de visual/auditivo/ki-
nestésico con 8.5 %. El 33.3 % de los encues-



Esquivel-Gámez y col. (2025). Celulares y VALK en estudiantes mexicanoshttps://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1916 115

HU
M

AN
ID

AD
ES

 Y
 C

IE
NC

IA
S 

DE
 LA

 C
ON

DU
CT

A

tados refirieron usar los 4 canales de mane-
ra no preferencial. Por nivel educativo (Ta-
bla 5), no se encontró diferencia significativa 
(P > 0.05) para cada una de las cantidades de 
canales preferidos. Tampoco se encontró di-
ferencia significativa (P > 0.05) entre el gru-
po con uso excesivo respecto al total, para ca-
da una de las cantidades de canales (Tabla 6). 

Asociación entre instrumentos
El análisis de las 3 274 elecciones totales 
permitió observar que la población estudiada 
seleccionó en primer lugar al canal auditivo 
(29.6 %), seguido del kinestésico (27.6 %) y 
como última opción al de lectura/escritura 
(19.3 %). En ambos niveles académicos la ten-
dencia en la preferencia por los canales fue 
similar (Tabla 7). Sin embargo, el análisis de 
varianza de un solo factor mostró que, al ana-
lizar el promedio de sus elecciones, los uni-
versitarios prefirieron la información visual 
más que los bachilleres (P < 0.05), mientras 
que los bachilleres tuvieron mayor preferen-
cia por la lectura/escritura (P < 0.05) (Tabla 8).

Por género en cambio, no se encontró dife-
rencia significativa de las medias. En cuan-
to a los niveles de asociación, de acuerdo al
estadístico rho de Spearman, no existió co-
rrelación significativa entre el nivel de adic-
ción y los dos canales preferidos, auditivo y 
kinestésico (r = - 0.02, P = 0.794 y r = - 0.03, 
P = 0.751, respectivamente). En cambio, se en-
contró una relación baja, pero positiva y sig-
nificativa entre la adicción y la preferencia vi-
sual (r = 0.20, P = 0.015). La preferencia lecto-
ra/escritora presentó relación negativa y baja, 
pero estadísticamente significativa (r = - 0.17, 
P = 0.048).

DISCUSIÓN 
Sobre  el  uso  problemático  del  celular
El instrumento que se aplicó arrojó resultados 
adecuados, con un coeficiente de confiabilidad
de 0.88, similar al de Lopez-Fernandez (2017) 
(0.79 y 0.95) y Esquivel-Gámez y col. (2024b) 
(0.81 a 0.89), y una varianza total explicada de 
54.9 %, mayor en un 10 % y un 5 %, respectiva-
mente. En cuanto a la población estudiada, no 

*Prueba de Fisher.
N/D = No se ha calculado el estadístico, porque es una sola modalidad.

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje por modalidad de VALK y por nivel educativo.
Table 5. Frequency and percentage by VALK modality and by level of education.

Número de 
canales Modalidades

Total Bachilleres Universitarios
P*n % n % n %

1

48 34.0 23 39.7 25 30.1

0.682
V 7 5.0 2 3.4 5  6.3
A 23 16.3 11 19.0 12 15.0
L 3 2.1 2 3.4 1 1.3
K 15 10.6 8 13.8 7  8.8

2

25 17.7 9 15.5 16 19.3

0.326

VA 6 4.3 2 3.4 4 5.0
VK 7 5.0 1 1.7 6 7.5
AL 2 1.4 2 3.4 0 0.0
AK 7 5.0 3 5.2 4 5.0
LK 3 2.1 1 1.7 2 2.5

3

21 14.9 11 19.0 10 12.0

0.088VAL 3 2.1 3 5.2 0 0.0
VAK 12 8.5 4 6.9 8 10.0
ALK 6 4.3 4 6.9 2 2.5

4 VALK 47 33.3 15 25.9 32 38.6 N/D
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hubo diferencia significativa (P > 0.05) del pun-
taje global entre géneros, como en ambos es-
tudios. Sin embargo, la proporción de usuarios 
adictos fue casi el doble (22 %) al del primer 
trabajo (13 %) y similar al del segundo (30 %). 
Se presentó una asociación positiva significa-
tiva (P < 0.05) entre la edad y el nivel de adic-
ción, a diferencia del primer trabajo donde
fue negativa y del segundo donde no existió. 

También se encontró una asociación estadísti-
camente significativa (P < 0.05) entre el nivel de 
estudios y el nivel de uso del teléfono inteligente.

En ambas poblaciones, en el presente estu-
dio, en general, los síntomas de adicción pre-
valentes fueron “tolerancia” y “síndrome de 
abstinencia”, mientras que “desprecio de las 
consecuencias” fue el menos encontrado. Los 

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje por modalidades VALK del total de la muestra y por uso excesivo.
Table 6. Frequency and percentage by VALK modalities from the total sample and by excessive use.

Número de 
canales Modalidades Total (n = 141) Uso excesivo 

(n = 31) P*
n % n %

1

48 34.0 8 25.8

0.925
V 7 5.0 1 3.2
A 23 16.3 5 16.1
L 3 2.1 0 0.0
K 15 10.6 2 6.5

2

25 17.7 9 29.0

0.581

VA 6 4.3 1 3.2
VK 7 5.0 4 12.9
AL 2 1.4 0 0.0
AK 7 5.0 3 9.7
LK 3 2.1 1 3.2

3

21 14.9 3 9.7

0.374VAL 3 2.1 1 3.2
VAK 12 8.5 2 6.5
ALK 6 4.3 0 0.0

4 VALK 47 33.3 11 35.5 N/D
*Prueba de Fisher.
N/D = No se ha calculado el estadístico, porque es una sola modalidad.

Tabla 7. Puntuación acumulada que recibió cada preferencia sensorial (individual o combinada) y 
tasa  relativa  calculada.
Table 7. Cumulative score of each sensory preference (individual or combined) and calculated re-
lative  rate.

Nivel V A L K Total

n % n % n % n % n
Bachilleres 274 21 408 31 286 22 343 26 1 311
Universitarios 492 25 562 29 347 18 562 29 1 963
Total 766 23.4 970 29.6 633 19.3 905 27.6 3 274
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universitarios tuvieron los mismos síntomas 
prevalentes, mientras que los bachilleres ex-
perimentaron mayores síntomas de adicción 
para “síndrome de abstinencia” y “preocupa-
ción” (Tabla 4). Lo anterior, y conforme a 
Kwon y col. (2013), implica que los universi-
tarios no podían dejar de usar el celular por 
más que lo intentaran, además de percibirse 
impacientes e intolerables cuando no lo te-
nían y cuando lo usaban, se molestaban si al-
guien los interrumpía. Este comportamiento 
también se observó en los bachilleres, quie-
nes mostraron preocupación constante por el 
dispositivo y, además experimentaron intran-
quilidad al pensar continuamente en el telé-
fono, incluso cuando no lo usaban, como esta-
blece el mismo autor. Similar a ambos tra-
bajos, el síntoma menos respaldado fue “des-
precio por las consecuencias físicas o psico-
lógicas”, lo cual implica que fueron poco con-
sideradas las alteraciones de su vida cotidia-
na, y las dolencias derivadas del abuso del dis-
positivo (Kwon y col., 2013). Asimismo, quizá 
debido a la mayor disponibilidad de acceso a 
internet que tenían los universitarios, repor-
taron una adicción por encima de los bachi-
lleres, quienes aparte pensaban continuamen-
te en su celular, incluso cuando no lo usaban, 
posiblemente por la novedad que representaba  
su  uso.

Los niveles de consistencia interna y varian-
za total, en el actual instrumento, fueron si-

milares al del instrumento de 19 ítems so-
bre uso excesivo del celular, desarrollado por 
Betancourt-Ocampo y col. (2022), aunque en 
su caso el tamaño de la muestra (n = 301) 
y el rango de edad, fueron mayores (20 a 50 
años). Su escala arrojó cuatro factores (inter-
ferencia con actividades, preocupación, pro-
blemas interpersonales y apego al celular), 
que se asociaban a los síntomas de adicción 
(pérdida de control, preocupación, trastorno 
familiar y síndrome de abstinencia, respectiva-
mente) planteados por Lopez-Fernández (2017) 
para  la  escala  SAS-SV. 

A diferencia de Betancourt-Ocampo y col. 
(2022), ahora se compararon diferentes gru-
pos de edades y se encontró que los jóve-
nes tienen más adicción que los adolescentes. 
Aunque hay similitud en cuanto a los usos 
reportados (actividades lúdicas, principalmen-
te), hay contraposición a Lavín-Zatarain y col. 
(2019), quienes detectaron un mayor uso pa-
ra fines académicos, pero una limitante de su 
estudio es que el tamaño de su muestra fue 
pequeño  (n  =  23).

Medina-Morales y Veytia-Bucheli (2022), re-
portaron la presencia de efectos negativos 
asociados al uso del teléfono inteligente por 
parte de los participantes, los cuales se tra-
ducen en malestares físicos, aislamiento y 
descuido de algunas tareas. En el presente 
trabajo esos síntomas fueron menos frecuen-

Tabla 8. Análisis de varianza de la puntuación promedio que recibió cada preferencia sensorial 
(individual o combinada).
Table 8. Analysis of variance of the average score received by each sensory preference (individual 
or combined).

Nivel
V A L K

M DT M DT M DT M DT

Bachilleres 4.72a 2.134 7.03a 3.255 4.93a 1.981 5.91a 2.563
Universitarios 5.93b 2.659 6.77a 2.706 4.18b 2.108 6.77a 2.778
Total 5.43 2.519 6.88 2.936 4.49 2.083 6.42 2.715

M = Media; DT = Desviación típica.
a,bLetras distintas indican diferencia significativa (P < 0.05) entre nivel académico para una misma preferen-
cia sensorial.
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tes (ítems 3 y 7: desprecio de las consecuen-
cias; ítems 2 y 10: trastorno familiar o esco-
lar; ítems 1 y 8: pérdida de control (Tabla 1).

Además de los efectos negativos previamen-
te documentados, en el trabajo de Guzmán-
Cortés y col. (2022), se encontraron diferen-
cias en la atención sostenida entre usuarios 
con distintos niveles de uso de dispositivos 
móviles, afectando en mayor medida a aque-
llos con mayores niveles. En comparación con
ellos, quienes usaron una escala de 30 ítems, 
una prueba Go-No Go y la falta de una evalua-
ción más amplia, el estudio de Esquivel-Gá-
mez y col. (2024a) no reportó diferencias en la
memoria operativa y la inteligencia fluida, en-
tre usuarios con distintos niveles de adicción.

Sobre las preferencias sensoriales
El cuestionario VALK se enfoca en indicar 
cómo se prefiere aprender, lo cual se constru-
ye entre los 12 a 20 años, pero puede cambiar
dependiendo del ambiente de desarrollo. Las 
modalidades detectadas por el instrumento co-
existen, ya que los límites entre las mismas 
son borrosos (Fleming, 2012). En el caso de 
los universitarios, un 30.1 % tuvo una sola 
preferencia y un 38.6 % las cuatro (Tabla 5). 
De sus 1 963 elecciones totales, al dividir las 
correspondientes a cada canal, se obtuvieron 
las siguientes proporciones: auditivo y kines-
tésico (29 % cada uno), visual (25 %) y lector
(18 %) (Tabla 7). Fernández y Narváez (2021) 
encontraron resultados similares, ya que los
69 alumnos de un programa de inglés tenían 
mayor preferencia por la modalidad auditiva, 
pero la segunda opción en su caso era la lec-
tura/escritura. La mayoría de sus encuestados 
eligió una sola opción en lugar de las cuatro 
disponibles a diferencia del presente trabajo, 
donde la más popular para los universitarios 
fueron las cuatro modalidades (Tabla 5). El 
estudio de Vargas y col. (2023) con partici-
pantes de diferentes programas, regiones y sos-
tenimiento, arrojó una preferencia principal 
por el canal kinestésico, similar al encontra-
do en el presente trabajo (31 % vs 29 %). Lla-
ma la atención que, en sus 1 619 participantes,
la modalidad lectora/escritora fue la segun-

da más elegida. Con respecto a los resulta-
dos de Jiménez y col. (2019) con estudian-
tes de Odontología, hay similitud en cuanto 
a las preferencias por lo auditivo y kinesté-
sico, aunque en su caso, aparecieron como se-
gundo y tercer lugar de preferencia (24 % au-
ditivo y 23 % kinestésico), siendo la modali-
dad visual, la mayor (34 %). También, como 
en el caso de Torres y col. (2023) quienes tra-
bajaron con 305 estudiantes de enfermería, 
hubo similitud en la proporción de unimoda-
les (34 % vs 30 %) y en la selección principal 
por la modalidad kinestésica, aunque en su 
caso la modalidad lectora/escritora fue la se-
gunda más elegida, como en Vargas y col. (2023). 
Finalmente, en el estudio de Olvera y col. (2023) 
aplicaron el cuestionario VALK a 35 profe-
sores, encontrando mayores preferencias por 
las modalidades kinestésica (40 %) y lectora/
escritora  (31  %). 

Asimismo, en el nivel bachillerato una pro-
porción del 39.7 % eligió un solo canal de 
preferencia sensorial y un 25.9 %, los cuatro. 
De las 1 311 elecciones totales, al dividir las
correspondientes a cada canal, se han encon-
trado las proporciones: auditiva (31 %), kines-
tésica (26 %), lectora/escritora (22 %) y la vi-
sual (21 %). Estos hallazgos se contraponen a 
Sarmiento y col. (2021), quienes en 138 bachi-
lleres encontraron que el 28.1 % eran kinesté-
sicos, el 28.1 % visuales, el 25.1 % lectores/es-
critores  y  el  18.7  %  auditivos. 

La proporción de participantes multimodales 
del presente trabajo en ambos niveles educa-
tivos (60 % en bachillerato y 70 % en licen-
ciatura) se alinearon a Fleming (2012), quien 
indica que la misma es muy común en dos 
terceras partes del estudiantado. El mismo au-
tor, señala que las personas multimodales pue-
den ser más flexibles, durante el proceso de 
aprendizaje y que es poco probable que una
muestra exhiba en más de 40 % una sola mo-
dalidad. En este estudio, los bachilleres casi 
alcanzaron ese porcentaje, posiblemente por-
que sus preferencias aún están en desarrollo. 
Adicionalmente, es notable, que la preferencia
kinestésica, la cual se alimenta de captar la
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realidad de experiencias (Fleming, 2012), ha 
sido una de las más elegidas en los diversos
estudios. También, llama la atención que, en 
cuatro trabajos, la segunda elección correspon-
dió a la lectora/escritora, no obstante que los
participantes eran de diferentes regiones del 
país. Una posible explicación es la diferencia 
en las preguntas del cuestionario utilizado y 
la limitada distribución geográfica de los parti-
cipantes (centro y sureste) que se tuvo. Adicio-
nalmente, una distinción puede ser el tipo de 
estudios que cursaban los diversos participantes.

Romero-Amado (2020), señala que actualmen-
te existe una mayor distribución de la oferta 
cultural que antes, a través de los celulares. 
Indica también que, es importante investigar 
cómo está cambiando el consumo cultural y 
las preferencias de los jóvenes para entender 
el impacto en su desarrollo profesional y so-
cial. Ello en relación con lo encontrado en el 
presente trabajo, donde se reportó una asocia-
ción significativa positiva baja, de que a ma-
yor adicción mayor preferencia por conteni-
dos del tipo visual; y también se presentó una 
asociación significativa negativa baja, de que a 
menor adicción, mayor preferencia por con-
tenidos del tipo escrito (Tabla 8). Esto puede
deberse a que los contenidos visuales ofre-
cen estímulos placenteros, inmediatos y va-
riados, como videos y redes sociales, que ac-
tivan sistemas de recompensa en el cerebro 
(Sabater, 2023). Su consumo rápido y breve 
en los celulares se alinea con esta preferen-
cia, mientras que quienes prefieren conteni-
dos escritos, requieren de mayor concentra-
ción y lectura prolongada, por lo que no encuen-
tran el mismo nivel de gratificación instantá-
nea (Pérez-Rodríguez (2024). Por supuesto que,
limitado a la muestra que se encuestó, los 
recursos digitales distribuidos para fines aca-
démicos podrían contener principalmente dia-
gramas, imágenes, dibujos, gráficos, símbolos
y colores, y en menor medida textos a manera 
de listas, diccionarios, resúmenes, libros y ma-
nuales. Se trata de atrapar la atención del es-
tudiante con recursos atractivos, para que al 
usar el celular, se mueva del consumo hedonís-
tico  al  consumo  productivo. 

Según Torres-Salazar y col. (2018) y Loria 
(2022), la adicción al celular podría estar re-
lacionada con impulsividad y falta de auto-
control. Por lo tanto, es importante utilizar la 
escala SAS-SV junto con otras para detectar 
a tiempo a las personas en riesgo suicida y 
tomar las medidas necesarias. En consonan-
cia con Betancourt-Ocampo y col. (2022), es 
necesario aplicar la escala a más muestras, 
que permita tener una mayor variabilidad en 
características regionales y sociodemográficas. 
De acuerdo con Gómez-García (2018), Lavín-
Zatarain y col. (2019), Esquivel-Gámez y col. 
(2024a), es aconsejable implementar estrate-
gias al interior del aula para la incorporación 
del celular al proceso enseñanza-aprendizaje-
evaluación. Además, es importante fomentar 
el consumo crítico de contenidos digitales en 
los primeros semestres, como mencionan Gó-
mez-García  (2018)  y  Romero-Amado  (2020).

CONCLUSIONES
El instrumento aplicado arrojó resultados ade-
cuados de confiabilidad y validez en las pobla-
ciones de estudiantes seleccionados. El nivel 
de uso problemático del celular fue significa-
tivamente mayor en universitarios que en ba-
chilleres. En los primeros, los síntomas adic-
tivos prevalentes fueron “tolerancia” y “síndro-
me de abstinencia”, mientras que, en los se-
gundos, “síndrome de abstinencia” y “preocu-
pación”. En cuanto a las preferencias senso-
riales, quedó de manifiesto que las modalida-
des auditiva y kinestésica fueron muy apre-
ciadas; en cambio, la modalidad lectora/escri-
tora fue poco elegida. Hasta donde los auto-
res saben, este trabajo representa el primer 
pilotaje sobre la asociación entre las modali-
dades de percepción según el modelo VALK
y la adicción a teléfonos inteligentes entre 
mexicanos. La preferencia visual está asocia-
da a mayor uso del celular y la lectora/escri-
tora, a un menor uso. Por supuesto que, da-
do el valor de los coeficientes de asociación, 
estos hallazgos han de tomarse con cautela.
Con base en los resultados, se recomienda 
que los docentes migren su práctica al inte-
rior del aula, hacia el ámbito del celular, de 
modo que influyan para que los estudiantes 
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