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Resumen 
 

La presente investigación aborda el desafío de aprovechar la informática e Internet 

como herramientas coadyuvantes en la superación de los déficits en el desarrollo 

del país y la mejora del bienestar de la población. Se centra en el análisis del papel 

desempeñado por las redes sociales en el impulso y motivación de los jóvenes 

universitarios para expandir sus conocimientos y comprensión académica de 

manera dinámica. Asimismo, se examina la influencia del contexto académico y 

social en el desarrollo de estos individuos. El estudio se basa en los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-X durante el turno vespertino, con el fin de identificar 

patrones de consumo de contenido en redes sociales y su relación con el 

rendimiento académico. 

Palabras clave 

 

consumo cultural, consumo digital, hábitos, hábitos de consumo, redes sociales, 

universidad 

 

Introducción  
 

La presente investigación constituye una reflexión profunda sobre el desafío que 

representa el aprovechamiento de las herramientas de la informática e Internet en 

aras de superar las carencias en el desarrollo nacional y fomentar el bienestar de la 

población. Es imperativo reconocer que la cibercultura, en la que el ser humano ha 

crecido y en la que se desenvuelve cotidianamente en el mundo cibernético, ha 

emergido como un medio de comunicación central en la sociedad contemporánea. 

Este entorno digital ofrece oportunidades y desafíos de gran envergadura, 

particularmente en el ámbito educativo. 
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El enfoque central de este estudio se centra en el análisis del papel fundamental 

desempeñado por las redes sociales en el estímulo y motivación de los jóvenes 

universitarios para expandir sus horizontes de conocimiento y comprensión 

académica de manera dinámica y participativa. La influencia de este contexto 

académico y social en el desarrollo de estos individuos no debe subestimarse, ya 

que las interacciones y relaciones en el entorno digital juegan un papel cada vez 

más crucial en la configuración de sus perspectivas y trayectorias educativas. 

 

Es preciso resaltar que el advenimiento de la pandemia en el año 2019 ha catalizado 

una transformación sin precedentes en las costumbres y hábitos de consumo de la 

población. En respuesta a este evento disruptivo, la sociedad ha transitado hacia 

una nueva dinámica en la que el tiempo dedicado a las redes sociales se ha visto 

ampliado de manera significativa. Este fenómeno ha resultado en una mayor 

dependencia de estas plataformas como fuentes de información, entretenimiento y, 

cada vez más, de formación académica. 

 

No obstante, es crucial abordar este fenómeno con un enfoque equilibrado. Si bien 

las redes sociales ofrecen un potencial valioso como herramienta de apoyo en el 

proceso de aprendizaje, es de suma importancia mantener una gestión consciente 

del tiempo dedicado a estas plataformas. Se debe velar por no comprometer la salud 

y el bienestar social de los jóvenes universitarios, preservando un equilibrio entre la 

interacción en el mundo digital y las actividades presenciales, físicas y sociales que 

son igualmente esenciales para su desarrollo integral. 

 

El estudio se fundamenta en los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

cuestionarios a estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana-X durante el 
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turno vespertino. Estos instrumentos de recolección de datos han permitido 

identificar patrones de consumo de contenido en redes sociales y, de manera 

correlativa, establecer conexiones con el rendimiento académico de los 

participantes. Estas evidencias proporcionan una valiosa base empírica para 

comprender las dinámicas subyacentes y evaluar el impacto de las redes sociales 

en la esfera educativa. 

 

Planteamiento del tema 

 

En el marco de este estudio, se parte de la premisa fundamental de que todo avance 

y progreso está intrínsecamente vinculado al conocimiento. En esta perspectiva, se 

otorga una relevancia particular al acto de consumir información, especialmente en 

el contexto de las relaciones sociales en el ámbito universitario. 

 

Es habitual abordar la noción de una sociedad que se beneficia del acceso a 

herramientas potenciadas por las continuas actualizaciones tecnológicas. El auge 

de la tecnología digital ha marcado una transformación radical y veloz en la forma 

en que las personas se relacionan con la cultura. Esta revolución digital ha 

desencadenado una serie de cambios en la manera en que los jóvenes interactúan 

con el entorno cultural que los rodea. Es precisamente en este punto donde radica 

el enfoque central de la investigación, ya que este acceso ofrece una ventana de 

oportunidad para evaluar los estilos de vida, expectativas y percepciones de los 

jóvenes universitarios, considerando el impacto sustancial que estas dinámicas 

poseen en sus vidas y en la configuración del entorno académico y cultural que les 

rodea. 

 

Cabe destacar que la pandemia del 2019, la cual provocó un cambio sin 

precedentes en la forma en que las personas se relacionan con el mundo, ha tenido 

un impacto significativo en la manera en que los jóvenes universitarios consumen 
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cultura a través de plataformas digitales. El distanciamiento social y las restricciones 

impuestas por la pandemia han llevado a una mayor dependencia de la tecnología 

para acceder y participar en manifestaciones culturales, por ello la elección de los 

jóvenes universitarios es particularmente relevante ya que, a causa del cambio 

abrupto en el estilo de vida, los jóvenes cambian las percepciones según el 

ambiente donde el sujeto se desarrolla. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito de esta investigación es realizar un análisis comprensivo del fenómeno 

del consumo cultural digital entre los jóvenes universitarios de la Universidad 

Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Este cometido se llevará a cabo 

mediante la aplicación de un enfoque multidisciplinario que abarca aspectos 

socioculturales tecnológicos, buscando así abordar de manera integral dicho 

fenómeno contemporáneo. 

 

El objetivo primordial, consiste en adentrarse en las dinámicas, motivaciones y 

patrones que guían el consumo cultural en el entorno digital, considerando las 

particularidades y contextos propios de los jóvenes universitarios.  Esto implica 

comprender cómo esta revolución digital ha moldeado y redefinido no solo las 

formas de acceso y consumo de la cultura, sino también cómo ha influenciado en la 

definición de tendencias y valores culturales.  

 

Pregunta General 

 

¿Cómo afecta y moldea el consumo cultural digital en jóvenes universitarios su 

formación de identidad, su percepción del mundo y su participación en la sociedad? 
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Objetivos específicos 
 

Esta investigación tiene como propósito investigar los patrones de consumo, las 

motivaciones subyacentes y los efectos en el panorama cultural actual de este grupo 

demográfico. 

 

 Analizar las preferencias y patrones de consumo cultural digital en jóvenes 

universitarios 

 

 Evaluar el impacto del consumo cultural digital en los jóvenes universitarios  

 

Marco teórico 

 

En la presente investigación se citan personajes como Pierre Bourdieu, donde este 

tiene como objetivo conocer en que se fundamenta un poder simbólico, el cual va 

siendo transmitido a través del consumo cultural constante en jóvenes adultos. El 

principal argumento, se basará en la demostración de la formación y reproducción 

de información, donde se puede encontrar un sin fin de significados, especialmente 

en la educación, cultura, y los medios de comunicación.  

 

Dentro de los parámetros de estudio de Bourdieu. P (1988), este considera 

importante definir el concepto de “habitus” en el sujeto a estudiar, es decir, poder 

dar una estructura educativa y un valor, así como representar un conjunto, campo 

universitario, como una forma de socialización influenciada a partir de las redes 

sociales. El principal argumento, se basará en la reproducción de información, 

donde se puede encontrar un sin fin de significados, especialmente en la educación, 

cultura, y los medios de comunicación.  
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Si bien, se concentrará información del alumnado de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de la Unidad Xochimilco, debe aclararse que, y como 

plantea Bourdieu, dependiendo del espacio social y entorno de desenvolvimiento, 

este influirá en el tipo de relaciones, conversaciones y consumo. Mientras que, en 

el concepto de prácticas, esta se observa a través de los medios de comunicación. 

 

Según Flachsland. C. (2003), comenta que Bourdieu tiene un carácter científico 

cuestionado. construye una propuesta teórica para comprender y explicar el mundo, 

elabora una metodología para abordar el estudio del mundo social. y alerta la 

necesidad de que la sociedad se interrogue a sí mismo, un socio análisis. El objetivo 

es el análisis de la sociedad y su existencia de estructuras objetivas. mientras que 

el subjetivismo es la representación de los desarrollos de Max Weber. 

 

Bourdieu. P (1988), especifica la estructura del capital como una apropiación de 

aquello que proporcionan los medios de comunicación. Aquí, es donde juega el 

papel de dominación, es decir, que se da un poder a los medios dado que es una 

de las fuentes principales de la distribución de la cultura. 

 

Retomando, se plantea que el poder simbólico es aceptado debido a una estructura 

de dominación, es decir, la tecnología de hoy. Debido a la globalización de la 

tecnología y el cómo la mayoría de la población tiene en su posesión aparatos 

electrónicos, se ha creado una dependencia hacia dicha ciencia tecnología, tanto 

así que es visto ya como parte del estilo de vida, donde en su mayoría es utilizada 

para el consumo académico, entretenimiento, etc. Por esto mismo Bourdieu, 

considera que el consumidor el “habitus” se expresa bajo esa denominación al 

formar parte de su vida cotidiana, descubre interpretaciones, y acciones las cual 

emplea en su entorno. 

 

Por otro lado, Debord. G (1968) afirma esta dependencia a las tecnologías. Los 

aparatos electrónicos permiten tener información al instante, la cual puede utilizarse 
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como una mercancía. Dentro del texto, “La sociedad del espectáculo” se da a 

conocer que, al implementar el consumo de las tecnologías, se vuelven parte de los 

valores del sujeto, o “habitus” según Bourdieu, y a su vez este empieza con el 

consumo de mecanización. Si bien Bourdieu plantea la idea de dominación, Debord 

no se queda atrás, ya que está consciente del mundo actual y conoce sobre el 

consumo. “...El espectáculo moderno, en cambio, expresa lo que la sociedad puede 

hacer, pero en tal expresión lo permitido es absolutamente contrario a lo posible…” 

(Debord G, 1968, p 46) 

 

Dado a que, en la actualidad, se utiliza de manera cotidiana el consumo digital. A 

causa de ello, el sujeto se vuelve el espectador de un campo específico, es decir, al 

generar el campo digital como la mercancía; esta toma el dominio de la vivencia del 

consumidor. Tomando en cuenta palabras de Debord, G (1968) -la mercancía 

conocida como el consumo se vuelven en valores-, valores que, como consumidor, 

adoptaremos para poder exteriorizarlas.  

 

Guy Debord (1968) argumentó: 

El espectáculo es una permanente guerra de opio cuyo objetivo es 

conseguir la aceptación de la identificación entre bienes y mercancías, así 

como entre la satisfacción de necesidades y la supervivencia consumista 

es algo que siempre debe ampliarse, porque no deja de contener la 

privación. No hay un más allá de la supervivencia ampliada ningún límite 

de detección de crecimiento, porque ella misma no se encuentra más allá 

de la privatización, sino que es la privación misma enriquecida 

 

Con dicho apartado, se logra plantear una visión crítica y profunda sobre el consumo 

cultural digital en la sociedad contemporánea. Revelando cómo el espectáculo, en 

todas sus formas, actúa como una especie de narcótico, buscando persuadirnos a 
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conectar nuestra identidad con los productos y las mercancías que consumimos. El 

consumo se ha convertido en una búsqueda constante de satisfacción que nunca 

parece estar completa, perpetuando una privación subyacente. 

 

Debord. G (1968), sugiere que este ciclo de ampliación del consumo está enraizado 

en la lógica de la supervivencia consumista, una lógica que parece no tener límites 

en su búsqueda de crecimiento y expansión. Esta expansión, sin embargo, no 

representa una verdadera plenitud o enriquecimiento, sino más bien una 

privatización que refuerza la sensación de privación.   

 

Desde esta perspectiva, el texto nos insta a ser críticos y reflexivos en nuestra 

relación con el consumo cultural digital. Nos recuerda que la búsqueda incesante de 

satisfacción a través del consumo puede ser una ilusión, y que es importante 

cuestionar la conexión entre identidad y mercancías.  

 

Es por ello que, la frase “...el espectáculo es su complemento moderno y 

desarrollado, en el cual la totalidad del mundo aparece, globalmente, como el 

equivalente general de todo aquello que la sociedad puede ser y puede hacer…” 

(Debord G 1968, p 59), cobra sentido cuando se plantea la idea de que la sociedad 

se encuentra inmersa en un escenario donde las plataformas digitales e imágenes 

de las mismas dominan nuestras percepciones y con ello el comportamiento que se 

ejerce con y para la sociedad. 

 

De mismo modo, gracias al control o dominio digital sobre la gente que consume 

dicho “producto”, genera cierta admiración hacia productos o “celebridades” a través 

de las pantallas de cualquier dispositivo. Al encontrarnos con interés hacia dicho 

contenido, la sociedad percibe que el comportamiento o el obtener objetos 

específicos ayudarían a conseguir la “vida del espectáculo” ideal. Por consiguiente, 

el tipo de contenido incentiva a los jóvenes a aspirar un estilo de vida “ideal” 
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basándose en que las acciones realizadas por el “sujeto ideal” pueden ser aplicadas 

por ellos mismos. 

 

Bourdieu (2003) emerge como un valioso recurso al abordar el objeto de estudio y 

al brindar una perspectiva crítica sobre la dinámica social. La investigación se 

focaliza en una muestra específica: los jóvenes que están en proceso de formación, 

influenciados por la institución educativa y el contenido que esta proporciona. 

Asimismo, el escenario escogido sirve como el entorno propicio para la 

manifestación de las prácticas sociales y las percepciones individuales. 

 

En este período de interacción, se observa que las acciones emprendidas están 

intrínsecamente vinculadas al consumo de cada individuo. Como resultado, los 

jóvenes universitarios configuran grupos de convivencia en los que, de manera 

inconsciente, se establecen jerarquías y estatus entre ellos. Este proceso se alinea 

con la noción bourdiana de que "…En cada juego, según las características del 

campo, hay determinadas cartas válidas y eficientes (los distintos tipos de capital). 

La estructura del juego está definida por las relaciones de fuerza entre los 

jugadores…" (Bourdieu, 2003, p. 37). 

 

Conceptos  
 

Cultura 

 

El término "cultura" ha sido objeto de análisis y reinterpretación constante, y en 

virtud de ello, ha evolucionado en su comprensión y alcance. Diversos campos del 

conocimiento, como la antropología, la sociología y la filosofía, han desempeñado 

un papel crucial en la formulación y evolución de conceptos culturales. Esto subraya 

la riqueza y la complejidad intrínseca de este fenómeno, el cual trasciende las 
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barreras disciplinarias y se convierte en un objeto de estudio interdisciplinario. La 

cultura, aparentemente simple en su naturaleza, se revela como un desafío 

significativo. Esta complejidad emana tanto del hecho de que los individuos que 

componen una sociedad, al encontrarse inmersos en ella, poseen una percepción 

subjetiva de lo que constituye la cultura, como de la continua implicación de esta en 

la vida social desde tiempos ancestrales. A lo largo de la historia, se han sucedido 

innumerables intentos por conceptualizar la cultura, impulsados por la incesante 

interacción entre esta y la dinámica social. 

 

Desde tiempos antiguos, se han documentado múltiples y variados enfoques 

respecto a la definición de cultura, cada uno de los cuales ha contribuido de manera 

significativa al entendimiento de este fenómeno multidimensional. Estos distintos 

conceptos han arrojado luz sobre diversos aspectos y facetas de la cultura, 

enriqueciendo así la perspectiva sobre su naturaleza y su impacto en la sociedad. 

 

En este contexto, resulta esencial reconocer la pluralidad de perspectivas que 

confluyen en el entendimiento de la cultura. Cada aproximación a su definición 

aporta una dimensión valiosa, lo que en última instancia enriquece la comprensión 

global de este constructo fundamental en la vida humana y social. 

 

A pesar de la importancia y utilidad de los conceptos generales de cultura en el 

establecimiento de pautas fundamentales, es preciso reconocer que estos no 

brindan una explicación exhaustiva del fenómeno en su totalidad. La plena 

identificación y comprensión de la cultura aún constituye un desafío en el ámbito 

científico, requiriendo una exploración más detallada y rigurosa. En consecuencia, 

resulta imperativo examinar de manera concisa algunos de los conceptos de cultura 

más destacados que han sido propuestos a lo largo de la historia de la sociedad. 

Este análisis tiene como propósito identificar las fuentes de estas 
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conceptualizaciones y establecer los nexos históricos que las vinculan, a fin de 

proporcionar una perspectiva contextual esclarecedora sobre la evolución del 

pensamiento cultural. 

 

Por otro lado, el comienzo de la cultura se produce cuando una persona adquiere la 

capacidad de simbolizar libre y arbitrariamente, es decir, de ser creativo, y al mismo 

tiempo asignar un significado correspondiente a las cosas o acontecimientos, con 

captación y apreciación. este significado. La cultura puede entenderse mejor como 

el eje de modelos de comportamiento, costumbres, tradiciones, hábitos específicos, 

pero como una serie de mecanismos de control, planes, regulaciones, fórmulas, 

reglas, instrucciones para controlar el comportamiento y una persona, una persona.  

 

Mientras tanto, Gadamer H (2000) sugiere que la cultura es el dominio de todo lo 

que es más común cuando lo compartimos. Para él, el lenguaje existe a nivel 

universal, un espacio para que fluyan las emociones, y mientras se tenga una 

conversación y podamos escucharnos, somos una conversación. 

 

Cibercultura y consumo 

 

El término "ciberespacio", acuñado por primera vez por el renombrado escritor 

William Gibson en su obra pionera "Neuromante", representa un espacio accesible 

desde cualquier rincón del mundo físico, habilitado por las telecomunicaciones y la 

estructura interconectada de Internet. Este dominio digital constituye una realidad 

virtual enriquecida con archivos electrónicos que abarcan distintos formatos como 

audio, texto, video, y la presencia de imágenes simbólicas exclusivas. 
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El ciberespacio engloba los dispositivos de comunicación y procesamiento de 

información que interconectan todos los sistemas informáticos en red. A su vez, 

Quiñores F (2005) enfatiza que la sociedad cibernética se cimienta en cinco pilares 

estructurales esenciales para una comprensión cabal: multimedia, hipermedia, 

realidad virtual, redes mainframe, y las autopistas de la información, siendo Internet 

el epicentro de esta transformación. 

 

Las actividades primordiales de la comunidad cibernética encuentran su ámbito de 

desarrollo en el ciberespacio: desde foros de discusión en línea hasta transferencias 

electrónicas de fondos, pasando por medios de comunicación digitales y 

comunicación vía correo electrónico. Este ámbito permite la fusión de diversos 

medios, la interactividad, la inmersión en entornos de realidad virtual, y el acceso a 

la información con total libertad de elección de contenidos. Además, facilita la 

construcción de relaciones públicas en una esfera que trasciende las limitaciones 

geográficas y temporales. 

 

La cibercultura emerge como una consecuencia directa de la influencia de la teoría 

de sistemas y la cibernética en una cultura que adopta el pensamiento complejo 

moderno y se involucra en la construcción de la vida a través de nuevas categorías 

e ideas. En este contexto, es imperativo reconfigurar una sociedad moderna, 

basada en marcos conceptuales que proporcionen una mayor profundidad y visión 

prospectiva. Estos preceptos encuentran una expresión tangible en la cultura 

cibernética, donde las nuevas realidades dan forma a conceptos inéditos, 

especialmente en lo que concierne a las relaciones humanas, la gestión de la 

información y, sobre todo, la esfera digital en constante evolución. 

 

La sociedad tiende a reducir la distancia geográfica a una proximidad más inmediata 

a través del consumo de un espectro cultural. Al ser un producto en circulación, se 
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percibe como un consumo que puede eventualmente transformarse en una fuente 

de información; igualmente, surge el consumo de entretenimiento que con el tiempo 

puede evolucionar hacia un contenido más superficial. Aunque la modernidad se ha 

caracterizado por los cambios continuos a los que ha estado sujeta a lo largo del 

tiempo, es innegable que estos avances nos han llevado a replantear nuestra 

percepción de la realidad espacial. 

 

Marco Histórico 

 

Internet  

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha empleado una diversidad de métodos para 

comunicarse. Esta evolución es consecuencia del progreso y desarrollo de la 

sociedad, lo que ha llevado a la comprensión y adopción simultánea de estos 

métodos a lo largo del tiempo. Desde la comunicación gestual hasta la transmisión 

a larga distancia mediante dispositivos tecnológicos de vanguardia, esta evolución 

comunicativa refleja no solo un cambio tecnológico, sino también una 

transformación cultural y social. 

 

Esta evolución en los métodos de comunicación ha moldeado la forma en que las 

sociedades se organizan y se relacionan entre sí. Con el tiempo, se ha presenciado 

un tránsito de sistemas más rudimentarios, como las señales y los gestos, hacia 

tecnologías sofisticadas que permiten la comunicación instantánea a nivel global. 

Este cambio no solo ha ampliado el alcance de la comunicación, sino que también 

ha influido en la creación de nuevas formas de interacción social y cultural. 
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La comunicación ha sido un pilar fundamental en la evolución de la sociedad. Desde 

los primeros signos y señales que permitieron la coordinación entre grupos 

prehistóricos hasta la instantaneidad de la comunicación digital actual, cada etapa 

ha dejado una marca significativa en cómo nos relacionamos e interactuamos. 

 

La llegada de la maquinaria marcó un hito en la historia de la comunicación al 

posibilitar una homogeneidad en la producción del lenguaje, permitiendo su 

transmisión a través de medios y generando una producción masiva del mismo. Es 

crucial reconocer que el proceso evolutivo de la comunicación es constante, 

exigiendo un entendimiento profundo de cómo se moldearán las generaciones 

futuras. La comunicación experimentó una transformación radical. Las redes 

sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de video conectan a 

personas de todo el mundo en tiempo real. Esta instantaneidad en la comunicación 

ha redefinido la naturaleza de las interacciones humanas, generando nuevas formas 

de comunidad y cultura digital. 

 

El filósofo McLuhan M (1972), se destacó por su análisis perspicaz sobre el futuro 

de la comunicación y su relación con la tecnología digital, anticipando de manera 

visionaria los cambios que ocurrirían en la forma en que consumimos cultura a 

través de medios electrónicos. Sus reflexiones profundizaron en las 

transformaciones en las interacciones humanas, apoyándose en la teoría de la 

psicología de Gestalt, lo que le permitió comprender la dinámica de los intercambios 

culturales mediados por las herramientas de comunicación. 

 

Otro concepto clave abordado por McLuhan (1972) es la automación, un fenómeno 

que surge como consecuencia de la interacción entre la información y la electricidad, 

transformando la ideología y la dinámica social de la humanidad. La electricidad y 

la automatización han abolido la tradicional distinción entre producción, consumo y 
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educación, alineándose con una visión globalista de interconexión simultánea que 

define la era de la revolución eléctrica. 

 

Sin embargo, para Castells (2001), menciona que la creación y el desarrollo del 

internet es una aventura humana extraordinaria, pues esta muestra la capacidad de 

las personas para trascender las reglas institucionales, la superación de barreras 

burocráticas al igual que los valores establecidos en la creación del nuevo mundo, 

es decir, del mundo cibernético. Sirve para respaldar la idea de que la cooperación 

y la libertad de información favorecen la innovación en las medidas de competencia 

y derechos de propiedad.  

 

La configuración y así como la disponibilidad de una tecnología particular en un 

periodo histórico específico influye de manera significativa en sus características 

intrínsecas y en los propósitos para los que es empleada en el desarrollo de un 

individuo determinado. En este sentido, Internet no constituye una excepción a esta 

premisa, ya que su trayectoria histórica proporciona valiosas claves para analizar y 

comprender su evolución a lo largo de los años. 

 

El surgimiento del Internet se remonta a la creación de una red de ordenadores 

establecida por la “Advanced Research Projects Agency Network”, es decir, de la 

Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) durante el mes 

de septiembre. 

 

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal la movilización de recursos universitarios 

para alcanzar una ventaja tecnológica y fomentar la investigación de vanguardia en 

el campo de la informática. La creación de esta red se justificó como un medio para 

compartir una diversidad de contenido entre ordenadores a nivel global, 
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estableciendo así una red informática interactiva que revolucionaría la transmisión 

digital. 

 

En la década de los setentas, la comunicación experimentó una notable transición 

hacia la predominancia de los medios visuales. Revistas y televisores se erigieron 

como los principales canales a través de los cuales se transmitían mensajes y se 

difundía la cultura de la época. Esta evolución marcó un hito en la forma en que la 

información era consumida y compartida por la sociedad. 

Esta transformación no solo impulsó la difusión masiva de información, sino que 

también estableció nuevas formas de interacción y conexión a nivel global. La 

convergencia de estas tecnologías de la información con la cultura de los setentas 

redefinió la manera en que las personas accedían y procesaban la información, 

sentando las bases para la revolución digital que se avecinaba. 

 

Krugman H, destacado psicólogo especializado en el análisis del comportamiento 

de los consumidores, abrió nuevas perspectivas al centrar sus investigaciones en el 

estudio de los hábitos y preferencias de consumo de los individuos. Sus aportes 

fueron fundamentales para comprender cómo los sujetos interactúan con los medios 

y cómo estos influyen en sus decisiones y percepciones. 

 

Lo que hizo posible que el internet tuviera un avance considerable fue la llegada de 

Tim Bernes-Lee, pues a inicios de los años noventa, 1991, sentó las bases para una 

nueva forma de comunicación al introducir el concepto de la comunicación en redes. 

Berners-Lee comprendió que toda forma de información, desde noticias y 

actualizaciones hasta los servicios de comunidades en línea, poseía un valor 

significativo en este nuevo ecosistema digital. El cambio de milenio impulsó 

activamente la construcción de canales de comunicación en redes, que rápidamente 
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se transformaron en vehículos interactivos y de retroalimentación, dando lugar a 

una nueva infraestructura global. 

 

Medio de comunicación 

 

 

Los medios de comunicación constituyen el vehículo primario a través del cual se 

transmite un mensaje hacia su receptor. Esta transmisión varía en naturaleza y 

alcance según el tipo de receptor y el canal de comunicación empleado. Entre estos 

canales, se distinguen los medios de comunicación interpersonales, cuya 

naturaleza es más directa y personalizada. 

 

La clasificación de los medios de comunicación es esencial para comprender la 

ubicación y función de las redes sociales en este panorama. Dentro de este estudio, 

se destacarán las redes sociales en función de su notoriedad y presencia en la 

esfera digital, lo cual permitirá un análisis detallado de su impacto en la sociedad 

contemporánea. 

 

Los medios de comunicación reflejan a la sociedad de una manera selectiva y esta 

desarrolla estereotipos de personas, situaciones y maneras de relacionarse, que 

determinan opiniones acerca de ella. En cualquier sociedad moderna compleja 

existen grandes posibilidades de manipulación y control, puesto que la composición 

de problemas ideológicos de manera adicional, los medios contribuyen a crear una 

ignorancia en cuanto a la identidad del individuo al momento de idealizar las 

aspiraciones que se muestran en los medios de comunicación.  

 

La clasificación de los medios de comunicación es esencial para comprender la 

ubicación y función de las redes sociales en este panorama. Dentro de este estudio, 

se destacarán las redes sociales en función de su notoriedad y presencia en la 
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esfera digital, lo cual permitirá un análisis detallado de su impacto en la sociedad 

contemporánea. 

 

Es imperativo reconocer que los medios de comunicación no solo reflejan la 

sociedad, sino que también la moldean de manera selectiva. A través de la 

representación mediática, se desarrollan estereotipos que configuran percepciones 

sobre individuos, situaciones y dinámicas relacionales. 

 

Todo proceso comunicativo implica tres elementos fundamentales: un emisor, un 

mensaje y un receptor. El proceso de comunicación implica la transmisión de 

información por parte del emisor, su canalización hacia el receptor a través de un 

medio y la decodificación por parte del último. Este proceso es igualmente aplicable 

a las plataformas de internet y, de manera destacada, a las redes sociales, las 

cuales ejemplifican de manera palpable el proceso de comunicación en la era digital. 

 

A lo largo de los años, estas tecnologías de comunicación han ido evolucionando y 

se han integrado de manera orgánica en las prácticas sociales cotidianas. Se han 

convertido en elementos populares en las rutinas comunicativas y prácticas 

culturales, influyendo de manera considerable en la configuración de la vida diaria 

de las personas y en la mediación de la sociabilidad. La historia y los medios de 

comunicación proporcionan una amplia evidencia de la interconexión entre las 

tecnologías, sus usuarios y las organizaciones, así como de su integración en las 

infraestructuras sociales y culturales en su conjunto. 

 

A medida que Internet evolucionaba y se consolidaba en la infraestructura funcional 

que conocemos en la actualidad, el número de usuarios experimentó un crecimiento 

exponencial. Este fenómeno se debió, en gran medida, a la migración de las 

actividades cotidianas interpersonales hacia el ámbito online, especialmente a partir 

de finales del siglo XX. 
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La expansión de Internet como medio de comunicación y herramienta para llevar a 

cabo una variedad de actividades, tanto personales como profesionales, transformó 

la manera en que las personas interactúan y se relacionan en el entorno digital. Este 

cambio no solo redefinió las dinámicas de comunicación, sino que también generó 

un impacto significativo en la economía, la educación y otros ámbitos de la sociedad. 

 

El acceso generalizado a Internet se convirtió en un pilar fundamental para la 

participación activa en la vida social, económica y cultural. La conectividad digital 

se integró de manera progresiva en la rutina diaria de las personas, facilitando el 

intercambio de información, la colaboración en proyectos y el acceso a recursos 

educativos y de entretenimiento. 

 

Internet como medio de comunicación 

 

Internet al dar señales de crecimiento, novedad, y actualizaciones, esta última tomo 

forma en la comunicación, donde a comienzos del año 2000, muchos usuarios 

comenzaban a considerar al internet como un medio, al este contar con sitios de 

información al momento, es decir, noticias, tendencias, moda del instante según la 

región entre muchos otros. Los internautas (usuarios conectados a la red de 

internet), comenzaron a utilizar dicha plataforma para generar mayor información, 

al igual que el consumo de la misma, poco a poco fueron basando su vida social al 

mundo virtual, pues como anteriormente se mencionó, la información es un 

contenido variado, y esta misma mantiene a la población atento a la información 

que puede comunicarse. Claro que, al tener en cuenta dicha atención, los usuarios 

comenzaron a tornar su vida interpersonal al virtual y por consiguiente a un 

distanciamiento social. 
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Internet en México 

 

Debido al gran crecimiento del internet, el uso de la informática volvió al sector 

publico una inversión en bienes informáticos, generando que la población ocupara 

las computadoras día con día. El uso del internet se convirtió en algo fundamental 

para la sociedad, pues al brindar un medio de comunicación, México logro ocupar 

el número 28 en cifras en cuanto a la disposición de computadoras a la sociedad. 

 

Un aspecto importante para la sociedad mexicana, fue la presencia de mayor 

información al alcance de las instituciones que requerían de ella. Las primeras 

instituciones de educación superior consiguieron establecer un enlace a internet 

pese a la baja calidad y velocidad.  

 

Existieron muchas instituciones las cuales requerían del sector virtual, siendo así el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de las 

Américas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras. Si bien, desde el 

inicio de este apartado se aclara que el objetivo consiste en albergar y esparcir 

información, las nuevas generaciones no solo se benefician de las aportaciones 

tecnológicas solo con información académica. 

 

El surgimiento de Internet representa uno de los hitos más significativos en la 

historia de la humanidad, y de manera inherente, dio lugar a un fenómeno 

igualmente relevante: las redes sociales. Estas plataformas, concebidas como 

espacios de interacción digital, han sido apropiadas y moldeadas principalmente por 

la juventud contemporánea.  
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Redes Sociales en México 

 

La era digital ha transformado radicalmente la manera en que interactuamos con el 

mundo que nos rodea. Internet ha democratizado el acceso a una amplia gama de 

actividades, desde la gestión de correos electrónicos hasta la comunicación 

instantánea y la adquisición de bienes y servicios. En este contexto, México se 

destaca por la proliferación de plataformas digitales populares que han permeado 

la vida cotidiana de sus habitantes. 

Entre las plataformas más prominentes destaca Facebook, una red social que ha 

redefinido la forma en que las personas se conectan, permitiendo vínculos con 

amigos, familiares y colegas, tanto en el ámbito educativo como laboral. YouTube, 

por otro lado, se posiciona como una fuente inagotable de contenido audiovisual, 

ofreciendo una variada selección de videos que abarcan una amplia gama de temas. 

Twitter, por su parte, se distingue por su capacidad para conectar a los usuarios no 

solo con sus relaciones personales, sino también con expertos, celebridades y 

tendencias globales en tiempo real. Instagram, una plataforma visual por 

excelencia, ofrece un espacio para compartir imágenes y videos, preferentemente 

de corta duración, permitiendo la expresión artística y la construcción de identidades 

digitales. 

 

Por último, TikTok ha emergido como una de las plataformas más influyentes del 

año, facilitando la creación y distribución de imágenes y videos de corta duración. 

Los usuarios de esta plataforma constantemente comparten contenido que se 

vuelve viral, generando momentos de disfrute efímero pero significativo. 

 

Esta diversidad de plataformas digitales ha permeado diferentes aspectos de la 

sociedad mexicana, desde la esfera personal hasta la profesional. Su influencia se 

refleja en la forma en que nos comunicamos, compartimos experiencias y 
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accedemos a información. La presencia y relevancia de estas plataformas en el 

ámbito mexicano subraya la importancia de comprender y analizar el impacto de la 

era digital en la vida contemporánea. 

 

Si es cierto, que el gran hit del internet para involucrarse en cualquier tema surgió a 

partir de la aparición de la plataforma de videos más exitosa “YouTube” en el año 

de 2005, fue gracias a las generaciones que crecieron con los dispositivos móviles 

quienes comenzaron con el uso masivo de dichas redes, consiguiendo consigo 

correos para registrarse y consumir dicho contenido. Para aquel entonces, en la 

época de los 2010, los niños, pre-adolescentes, adolescentes, estudiantes y adultos 

jóvenes iniciaron en la búsqueda masiva de información para utilizarla en el campo 

académico, y claro… para su entretenimiento. Frente a dicho escenario digital, los 

ciudadanos particulares y grupos de usuarios han decidido navegar en la red para 

recolectar y detectar información relevante según para cada usuario 

 

Durante la década de 2010, se realizó una investigación acerca de cuantos usuarios 

son los que consumían del contenido digital, teniendo altas cifras como se muestra 

en la gráfica 1. La investigación, ha dado a conocer los números registrados para 

aquel entonces, proporcionando información sobre los internautas, así como el 

porcentaje de usuarios masculinos (51,6%) como mujeres (48,4%) en una población 

de 80,6 millones de internautas. De esta misma cantidad, se descubrió que el 95,3% 

contaba con teléfonos inteligentes para su conectividad a internet, mientras que el 

33,2% de la población tenía acceso a ésta debido a la posesión de computadoras 

portátiles. 
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El uso que proporciona conectividad a través del internet, llego con una cifra en 

cantidades mayores (millones), a causa de que cada ciudadano puede contar con 

un dispositivo electrónico. Actualmente las personas utilizan dispositivos como 

Smartphone, tabletas, computadoras, laptops y televisores con conexión a internet 

etc. para consultar cualquier tipo de contenido, como se muestra en la gráfica 2. 

 

 

 

Gráfica 1 Fuente: Adaptado de Gobierno de México (2019) “Población usuaria de Internet” 

Gráfica 2 Fuente: Adaptado de Gobierno de México (2018) “Usuarios de Internet según equipo 

de conexión” 



27 
 

 

Para el año 2022, México ya contaba con una impresionante cifra de 93.1 millones 

de internautas, los cuales dedicaban en promedio entre 4 y 5 horas diarias a la 

navegación a través de sus dispositivos móviles. Este dato representa una variable 

de especial interés para la presente investigación, puesto que proporciona 

información valiosa acerca del grupo demográfico que concentra este consumo 

(jóvenes de 18 a 24 años de edad). Más adelante, profundizaremos en el análisis 

de este grupo y su patrón de consumo. 

 

Hábitos de consumo en la UAM-X 
 

Los hábitos de consumo, revelan una dinámica dual entre lo interno y lo externo. 

Desde una perspectiva interna, los rastros de decisiones previas de consumo de un 

individuo moldean su comportamiento actual. Estos patrones, arraigados en la 

propia experiencia y necesidades, actúan como guías invisibles en la elección de 

productos y servicios. Por otro lado, desde una óptica externa, el contexto social y 

las prácticas observadas en otros individuos desempeñan un papel significativo. 

Aquí, el consumo se convierte en una manifestación tangible del nivel de vida y 

prosperidad económica, influyendo en las decisiones de consumo. En este sentido, 

el proceso de adquirir bienes y servicios se configura como un acto intrínsecamente 

vinculado tanto a la historia personal como a las dinámicas sociales más amplias 

(Pecorari, 2017, p. 13). En consecuencia, los patrones de compra pueden ser 

moldeados tanto por experiencias personales como por referencias provenientes de 

terceros, influyendo de manera directa en la adquisición de bienes o servicios. 

 

La Real Academia de la Lengua (s.f.) define el hábito como el “modo especial de 

proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas”. Aspe y López (1999) añaden que el concepto 
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de hábito corresponde al conjunto de actividades destinadas a alcanzar un bien, a 

medida que un ser humano ejerce su libertad para adquirirlos a lo largo de su vida. 

A partir de estas dos primeras definiciones, es posible establecer que los hábitos 

implican un efecto de repetición que influye en las acciones de los consumidores. 

 

Por estos motivos, este concepto se relaciona con la capacidad que posee el ser 

humano de adoptar una forma de comportarse diferente a su naturaleza, siempre 

que esto no contradiga su esencia. Cabe destacar que, aunque puedan parecer 

similares, las costumbres presentan una diferencia notable respecto a los hábitos. 

En este sentido, mientras que los segundos se realizan de manera consciente, 

reflexiva y libre, haciendo uso de la razón y la lógica, las costumbres se llevan a 

cabo de forma mecánica y repetitiva, tal como se presentan en la gráfica 4.  

 

 

 

Gráfica 4 Fuente: Adaptado de Statista (2023) “Consumo de redes sociales en México” 
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Además, como complemento a lo anteriormente expuesto, Lázaro (2011) aborda el 

tema desde una perspectiva psicológica, donde se destaca que tanto los hábitos 

como cualquier otra forma de conducta se adquieren a través de la experiencia y se 

llevan a cabo de manera regular y automática.  

 

Sin duda, la llegada de la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

marca un momento histórico de relevancia global. Este acontecimiento precipitó 

medidas de aislamiento destinadas a mitigar la propagación de la enfermedad, lo 

cual conllevó al cierre de establecimientos comerciales, empresas, instituciones 

educativas y otros entes, con la excepción, por supuesto, de los hospitales, los 

cuales se mantuvieron operativos para atender a los afectados durante el curso de 

la pandemia. 

 

Tanto el ámbito laboral, el cual debió adaptarse para evitar atrasos económicos, 

implementando el home-office (trabajo desde casa), como el ámbito académico 

también se vio comprometida a transitar hacia la modalidad de enseñanza a 

distancia. 

 
Gráfica 5 Fuente: Adaptado de Asociación de Internet (2022) “Internautas en México” 
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Es pertinente destacar que este cambio de paradigma tuvo lugar en marzo de 2020, 

momento en el cual los estudiantes se vieron obligados a readaptar sus rutinas 

diarias. Las instituciones educativas, se vieron en la necesidad de migrar hacia 

plataformas virtuales como Zoom, Google Meet, entre otras, con el propósito de 

asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y evitar posibles rezagos 

académicos. Bajo este contexto, es innegable que esta coyuntura transformó las 

pautas de consumo y generó la creación de nuevos hábitos, predominando el uso 

de dispositivos electrónicos desde la comodidad del hogar en la mayoría de los 

casos, tal cual como se muestra en la gráfica 5. 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 6, se muestra el reflejo de la transición del comportamiento social y las 

interacciones humanas al mundo virtual. Las redes sociales adquirieron un papel 

Gráfica 6 Fuente: Adaptado de Asociación de Internet (2022) “Actividades digitales de los 

usuarios mexicanos” 
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preponderante, dicha representación encontrándose en la gráfica 7, al proporcionar 

una plataforma para la comunicación, el intercambio de información y la 

preservación de la cohesión social 

 

 

 

 

 

Indudablemente, en el proceso de transformación y adopción de nuevas rutinas que 

culminaron en la formación de hábitos digitales, en el cual se evidencia que el 95% 

de los usuarios de la red se dedicaban al consumo de las plataformas sociales más 

prominentes, tales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y la reciente 

adición que ha experimentado un notable crecimiento: Tik Tok. Es imperativo 

recalcar que, con independencia de la plataforma, el contenido puede abordar una 

amplia gama de temáticas. En su mayoría, los usuarios se encuentran con una 

diversidad de contenido, que puede ser tanto informativo como académico, de 

entretenimiento, ocio, entre otros, como se puede observar en la tabla 1. 

 

Gráfica 7 Fuente: Adaptado de Asociación de Internet (2022) “Plataformas consumidas en 

México” 
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Durante el periodo de la pandemia, que comprendió los meses de febrero a marzo, 

se observó un notable aumento en el consumo de contenido digital por parte de los 

usuarios. Las páginas de información experimentaron un incremento en su 

audiencia, como se ilustra en la tabla 1. Asimismo, el sector educativo experimentó 

un cambio significativo al migrar hacia el modelo de enseñanza a distancia, con un 

registro de 186 millones de usuarios que consultaron contenido relevante en la 

categoría académica. 

 

En términos de duración, se constató un crecimiento del 64%, lo que indica que el 

impacto de la pandemia generó un nuevo hábito de seguimiento activo en las redes 

sociales y su contenido, sin importar si se trata de información, material académico, 

entre otros. 

 

En el ámbito del entretenimiento, también se observó un aumento del 2,5%, y esta 

tendencia se mantuvo en ascenso a medida que pasaba el tiempo. Este fenómeno 

refleja el cambio en los patrones de consumo y la creciente importancia de las 

plataformas digitales como fuente de entretenimiento y aprendizaje durante el 

periodo de confinamiento. 

Tabla 1 Fuente: Gómez, D. A. y Martínez, M. (2022) “Actividades en Internet” 
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Es relevante señalar que los conceptos de entretenimiento y ocio suelen ser objeto 

de confusión. Por ende, a continuación, se brindará un análisis más detallado de 

ambos términos con el fin de discernir sus distinciones. 

 

Entretenimiento 

 

En el presente contexto, el enfoque contemporáneo hacia el entretenimiento, según 

las perspicaces palabras de Han B. (2017), se caracteriza por una búsqueda 

constante de experiencias y un afán de superar los límites previos de diversión y 

emoción. Esta orientación no solo incide en la esfera emocional, sino que puede 

tener repercusiones más amplias en la calidad de vida de los individuos. La perpetua 

exigencia de superación puede dar lugar a un ciclo de insatisfacción constante, 

alimentando una sensación de insaciabilidad y vacío emocional que permea la 

experiencia cotidiana.  

 

Por otro lado, esta inclinación hacia el entretenimiento como forma de auto-

explotación voluntaria puede desplazar la importancia de la reflexión y la 

contemplación en la vida diaria. La búsqueda incesante de estímulos y experiencias 

nuevas puede eclipsar la oportunidad de cultivar una conexión más profunda 

consigo mismo y con el entorno circundante. En este frenesí constante por la 

novedad y la emoción, se corre el riesgo de perder de vista la riqueza que yace en 

la introspección y la apreciación pausada del mundo que nos rodea. 

 

Resulta crucial reconocer que, si bien el entretenimiento representa una fuente 

valiosa de disfrute y recreación, su influencia en la sociedad contemporánea plantea 

cuestionamientos cruciales en lo que respecta a la calidad de vida y al equilibrio 
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entre la gratificación instantánea y la satisfacción duradera. El análisis perspicaz de 

Han nos invita a una reflexión profunda sobre cómo encontrar un punto de equilibrio 

entre el entretenimiento como fuente de gozo y el cultivo de una vida rica en 

significado y profundidad, donde la búsqueda de experiencias se armonice con la 

búsqueda de la autenticidad y el propósito. 

 

Ocio 

 

Para enriquecer nuestra comprensión del entretenimiento, las palabras de Adorno. 

T (1951) aportan una perspectiva crítica sobre la noción de ocio en la sociedad 

contemporánea. Adorno argumenta que el ocio en la sociedad moderna no siempre 

se traduce en una liberación o un enriquecimiento personal, sino que con frecuencia 

se convierte en una manifestación de conformidad y alienación. 

 

En este contexto, la cibercultura emerge como una industria que produce 

entretenimiento de masas, incluyendo películas, música popular y programas de 

televisión, entre otros. Sin embargo, esta producción tiende a estandarizar y 

homogeneizar para atraer al mayor número posible de consumidores. El ocio, en 

este escenario, transmuta en un estado de pasividad, donde el entretenimiento 

contemporáneo ya no sirve como estímulo para el aprendizaje del espectador. En 

cambio, se convierte en una forma de catarsis superficial y efímera, llevando al 

espectador hacia un conformismo cultural que desalienta la participación activa en 

la sociedad. 

 

Esta dinámica del ocio en la sociedad actual puede tener un impacto profundo, 

generando una sensación de alienación y desconexión. Esta alienación surge de la 

uniformidad en la oferta de entretenimiento y la consiguiente pérdida de autenticidad 

y originalidad. En lugar de promover la reflexión y el análisis crítico del entorno, el 
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entretenimiento de masas tiende a fomentar un pensamiento superficial y 

complaciente. Como resultado, en lugar de fomentar la reflexión crítica y la 

participación activa en la sociedad, se promueve un pensamiento superficial, la 

complacencia y el escapismo. Esta perspectiva crítica nos insta a considerar con 

detenimiento los efectos del entretenimiento contemporáneo en la sociedad y a 

cuestionar el papel que desempeña en la formación de la cultura y la participación 

ciudadana. 

 

Metodología 

 

 

Se tornó ineludible desarrollar líneas de investigación que exploren las diversas 

dimensiones de su implementación y que se concentren en producir un mayor 

conocimiento del perfil de los alumnos como una dimensión importante en la revisión 

de estrategias de enseñanza, dando cuenta de la complejidad de su objeto e 

incluyendo necesariamente la exploración en profundidad de las prácticas sociales 

particulares y las representaciones que los consumos culturales suponen. Por ello, 

este capítulo explora las características de las investigaciones sobre consumos 

culturales realizadas especialmente en relación con los diseños metodológicos 

aplicados y los datos obtenidos, destacando los rasgos salientes de los trabajos 

relevados.  

 

 

Además, da cuenta de la articulación entre la investigación en consumos culturales 

juveniles y las prácticas educativas como contexto desde el cual abordar la 

indagación de consumos culturales como modo de comprender mutaciones de la 

cultura y de la adolescencia en relación con la escuela. Para finalizar, considerando 

específicamente la pertinencia de la recolección de datos cualitativos y cuantitativos 
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se proponen lineamientos metodológicos que orienten el diseño e implementación 

de proyectos de investigación relevantes 

 

Diseño de la investigación e instrumentos 

 

 

En cuanto al tipo de diseño metodológico, la investigación requirió de un método 

transversal correlacional causal, puesto que posee como propósito la descripción 

de las vinculaciones entre dos a más variables en un determinado objetivo. Es claro 

que, al enfocarse a un análisis dirigida a alumnos universitarios de la UAM-X, en el 

presente año, esta deberá consistir en descripciones semi-variadas y que estén 

vinculadas a las relaciones causales. Para la realización y obtención de datos como 

la influencia del consumo, se utilizó un cuestionario para medir dichos hábitos, al 

igual que los medios por donde consume contenido cultural digital,  

 

 

Población y muestra 

 

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se ha optado por una metodología precisa, 

diseñada para analizar las preferencias y patrones de consumo cultural digital en el 

cuerpo estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Dicha institución alberga una población total de 13,875 estudiantes a nivel 

licenciatura en periodo lectivo del año 2023, lo que la convierte en un escenario 

propicio para indagar en las dinámicas culturales de esta demografía. 

 

Hallazgos  

 

La selección de la muestra ha sido realizada con cuidadosamente, centrando el 

enfoque en estudiantes que cursan programas afines a las Ciencias Sociales y 
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Humanidades, específicamente aquellos inscritos en el área correspondiente. Esta 

área comprende una población total de 4,743 estudiantes, lo que representa el 

34.12% del número total de alumnos en la unidad Xochimilco, según se detalla en 

la tabla 2. 

 

 

 

 

La muestra para esta investigación se delimitó específicamente al Área 3, que 

corresponde a Ciencias Sociales y Humanidades. Este sector incluye las 

licenciaturas en administración, comunicación, economía, política y gestión social, 

psicología y sociología. El Área de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) para la 

realización de este estudio, se seleccionó aleatoriamente a 60 alumnos, que 

representará a la población del Área 3. Dicha muestra, interpreta el 1,26% del total 

de alumnos del área CSH. En ésta se tomó en cuenta al género femenino y 

masculino en misma cantidad, aunque cabe mencionar que existe un mayor número 

Tabla 2 Fuente: Gómez, D. A. y Martínez, M. (2022) “Población total de la UAM-X” 
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de mujeres matriculadas (2,548 representando el 53,72% del área) que hombres 

(2,195 el cual representa el 46,28% del área) como se muestra en la tabla 3. 

 

 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

Género de la población Muestra 

Masculino Femenino Total Total 
(%) 

Masculino Femenino Total 
(%) 

Licenciatura 
en 
Administración 

372 408 780 16,45 5 5 1,28 

Licenciatura 
en 
Comunicación 

434 441 875 18,47 5 5 1,14 

Licenciatura 
en Economía 

452 277 729 15,37 5 5 1,37 

Licenciatura 
en Política y 
Gestión Social 

421 791 1212 25,53 5 5 0,83 

Licenciatura 
en Psicología 

266 392 658 13,88 5 5 1,52 

Licenciatura 
en Sociología 

250 239 489 10,30 5 5 2,04 

 

 

En el transcurso de la administración del cuestionario, se logró recabar información 

relativa a las preferencias de contenido, específicamente orientado hacia el material 

audiovisual. A pesar, de que la población estudiantil dispone de recursos en forma 

de contenido impreso, incluyendo revistas, libros e investigaciones, es evidente que 

prevalece una marcada inclinación hacia la versión digital de estos recursos. 

Ademas, cabe mencionar que tambien existen preferencias entre plataformas para 

consultar dihca información recabada, como se muestra en la gráfica 8 

 

Tabla 3 “Población por género de la UAM-X” 
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Indudablemente, en el proceso de transformación y adopción de nuevas rutinas que 

culminaron en la formación de hábitos arraigados, se evidencia que el 95% de los 

usuarios de la red se dedicaban al consumo de las plataformas sociales más 

prominentes, tales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y la reciente 

adición que ha experimentado un notable crecimiento, Tik Tok. Tal como se 

evidenció en la investigación, ambos conceptos tienden a suscitar interpretaciones 

distintas. En su mayoría, los encuestados señalaron que los consideran 

conceptualmente similares o diferentes, mientras que, en casos excepcionales, 

simplemente no contaban con el conocimiento preciso de ambas distinciones. 
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Gráfica 8 “Preferencia de redes sociales” 
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Es imperativo recalcar que, con independencia de la plataforma, el contenido 

abordado puede versar sobre una amplia gama de temáticas. En su mayoría, los 

usuarios se encuentran con una diversidad de contenido, que puede ser tanto 

informativo como académico, de entretenimiento o recreativo, entre otros. Es 

relevante señalar que los conceptos de entretenimiento y recreación suelen ser 

objeto de confusión. Por ende, a continuación, se brindará un análisis más detallado 

de ambos términos con el fin de discernir sus distinciones, mostrándose en la gráfica 

9.  

 

 

 

 

En el transcurso de la administración del cuestionario, se logró recabar información 

relativa a las preferencias de contenido, específicamente orientado hacia el material 

audiovisual. A pesar de que la población estudiantil dispone de recursos en forma 

de contenido impreso, incluyendo revistas, libros e investigaciones, es evidente que 

prevalece una marcada inclinación hacia la versión digital de estos recursos, tal 

como se muestra en la gráfica 10. 
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Gráfica 9 “Percepción de concepto” 



41 
 

  

 

 

Efectivamente, el tránsito hacia el espacio cibernético implica para los individuos 

una inmersión continua, ante las pantallas, dicho parámetro puede notarse en la 

gráfica 11.  

 

 

0%0%

42%

58%

TIPO DE CONTENIDO

ESCRITA AUDIO VISUAL AUDIOVISUAL
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Gráfica 10 “Tipo de contenido” 

Gráfica 11 “Tiempo de consumo” 
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Esta transición no está exenta de implicaciones sustanciales, especialmente al 

momento de retornar al ámbito presencial, donde se han observado repercusiones 

notables. Estas repercusiones abarcan diversos ámbitos, incluyendo la salud mental 

de los sujetos. Asimismo, se aprecia un cambio significativo en la valoración de la 

vida virtual, que adquiere una preeminencia notable en las actividades diarias. Esta 

reconfiguración en las prioridades y el énfasis en la interacción en el mundo digital 

se traduce en ajustes palpables en el comportamiento social de los individuos. 

 

 

 

 

 

El tránsito hacia el espacio cibernético, que implica una conexión ininterrumpida a 

lo largo del día, presenta una serie de dinámicas peculiares que influyen en la 

readaptación al entorno presencial, como se acota en la gráfica 12. Esta experiencia 

no solo afecta la esfera individual, sino que también incide en la interacción social 

de los individuos. Las diferencias en los modos de comunicación y la priorización de 
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Gráfica 12 “Influencia en universitarios” 
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la vida virtual frente a la presencial generan un cambio en las dinámicas sociales 

tradicionales. Así, el comportamiento social se ve moldeado por esta nueva realidad 

digital, lo que evidencia la relevancia de comprender y abordar estos fenómenos en 

el contexto actual. 

 

Conclusión 

 
 
Durante el periodo de la pandemia, se evidenció un notorio aumento en el consumo 

de contenido digital por parte de los usuarios. Este fenómeno fue especialmente 

pronunciado en las páginas de información, así como en aquellas que se encuentran 

dirigidas al entretenimiento. Simultáneamente, el ámbito educativo experimentó una 

transformación significativa al adoptar masivamente el modelo de enseñanza a 

distancia, con millones de usuarios que recurrieron al contenido relacionado con la 

categoría académica. 

 

Este indicador señala que el impacto de la pandemia generó un nuevo hábito de 

seguimiento activo en las redes sociales, independientemente del tipo de contenido 

consumido, ya sea informativo o material académico, entre otros. 

 

El avance tecnológico y la omnipresencia de Internet han transformado 

radicalmente la forma en que las personas acceden y comparten información. Las 

redes sociales han emergido como plataformas influyentes que no solo facilitan la 

interconexión global, sino que también tienen el potencial de impactar positivamente 

en el ámbito académico 

En el contexto del entretenimiento, se observó un incremento, y esta tendencia se 

mantuvo en constante crecimiento a medida que avanzaba el tiempo. Este 

fenómeno refleja el cambio en los patrones de consumo y resalta la creciente 
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relevancia de las plataformas digitales como fuentes de entretenimiento y 

aprendizaje durante el periodo de confinamiento. 

 

A pesar de la falta de un perfil detallado del estudiante universitario en los estudios 

que abordan el uso de redes sociales en jóvenes universitarios en México, se han 

realizado análisis interdisciplinarios con el fin de comprender el uso de redes 

sociales entre diferentes carreras universitarias. Estos análisis revelan un alto 

consumo de contenido audiovisual por parte de los encuestados, que lo utilizan 

tanto para fines de comunicación como para el disfrute y el intercambio de 

conocimientos. 

 

Es importante destacar que la investigación sobre el uso de las redes sociales 

digitales entre los jóvenes universitarios en México es un tema emergente que está 

cobrando relevancia. Aunque los primeros hallazgos se han obtenido de 

investigaciones en curso, esto es indicativo de una temática de investigación en 

constante evolución. Sin embargo, se reconoce la necesidad de realizar más 

investigaciones, algunas de las cuales podrían no haber sido identificadas debido a 

limitaciones de tiempo y espacio. En este sentido, aunque no se ha logrado 

visualizar completamente el impacto de las redes sociales digitales en la vida de los 

universitarios, se vislumbran diversos avances y desafíos en esta área.  

 

El interés de los jóvenes universitarios en las redes sociales es innegable, siendo 

atraídos tanto por su contenido atractivo como por su accesibilidad. No obstante, es 

relevante señalar que, si bien muchas de estas plataformas están diseñadas para 

el disfrute efímero, su potencial para aplicaciones académicas es digno de 

consideración. Bajo los hallazgos de la presente investigación, se ve necesario 

utilizar las plataformas más consumidas para ejecutar dinámicas académicas 

La influencia del entorno académico y social en la formación de los estudiantes 

desempeña un papel crucial. Al explorar el mundo digital, los jóvenes encuentran 
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intereses que frecuentemente se alinean con su entorno académico y las relaciones 

que establecen con compañeros de estudio y amigos, tanto dentro como fuera de 

su área de especialización. 

 

El análisis de los datos recopilados a través de cuestionarios aplicados a 

estudiantes de la UAM-X durante el turno vespertino revela una notoria diversidad 

en las preferencias de contenido en las redes sociales. Se destaca la singularidad 

de este consumo, que se orienta hacia la ampliación del conocimiento en el ámbito 

académico. Este fenómeno demuestra que, cuando se emplean de manera 

estratégica, las redes sociales pueden convertirse en una herramienta valiosa para 

el estudio universitario, facilitando un entorno propicio para la comprensión y 

aplicación de los conceptos adquiridos en investigaciones y proyectos académicos. 

 

Las redes sociales al emerger como plataformas influyentes que no solo facilitan la 

interconexión global, sino que también tienen el potencial de impactar positivamente 

en el ámbito académico. Este estudio, de manera sistemática, examina cómo las 

redes sociales influyen en el desarrollo académico de los estudiantes universitarios 

en la Universidad Autónoma Metropolitana-X. Con dicha información, se sugiere la 

implementación de programas de orientación que ayuden a los estudiantes a 

maximizar los beneficios de las redes sociales en su proceso de aprendizaje, al 

tiempo que se previene una dependencia poco saludable de las mismas. De esta 

manera, se puede lograr un aprovechamiento óptimo de estas plataformas en el 

ámbito académico, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes a lo largo 

de su trayectoria universitaria. 

Es crucial abordar este potencial con precaución y consideración. Aunque las redes 

sociales poseen el poder de enriquecer la experiencia académica, es imperativo 

mantener un equilibrio para prevenir la sobreexposición y el consiguiente detrimento 

en otras áreas del desarrollo estudiantil. Se recomienda que las instituciones 

educativas fomenten la formación de habilidades de gestión del tiempo y promuevan 
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una utilización consciente de estas herramientas. Además, se sugiere la 

implementación de programas de orientación que ayuden a los estudiantes a 

maximizar los beneficios de las redes sociales en su proceso de aprendizaje, al 

tiempo que se previene una dependencia poco saludable de las mismas. De esta 

manera, se puede lograr un aprovechamiento óptimo de estas plataformas en el 

ámbito académico, contribuyendo al desarrollo social integral de los estudiantes en 

su trayectoria universitaria. 
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Anexos 

 

Cuestionario 

Edad:  a)18-23   b)23-28   c)28-33 

Sexo:  a) Masculino b) Femenino 

¿Cuál es la carrera en la que te encuentras? 

a) Administración                          b) Comunicación Social      c) Economía 

d) Política y Gestión Social           e) Psicología                        f) Sociología 

¿Cuál es la red social que utilizas más y por qué? 

a) Instagram                                b) Facebook                         c) Twitter 

d)YouTube                                   e) Tik tok                               f) Telegrama 

Prefieres el contenido: 

a) Visual                b) Auditivo            c) Audiovisual           d) Escrito 

¿Entretenimiento y ocio son el mismo concepto? 

a) Similar                      b) Diferente                    c) No lo se 

¿Qué función le das a las redes sociales? 

a) Entretenimiento         b) Informativo               c) Ocio                          

d) Académico            e) Todas las anteriores 

¿Cuántas horas al día sueles pasar en las redes sociales al día? 

a) 0-1 hrs            b) 1-2 hrs          c) 2-3 hrs 

d) 3-4 hrs           e) 4 o más 

  ¿Qué tipo de contenido es de tu interés? 
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a) Películas, series      b) Libros, documentos    c) Fotografía, diseño  

  ¿Cómo autentificas que el contenido sea verídico?  

a) Verificar reputación del autor    b) Corroboro en múltiples fuentes     

c) Analizó referencias y citas           d) Todas las anteriores 

  ¿Cómo consideras que influye y enriquece el consumo cultural en la formación 

académica? 

a) Si, amplía horizontes y conocimientos     b) No, en su mayoría distrae     

c)Depende del tipo de contenido 

  ¿Qué impacto crees que tiene el entorno universitario en tus preferencias 

culturales? 

a) Poco   b) Regular   c) Mucho   d) Nada 

  ¿Cómo ha influido el consumo cultural en el campo universitario? 

a) Fomenta mi creatividad      b) Facilita la interacción social  

c)Amplia mi lenguaje                d) Incrementa mi visión informativa 

e) Todas las anteriores   
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