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Resumen

Objetivo: Establecer la asociación entre la sobreexposición al uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) con la percepción sobre estilos de vida saludable y la 

salud mental, antes y durante la pandemia. 

Materiales y métodos: Estudio con abordaje cuantitativo, de tipo cohorte retrospectivo, 

realizado en estudiantes de tres preparatorias ubicadas en el golfo de México que aceptaron 

participar, mediante la aplicación de un cuestionario en línea Google Forms. Para analizar 

los resultados se utilizó estadística descriptiva como medidas de tendencia central y de 

dispersión, además se usaron técnicas estadísticas con muestras relacionadas para precisar 

cambios presentados antes y durante la pandemia; se calculó la razón de momios y sus 

intervalos de confianza al 95% para identificar la asociación entre la sobreexposición al uso 

de las TIC, con estilos de vida saludable y salud mental relacionados. 

Resultados: Participaron 432 estudiantes, la mayoría del sexo femenino (66.7%), del 

segundo semestre (62.7%), de entre 15 años (39.4%) y 16 años (35.6%). Con respecto al uso 

de las TIC, se encuentra que a la pandemia más del 50% de las respuestas obtenidas reflejaban 

un uso normal, sin embargo, durante el uso de los diversos dispositivos incrementó, con 

relación a la asociación entre la sobreexposición al uso de las TIC y la salud mental; para 

el caso de la depresión se encontró que antes de la pandemia los estudiantes  tenían casi 2.9 

veces posibilidades de presentar depresión si habían tenido sobrexposición al uso de las TIC, 

estas posibilidades se incrementaron casi 7.2 veces durante la pandemia. 

Conclusiones:  En el contexto de la pandemia de COVID-19, la sobrexposición al uso de las 

TIC ha ocasionado cambios importantes en la salud mental de los adolescentes, sumados a 

los cambios propios de la etapa de desarrollo en que se encuentran.

Palabras Claves: Tecnologías de la Información y Comunicación; Estilo de vida; Salud 

mental; Estudiantes; COVID-19.

Abstract

Objective: We aimed to analyze the association between overexposure to the use of ICT 

with the perception on healthy lifestyles and mental health before and during the pandemic. 

Materials and methods: We conducted a quantitative and retrospective cohort study on 

students from 3 high schools, located in the Gulf of Mexico, who were surveyed using 

an online questionnaire. Descriptive statistics, such as measures of central tendency and 

dispersion, were used to analyze the results. Also, statistical techniques were used for related 

samples to specify changes occurred before and during the pandemic. The Odds Ratio and its 

95% confidence intervals were calculated to identify the association between overexposure to 

the use of ICT with healthy lifestyles and mental health. 

Results: 432 students were included in our study. Most of them were female (66.7%), 

(62.7%) were studying the second semester, aged 15 (39.4%) to 16 (35.6%) years. Regarding 

the use of ICT, we found that before the pandemic more than 50% of the responses pointed 

out a normal use, but during the pandemic the use of various devices increased. Concerning 

the association between overexposure to the use of ICT and mental health, in this case 

depression, we found that before the pandemic students had almost 2.9 times the chance of 

developing depression if they had been overexposure to the use of ICT. These possibilities 

increased almost 7.2 times during the pandemic. 

Conclusions: Further research is mandatory to explore the mental health of adolescents, 

since during the COVID-19 pandemic important changes occurred, including those changes 

inherent to the stage they are undergoing.

Keywords: Information and Communication Technologies; Lifestyle; Mental Health; 

Students; COVID-19.
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Introducción

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) ha experimentado un aumento significativo en 
las últimas décadas, especialmente entre los niños y los 
adolescentes,  quienes las utilizan para estudiar, jugar en línea, 
comprar, ver películas, usar las redes sociales y comunicarse 
con otras personas1anonymized, self-reported survey was 
conducted among Chinese children and adolescents aged 
6 to 18 years old. Participants completed questionnaires 
containing Young’s Internet Addiction Test (IAT. Se ha 
demostrado que en especial los adolescentes pueden pasar 
más de dos horas diarias usando estas tecnologías2. 

La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento 
implementadas en muchos lugares modificaron los patrones 
de comportamiento, ya que la forma en la que se socializaba 
o se desarrollaban las actividades diarias se hacían a través 
de las TIC3, e incluso las clases en línea fueron obligatorias, 
lo que originó que se pasaran más tiempo frente a las 
pantallas  no sólo para recibir estas clases, sino también para 
hacer las tareas1; en este sentido vale la pena recalcar que 
las escuelas y el ambiente que se da en ellas no solo crean 
influencia académica en la trayectoria de los estudiantes, 
sino que también ayudan en el desarrollo social, emocional y 
en el bienestar de estos, ya que varios aspectos del ambiente 
escolar se asocian a una salud mental positiva, su bienestar y 
al desarrollo de estilos de vida saludables como el practicar 
algún deporte con los compañeros de clase4. 

Al igual que en otros grupos poblacionales adolescentes, los 
estudiantes de bachillerato también tuvieron que adaptarse 
al confinamiento y al uso de las TIC como medio para 
proseguir con sus clases y comunicación con sus pares. Sólo 
se encontró un estudio sobre el uso problemático de las TIC 
en adolescentes5 y su relación con la salud. A pesar de que 
existen estudios que abordan la salud mental en estudiantes 
mexicanos durante la pandemia, se han enfocado únicamente 
en universitarios y no han abordado la comparación entre la 
situación previa a la pandemia y durante la misma6,7,8,9.

En México en general, y en particular, en los estados de 
la república mexicana como el de Veracruz, este grupo 
poblacional enfrentó las mismas condiciones y dificultades 
que en el resto del mundo, aunque en este contexto, este 
fenómeno ha sido poco estudiado.

Hay autores que consideran que existe una línea delgada 
entre el uso normal y la sobreexposición al uso de las TIC, 
que puede estar relacionado con la forma de vida que se 
lleva10, sobre todo para los adolescentes de entre 12 y 17 
años y adultos de 18-29 años, ya que son los grupos que 
utilizan con mayor frecuencia estos dispositivos11. 

Si bien la tecnología fue creada para ayudar a las personas, 
una sobreexposición a la misma podría dañar a los 
adolescentes; cuando un adolescente muestra interés en la 
tecnología se debe motivar su aprendizaje pero sobre todo 
su correcto uso, ya que la sobreexposición tiende a limitar 
el desarrollo de los jóvenes, inhibiendo sus habilidades 
sociales, su desarrollo intelectual12, además también existe 
evidencia que en estudiantes adolescentes; a mayor grado de 
sobreexposición al uso de las TIC, hay un mayor riesgo de 
daño a su salud13. Algunos de los problemas que se presentan 
son bajo rendimiento escolar, conflicto para cumplir 
las responsabilidades asignadas en su entorno familiar, 
perturbación en sus relaciones sociales, estrés, ansiedad e 
incluso sentimientos de soledad; así mismo, se incrementa 
el sedentarismo lo que contribuye a aumentar el sobrepeso 
y la obesidad14,15.

Por lo anteriormente expuesto en este estudio se establece la 
asociación entre la sobreexposición al uso de las TIC con la 
percepción sobre estilos de vida saludable y la salud mental 
antes y durante la pandemia de COVID-19 en estudiantes de 
tres bachilleratos del estado de Veracruz, México.

Materiales y métodos 

Estudio con abordaje cuantitativo, el diseño fue transversal 
analítico. Se realizó una invitación a través de la Dirección 
General de Planteles de Educación Media del estado de 
Veracruz conformada por 259 preparatorias pertenecientes a 
la región centro16, solo tres planteles accedieron a participar, 
por lo que el universo de estudio estuvo constituido por 1,615 
estudiantes ubicados en Xalapa, Puerto de Veracruz y Perote.

Para estimar el tamaño de muestra se utilizó el estudio de Li 
y colaboradores del 2021, quienes obtuvieron el porcentaje 
de alumnos que presentaron sobreexposición al uso de TIC 
en 2.4%17, para realizar este cálculo se utilizó el programa 
EPIDAT versión 4.2, para lo cual se establecieron los 
siguientes valores:

•	 Valor de la proporción =0.24
•	 Probabilidad de cometer un error de tipo I (nivel de 

significancia) de 0.05
•	 Probabilidad de cometer error de tipo II (potencia) 

de 0.01 

Con estos valores el tamaño de muestra resultante fue de 
579 estudiantes repartidos en los tres planteles educativos, 
se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas; este tipo 
de muestreo consiste en formar grupos de individuos que 
posean ciertas características en común18, en este caso se 
optó por el grado escolar y el plantel educativo.
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Los criterios de inclusión fueron ser estudiante adscrito 
a alguno de los tres planteles educativos, que aceptaran 
participar en el estudio de manera voluntaria a través de 
un asentimiento informado firmado por sus padres. Se 
eliminaron los cuestionarios incompletos.

Se consideraron las características sociodemográficas de los 
participantes como:  nombre del plantel, ubicación, número 
de matrícula, semestre que cursa, grupo, turno, sexo y edad.

Se indagaron varios aspectos sobre Tecnologías de la 
información como: uso de diversas TIC, dispositivo de 
conexión a internet, tipo de uso, tipo de conexión a internet, 
frecuencia de uso por dispositivo, uso de redes sociales y 
sobrexposición al uso de las TIC. Esta última variable se 
obtuvo aplicando el instrumento MULTICAGE-TIC, que 
explora problemas con el uso de internet, teléfono móvil, 
videojuegos, mensajería instantánea y redes sociales. Es 
un cuestionario de 20 ítems, compuesto de cinco escalas 
que interrogan sobre problemas relacionados con los 
dispositivos ya mencionados. En cada escala se incluyen 
cuatro preguntas que se deben evaluar de forma dicotómica 
(SI/NO), relacionadas con conductas problemas: estimación 
del exceso de uso, estimación de otros significativos, 
dificultad para no realizar dicha conducta y la dificultad para 
interrumpir voluntariamente la conducta19. Después de la 
administración del cuestionario, se obtuvieron los puntajes 
en función al tipo de uso que realiza el individuo de las TIC 
para finalmente obtener los siguientes resultados: el sujeto 
no hace un uso problemático, el sujeto hace uso problemático 
y el sujeto abusa o depende20. Este cuestionario no está 
validado en población mexicana, por lo que las respuestas 
de los participantes se utilizaron para calcular el Alpha de 
Cronbach, la cual dio como resultado 0.867.

En cuanto a estilos de vida saludables se utilizó la Encuesta 
de Hábitos Saludables en Adolescentes (ENHASA) que 
consta de 26 ítems con un formato de respuesta Likert 
de 10 puntos que varían entre nunca, a veces y siempre, 
distribuidos en cuatro dimensiones: alimentación que consta 
de siete ítems, actividad física con cinco ítems, nuevas 
tecnologías y entorno con siete ítems cada uno21,22. Este 
cuestionario ha sido validado en población adolescente20. 
Se suman los puntajes de cada ítem y se categoriza de la 
siguiente forma: 0-49 hábitos muy poco saludables, 50-99 
hábitos poco saludables, 100-149 hábitos aceptables, 150-
200 hábitos saludables, >200 hábitos muy saludables.

Para medir salud mental se utilizó la escala de Depresión, 
Ansiedad y Estrés (DASS) en su versión reducida 
(DASSS-21); esta es una escala de auto reporte que tiene tres 
subescalas, con siete ítems cada una, que valoran la intensidad 
de estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés. Las 

respuestas del instrumento se miden por cuatro opciones: 
0-no me ha ocurrido, 1- me ha ocurrido un poco o durante 
parte del tiempo, 2-me ha ocurrido bastante o durante una 
buena parte del tiempo y 3 me ha ocurrido mucho o la mayor 
parte del tiempo23. Este cuestionario también fue validado en 
población mexicana22 y adolescente24. Los puntajes totales se 
categorizan de la siguiente forma:

Ansiedad: 0 a 3 normal, 4 ansiedad leve 5-7 ansiedad 
moderada 8-9 ansiedad severa 10 o más, ansiedad 
extremadamente severa.
Estrés: 0 a 7 normal, 8-9 estrés leve 10-12 estrés 
moderado 13-16 estrés severo 17 o más, estrés 
extremadamente severo.
Depresión: 0 a 4 normal, 5-6 depresión leve 7-10 
depresión moderada 11-13 depresión severa 14 o 
más, depresión extremadamente severa.

Las variables descritas con anterioridad se integraron en un 
cuestionario que se diseñó por medio de Google Forms. 

A través de las redes sociales disponibles de cada escuela y 
con la autorización de las autoridades de las tres instituciones, 
se llevó a cabo una campaña de difusión para dar a conocer 
el proyecto, en el que se le invitaba de manera voluntaria a 
contestar un cuestionario en línea. Al ser objeto de estudio 
menores de edad, se dio a conocer a los padres el protocolo 
y metodología de trabajo mediante un comunicado y un 
correo de contacto para recibir más información, fungiendo 
las escuelas como intermediarias, quienes, durante la entrega 
de boletas, proporcionaron el consentimiento informado y 
recabaron la firma de los padres que autorizaron a sus hijos a 
participar. El cuestionario se aplicó en línea a los estudiantes 
de segundo, cuarto y sexto semestre, del ciclo escolar 
febrero-julio 2023-2023, durante el periodo comprendido 
del 13 de marzo al 17 de abril del 2023. 

Procesamiento y análisis de la información.

Para calcular la asociación entre sobreexposición al uso de 
las TIC con la percepción de estilos de vida y salud mental se 
dicotomizaron las variables sobreexposición al uso de TIC, 
estilos de vida y salud mental de acuerdo con lo siguiente: 

Sobreexposición al uso de TIC: para cada uno de los puntajes 
del MULTICAGE de las TIC involucradas (Internet, Celular, 
Videojuegos, Mensajería y Redes sociales) se fijó un 0 a 
los que presentaron un Uso normal y un 1 al resto de las 
categorías (Consumo de riesgo, Consumo problemático y 
Dependencia); posteriormente se sumaron estas   nuevas 
variables y si el resultado de la sumatoria era de 1 o más se 
recodificaba como 1 considerando esto como sobreexposición 
y el 0 como no sobreexposición.

Artículo Original Pandemia y tecnologías de la Información y comunicación

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Horizonte sanitario / vol. 23, no. 1, enero - abril 2024
https://revistahorizonte.ujat.mx

Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Estilos de vida: Se asignó un valor de 0 a quienes estaban 
en las categorías Saludables o muy saludables, y 1 a los que 
se encontraban en Aceptables, poco saludables y muy poco 
saludables. 

Para las variables de Salud Mental: Se asignó el valor de 0 
a quienes estaban en la categoría normal y un 1 a los que 
estaban en las otras categorías (ansiedad, estrés o depresión 
leve, ansiedad, estrés o depresión moderado, ansiedad 
estrés o depresión severo y ansiedad, estrés y depresión 
extremadamente severos). Una vez realizado esto, se 
procedió a la evaluación de la asociación antes mencionada.

Para el análisis descriptivo de los resultados se utilizaron 
estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes, para 
las variables numéricas se calcularon medidas de tendencia 
central y de dispersión.

Para conocer los cambios presentados antes y durante la 
pandemia en las diferentes variables se utilizaron técnicas 
estadísticas para muestras relacionadas, como no se cumplió 
el supuesto de normalidad se utilizó la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon, utilizando el programa estadístico SPSS (IBM 
SPSS Statistics 21.0; SPSS Inc.).

Para conocer la asociación entre la sobreexposición al uso de 
las TIC con estilos de vida saludable y la salud mental antes 
y durante la pandemia, se dicotomizaron todas las variables 
y se calculó la Razón de Momios (RM), sus intervalos de 
confianza al 95%, mediante el uso del programa en línea 
OpenEpi Versión 3.01.

Resultados

Los 579 estudiantes contestaron el cuestionario en línea, sin 
embargo, 147 participantes no contaban con asentimiento o 
consentimiento informado, por lo que se excluyeron de la 
muestra, contabilizando un total de 432 alumnos reclutados 
de los tres planteles educativos; con una tasa de no respuesta 
de 25.4%, por lo que solo se logró alcanzar el 74.6% del 
tamaño de muestra calculado. En la tabla 1 se observa que la 
muestra de participantes en este estudio se conformó en su 
mayoría por alumnos del segundo semestre (62.7%), de sexo 
femenino (66.7%), entre 15 (39.4%) y 16 años (35.6%). Con 
un promedio de edad de 16 años (± 0.896).

El teléfono celular (65%) fue el dispositivo más disponible 
antes y durante la pandemia, mientras que la radio (43%), 
la televisión abierta (44.4%) y computadora de escritorio 
(n=24.9%) fueron los dispositivos menos disponibles por 
quienes respondieron la encuesta. Los dispositivos más 
empleados para conectarse a internet fueron la laptop (n=58%) 
durante la pandemia y el celular antes y durante (n=52.6%). 
Por su parte llama la atención que solo una persona refirió 

no contar con celular antes y durante la pandemia lo que 
equivale al 0.2%. El 61.2% de los participantes dispuso de 
una conexión fija para conectarse a internet antes y durante 
la pandemia (Tabla 2). 

De acuerdo con los datos de la encuesta, Twitter (45.6%), 
Instagram (44%) y TikTok (45.1%) fueron las redes a las 
que más adolescentes se unieron durante la pandemia, 
tanto WhatsApp como YouTube son redes establecidas de 
comunicación y consumo de contenido, que mantuvieron 
un alto uso antes y durante la pandemia con 64.7% y 60% 
respectivamente; LinkedIn a pesar de ser una red social 
con un uso profesional cuenta con algunos usuarios dentro 
de este rango de edad, aunque, en un porcentaje muy bajo 
en comparación con otras redes, teniendo un uso antes de 
la pandemia de un 2.6% y durante la pandemia con 1.8%; 
Snapchat presentó un bajo uso antes y durante la pandemia 
(8.4%) en comparación a sus similares como Instagram 
(35%) y TikTok (24%) (Tabla 2).

La tabla 3 muestra las medianas de los puntajes obtenidos 
a través del MULTICAGE-TIC. Antes de la pandemia, 
los puntajes obtenidos de las TIC evaluadas se ubicaban 
en la categoría de un uso normal, sin embargo, durante la 
pandemia las puntuaciones obtenidas en el MULTICAGE-
TIC sobre el uso de mensajería, redes sociales y celular se 
posicionaron en un consumo de riesgo, mientras que el uso 
de internet pasó a un uso problemático, y estos cambios en 
todos los dispositivos fueron estadísticamente significativos.

Interpretación de la escala: 0-1 Uso normal; 2 consumo de 
riesgo; 3 Consumo problemático; 4 dependencia.

Tabla 1. Características sociodemográficas de estudiantes de 
los bachilleratos participantes. Marzo-abril 2023

Característica N=432
n (%)

Semestre

Segundo semestre 271 (62.7)

Cuarto semestre 81 (18.8)

Sexto Semestre 80 (18.5)

Sexo

Femenino 288 (66.7)

Masculino 144 (33.3)

Edad

15 170 (39.4)

16 154 (35.6)

17 84 (19.4)

18 24 (5.6)
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Disponibilidad de dispositivos tecnológicos, 
conexión a Internet y uso de redes sociales de los participantes 
antes y durante la pandemia.

Dispositivo/
conexión

Antes 
de la 

pandemia

Durante la 
pandemia

Antes y 
durante 

la 
pandemia

No 
contaba/
No se uso

Disponibilidad de dispositivos

Radio 114 (26.4) 51 (11.8) 81 (18.8) 186 (43)

TV abierta 116 (26.9) 46 (10.6) 78 (18.1) 192 (44.4)

Pantalla plana 91 (21.1) 95 (22) 232 (53.7) 14 (3.2)

Teléfono celular 90 (20.8) 60 (13.9) 281 (65) 1 (0.3)

Consola de 
videojuegos 62 (14.4) 76 (17.6) 120 (27.8) 174 (40.2)

Computadora de 
escritorio 73 (16.9) 85 (19.7) 102 (23.6) 172 (39.8)

Laptop 66 (15.3) 158 (36.6) 160 (37) 48 (11.1)

Dispositivos de uso más frecuente para conectarse a Internet

Consola de 
videojuegos 65 (15) 94 (21.8) 68 (15.7) 205 (47.5)

Computadora de 
escritorio 59 (13.7) 122 (28.2) 50 (11.6) 201 (46.5)

Laptop 43 (10) 238 (55.1) 93 (21.5) 58 (13.4)

Teléfono celular 77 (17.8) 124 (28.7) 224 (51.9) 7 (1.6)

Tableta 69 (16) 73 (16.9) 46 (10.6) 244 (56.5)

Disposición de conexión a internet en el hogar

Conexión fija 115 (26.6) 41 (9.5) 251 (58.1) 25 (5.8)

Conexión móvil 69 (16) 93 (21.5) 108 (25) 162 (37.5)

Ningún tipo de 
conexión 50 (11.6) 13 (3) 4 (0.9) 365 (84.5)

Uso de redes sociales

Facebook 82 (19) 99 (22.9) 130 (30.1) 121 (28)

Twitter 24 (5.6) 185 (42.8) 47 (10.9) 176 (40.7)

Instagram 46 (10.6) 182 (42.1) 145 (33.6) 59 (13.7)

YouTube 89 (20.6) 54 (12.5) 252 (58.3) 37 (8.6)

TikTok 32 (7.4) 190 (44) 101 (23.4) 109 (25.2)

Snapchat 99 (22.9) 36 (8.4) 33 (7.6) 264 (61.1)

WhatsApp 76 (17.6) 70 (16.2) 279 (64.6) 7 (1.6)

LinkedIn 10 (2.3) 7 (1.6) 1 (0.3) 414 (95.8)
Nota: Los datos se expresan como n (%).
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Medianas de los puntajes obtenidos por los 
participantes a través del (MULTICAGE TIC).

Tipo de TIC Antes de la 
pandemia

Durante la 
pandemia p

Internet 1 (2-0) 3 (4-1) <0.001

Celular 1 (2-0) 2.5 (3-1) <0.001

Videojuegos 1 (3-0) 1 (3-0) <0.001

Mensajería 0 (2-0) 2 (3-0) <0.001

Redes sociales 0 (2-0) 2 (3-0) <0.001
Nota: Los datos no se distribuye normalmente, por lo que están representados como 
Mediana (Tercer cuartil – Primer cuartil). Se aplicó la prueba de Wilcoxon. En negrita 
están los datos estadísticamente significativos. 
Fuente: Elaboración propia.

La tabla 4 muestra que no hubo cambios significativos al 
comparar las medianas de la variable “estilos de vida” antes 
y durante la pandemia, pues ambos valores se ubicaron 
dentro de la categoría de hábitos saludables.

En cuanto a la ansiedad, estrés y depresión, se observa que 
antes de la pandemia los participantes presentaban una 
mediana dentro de valores normales; durante la pandemia 
la mediana se elevó, presentando una ansiedad elevada, 
estrés leve y depresión moderada; estos cambios fueron 
estadísticamente significativos.

Tabla 4. Medianas de los puntajes obtenidos en la percepción 
de estilos de vida y salud mental de los participantes antes y 
durante la pandemia.

Variable Antes de la 
pandemia

Durante la 
pandemia p

Estilos de vida 160 (176-142) 159 (174-141) 0.272

Ansiedad 3 (7-1) 7 (12-2) < 0.001

Estrés 5 (10-2) 9 (14.75-4) < 0.001

Depresión 3 (9-1) 9 (14.75-2) < 0.001
Nota: Los datos no se distribuye normalmente, por lo que están representados 

como Mediana (Tercer cuartil – Primer cuartil), Se aplicó la 
prueba de Wilcoxon. en negrita están los datos estadísticamente 
significativos. 
Interpretación de las escalas: 
Estilos de vida: 0-49 hábitos muy poco saludables, 50-99 
hábitos poco saludables, 100-149 hábitos aceptables, 150-200 
hábitos saludables, >200 hábitos muy saludables
Ansiedad: 0 a 3 normal, 4 ansiedad leve, 5-7 ansiedad moderada 
8-9 ansiedad severa 10 o más, ansiedad extremadamente severa.
Estrés: 0 a 7 normal, 8-9 estrés leve 10-12 estrés moderado 13-

16 estrés severo 17 o más, estrés extremadamente severo.
Depresión: 0 a 4 normal, 5-6 depresión leve 7-10 depresión moderada 11-
13 depresión severa 14 o más, depresión extremadamente severa.

Fuente: Elaboración propia.

La figura 1 muestra el número de estudiantes según 
número de dispositivos tecnológicos en los que presentan 
sobreexposición a su uso. En ella se aprecia que antes de 
la pandemia los estudiantes en su mayoría presentaban 
sobreexposición a un solo dispositivo, durante la pandemia 
hubo un incremento estadísticamente significativo en el 
número de estudiantes con sobreexposición a cuatro o cinco 
dispositivos de este tipo.

Para analizar la asociación entre la sobreexposición al uso 
de las TIC con las variables estilos de vida y salud mental 
se calculó razón de momios de estas variables. Se observó 
que, antes de la pandemia, los estudiantes que presentaron 
sobrexposición al uso de las TIC tenían posibilidades de 
mostrar síntomas de ansiedad, depresión y estrés; durante 
la pandemia estas posibilidades casi se duplicaron para 
ansiedad (RM antes 3.4 a RM durante 6.7) y estrés (RM 
antes 3.1 a 7.2 RM durante); en el caso de la depresión esta 
posibilidad fue la que más se incrementó (RM antes 2.9 a 
RM durante 7.2) (tabla 5). 
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Pedreira Massa, señala que uno de los mecanismos de riesgo 
para el deterioro en la salud mental de los adolescentes ha sido 
el hiperconsumo y abuso de las TIC26; lo que se demostró en 
este proyecto y que coincide con estudios previos donde se 
reportó una asociación positiva entre el uso problemático de 
las TIC, un riesgo de mala salud mental y el incremento en 
el estrés percibido19; y en otro estudio27, aunque no encontró 
una asociación positiva entre el uso problemático de las TIC 
con ansiedad, si se encontró con depresión al igual que en los 
resultados de este estudio.

Durante la pandemia, tanto en este estudio como en otros, se 
encontró un incremento del uso de las TIC, particularmente 
del internet y celular5;28 pasando de un consumo normal a 
un consumo problemático e incluso de dependencia; en 
el estudio de Ruiz-Palmero y otros, al igual que en esta 
investigación, encontraron que las consolas de videojuegos 
fueron los dispositivos que mantuvieron un uso normal tanto 
antes como durante la pandemia28. 

Con respecto a otros hallazgos de este proyecto, se encontró 
un resultado similar en la predisposición de los encuestados 
que previo a la pandemia presentaban un uso desmedido 
de las TIC a mostrar síntomas de depresión y ansiedad, 
lo que coincide con un estudio realizado en Perú en 2021, 
en el que participaron estudiantes con características 
sociodemográficas parecidas a los participantes de esta 
investigación29.

Los resultados obtenidos en estudios realizados en 
estudiantes de India, Malasia, México y Reino Unido, en 
el contexto de la pandemia, fueron coincidentes con los 
hallazgos de esta investigación al confirmar una asociación 
positiva entre el incremento en el uso de las TIC y el aumento 
en los síntomas de ansiedad, depresión y estrés, reflejando un 
comportamiento similar en adolescentes independientemente 
de su nacionalidad5. Dichas coincidencias también 
corresponden con lo reportado en otros estudios realizado 
en Estados Unidos en 201830 y de otro del 2021 ejecutado 
en Bélgica25. En este segundo estudio, además, se encontró 
un efecto positivo en adolescentes con el uso elevado de las 
redes sociales como un método para lidiar con la negatividad 
durante la pandemia al hacer uso de esta tecnología como 
un mecanismo para regular su estado de ánimo25, en esta 
investigación los resultados no evidenciaron un efecto 
positivo en los participantes. 

En relación con otros hallazgos de esta investigación, se 
encontró que, con respecto a las características sobre el 
uso de las TIC, la radio, la televisión y la computadora de 
escritorio, fueron los dispositivos que menos dispusieron los 
estudiantes encuestados, dando preferencia a los dispositivos 
digitales portables. El teléfono celular fue el dispositivo más 
accesible y utilizado para conectarse a Internet, tanto antes 

Figura 1. Número de estudiantes según número de dispositivos 
tecnológicos en los que presentan sobreexposición a su uso.

Nota: Se aplicó la prueba de Wilcoxon. En negrita se presentan los datos 
estadísticamente significativos.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Razón de momios entre la sobrexposición al uso 
de las TIC versus estilos de vida y salud mental de los 
participantes antes y durante la pandemia. 

Variable

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Razón 
de 

momios
IC 95% p

Razón 
de 

momios
IC 95% p

Estilos de 
vida 0.68 (0.1, 5.8) 0.3384 0.83 (0.1, 20.7) 0.4078

Ansiedad 3.4 (2.2, 5.4) <0.0001 6.7 (3.9, 11.8) <0.0001

Estrés 3.1 (1.9, 5.0) <0.0001 6.1 (3.5, 11.2) <0.0001

Depresión 2.9 (1.9, 4.6) <0.0001 7.2 (4.1, 12.7) <0.0001

Nota: IC 95%= Intervalo de Confianza 95%. 
Fuente: Elaboración propia

Discusión

Este estudio demostró que existe asociación entre la 
sobreexposición al uso de las TIC y la salud mental. Previo a 
la pandemia, los estudiantes que presentaron sobreexposición 
a las TIC se encontraban en riesgo de presentar síntomas de 
ansiedad, estrés y depresión; y durante la pandemia este 
riesgo se incrementó de manera considerable tanto para la 
ansiedad, estrés y depresión. 

Sin lugar a duda, la salud mental de los adolescentes ha sido 
fuertemente afectada durante la pandemia por Covid-19. Ya 
que el aislamiento y la amenaza sanitaria aumentaron los 
sentimientos de ansiedad, estrés y depresión en adolescentes, 
esto es relevante debido a que los adolescentes dependen en 
gran medida del contacto social con sus compañeros, y el 
aislamiento prolongado generó un impacto negativo en su 
salud mental25. 
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como durante la pandemia. Esto se asemeja a otros estudios 
realizados en Japón, Australia y México31,32,33, en los cuales se 
informó que el teléfono móvil era el dispositivo más utilizado 
por los adolescentes, lo cual se deba a la inmediatez de uso, 
permitiendo en todo momento tener mejor comunicación, 
intercambiar o buscar información34. 

Por otro lado, la laptop fue el dispositivo más empleado para 
acceder a internet durante la pandemia, debido a la necesidad 
de tomar clases virtuales derivado del confinamiento, 
contrario a lo que sucedió en un estudio realizado en Lima, 
Perú también con estudiantes de bachillerato, en donde 
el dispositivo más usado para conectarse a Internet fue el 
teléfono celular, incluso para tomar clases35. 

Entre los dispositivos utilizados para conectarse a internet, 
destacó la baja disponibilidad de la tableta electrónica, ya 
que, el 50.4% de los encuestados refirieron no contar con 
dicho dispositivo, sin embargo, las tabletas electrónicas en 
relación con el teléfono celular tenían más ventajas para 
un uso “de trabajo”, entendiendo esto como tomar clases o 
hacer tareas por su interactividad táctil36.

En cuanto al estilo de vida de los adolescentes antes y durante 
la pandemia, no se identificaron cambios significativos, 
al igual que un estudio realizado en Italia en el 2021, que 
refirió que en algunos casos la pandemia se presentó como 
una oportunidad para que los adolescentes realizaran más 
actividad física dentro de casa o tuvieran más consciencia de 
la alimentación que llevaban37. 

Entre las limitaciones del estudio, se encuentra que, aunque 
los resultados mostraron una asociación positiva entre 
sobreexposición al uso de las TIC y percepción sobre estilos 
de vida saludable y salud mental durante la pandemia 
de COVID-19, estos no pueden extrapolarse a todos los 
estudiantes de bachillerato del Estado de Veracruz de 
bachilleratos, ya que no se trató de una muestra representativa 
de planteles educativos de esta entidad federativa.

Además, si bien no se logró obtener el tamaño de muestra 
definido, los porcentajes de estudiantes encuestados en cada 
bachillerato fueron cercanos a lo proyectado. El principal 
motivo por el que no se obtuvo el tamaño de muestra se 
debió a que, al momento de la aplicación de la encuesta, los 
estudiantes se encontraban en exámenes de regularización, 
así como parciales, por lo que no todos los alumnos tuvieron 
la disponibilidad para participar; de igual manera no todos 
los padres de familia, ni alumnos firmaron el consentimiento 
y asentimiento informados.

Es innegable e inevitable que el uso de las TIC forme parte 
esencial de la vida de los adolescentes, por lo que se deben 
implementar programas para este grupo etario, que ayuden 

a maximizar el aprovechamiento e incorporación de estas 
herramientas, siempre privilegiando un uso adecuado y 
salvaguardando la salud de los usuarios.

También es apremiante girar la mirada hacia la salud mental 
de los adolescentes, ya que durante la pandemia se generaron 
cambios importantes en ella, sumados a los cambios propios 
de la etapa de desarrollo en que se encuentran, para lo cual se 
debe favorecer la implementación de programas y estrategias 
que los ayuden con la regulación y manejo de sus emociones.

Este estudio, hasta donde tenemos conocimiento, es el 
primero que se lleva a cabo en estudiantes del estado 
de Veracruz, México de educación media superior 
(bachillerato). Destaca situaciones que requieren la atención 
de las autoridades educativas de las instituciones que 
participaron en la investigación. Sin embargo, es importante 
realizar más estudios para comprender de manera más 
completa los cambios en los estilos de vida y la salud mental 
que pueden surgir en estudiantes de bachillerato debido a la 
sobreexposición a las TIC

Conclusiones

Durante la pandemia por Covid-19, se potenció el uso de 
dispositivos tecnológicos que no solo se enfocaban en el 
entretenimiento, puesto que las actividades académicas se 
adaptaron a un contexto virtual, por lo que el uso fue una 
necesidad para cumplir con los programas educativos e 
influyó en la sobreexposición al uso de las TIC, trayendo 
como consecuencia, que diversos aspectos de la salud mental 
de los estudiantes que participaron en el estudio pasaran de 
estar en valores normales antes de la pandemia, a valores 
sumamente severos.
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