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Resumen

La investigación se centra en analizar los hábitos y habilidades digita-
les de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
campus Ajusco, y cómo factores internos y externos influyen en su 
desarrollo dentro de la educación multimodal. Siguiendo la teoría de 
Pierre Bourdieu, se retoman conceptos como habitus, campo y capital 
para entender las desigualdades tecnológicas que enfrentan.

A través de una metodología mixta que combina cuestionarios 
cuantitativos con entrevistas cualitativas se encontraron diferencias 
importantes entre los estudiantes. Por un lado, factores internos como 
la motivación y la autoeficacia tienen un impacto directo en la disposi-
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ción de los alumnos hacia el uso de tecnología. Por otro lado, factores 
externos, como la conectividad limitada, el acceso a dispositivos o 
incluso las condiciones de estos, son barreras serias, sobre todo para 
estudiantes de comunidades rurales o contextos más desfavorecidos.

Los resultados evidencian que los estudiantes que toman clases 
en línea suelen estar más familiarizados con el uso de plataformas digi-
tales, lo que les ayuda a adaptarse mejor al entorno virtual. En cambio, 
los estudiantes de modalidad presencial enfrentaron más retos durante 
el cambio hacia la educación en línea, dejando ver una preparación 
tecnológica más limitada.

Palabras clave: Competencias digitales, Brecha digital, Acceso a la 
tecnología, Educación multimodal, Equidad educativa.

Abstract

The research focuses on analyzing the digital habits and skills of stu-
dents at the Universidad Pedagogica Nacional (UPN), Ajusco campus, 
and how internal and external factors influence their development with-
in multimodal education. Drawing on Pierre Bourdieu’s theory, con-
cepts such as habitus, field, and capital are used to understand the 
technological inequalities they face.

Using a mixed methodology that combines quantitative ques-
tionnaires with qualitative interviews, significant differences among stu-
dents were identified. On the one hand, internal factors such as moti-
vation and self-efficacy have a direct impact on students’ willingness 
to use technology. On the other hand, external factors such as limited 
connectivity, access to devices, or even the condition of these devices, 
represent serious barriers, especially for students from rural communi-
ties or underprivileged contexts.

The results show that students taking online classes are gener-
ally more familiar with digital platforms, which helps them adapt better 
to virtual environments. In contrast, students in face-to-face modalities 
faced more challenges during the transition to online education, reveal-
ing more limited technological preparedness.
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Introducción

La investigación analiza los hábitos y habilidades digitales de los estu-
diantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), campus Ajus-
co, centrándose en los factores internos y externos que influyen en su 
desarrollo. Se pone especial atención en cómo el acceso desigual a 
la tecnología y los recursos digitales ha creado una brecha educativa 
significativa, sobre todo en comunidades rurales y de bajos ingresos. 
Como señalan Albuja, Alvear y Sarango, estas desigualdades tecnoló-
gicas limitan la participación educativa y agravan las desigualdades ya 
presentes en los sistemas escolares (Albuja et al., 2023) , una proble-
mática que también se refleja en los resultados de este trabajo.

La llegada de la pandemia de COVID-19 transformó drástica-
mente los modelos educativos, empujando a estudiantes y profesores 
a adaptarse rápidamente a las herramientas digitales. Según Fabius, 
Kohli, Timelin y Moulvad Veranen, esta transición no solo modificó los 
métodos de enseñanza, sino que también alteró los hábitos digitales, 
subrayando la importancia de las competencias tecnológicas en un 
mundo cada vez más conectado (Kohli et al., 2020). En este contexto, 
los hábitos digitales, definidos como las prácticas cotidianas relacio-
nadas con plataformas educativas, organización de archivos o el uso 
de herramientas de productividad, se han vuelto una parte esencial del 
aprendizaje (Medranda & Sánchez, 2022).

Aunque se suele pensar que la tecnología democratiza la edu-
cación, aún persisten desigualdades importantes en su acceso y uso. 
Según Suárez-Guerrero, Rivera-Vargas y Raffaghelli, las brechas en in-
fraestructura tecnológica y en competencias digitales continúan repro-
duciendo desigualdades (Suárez-Guerrero et al., 2023).

Las habilidades digitales, por su parte, incluyen una combina-
ción de competencias técnicas, cognitivas y socioemocionales que 
permiten a los estudiantes utilizar de manera crítica y eficiente las tec-
nologías de la información y comunicación (TIC). Estas habilidades 
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abarcan desde el manejo de software básico hasta la búsqueda y aná-
lisis de información, competencias que son fundamentales tanto para 
el ámbito académico como profesional (García-Zabaleta et al., 2021).

En el panorama educativo actual, el dominio de estas habilida-
des y hábitos digitales es indispensable, especialmente en la educa-
ción multimodal, donde se combinan modalidades presenciales, en 
línea e híbridas. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la ne-
cesidad urgente de fortalecer estas competencias para garantizar una 
participación equitativa en el aprendizaje a distancia. Esta situación 
representó un reto no solo para los estudiantes, sino también para las 
instituciones educativas, que tuvieron que implementar medidas rápi-
das para cerrar la brecha digital (Medranda & Sánchez, 2022) (Kohli et 
al., 2020).

Además, la pandemia dejó al descubierto desigualdades es-
tructurales en el acceso a la tecnología. Mientras que estudiantes de 
comunidades urbanas generalmente tuvieron un mejor acceso a dis-
positivos digitales y redes de apoyo, aquellos en zonas rurales o mar-
ginadas enfrentaron carencias significativas, como la falta de conexión 
a internet o dispositivos funcionales. Esto limitó seriamente su capaci-
dad para participar en clases virtuales y cumplir con tareas académi-
cas (García-Zabaleta et al., 2021).

En el año 2020, durante los meses más críticos de la pandemia, 
la transición hacia la educación multimodal no fue homogénea. Los 
estudiantes de modalidad presencial encontraron más complicaciones 
para adaptarse al uso de plataformas como Moodle, Google Classroom 
o Microsoft Teams, principalmente porque carecían de conocimientos 
previos en estas herramientas. En cambio, los estudiantes de modali-
dades en línea o mixtas mostraron una mayor facilidad para adaptarse 
debido a su familiaridad previa con estas tecnologías (Suárez-Guerrero 
et al., 2023).

El objetivo general de esta investigación es analizar los factores 
internos y externos que afectan los hábitos y habilidades digitales de 
los estudiantes de educación superior en la UPN. Esto busca com-
prender cómo elementos como el acceso, la apropiación y el uso de 
la tecnología son condicionados por su contexto. Para ello, se plan-
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tearon objetivos específicos como identificar los factores internos que 
promueven o dificultan la adquisición de estas competencias, analizar 
los factores externos que influyen en su desarrollo y explorar la relación 
entre los hábitos y las habilidades digitales.

El marco teórico se basa en la teoría de Pierre Bourdieu, que 
ofrece una visión amplia para entender cómo los estudiantes adquie-
ren y consolidan sus competencias digitales. Conceptos como habi-
tus, campo, capital cultural, económico y social son esenciales para 
explicar las interacciones entre factores internos y externos que deter-
minan estos procesos.

Se utilizó una metodología mixta que combina enfoques cuan-
titativos y cualitativos para brindar una perspectiva completa sobre el 
tema. En el enfoque cuantitativo, se aplicaron encuestas digitales a 
estudiantes de diferentes modalidades (presencial y en línea) para re-
copilar datos sobre el acceso a la tecnología y su uso en actividades 
educativas. En el enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas con es-
tudiantes, para explorar más a fondo las percepciones, experiencias y 
retos relacionados con los hábitos y habilidades digitales.

Marco conceptual

Los hábitos y habilidades digitales han ganado mucha relevancia en la 
educación superior, sobre todo ahora que la transformación digital ha 
cambiado por completo la forma de enseñar y aprender (Pecourt-Gra-
cia & Rius-Ulldemolins, 2018). Antes de la pandemia de COVID-19, 
los recursos digitales eran vistos más como un complemento, pero la 
llegada de la educación presencial, educación en línea y educación 
híbrida los volvió algo indispensable para que los estudiantes pudieran 
participar de forma activa. Este cambio puso en evidencia una brecha 
digital que ya existía entre estudiantes de diferentes contextos socioe-
conómicos (Medranda & Sánchez, 2022).

La pandemia forzó a las escuelas a cambiar rápidamente hacia 
la educación en línea, lo que dejó al descubierto desigualdades en tér-
minos de acceso a dispositivos, conexión a internet y habilidades digi-
tales. Los estudiantes de zonas rurales o con menos recursos tuvieron 
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que enfrentar desafíos más grandes, lo que resaltó la necesidad de 
aplicar políticas educativas más justas, incluyendo programas de alfa-
betización digital como parte de la formación integral de los alumnos 
(García-Zabaleta et al., 2021). Gutiérrez lo analiza desde la perspectiva 
de cómo el capital cultural y económico influye en el acceso y uso de 
la tecnología en distintos grupos sociales (Gutiérrez, 2005).

Estudios previos han señalado que la brecha digital está marca-
da por factores internos y externos. Entre los internos están la motiva-
ción, la autoeficacia y el capital cultural (Bourdieu, 1986, 2000, 2007), 
mientras que los externos se relacionan con la conectividad, la dis-
ponibilidad de dispositivos y el apoyo institucional (Pecourt-Gracia & 
Rius-Ulldemolins, 2018). Estos factores afectan directamente la capa-
cidad de los estudiantes para adquirir habilidades digitales avanzadas 
y participar activamente en la educación multimodal.

La revisión de literatura se enfoca en conceptos como hábitos 
digitales, habilidades digitales, factores de influencia y la brecha digi-
tal. Este análisis utiliza un enfoque metodológico mixto que combina 
datos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más comple-
ta del tema estudiado (Creswell & Creswell, 2022).

Los hábitos digitales son comportamientos rutinarios que los 
estudiantes desarrollan al interactuar con la tecnología. Incluyen ac-
tividades como navegar en plataformas educativas, participar en fo-
ros o manejar archivos digitales (Suárez-Guerrero et al., 2023). Estos 
hábitos no solo influyen en el desempeño académico, sino que tam-
bién están vinculados a la capacidad de autorregular el aprendiza-
je, ya que quienes tienen mejores hábitos suelen organizar mejor su 
tiempo y sus tareas.

Las habilidades digitales, por su parte, son competencias técni-
cas, cognitivas y socioemocionales que permiten a los estudiantes in-
teractuar con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
de forma crítica, segura y efectiva. Estas habilidades se dividen en dos 
tipos: las habilidades básicas, que incluyen competencias elementales 
como la navegación por internet, el uso de procesadores de texto, la 
creación de cuentas de usuario y la edición de documentos digitales; y 
las habilidades avanzadas, que involucran competencias más comple-
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jas como la creación de contenido digital, la alfabetización mediática, 
la resolución de problemas técnicos y la gestión de la ciberseguridad 
(Kohli et al., 2020).

El proceso de adquirir hábitos y habilidades digitales está 
influido por varios factores internos y externos que interactúan de 
manera dinámica en el contexto de la educación multimodal. Entre 
los factores internos, destacan la motivación, la autoeficacia, el ha-
bitus digital y el capital cultural. La motivación intrínseca es clave 
para que los estudiantes se comprometan con el aprendizaje di-
gital, mientras que la autoeficacia está vinculada a la confianza en 
sus propias capacidades para usar la tecnología de forma efectiva. 
Los estudiantes con una autoeficacia alta suelen mostrar una acti-
tud más positiva hacia la tecnología, mientras que quienes tienen 
una autoeficacia baja tienden a evitar el uso de nuevas herramientas 
digitales (Bourdieu, 2000).

Por otro lado, el habitus digital, concepto propuesto por Pierre 
Bourdieu, se forma a partir de las experiencias previas con la tecnolo-
gía. Según Gutiérrez, este concepto, entendido como una disposición 
adquirida en el marco de las prácticas sociales, explica por qué los 
estudiantes que han tenido contacto con dispositivos digitales desde 
temprana edad tienen una mayor facilidad para adaptarse a la edu-
cación en línea (Gutiérrez, 2005). En cambio, quienes no cuentan con 
estas experiencias enfrentan barreras más significativas para participar 
activamente en la educación en línea (Bourdieu, 1986).

El capital cultural también es un factor esencial, ya que está re-
lacionado con la formación previa y el acceso a conocimientos sobre 
el uso de plataformas digitales. Los estudiantes con mayor capital cul-
tural tienen una mayor cantidad de habilidades digitales, mientras que 
aquellos con menor capital enfrentan retos importantes para adaptarse 
a los entornos educativos digitales (Bourdieu, 2000).

Los factores externos, por su parte, también tienen un peso 
importante en este proceso. Uno de los más determinantes es el 
acceso a la tecnología, especialmente para los estudiantes de zonas 
rurales o con ingresos bajos. La carencia de dispositivos electró-
nicos, como computadoras o teléfonos inteligentes, junto con una 
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infraestructura tecnológica limitada, genera desigualdades que afec-
tan la participación activa en la educación en línea (García-Zabaleta 
et al., 2021).

Además, la calidad de la conectividad a internet juega un pa-
pel fundamental. Una conexión inestable o de baja velocidad puede 
interrumpir las actividades académicas de los estudiantes, afectan-
do su continuidad educativa y, por ende, su desempeño académico. 
Estas circunstancias externas crean un entorno desigual que requie-
re que las instituciones educativas intervengan para reducir la brecha 
digital.

El apoyo institucional se ha convertido en un elemento clave 
para mitigar esta brecha y mejorar las habilidades digitales de los es-
tudiantes. Las universidades y otras instituciones educativas han co-
menzado a proporcionar dispositivos tecnológicos, conectividad y 
capacitaciones específicas. La entrega de computadoras portátiles, 
tabletas o puntos de acceso a internet ha permitido que estudiantes 
con menos recursos puedan participar de manera activa en la educa-
ción multimodal.

Asimismo, la formación en habilidades digitales resulta indis-
pensable para garantizar la alfabetización digital, especialmente en 
estudiantes que no cuentan con un habitus digital consolidado. Se-
gún Pecourt-Gracia y Rius-Ulldemolins, las intervenciones institucio-
nales enfocadas en la provisión de recursos y la capacitación de es-
tudiantes y profesores han demostrado ser efectivas para disminuir la 
brecha digital, sobre todo en contextos vulnerables (Pecourt-Gracia 
& Rius-Ulldemolins, 2018). Estas estrategias promueven la equidad 
educativa, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a 
las mismas oportunidades de aprendizaje, sin importar su situación 
socioeconómica.

La brecha digital, entendida como la diferencia en el acceso, 
uso y aprovechamiento de la tecnología entre distintos grupos o indivi-
duos, tiene un impacto significativo en los estudiantes de zonas rura-
les, de bajos ingresos (sin importar si es de una zona hurbana o rural) 
o sin experiencia previa con plataformas digitales. Quienes no tienen 
acceso a dispositivos, internet o recursos tecnológicos enfrentan ba-
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rreras adicionales que dificultan el desarrollo de habilidades digitales 
avanzadas, afectando su equidad educativa. Esto se traduce en un 
retraso académico, especialmente en la educación multimodal, donde 
el acceso a la tecnología es un requisito básico para la participación 
activa de los estudiantes (García-Zabaleta et al., 2021).

La pandemia de COVID-19 amplificó esta problemática, obli-
gando a muchos estudiantes a adaptarse a la educación en línea sin 
contar con las herramientas necesarias. La falta de dispositivos y co-
nectividad agravó las desigualdades entre estudiantes de diferentes 
contextos socioeconómicos. Ante esta situación, algunas institucio-
nes educativas implementaron medidas como la entrega de disposi-
tivos electrónicos, puntos de acceso Wi-Fi y programas de capacita-
ción en habilidades digitales. Aunque estas medidas ayudaron a que 
algunos estudiantes volvieran a integrarse al sistema educativo, no 
resolvieron del todo la desigualdad en el acceso a la tecnología (Gar-
cía-Zabaleta et al., 2021).

El enfoque teórico de Pierre Bourdieu es útil para analizar 
cómo influyen los factores internos y externos en la adquisición de 
hábitos y habilidades digitales. Desde esta perspectiva, el habitus se 
refiere a las disposiciones que los estudiantes desarrollan a partir de 
sus experiencias previas con la tecnología. Aquellos con un habitus 
digital desarrollado logran adaptarse mejor a la educación en línea, 
mientras que quienes carecen de esta disposición enfrentan mayo-
res dificultades.

En este marco, el campo educativo se presenta como un es-
pacio de competencia por dispositivos, conectividad y otros recursos 
tecnológicos. Además, el capital cultural, social y económico desem-
peña un papel crucial. El capital cultural está vinculado con los cono-
cimientos previos sobre tecnología, el capital social con las redes de 
apoyo familiar e institucional, y el capital económico con la posibili-
dad de acceder a dispositivos y conectividad. Este enfoque permite 
identificar las desigualdades existentes en la educación multimodal y 
diseñar políticas para reducir la brecha digital, promoviendo una mayor 
equidad educativa (Bourdieu, 1986).
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Metodología

La presente investigación sigue un enfoque mixto que combina ele-
mentos cuantitativos y cualitativos para brindar una comprensión más 
amplia y detallada del fenómeno estudiado. Este enfoque es necesa-
rio para abordar tanto las dimensiones objetivas como las subjetivas 
de los hábitos y habilidades digitales de los estudiantes. Dado que el 
problema de investigación es complejo, se utilizaron diversas técnicas 
para recolectar y analizar datos, con el fin de entender cómo interac-
túan los factores internos y externos en la adquisición de estas com-
petencias (Creswell & Creswell, 2022).

El diseño de esta investigación se basa en un modelo concu-
rrente, lo que implica que la recolección de datos cuantitativos y cuali-
tativos se lleva a cabo al mismo tiempo. Esto permite una triangulación 
de información que ayuda a obtener una visión más integral del fenó-
meno (Creswell & Creswell, 2022). La triangulación es clave porque 
refuerza los hallazgos y ofrece una perspectiva más completa sobre los 
hábitos y habilidades digitales de los estudiantes.

El enfoque mixto resulta particularmente valioso al combinar 
métodos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque permite generar evi-
dencia empírica basada en datos medibles, pero también da espacio 
para interpretar las experiencias y actitudes de los estudiantes. En el 
campo de la educación, donde las realidades objetivas y subjetivas 
juegan un papel crucial, esta combinación es esencial para entender el 
fenómeno en su totalidad (Miles & Huberman, 1994).

Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario digital 
que incluyó preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas 
facilitaron la obtención de datos cuantitativos que podían ser com-
parados y analizados estadísticamente, lo cual ayudó a identificar 
patrones generales en los hábitos y habilidades digitales de los parti-
cipantes. Por otro lado, las preguntas abiertas ofrecieron información 
cualitativa más detallada, capturando las opiniones, experiencias y 
percepciones de los estudiantes sobre el uso de la tecnología en 
su aprendizaje. Esta metodología permitió un análisis equilibrado del 
fenómeno.
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Los participantes del estudio fueron estudiantes de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN), seleccionados de dos programas 
educativos: la Licenciatura en Pedagogía y la Licenciatura en Educa-
ción e Innovación Pedagógica. En el caso de la Licenciatura en Peda-
gogía, participaron estudiantes de modalidad presencial, con edades 
entre 18 y 25 años. Por otro lado, los estudiantes de la Licenciatura en 
Educación e Innovación Pedagógica tenían entre 18 y 50 años y prove-
nían de diferentes contextos geográficos. Estos estudiantes cursaban 
un modelo educativo en línea, lo que permitió incluir una amplia diver-
sidad de experiencias y trayectorias educativas.

La selección de los participantes se basó en la modalidad edu-
cativa que cursaban, dividiendo entre estudiantes de modalidades pre-
sencial y en línea. Esto permitió comparar las diferencias en los hábitos 
y habilidades digitales entre ambas modalidades. De un universo de 
aproximadamente 7,000 estudiantes de licenciatura, se seleccionó una 
muestra representativa de 330 participantes.

Los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía, que represen-
tan a jóvenes en las primeras etapas de su formación profesional, tienen 
un rango de edad de 18 a 25 años. Este grupo está en pleno desarrollo 
de sus hábitos y habilidades digitales, y su dominio de herramientas 
tecnológicas varía considerablemente dependiendo del acceso previo 
que hayan tenido a dispositivos y conectividad. Al pertenecer mayor-
mente a la modalidad presencial, estos estudiantes experimentaron un 
aumento en su exposición a entornos digitales durante la pandemia de 
COVID-19, lo que puso en evidencia desigualdades significativas en 
términos de acceso y competencias tecnológicas.

En cuanto a su origen, la mayoría de los estudiantes provienen 
de zonas urbanas, donde el acceso a recursos tecnológicos suele ser 
más amplio. Sin embargo, el estudio también incluye a participantes de 
zonas rurales, quienes enfrentan barreras más grandes para acceder a 
dispositivos digitales y a una conexión estable. Estas diferencias dejan 
ver una brecha digital que limita la capacidad de algunos estudiantes 
para adaptarse por completo a los entornos de educación multimodal.

La modalidad educativa en la que participan tiene un impacto 
directo en el uso de plataformas digitales como herramientas comple-
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mentarias a la enseñanza presencial. Aunque algunos estudiantes se 
sienten seguros al manejar aplicaciones básicas como procesadores 
de texto o plataformas para videollamadas, otros enfrentan dificultades 
relacionadas con la falta de experiencia o la ausencia de dispositivos 
adecuados que les permitan participar plenamente en estas activida-
des académicas.

Por otro lado, los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
e Innovación Pedagógica conforman un grupo más variado, tanto por 
la diversidad de edades como por sus trayectorias educativas. Este 
grupo incluye a participantes de entre 18 y 50 años, lo que combina 
tanto a jóvenes estudiantes como a adultos con experiencias labora-
les previas en el ámbito educativo. Esta diversidad resulta en diferen-
tes niveles de experiencia con tecnologías digitales, desde quienes 
tienen conocimientos muy básicos hasta quienes poseen habilidades 
avanzadas.

En cuanto a la modalidad educativa, los estudiantes de esta li-
cenciatura cursan en línea, lo que implica una mayor dependencia de 
herramientas tecnológicas para gestionar sus actividades académi-
cas. Este contacto constante con entornos digitales les ha permitido 
desarrollar habilidades específicas en el uso de plataformas educati-
vas, herramientas colaborativas y recursos tecnológicos avanzados. 
Sin embargo, algunos estudiantes, especialmente los de mayor edad o 
quienes viven en zonas rurales, se enfrentan a problemas adicionales, 
como la brecha generacional en el uso de tecnología y la falta de acce-
so estable a dispositivos o conectividad.

Un factor común entre ambos grupos es la variabilidad en el acce-
so a la tecnología, condicionada por factores económicos, geográficos y 
sociales. Los estudiantes de zonas rurales enfrentan barreras más signi-
ficativas en cuanto a la disponibilidad de dispositivos y conectividad, lo 
que dificulta su capacidad para participar plenamente en la educación 
multimodal. En contraste, los estudiantes de zonas urbanas suelen tener 
un acceso más amplio a estos recursos, aunque eso no necesariamente 
asegura que desarrollen habilidades digitales avanzadas.

Esta estrategia de selección permitió capturar un panorama di-
verso y representativo de las experiencias de los estudiantes, tanto 
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en su interacción con la tecnología como en las desigualdades que 
afectan su acceso y uso. Este enfoque asegura que los resultados de 
la investigación reflejen no solo tendencias generales, sino también las 
particularidades y retos específicos que enfrentan estudiantes de dife-
rentes entornos y modalidades educativas.

La integración de datos cuantitativos y cualitativos en el diseño 
concurrente permitió que ambos enfoques se complementaran entre 
sí. Los datos cuantitativos se usaron para medir variables concretas, 
como el nivel de acceso a la tecnología, la frecuencia con que se uti-
lizan plataformas digitales y el grado de habilidades digitales entre los 
participantes. Por su parte, los datos cualitativos permitieron profun-
dizar en las experiencias, percepciones y actitudes de los estudiantes 
hacia el uso de herramientas tecnológicas. Esta combinación metodo-
lógica garantiza un análisis más completo y detallado de los factores 
que influyen en la adquisición de competencias digitales.

Este modelo de diseño parte de la idea de que integrar méto-
dos cuantitativos y cualitativos produce una comprensión más sólida 
y contextualizada del fenómeno en estudio. Por ejemplo, mientras los 
datos cuantitativos permiten identificar tendencias y comportamientos 
generales en la población, los datos cualitativos ofrecen una perspec-
tiva más rica sobre los significados y las motivaciones detrás de esos 
comportamientos (Creswell & Creswell, 2022).

El modelo de diseño concurrente es una estrategia metodoló-
gica efectiva para analizar los hábitos y habilidades digitales en estu-
diantes de educación superior. Su capacidad para combinar medicio-
nes objetivas con interpretaciones subjetivas lo hace una herramienta 
clave para entender las relaciones entre el acceso, el uso y el aprove-
chamiento de la tecnología, así como las desigualdades que limitan 
la participación de los estudiantes en la educación multimodal. Este 
enfoque garantiza que los resultados sean representativos y significa-
tivos, aplicándose a diversos contextos educativos.

El procedimiento de investigación se llevó a cabo en varias fases 
secuenciales que aseguraron la calidad y validez de los datos recopi-
lados. Primero, se diseñó un cuestionario digital con preguntas cerra-
das y abiertas. Las preguntas cerradas permitieron medir indicadores 
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clave como acceso y uso de la tecnología, mientras que las preguntas 
abiertas captaron las experiencias y percepciones de los estudiantes. 
Antes de aplicarlo, el cuestionario pasó por un proceso de validación y 
un estudio piloto para mejorar su claridad y relevancia. En esta etapa 
piloto participaron 40 estudiantes, divididos equitativamente entre las 
modalidades presencial y en línea, pero solo 6 completaron la encues-
ta. Esto permitió realizar ajustes para incrementar la tasa de respuesta 
en la fase definitiva.

Tras su validación, el cuestionario se distribuyó a una muestra 
más amplia de 3,300 estudiantes mediante un enlace enviado por co-
rreo electrónico. Esta estrategia buscó garantizar tanto el anonimato 
como la participación voluntaria, permitiendo a los estudiantes com-
pletar la encuesta en el momento que les resultara más adecuado. La 
distribución se gestionó a través del correo institucional de los estu-
diantes.

A pesar de los esfuerzos para incentivar la participación, solo 
alrededor del 10% de los estudiantes respondió la encuesta. Aunque 
esta tasa fue baja, generó un conjunto de datos significativo para los 
análisis estadísticos y cualitativos. Además, el uso de herramientas 
digitales para la recolección permitió centralizar y organizar la infor-
mación de manera eficiente, garantizando la confidencialidad de las 
respuestas de los participantes.

El procedimiento permitió recopilar información valiosa para en-
tender los retos y dinámicas en el desarrollo de hábitos y habilidades 
digitales. Aunque la tasa de respuesta fue limitada, el diseño minucioso 
del cuestionario y su distribución estratégica aseguraron que los da-
tos fueran representativos y relevantes para los objetivos de la inves-
tigación. Este proceso fundamentó el análisis integral sobre cómo los 
factores internos y externos impactan la adquisición de competencias 
digitales.

Los datos obtenidos se dividieron en dos categorías principa-
les datos cuantitativos los cuales fueron analizados con PowerBI, que 
facilitó la visualización de los resultados mediante gráficos y la identi-
ficación de patrones y tendencias. Y los datos cualitativos los cuales 
fueron procesados con Atlas.ti, un software que permitió crear redes 
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semánticas para visualizar relaciones entre conceptos y categorías 
emergentes.

Ambos tipos de datos fueron analizados mediante técnicas de 
estadística y análisis de contenido. El análisis cuantitativo permitió ex-
plorar correlaciones entre variables como habilidades digitales, gene-
ración digital y habitus. Por su parte, el análisis cualitativo ayudó a 
comprender a fondo las experiencias de los participantes, utilizando 
herramientas como nubes de palabras para destacar los conceptos 
más relevantes.

Los resultados cuantitativos y cualitativos se integraron en un 
análisis conjunto que permitió identificar patrones comunes y diferen-
cias entre ambas metodologías. Este enfoque ofreció una interpreta-
ción más completa del fenómeno estudiado.

La investigación se realizó cumpliendo estrictamente con los 
principios éticos en la investigación educativa, asegurando la priva-
cidad, confidencialidad y autonomía de los participantes en cada eta-
pa. Antes de responder el cuestionario, se solicitó a los participantes 
que firmaran un consentimiento informado, donde se explicaron los 
objetivos del estudio, los métodos de recolección de datos y los de-
rechos de los participantes, incluyendo la opción de retirarse en cual-
quier momento sin consecuencias. Este documento garantizó que la 
participación era voluntaria y que la privacidad de los estudiantes sería 
protegida.

Para reforzar la confidencialidad, todos los datos se anonimi-
zados antes del análisis, evitando que las respuestas individuales se 
asociaran con nombres, correos electrónicos u otros identificadores 
personales. Estas medidas cumplieron con regulaciones internacio-
nales sobre investigación educativa y fomentaron la confianza de los 
participantes, asegurando que los resultados fueran objetivos y respe-
tuosos de la información proporcionada.

Hallazgos y/o resultados

Los resultados obtenidos ofrecen un panorama variado sobre los hábi-
tos y habilidades digitales de los estudiantes de la Universidad Peda-
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gógica Nacional, campus Ajusco. A continuación, se destacan algunos 
hallazgos relevantes relacionados con los hábitos digitales de los par-
ticipantes en esta investigación.

En general, los estudiantes han desarrollado hábitos digitales 
enfocados en el uso de plataformas educativas, la navegación en in-
ternet y la interacción en redes sociales. La tecnología es utilizada 
principalmente para tareas académicas, como acceder a materiales 
de lectura en formato digital, entregar trabajos a través de plataformas 
educativas y comunicarse con docentes mediante aplicaciones de 
mensajería o correos electrónicos. Estos hábitos se vieron fortalecidos 
durante la pandemia, cuando la educación en línea se volvió el mode-
lo predominante, requiriendo una mayor interacción con herramientas 
tecnológicas.

Sin embargo, los estudiantes enfrentan dificultades cuando rea-
lizan tareas más complejas, como configurar redes o analizar disposi-
tivos en busca de amenazas. A pesar de estos desafíos, se reporta un 
uso frecuente de la tecnología, especialmente para fines académicos. 
Entre los hábitos más comunes, los estudiantes mencionaron la bús-
queda de información en línea, empleando estrategias como el uso de 
palabras clave y la selección de fuentes confiables.

En cuanto a las habilidades digitales, una de las actividades con 
mayor éxito fue la captura de pantallas. El 87.5% de los estudiantes 
señaló que puede realizar esta acción sin ningún tipo de ayuda, lo que 
refleja una alta familiaridad con herramientas básicas. De igual forma, 
el mismo porcentaje afirmó saber cómo identificar sitios seguros me-
diante el protocolo HTTPS, lo que evidencia un manejo adecuado de 
medidas de seguridad básicas en internet. Estas cifras indican que los 
estudiantes tienen un dominio sólido en competencias digitales esen-
ciales relacionadas con su interacción diaria con la tecnología.

Por otro lado, actividades como configurar servicios para com-
partir imágenes y archivos o solicitar información en línea también re-
flejan un desempeño positivo. Un 62.5% y un 50% de los estudiantes, 
respectivamente, indicaron poder realizarlas de forma autónoma y ex-
plicarlas a otros. No obstante, cabe destacar que un número significa-
tivo de participantes admitió necesitar ayuda para completar estas ta-
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reas (12.5% en ambos casos). Esto señala que, aunque existe una base 
sólida de habilidades digitales entre los estudiantes, aún hay quienes 
requieren apoyo adicional para fortalecer su autonomía tecnológica.

En tareas más complejas, como analizar periódicamente el equi-
po en busca de amenazas, los resultados muestran áreas importantes 
que necesitan mejorar. Solo el 37.5% de los estudiantes afirmó po-
der realizar esta actividad sin ayuda, mientras que otro 37.5% señaló 
necesitar asistencia para completarla. Además, el 12.5% de los es-
tudiantes admitió no ser capaz de realizar esta tarea, y un porcentaje 
igual (12.5%) mencionó desconocer por completo esta práctica. Estos 
hallazgos evidencian la necesidad de una formación más especializada 
en ciberseguridad, considerando el creciente número de riesgos en los 
entornos digitales.

Otra habilidad clave, conectar un equipo de cómputo a una red 
por cable o inalámbrica, también se destacó como un área de opor-
tunidad. Aunque el 50% de los estudiantes señaló poder realizarla sin 
ayuda, un 37.5% indicó que solo podría completarla con apoyo. Dado 
que esta habilidad es esencial para participar en la educación en lí-
nea, su ausencia puede convertirse en una barrera significativa para 
quienes dependen de una conexión confiable para realizar actividades 
académicas.

En cuanto a tareas de mayor complejidad técnica, como dife-
renciar entre un programa fuente y un programa objeto, los resulta-
dos fueron aún más bajos. Solo el 12.5% de los estudiantes indicó 
poder completar esta tarea por su cuenta, mientras que el 50% re-
conoció no tener la capacidad para hacerlo y un 25% dijo necesitar 
ayuda. Este dato refleja una clara brecha en conocimientos técnicos 
avanzados, lo que sugiere la necesidad de estrategias educativas 
específicas para fortalecer estas áreas mediante cursos y recursos 
adicionales.

Por otro lado, una tarea más básica como configurar la pági-
na de inicio en un navegador mostró mejores resultados. El 62.5% 
de los estudiantes indicó que puede realizarla de manera autóno-
ma, mientras que el 12.5% necesita apoyo para completarla. Aun-
que estos resultados son más alentadores en comparación con las 
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actividades más técnicas, revelan que incluso algunas habilidades 
consideradas básicas pueden seguir siendo un área de mejora para 
ciertos estudiantes.

Se identificaron diversos factores internos y externos que influ-
yen en la adquisición de hábitos y habilidades digitales entre los estu-
diantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Estos factores interac-
túan de forma dinámica, impactando no solo el acceso a la tecnología, 
sino también la manera en que los estudiantes la utilizan en su proceso 
educativo.

Entre los factores internos, se observa que los estudiantes con 
una motivación intrínseca hacia el aprendizaje digital suelen compro-
meterse más con el desarrollo de competencias tecnológicas. Este 
compromiso se refleja en su disposición para explorar nuevas herra-
mientas digitales y superar retos técnicos, percibiendo estas habilida-
des como una oportunidad de desarrollo tanto académico como pro-
fesional. Sin embargo, los estudiantes con baja autoeficacia, es decir, 
quienes tienen poca confianza en su capacidad para manejar tecnolo-
gías, enfrentan barreras adicionales para adquirir estas competencias.

Apoyándonos en las teorías de Bourdieu, se observa que las ex-
periencias tempranas con la tecnología, como el acceso a dispositivos 
digitales durante la infancia, juegan un papel crucial en la formación 
del habitus digital de los estudiantes. Aquellos que han tenido contacto 
previo con herramientas tecnológicas tienden a adaptarse con mayor 
facilidad a las plataformas digitales y a resolver problemas técnicos. 
Por el contrario, quienes no han tenido estas experiencias dependen 
más del apoyo externo y enfrentan mayores dificultades para familiari-
zarse con entornos digitales más avanzados.

Entre los factores externos, el acceso limitado a dispositivos di-
gitales y a una conexión a internet estable representa una de las princi-
pales barreras para el desarrollo de habilidades digitales. Los estudian-
tes provenientes de zonas rurales o con limitaciones económicas se 
enfrentan a desafíos significativos que dificultan su plena participación 
en entornos educativos multimodales. Esto limita su interacción con 
herramientas tecnológicas y perpetúa desigualdades en el acceso a 
oportunidades educativas.
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Además, la falta de capital económico y social para adquirir dis-
positivos, conectividad y acceso a plataformas digitales, tanto de ma-
nera personal como a través de las instituciones educativas, juega un 
rol clave en la persistencia de estas brechas. Los estudiantes enfatizan 
la importancia de contar con infraestructura adecuada y programas de 
capacitación docente que promuevan un uso más efectivo de las tec-
nologías. Asimismo, el acceso a recursos digitales y soporte técnico 
institucional resulta esencial para reducir desigualdades y fomentar un 
aprendizaje más inclusivo.

La investigación cualitativa se realizó con el objetivo de profun-
dizar en las experiencias personales y contextuales de los estudiantes 
de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) respecto a sus hábitos 
y habilidades digitales. Mientras los datos cuantitativos proporcionan 
una visión general y medible de sus competencias, el enfoque cualita-
tivo permitió explorar de forma más detallada las percepciones, actitu-
des y retos personales que enfrentan al interactuar con la tecnología.

Una de las razones clave para optar por un enfoque cualitati-
vo fue la diversidad de contextos sociales, económicos y educativos 
en los que se desenvuelven los estudiantes. A través de preguntas 
abiertas, se lograron identificar factores internos y externos que im-
pactan el desarrollo de habilidades digitales, como el acceso limitado 
a recursos tecnológicos, las diferencias generacionales y la influencia 
de familiares o compañeros en el aprendizaje de nuevas herramientas. 
Esta información no estructurada brindó una perspectiva más comple-
ta sobre las barreras y oportunidades que enfrentan, proporcionando 
datos valiosos para diseñar intervenciones educativas más inclusivas.

Los participantes compartieron experiencias donde sus habili-
dades digitales fueron cruciales para superar retos académicos o la-
borales. Por ejemplo, mencionaron la capacidad de usar programas 
específicos como Excel o Illustrator, que les permitieron resolver tareas 
complejas o asumir responsabilidades adicionales en la ausencia de 
supervisión.

Asimismo, reconocieron que la tecnología ha sido una herra-
mienta clave para facilitar su educación en línea, cumplir metas aca-
démicas y acceder a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, 
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también señalaron que las desigualdades económicas y sociales si-
guen limitando el acceso equitativo a estas herramientas, afectando 
principalmente a comunidades rurales o con menos recursos. Identifi-
caron factores como la falta de recursos económicos, infraestructura 
tecnológica insuficiente y desigualdades geográficas como elementos 
que amplían la brecha digital. Además, la falta de capacitación formal 
se destacó como un obstáculo importante, ya que muchos han tenido 
que aprender de forma autodidacta o recurrir al apoyo de familiares o 
amigos con mayor experiencia tecnológica. Esto pone de manifiesto la 
necesidad urgente de programas educativos accesibles que ayuden a 
reducir estas desigualdades.

Por otro lado, el uso de la tecnología ha transformado la forma 
en que los participantes se relacionan con su entorno y su comunidad. 
Señalaron que la tecnología ha facilitado mantener conexiones socia-
les a distancia, promoviendo la comunicación y la colaboración en di-
versas áreas. Sin embargo, algunos advirtieron que el uso excesivo de 
herramientas digitales puede reducir la interacción cara a cara, lo que 
representa un desafío para equilibrar la socialización presencial con el 
uso de la tecnología.

Entre los principales obstáculos mencionados están la falta 
de tiempo, recursos económicos limitados y las dificultades técnicas 
al aprender nuevas plataformas. Además, la carencia de instrucción 
formal en habilidades digitales afecta especialmente a aquellos que 
necesitan manejar programas especializados para cumplir con tareas 
académicas o laborales.

Los familiares y amigos han jugado un papel fundamental en el 
aprendizaje de habilidades digitales. Muchos participantes menciona-
ron que recurren a ellos como su principal fuente de apoyo, particu-
larmente cuando enfrentan dificultades con herramientas desconoci-
das. Por último, sugirieron varias estrategias para mejorar la educación 
en habilidades digitales, como incluir clases de computación básica y 
avanzada en comunidades con menos recursos, promover el uso de 
herramientas tecnológicas más accesibles y capacitar a los docentes 
en el manejo de tecnologías emergentes.
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Discusión

La presente discusión se enfoca en analizar los hábitos y habilidades 
digitales de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) que cursan en modalidades presencial y en línea. Los resultados 
obtenidos reflejan la complejidad de los factores internos y externos 
que influyen en el desarrollo de estas competencias, utilizando la teo-
ría de Pierre Bourdieu como marco conceptual para entender estas 
dinámicas. Los conceptos de habitus, campo y capital cultural fueron 
fundamentales para examinar las desigualdades en el acceso y uso de 
la tecnología, así como las diferencias en habilidades digitales entre 
estudiantes de distintas modalidades educativas.

En cuanto a los factores internos, la motivación personal y la au-
toeficacia digital se identificaron como elementos clave en el aprendi-
zaje de habilidades tecnológicas. Los estudiantes con mayor confianza 
en su capacidad para manejar herramientas digitales mostraron una 
actitud más activa hacia su adopción. Este hallazgo está relaciona-
do con el capital cultural incorporado, propuesto por Bourdieu, el cual 
proviene de experiencias previas que fomentan la familiaridad tecnoló-
gica. Por su parte, el habitus digital, entendido como las disposiciones 
adquiridas a través del entorno social y educativo, también desempeña 
un papel crucial. Aquellos estudiantes que tuvieron contacto temprano 
con tecnología en sus hogares o escuelas lograron adaptarse mejor a 
los entornos digitales, mientras que quienes carecieron de estas expe-
riencias enfrentaron mayores dificultades.

Entre los factores externos, el acceso desigual a la tecnología 
evidenció una brecha digital importante, especialmente entre estudian-
tes de zonas rurales y urbanas. Los estudiantes con acceso limitado a 
dispositivos o conectividad enfrentaron mayores retos para participar 
en la educación en línea. Este factor externo se vincula con el capital 
económico, ya que las limitaciones económicas influyen directamente 
en la posibilidad de adquirir dispositivos o servicios de internet ade-
cuados. Por otro lado, el apoyo institucional y familiar fue identificado 
como un facilitador importante. Aquellos estudiantes que recibieron 
préstamos de dispositivos o ayuda de familiares encontraron una tran-
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sición más sencilla hacia los entornos digitales. Este hallazgo coincide 
con el concepto de capital social, en el cual las redes de apoyo propor-
cionan acceso a recursos y conocimientos tecnológicos.

Los estudiantes de modalidad presencial fueron los más afec-
tados durante la transición hacia la educación en línea. Su falta de 
experiencia con plataformas digitales y herramientas avanzadas re-
presentó un obstáculo significativo, particularmente en la navegación 
por interfaces virtuales. Además, mostraron una alta dependencia del 
apoyo institucional, como el acceso a equipos y conectividad. Estos 
estudiantes reflejaron un habitus digital menos desarrollado, dado que 
su experiencia previa no incluía un uso constante de tecnología para 
fines académicos.

Por otro lado, los estudiantes de modalidad en línea demostra-
ron el nivel más alto de competencias digitales. Su exposición cons-
tante a herramientas tecnológicas antes de la pandemia les dio una 
ventaja considerable, reduciendo los desafíos asociados con la transi-
ción. Estos estudiantes mostraron un capital cultural incorporado más 
robusto, lo que les permitió manejar la tecnología con mayor autono-
mía y adaptarse fácilmente a las exigencias académicas digitales.

Conclusiones

La investigación permitió identificar la diversidad y complejidad de los 
hábitos y habilidades digitales de los estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) en modalidades presencial y en línea. Los 
resultados reflejan que, aunque muchos estudiantes cuentan con com-
petencias básicas como la navegación web, el manejo de plataformas 
educativas y el acceso seguro a internet, aún persiste una brecha im-
portante en habilidades digitales avanzadas. Esto incluye tareas como 
la configuración de redes, el uso de herramientas de productividad 
más avanzadas y la gestión de ciberseguridad.

Los factores internos, como la motivación personal, la autoe-
ficacia y el habitus digital, juegan un papel esencial en la adquisición 
de estas competencias. Los estudiantes que han tenido una mayor 
exposición previa a la tecnología tienden a adaptarse mejor a los entor-
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nos digitales, mientras que aquellos con menos experiencia enfrentan 
barreras más significativas. Por otro lado, los factores externos, como 
el acceso limitado a dispositivos, la conectividad desigual y el apoyo 
institucional, afectan de manera directa la capacidad de los estudian-
tes para participar activamente en entornos educativos multimodales.

La pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador que ace-
leró la transición hacia la educación digital, revelando tanto fortalezas 
como debilidades en la preparación tecnológica de los estudiantes. Si 
bien este periodo permitió el desarrollo de competencias digitales en 
algunos casos, también exacerbó desigualdades preexistentes, espe-
cialmente entre estudiantes de zonas rurales y con recursos económi-
cos más limitados.

La investigación ofrece un análisis detallado sobre los factores 
que influyen en los hábitos y habilidades digitales, utilizando como 
marco teórico los conceptos de habitus, campo y capital cultural de 
Pierre Bourdieu. Este enfoque permitió entender cómo las disposicio-
nes previas y el acceso a recursos moldean las competencias digitales 
de los estudiantes. Además, la combinación de metodologías cuanti-
tativas y cualitativas permitió captar no solo patrones generales, sino 
también experiencias individuales que enriquecieron la comprensión 
del fenómeno.

Otra contribución importante es la identificación de diferencias 
entre estudiantes de modalidades educativa presencial y en línea. Los 
resultados destacan la necesidad de diseñar intervenciones diferen-
ciadas, adaptadas a las características y necesidades de cada grupo, 
con el objetivo de garantizar un acceso más equitativo a la tecnología 
y fomentar el desarrollo de habilidades avanzadas.

Entre las principales limitaciones de este estudio destaca la baja 
tasa de respuesta en los cuestionarios aplicados, lo cual pudo haber 
reducido la representatividad de los resultados. También se señaló 
como limitación el alcance en la recopilación de datos cualitativos. 
Aunque las entrevistas con preguntas abiertas permitieron explorar a 
profundidad las experiencias individuales, el análisis podría comple-
mentarse con observaciones en contextos reales de aprendizaje digital 
para lograr una visión más integral.
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Dentro de las recomendaciones para futuras investigaciones, 
sería importante ampliar el alcance geográfico y poblacional. Incluir 
a estudiantes de diferentes instituciones y contextos socioeconómi-
cos ayudaría a comprender mejor las desigualdades tecnológicas en el 
ámbito educativo a nivel nacional o regional.

Futuras investigaciones podrían enfocarse específicamen-
te en competencias digitales avanzadas, como programación, 
ciberseguridad y creación de contenido digital, con el objetivo 
de identificar brechas específicas y desarrollar programas de 
intervención más especializados. Asimismo, sería útil realizar 
estudios longitudinales que analicen cómo los hábitos y habi-
lidades digitales adquiridos durante la pandemia influyen en el 
desempeño académico y profesional de los estudiantes a lo lar-
go del tiempo.

También sería recomendable implementar programas piloto 
de alfabetización digital y medir su efectividad en mejorar las com-
petencias tecnológicas, especialmente en comunidades rurales o de 
bajos recursos. Además, analizar cómo otros países han abordado 
el desarrollo de habilidades digitales en contextos similares podría 
ofrecer lecciones valiosas para fortalecer la educación tecnológica en 
México.
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