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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo conocer la utilidad que le dan a las redes sociales los estudiantes indígenas univer-
sitarios en la nueva normalidad. Para tal efecto fue utilizado el enfoque metodológico cuantitativo, con un universo de 55 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la DAEA-UJAT. Del universo se consideró como muestra a 
44 estudiantes. Para la recolección de los datos fue utilizado como instrumento el formulario de Google Forms con 12 pre-
guntas cerradas a escala tipo Likert con 3 categorías de respuestas que previamente fueron delimitadas. Los resultados 
demostraron que los estudiantes indígenas universitarios no se ven limitados en poder acceder a las herramientas digitales, 
la mayoría de ellos tienen un perfil en las redes sociales y son participes de las nuevas tecnologías y del mundo moderno, 
las aplicaciones que más usan son las de Facebook y WhatsApp, y se conectan más de 4 horas al día. Por lo anterior se 
puede decir que con la tecnología y la expansión del internet los habitantes de las comunidades indígenas se ven benefi-
ciadas al poder estar en comunicación con familiares, amigos y estar al tanto de lo que ocurre en su comunidad, país y el 
mundo entero. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to know the usefulness that indigenous university students give to social networks in the new 
normality. For this purpose, the quantitative methodological approach was used, with a universe of 55 students of the Degree 
in Education Sciences of the DAEA-UJAT. From the universe, 44 students were considered as a sample. For data collection, 
the Google Forms form was used as an instrument with 12 closed questions on a Likert-type scale with 3 response categories 
that were previously delimited. The results showed that indigenous university students are not limited in being able to access 
digital tools, most of them have a profile on social networks and are part of new technologies and the modern world, the appli-
cations they use the most are the of Facebook and WhatsApp, and they connect more than 4 hours a day. Therefore, it can 
be said that with technology and the expansion of the Internet, the inhabitants of indigenous communities benefit from being 
able to communicate with family, friends and be aware of what is happening in their community, country and the entire world.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se realizó con estudiantes de comu-
nidades indígenas del Estado de Tabasco en México, y 
la mirada central se encuentra en las redes sociales y el 
impacto que este tiene en el rendimiento académico en 
los estudiantes indígenas en la nueva normalidad, cabe 
destacar la importancia de este estudio, por ser un fe-
nómeno poco estudiado en estudiantes indígenas uni-
versitarios de la licenciatura en ciencias de la educación 
de la División Académica de Educación y Artes de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Dando con lo 
anterior la oportunidad de conocer la vida sociocultural 
de los indígenas chontales de Tabasco, en México: su 
historia, su cultura, la comunicación en su lengua mater-
na, pero sobre todo el impacto de las redes sociales en su 
aprendizaje. Como se sabe las redes sociales son herra-
mientas que sirven para comunicarnos, y con el paso del 
tiempo las tecnologías siguen avanzando, llegando hasta 
lugares nunca antes imaginados, desafortunadamente 
en pleno siglo XXI para muchos adolescentes y jóvenes 
estudiantes las redes sociales se han convertido en una 
distracción o un pasatiempo más, repercutiendo directa-
mente en su rendimiento escolar, afectando con ello su 
ámbito familiar, social y personal.

Ante esto la inclusión educativa como lo define la 
UNESCO (2008): 

Es el proceso de responder a la diversidad de necesi-
dades de los educandos a través de la participación 
creciente en el aprendizaje, las culturas y las comuni-
dades, y reducir la exclusión dentro de la educación 
y desde ella. Implica cambios y modificaciones en los 
contenidos, los enfoques, las estructuras y las estra-
tegias, con una visión común que abarca a todos los 
niños según su rango de edad y una convicción según 
la cual es responsabilidad del sistema regular educar a 
todos los niños. (p. 8)

Mediante trabajo colaborativo se resolvió la inclusión del 
enfoque metodológico cuantitativo, que de acuerdo con 
Sampieri (2010), “busca establecer relaciones de causa-
lidad entre variables; además describe, predice, verifica 
y explica el fenómeno estudiado” (p. 6), para lograrlo  fue 
utilizado un cuestionario estructurado de 12 preguntas 
cerradas  a escala  tipo Likert, distribuidos en 3 catego-
rías, la primera se refiere al uso que hacen los estudian-
tes indígenas de las redes sociales, la segunda categoría 
se refiere si las redes sociales influyen directamente en 
el rendimiento académico del estudiante indígena y la 
tercera categoría hace referencia, si afecta significativa-
mente el ingreso económico de los estudiantes indíge-
nas. Siendo 55 estudiantes indígenas el total del univer-
so, tomándose como muestra de estudio a 44 estudiantes 

indígenas universitarios entre 19 y 21 años conformados 
por los grupos 3°A, 3°C, 3°E, y 3°G., el grupo de partici-
pantes fueron escogidos por las características propias 
de la misma investigación.

Teoría conductista

Como primera teoría, se presenta la teoría conductista, 
que según Watson como se citó en Ardilla (2013):

La psicología coincide en una rama de la teoría conduc-
tista, pero solamente de manera objetiva, siendo el fin 
predecir y controlar los comportamientos del hombre, 
considerando sus esfuerzos y toda la complejidad que 
de ella emanan. Lo anterior como reflexión de muchos 
años de investigación, formando una parte importante 
del esquema total de la teoría conductista. (p. 316)

Partiendo de la teoría conductista, es importante mencio-
nar, que es una de las teorías que se enfoca para sus-
tentar los conceptos que en este trabajo se mencionan. 
Como se sabe la conducta del ser humano es cambiante 
y depende del ambiente en el que está sometido, en este 
caso si hablamos de las redes sociales la conducta de 
los estudiantes estará en constante cambio ya que, este 
fenómeno educativo es muy influyente en los adolescen-
tes, se ha visto muchos casos sobre el impacto que tiene 
las redes sociales en los estudiantes y esto es alarmante, 
ya que surgen problemas de conducta escolar como lo 
es, la falta de aprovechamiento académico, el acoso es-
colar, poca responsabilidad de los estudiantes en la es-
cuela, entre otros. Todo esto surge cuando el estudiante 
empieza a navegar en las redes sociales, poco a poco 
se vuelve adicto y es claro que la conducta también es-
tará en constante cambio, es así como Cabero y Llorente 
(2015), mencionan que, desde la concepción conductis-
ta, se percibe a las TIC como estímulos que pueden fa-
vorecer el desarrollo de respuestas específicas mediante 
el refuerzo, destacando como tecnología la enseñanza 
programada.

Teoría constructivista

La teoría constructivista, según Piaget en 1958 propuso 
un modelo que mantiene su referencia por la investiga-
ción centrada en el desarrollo de los humanos, entendién-
dose con el resumen que produce la influencia de la his-
toria misma de cada individuo. Este autor hace referencia 
en que un individuo siempre comienza como una persona 
individual y de manera progresiva se va sumando a lo 
social. Serrano y Pons (2011), mencionan que efectiva-
mente para Piaget: 

el proceso de construcción de los conocimientos es un 
proceso individual que tiene lugar en la mente de las 
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personas que es donde se encuentran almacenadas 
sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, por 
tanto, un proceso interno que consiste en relacionar la 
nueva información con las representaciones preexis-
tentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reor-
ganización y diferenciación de esas representaciones. 
(p. 6)

Sin embargo, Vielma y Salas (2000), proponen en esta 
teoría, que el desarrollo está regido por el reforzamiento 
de las estructuras mentales que representan el grado de 
cognición de cada uno de los seres humanos, las misma 
se encuentran reguladas por todas las cuestiones bioló-
gicas que marcan su desarrollo y es ahí donde se da el 
inicio de maduración. Por lo que se van organizando en 
categorías de estudio llamadas sensorio motrices, con-
cretas y abstractas, pero que dependen de un ambiente 
social y que este sea apropiado, volviéndose indispen-
sable para que el sistema nervioso se desarrolle y se 
potencialice.

Por lo tanto, la teoría constructivista sirve para potenciar el 
rendimiento académico del estudiante, fomentando la re-
troalimentación con el profesor, dando inicio a la conexión 
que propicia que el estudiante pueda contralar su propio 
proceso de aprendizaje, empoderándolo al mismo tiem-
po. Cabero y Llorente (2015), hacen énfasis nuevamen-
te sobre Piaget, el cual menciona la importancia de los 
profesores en estos procesos de aprendizaje de los estu-
diantes. El avance de las TIC en pleno siglo XXI, nos lleva 
también a cometer errores, ya que ciertamente ofrecen 
muchas oportunidades para la adquisición de aprendiza-
jes, de igual modo ofrece información donde los estudian-
tes pueden darle un mal uso, ya que normalmente utilizan 
las TIC irresponsablemente. Se hace referencia de esta 
teoría porque ayudo en el análisis del rendimiento escolar 
de los estudiantes que participaron en esta investigación.

Teoría de la comunicación humana. 

Así mismo el autor de esta teoría habla de las “axiomas 
de la comunicación” para que el ser humano pueda co-
nectarse o comunicarse, es casi imposible  no podernos  
comunicar con las personas, porque coexistimos en un 
espacio con otras personas, por lo que  todo comporta-
miento de cada persona tiene un valor de mensaje para 
los demás; otro dato elemental a considerar es que en 
toda comunicación debe apreciarse aspectos de con-
texto y aspectos relacionados entre el emisor y receptor; 
otros autores lo definen como una intersección condicio-
nada por las secuencias de la comunicación misma entre 
los participantes; el penúltimo axioma se encamina en la 
que la comunicación de todos los seres humanos cuenta 
con dos formas, la digital “lo que se dice” y la analógica 

“cómo se dice”;  último axioma establece que toda rela-
ción de comunicación es simétrica o complementaria, se-
gún se base en la igualdad o en la diferencia de los agen-
tes que participan en ella, respectivamente (Rizo, 2011). 

Teoría del conectivismo. 

Respecto a la teoría del conectivismo, Siemens (2004) lo 
define de la siguiente manera; “la conectividad integra los 
principios explorados por caos en las redes y en todas las 
aplicaciones que en la actualidad son utilizados por las 
personas de todo el mundo, por lo tanto, existe una gran 
complejidad en su organización” (p. 6). En este orden de 
ideas el aprendizaje se vuelve un proceso que al interior 
de ambientes cambiantes por la misma dinámica en la 
que llega la información, no están por completo bajo con-
trol de las personas. 

Irigoyen y Morales (2013), mencionan que:

El aprendizaje que debe verse como conocimiento nue-
vo se dificulta su aplicabilidad, este puede presentar de 
manera externa de nosotros o al interior de una orga-
nización, enfocándose en conectar conjuntos de infor-
mación especializada, estas conexiones nos permiten 
aprender a aprender y su mayor importancia lo adquie-
re al alimentar de manera eficaz y eficiente nuestro es-
tado actual de conocimiento. (p. 53)

Para Siemens (2004), “la tubería es más importante que el 
contenido que discurre por ella”, es decir; el fin no es lle-
nar las mentes de las personas, al contrario, es hacerlas 
funcionar de acuerdo a las necesidades del contexto ac-
tual en que vivimos todos los seres humanos, con la inten-
ción de sacarle el mayor provecho posible en beneficio 
de la humanidad. En este orden de ideas, es donde las 
redes se convierten en elementos significativos para que 
los estudiantes puedan establecer sus propias conexio-
nes y mantenerse actualizados, pues en un mundo donde 
todo cambia y se transforma rápidamente, la información 
y la solución a los problemas no pueden estar ubicadas 
en una persona, sino en redes de personas que buscan 
la creación de conexiones con rapidez para alcanzar una 
visión más global del problema.

En las instituciones educativas están haciendo uso de 
las tecnologías como herramientas fundamentales para 
la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, ya que 
a través del uso de las computadoras o pizarrones elec-
trónicos buscan mejorar el desempeño académico tanto 
de los estudiantes como de los profesores. Finalmente, 
el conectivismo define el aprendizaje como un proceso 
continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyen-
do comunidades de práctica, redes personales y en el 
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desempeño de tareas en el lugar de trabajo” (Siemens, 
2004, p.9).

Influencia de las redes sociales en los estudiantes a nivel 
global

Existe consenso, en la literatura del Fresno et al. (2015) se 
reconoce a Barnes como el primero en utilizar el término 
de red social. Ante esta contribución se dio lugar el na-
cimiento de la dinámica de las relaciones entre los habi-
tantes de una aldea de pescadores en noruega. Con este 
estudio se pudo redefinir la estructura social que se en-
cuentra formada por el parentesco, la amistad y las rela-
ciones de vecindad, igual se caracteriza por la existencia 
de vínculos de relaciones que pueden estar cambiando. 
Mediante la observación de esta estructura social apare-
ce la primera definición de red en la literatura del Fresno, 
et al. (2015) como: 

Un conjunto de puntos, algunos de los cuales están 
unidos por líneas. Los puntos son personas o grupos, 
y las líneas indican que los individuos interactúan mu-
tuamente. Con estos antecedentes se puede analizar 
que viene siendo el conjunto de la vida social puede 
generar una red de este tipo. 

En lo que se refiere a la definición de red, Freeman citado 
en del Fresno et al (2015), la define de como: “un grafo 
consistente en un conjunto de puntos, líneas o aristas que 
conectan pares de puntos”. 

Surgimiento de las redes sociales

A partir del año 2001 al 2002, fueron surgiendo los prime-
ros lugares en donde se fomentaban la utilización de las 
redes de amigos. Hacia 2003 se hacen populares más 
populares con la aparición de sitios tales como Friendster, 
Tribe y Myspace.  Fue muy rápido todo el movimiento que 
se dio, y en ese tiempo varias empresas empezaron a in-
gresar en las redes sociales. En el año 2004 en el mes de 
enero Google lanza Orkut, apoyándose un experimento 
nuevo que uno de sus empleados estaba trabajando en 
su tiempo libre (Rivas, 2016). 

Tipos de redes sociales más usadas

Facebook

En los últimos tiempos a fortaleza de Facebook, está en 
los más de 600 millones de usuarios que existen, la misma 
basada en conexiones de gente real. Entre los años 2007 
y 2008 se puso en marcha Facebook en español con el 
fin de abarcar a la población de habla hispana y con ello 
crear la posibilidad de extenderse por todos los países 
Latinoamericanos. Siendo su creador Mark Zuckerberg 
en el año 2004 específicamente un 4 de febrero vio la luz 

y donde su objetivo fue que los estudiantes de esa univer-
sidad pudieran interactuar con otros de sus compañeros. 
De este modo, cualquier persona con conocimientos in-
formáticos básicos puede tener acceso a este mundo de 
comunidades virtuales (Cerna y Plasencia, 2012).

WhatsApp 

Otras de las aplicaciones gratuitas más usadas es el 
WhatsApp y sirve para enviar y recibir mensajes de todos 
los contactos que se tengan en los teléfonos inteligen-
tes, vía Internet. Además, utiliza la mensajería en modo 
texto, todos los usuarios pueden crear grupos y enviarse 
mutuamente mensajes, imágenes, vídeos y grabaciones 
de audio. De acuerdo a los datos del año 2016, los usua-
rios de estas apps superan los 1000 millones. WhatsApp 
Inc. fue iniciado en el año 2009 por por su creador Jan 
Koum, había sido con anterioridad el director del equipo 
de operaciones de plataforma de Yahoo! y el antiguo jefe 
del equipo de ingenieros de Brian Acton. Originalmente, 
WhatsApp era una utilidad como una agenda “inteligente” 
y cuyo significado se asemeja a ¿Qué tal?, ¿Qué hay?, 
¿Qué pasa? o ¿Cómo te va?). A diferencia de otras apli-
caciones de comunicación como MSN o Aol, este utiliza 
de manera directa la información de la libreta de contac-
tos del usuario, evitando crear manualmente nombre de 
usuario y contraseña.

YouTube

YouTube fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y 
Jawed Karim en el mes de febrero de 2005 en San Bruno, 
California. Todos ellos fueron compañeros de trabajo en 
PayPal. Según Hurley y Chen, la idea de YouTube surgió 
por todos los problemas que ellos vivían, al momento de 
intentar compartir vídeos filmados en una fiesta en San 
Francisco California. Y es ahí donde inicia esta historia, 
según cuenta Chen que esta idea se dio por la necesidad 
de presentar una historia sencilla al mercado de compar-
tir videos. En cambió Karim ha declarado que la fiesta 
nunca ocurrió, y que la idea es únicamente suya, existien-
do esta disyuntiva que aún persiste, sin embargo, eso no 
afectaría el gran alcance que ha logrado esta aplicación. 
En cambio, sus conocidos han declarado que la fiesta sí 
ocurrió, y que la idea original de Karim era crear una pá-
gina de citas, que barbaridad de lo que uno se entera y 
en donde las personas pudiesen calificarse sobre la base 
de sus vídeos.

Las redes sociales como una herramienta pedagógica

La influencia de las redes sociales en los adolescentes 
puede tener sus valores positivos que se ven a simple 
vista, Cerna y Plasencia (2012) mencionan las siguientes: 
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 • Dentro de los valores positivos que auxilian para afir-
mar que el joven dentro de un grupo social debe de 
sentirse parte de, se vuelve una de las partes funda-
mentales del desarrollo humano.  A su vez les permite 
conocer diferentes conjeturas alternas a los que ya 
tiene, demostrándose que no todos los entornos son 
iguales en el mundo. 

 • Estas redes igual pueden ser una maravillosa platafor-
ma para consultar tareas, hacer investigaciones, con-
tar con asesorías sobre algún tema en especial, o que 
necesiten aclarar. 

 • En muchos casos ayudan a mantener un contacto per-
manente con el círculo íntimo (familiares, y amigos cer-
canos), sobre todo si se encuentran lejos. 

 • Son excelentes apartados para desarrollar la creativi-
dad e imaginación ejemplo: Gráficas, tapices, dibujos, 
se puede utilizar para subir archivos de su propia au-
toría entre los que tenemos vídeos, PowerPoint, textos 
o inclusive hasta creando determinados grupos de 
opinión. (p. 98)

Las redes y su influencia en los estudiantes universitarios

Las redes y su influencia en el rendimiento académico 
de los estudiantes tienen un lugar especial las veces que 
estos acceden a cada una de ellas, con esta actividad se 
van reconfigurando el comportamiento de los usuarios en 
la Web. Los servicios que se ofrecen en ellas cuentan con 
una mayor afluencia y constante crecimiento por parte de 
los usuarios. Las mismas se están convirtiendo en luga-
res de comunidad, donde los usuarios interactúan en su 
entorno y la distancia ya no es un problema. Por lo tanto, 
se puede comprender el comportamiento del usuario en 
lo general. Sin embargo, como va creciendo el número 
de usuarios de una determinada comunidad, la misma se 
vuelve menos específica en su orientación temática, de 
contenido, de servicios, de participación, por lo que es la 
diferencia entre unos y otros (Cerna y Plasencia, 2012).

Es preocupante la influencia que se ejercen determina-
das personas sobre otros, esto se da en la vida digital, 
igualmente nos lleva a tener un número determinado de 
conocidos, construyéndose en función de afinidades co-
munes. Se debe de identificar las diferentes situaciones 
en las que la influencia social es la causa de las proble-
máticas existentes en la sociedad. Carreras citado en 
Cerna y Plasencia (2012) menciona que “la influencia 
social determina que una idea, un comportamiento o un 
producto se difundan a través de las redes sociales de 
manera rápida e inmediata” (p. 97).

Riesgos de uso de las redes sociales en el estudiante.

Cerna y Plasencia (2012) mencionan los riesgos o las 
consecuencias negativas a largo plazo que podrían ge-
nerar, si no se les concede un uso adecuado, podrían ser: 

 • En países en donde se coexiste con el Internet, y la 
brecha digital es casi inexistente porque casi todos la 
utilizan se vuelve discriminatorio por parte de los habi-
tantes, que un joven no cuente con ello. 

 • De igual manera la constante interacción de los jóve-
nes en estas redes puede alejarlo gradualmente de 
sus relaciones familiares. 

 • Existen numerosos casos de demostraciones de apa-
tía, desgane y falta de compromiso en todo tipo de ac-
tividades que le sean encomendados, por el uso casi 
adictivo de estas plataformas. (p. 99)

Por otro lado, y como mencionan estos autores, se da la 
existencia de riesgos a los que se deben enfrentar los jó-
venes en las RS y son básicamente los de siempre como 
por ejemplo se hacen mención los siguientes: Estos ries-
gos se clasifican, según la literatura de Argente, et al. 
(2017) en: “riesgos de contacto, riesgos de contenido y 
riesgos comerciales. Los riesgos de contacto se produ-
cen por el uso de las RS (Redes Sociales) como medio 
para comunicarse porque establecen contacto con otros”. 
Por lo general es el riesgo en el que se centra mayormen-
te las políticas de concientización en los jóvenes sobre el 
uso de internet y las RS, a fin de reducir los problemas de 
ciber-acoso o sexting, que tanto problema social generan 
en las comunidades.   

Estos riesgos se basan en el propio contenido de los 
mensajes, ejemplo de ello son los mensajes de odio. 
Toda información de contenido inapropiado que aparece 
en las RS puede ser mal intencionada y con el propósito 
de lastimar a alguien en ocasiones puede ser de manera 
involuntaria y en otras de manera directa. Con el fin de 
evitar este tipo de riesgos, se recomienda capacitar a los 
adolescentes en el cuidado que deben de tener al utilizar 
las redes sociales y puedan comprender la repercusión 
de sus actos, incluso a nivel legal (Argente, et al., 2017). 

Percepción del docente sobre las redes sociales.

Para los docentes las redes sociales permiten vislumbrar 
y compartir con otras personas de todo el mundo, con 
esta situación se favorece todo tipo de comunicación 
con los estudiantes, familiares y amigos con intereses co-
munes; permitiendo entablar vínculos de todo tipo y sin 
ninguna limitación geográfica. Adaptándose fácilmente 
a cualquier asignatura, curso o taller; igualmente pue-
den ser aprovechadas por varios usuarios conectados 
en el mismo momento, lo que permite un alto nivel de 
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interactividad, un feedback o intercambio de datos simul-
táneo, ahorro de tiempo y fácil acceso (Rodríguez, et al., 
2017). De esta manera, cualquier actividad planteada por 
el profesor en clase se retroalimenta a tiempo real. 

Existen muchos beneficios al utilizar las redes sociales en 
el aula, entre las que se pueden destacar las siguientes: 
fomentan el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades 
técnicas necesarias en el contexto tecnológico actual; 
mejoran las habilidades sociales; favorecen la difusión de 
resultados a la actividad investigadora, la creatividad, el 
trabajo colaborativo y el pensamiento crítico; acercan el 
alumno a su profesor y a la vida docente y permiten hacer 
un seguimiento de la clase (Rodríguez, et al., 2017). 

Además, como se trabaja en formato digital, evitamos el 
consumo de papel y se reducen los costos en los cen-
tros educativos. En este sentido, De Haro como se citó en 
Rodríguez, et al. (2017) destaca los siguientes usos: 

Elaboración de textos breves, explicación de las acti-
vidades llevadas a cabo en el aula para hacer partíci-
pe a otras personas, debates sobre temas de interés, 
intercambio de recursos y enlaces de Internet, reso-
lución de dudas, tablón de anuncios de la asignatura, 
creación de grupos de alumnos e incluso comunidades 
académicas en las que participan redes o perfiles de 
distintas universidades. (p. 79)

Hábitos de los estudiantes sobre el uso de las redes

Diversas investigaciones coinciden en señalar que el tér-
mino “vicio” produce reacciones afectivas en los adictos 
que colocan topes en el uso de los servicios de apoyo. 
Pero, visualizándolo como una enfermedad parece propo-
ner una intervención para lograr su solución. Igualmente 
fue encontrado que el consumo, visto como vicio, se vi-
sualiza como algo voluntario y en donde la influencia de 
la sociedad es muy fuerte e importante. Po lo cual la adic-
ción es vista por la sociedad como algo vergonzoso y es 
rechazado por todos. Dentro de este parámetro se hace 
caso omiso de la dependencia, la tolerancia y el síndrome 
de abstinencia en razón del valor atribuido socialmente a 
la voluntad. Por otro lado, si se ve a la adicción como una 
enfermedad es más de utilidad para poder aceptarla y 
buscar ayuda. Lo óptimo sería prevenir la adicción, para 
no tener que tratarla (Herrera, 2010). 

A lo anterior y describiendo las alteraciones de comporta-
miento asociadas a un uso excesivo de la red, tales como 
sentimientos de culpa, el deseo intenso de estar o conti-
nuar conectado a ella, perdiendo el control en el tiempo 
de trabajo o de clases, síntomas psicopatológicos, entre 
otros, se ha abierto un debate sobre una posible “adic-
ción a Internet” (“Trastorno de adicción a Internet”, “Uso 

patológico de Internet”, “Uso excesivo de Internet”, “Uso 
problemático de Internet”, “Uso compulsivo de Internet”), 
refiriéndose a situaciones en las que el uso de la web 
puede afectar los diferentes ámbitos de la vida del sujeto 
(Herrera, 2010). 

Riesgos en la conducta del estudiante al hacer uso de las 
redes sociales

Como ya hemos visto la internet posee ventajas muy valio-
sas para ser utilizados en nuestro contexto actual de vida, 
como la realización de actividades económicas, políticas 
y culturales, asimismo facilita la comunicación síncrona y 
asíncrona por medio de las redes sociales. Sin embargo, 
su uso excesivo puede causar trastornos psicológicos en 
los usuarios como adicción a las redes sociales, surgi-
miento artístico, aislamiento y ansiedad por mantenerse 
conectado y atento a lo que sucede en el mundo, pérdida 
de conciencia del tiempo e incluso olvido de realizar otras 
actividades y obligaciones propias de su edad, igual se 
puede desarrollar sensación de miedo y de desconfianza 
frente a relaciones interpersonales presenciales y hasta 
puede llegar a niveles patológicos (Challco, et al., 2016).

Antecedentes de las redes sociales en los estudiantes in-
dígenas de Estado Tabasco, México

Los pueblos indígenas del Estado de Tabasco

Con la llegada de los españoles a nuestro Estado, los 
chontales, zoques y nahuas habitaban el territorio de lo 
que hoy conocemos como Tabasco. Los chontales, son 
los más numerosos de todos los grupos, los mismos en 
esa época se encontraban distribuidos en asentamientos 
en las áreas cercanas a los ríos con nombres Candelaria, 
Usumacinta, Chilapa y Grijalva. Los zoques en aquel en-
tonces habitaban, como hasta hoy, en la región de la Sierra, 
en los pueblos de Huiquipomo-Tecomaxiaca, Teapa, 
Tapixulapa, Tacotalpa, Puxcatán y Oxolotán-Tonalap. En 
cambio, los nahuas cuyos hablantes aún habitan en los 
estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, se encontraban 
en los pueblos de Cimatán, Cuaquiltelupa, Cunduaca, 
Guimango, Colico, Anta, Pechucalco y Gucuizalco; la len-
gua nahua también se hablaba cotidianamente, junto con 
el chontal, en los asentamientos cercanos a las costas de 
Atasta y Xicalango (Chamberlain, 1974).

Por otro lado, los mayas chontales siguen habitando en 
las tierras tropicales y húmedas de la porción centro norte 
del estado de tabasco, principalmente en los municipios 
de Nacajuca y Centro. En menor medida, habitan en los 
municipios de Centla y Macuspana, y de manera disper-
sa en otros municipios, como Jonuta y Jalpa de Méndez. 
Los chontales del Estado de Tabasco se denominan a 
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sí mismos Yoko yinikob (“hombres verdaderos”) y Yoko 
ixikob (“mujeres verdaderas”), que hablan el Yoko t’aan 
(“la lengua verdadera”). Flores (2006), explica que el vo-
cablo “chontal” proviene del náhuatl chontalli, extranjero 
en español, y fue impuesto por los antiguos mexicanos 
a poblaciones localizadas en allende y sus fronteras. 
Existen otros grupos indígenas en Guerrero, Oaxaca e 
incluso en Nicaragua que también se denominan chon-
tales, aunque sin ninguna relación cultural o lingüística 
entre sí.

En este trabajo se abordan de modo general diferentes 
aspectos de la vida sociocultural de los indígenas chonta-
les de Tabasco, México: su historia, su cultura, la comuni-
cación en su lengua Yoko t´aan (la lengua verdadera), los 
cambios en su organización socioeconómica como resul-
tado de procesos de modernización. Ya que los partici-
pantes de esta investigación son indígenas que hablan la 
lengua chontal o Yoko t´aan y que estudian la Licenciatura 
en ciencias de la educación en la División Académica de 
Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, México.

Contexto de las comunidades indígenas

En el Estado de Tabasco se cuenta con un total de 2, 
395,272 habitantes entre los diecisiete municipios, de 
esa cifra se estima que hay un total de 60, 526 personas 
mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena 
lo que representa el 3% de la población tabasqueña. 
Las lenguas indígenas que se hablan en el Estado de 
Tabasco son: El chontal de Tabasco, chol, tzeltal y el tzo-
tzil (Tabla 1). La principal lengua indígena y la más habla-
da es el Chontal de Tabasco, municipios como el Centro, 
Macuspana, Centla y Jalpa de Méndez algunas personas 
o pueblos siguen conservando este dialecto. Sin embar-
go, el municipio de Nacajuca tiene el mayor número de 
hablantes de esta lengua. Por otra parte, dicho municipio 
tiene un total de 138,366 habitantes, de esa cantidad se 
estima que hay 14,869 personas mayores de 5 años que 
hablan el Yoko t´aan (la lengua verdadera), (INEGI, 2010).

Tabla 1. Lenguas indígenas habladas en Tabasco. Fuen-
te: INEGI (2010)

Lengua indígena Número de hablantes  
(año 2010)

Chontal de Tabasco 37 072

Chol 13 840

Tzeltal 2 849

Tzotzil 1 379

La mayoría de las personas indígenas hablan la lengua 
chontal o el Yoko t´aan (la lengua verdadera). Sin embar-
go, hay personas que no lo hablan, pero al menos si lo 
entienden, esto se debe a que con el paso de los tiempos 
algunos padres no les enseñan a sus hijos la lengua ma-
terna y la cultura de la comunidad, dejando en el olvido 
sus raíces y tradiciones. Por otro lado, la vestimenta que 
también es parte de la identidad del pueblo indígena ha 
desaparecido por completo, así como también, las casas 
tradicionales en las comunidades indígenas han desapa-
recido, anteriormente lo hacían con materiales de guano, 
carrizo, palos y maderas de coco. En la actualidad y debi-
do a la modernización de las comunidades indígenas, las 
casas están hechas con materiales de construcción más 
resistentes, inclusive algunas viviendas son de dos pisos.

Educación para las comunidades indígenas

Es necesario e importante revertir el principio pedagógi-
co del monoteísmo y ejercer su hegemonía para imponer 
proyectos únicos donde los aspectos culturales y políti-
cos sean ajenos a grupos y sociedades con caracterís-
ticas lingüísticas, sociales y culturales diferentes (Bello, 
2007, p. 60).

Por otro lado, los indígenas han luchado toda la vida por 
tener sus espacios en torno a su diversidad educativa y 
cultural, para poder manifestarse, ser escuchados, y po-
der acceder al diálogo que les permitan definirse, movi-
lizarse y afirmar su cultura, su identidad y dar sentido a 
su vida. Se señala uno de los logros en la lucha política 
de los pueblos indios, ha sido el reconocimiento y acep-
tación de las culturas étnicas en las sociedades. Se re-
conoce que la diversidad étnica y cultural puede ser un 
recurso potencial de enorme valía, lo cual, se hace más 
patente en etapas de crisis.

Sin embargo, la educación para las comunidades o 
pueblos indígenas, no basta con verlo solamente en las 
instituciones educativas, pues no solo la escuela y los 
maestros tienen la tarea de educar a los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes indígenas, también habría que 
considerar como importantes aquellas creencias y valo-
res transmitidos a través de las relaciones familiares, co-
munitarias y principalmente las experiencias que tienen 
en la vida escolar.

Es fundamental conocer las culturas de las personas 
con las que se trabaja, de lo contrario no tiene sentido 
seguir creando instituciones educativas como universi-
dades multiculturales para la enseñanza y la promoción. 
Respetar las diferentes lenguas y culturas de cada comu-
nidad o pueblo indígena (Bello, 2007, p. 60).
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Expectativa del docente sobre la inclusión de las TIC en 
las escuelas indígenas

Los constantes cambios y la evolución de la sociedad 
con respecto al uso de las tecnologías en general, y en 
el ámbito educativo en particular, están potenciando el 
hecho de que es importante el uso de las TIC en las es-
cuelas indígenas, con el objetivo bien enfocado hacia una 
práctica efectiva. A través de consultar otras fuentes de 
investigaciones sobre este tema, en este apartado se tra-
ta de conocer la opinión de los docentes respecto a la 
inclusión de las TIC, y la relación de esta aplicación con 
la metodología que se desarrolla en el aula. 

Según Sáez (2010, p. 39) dice que, los docentes deben 
de ser profesionales que están en contacto continuo con 
sus estudiantes y que además deben de acumular ex-
periencia de gran valor, los docentes deben poder ex-
perimentar todo tipo de situaciones, y solventar todo tipo 
de obstáculos y problemas, se sabe que igualmente se 
encuentran expuestos a las continuas demandas de una 
sociedad y un sistema cada vez más complejo y con ma-
yor número de exigencias. 

Sin embargo, el nuevo rol del docente es considerado 
primordial para que se pueda dar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, en general, y en el uso de las TIC en 
particular. “La autonomía pedagógica, con sus muchos 
puntos fuertes y positivos, supone trasladar la responsa-
bilidad del éxito o fracaso pedagógico al docente que 
toma las decisiones, respecto al tiempo, espacio, grupos, 
herramientas y metodología en general” (Sáez, 2010,

 p. 38).  

Por otro lado, Cuban (como se citó en Sáez 2010), asegu-
ra que las decisiones de peso a considerar, son las creen-
cias y actitudes de los docentes acerca de cómo apren-
den sus estudiantes, lo que les hace saber qué formas de 
enseñar son las mejores. A pesar de las limitaciones del 
contexto, los docentes actúan de forma independiente 
dentro de sus aulas.

Para Somekh (como se citó en Sáez, 2010), “las TIC tie-
nen que ser integradas en la enseñanza, existiendo nece-
sidad de la participación de los profesores en los debates 
acerca de la pedagogía, algo que ellos describen como 
un paso inusual” (p. 38).  

Definitivamente, las actitudes de los docentes hacia una 
metodología efectiva hacia un uso de las tecnologías, se 
convierten en un factor esencial para la inclusión de las 
TIC en los contextos educativos, pues a partir de una con-
cepción positiva de los métodos activos y las ventajas del 

uso de herramientas versátiles y con beneficios pedagó-
gicos, los docentes llevarán a cabo una labor de forma-
ción, dedicación de tiempo y diseño de actividades orien-
tadas en este sentido. El uso de las tecnologías se está 
integrando rápidamente en todos los ámbitos laborales 
e incluso en el uso cotidiano, ya sea para trámites admi-
nistrativos, en el acceso a la información o simplemente 
para entretenimiento. Este fenómeno, además, tendrá un 
impacto progresivamente mayor en el futuro, por lo que, 
desde el ámbito educativo, se debe tener en considera-
ción que los niños que se están formando hoy, tendrán un 
mercado laboral más competente. Castells (como se citó 
en Sáez, 2010) afirma que “las principales necesidades 
de la educación en la sociedad actual son aprender a 
aprender, consolidar la personalidad, desarrollar las ca-
pacidades genéricas y aprender durante toda la vida” (p. 
38).

Enfoque metodológico

Concepto del enfoque cuantitativo

En esta investigación sobre las redes sociales como fac-
tor en el rendimiento académico de los estudiantes indí-
genas universitarios, fue utilizado el enfoque cuantitativo 
que de acuerdo con la definición de Sampieri (2010), 
“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p.  6). Es por eso, que se utilizó este enfoque 
para comprobar la hipótesis “A Mayor atención sobre el 
buen uso de las redes sociales en los estudiantes indíge-
nas universitarios en la nueva normalidad, Mayor eficacia 
y eficiencia en el rendimiento académico, Disminuyendo 
el rezago y abandono escolar”, el mismo mediante aná-
lisis estadísticos, y así mismo mostrar un panorama más 
amplio sobre el uso de las redes sociales por parte de los 
estudiantes indígenas.

Así mismo se utilizó el método Empírico-Analítico que de 
acuerdo con Sampieri (2010), en su libro “metodología 
de la investigación”, este enfoque busca “establecer rela-
ciones de causalidad entre variables, además describe, 
predice, verifica y explica el fenómeno estudiado”.

Población y muestra

La población total de estudiantes universitarios indígenas 
de la DAEA-UJAT hacienden a 55, de los cuales se tomó 
como muestra de estudio a 44 estudiantes indígenas en-
tre 19 y 21 años que conforman el grupo 3°A, 3°C, 3°E y 
3°G de la licenciatura en ciencias de la educación de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para esta investigación fue utilizado un cuestionario estructurado tipo Likert de preguntas cerradas para los estudian-
tes indígenas, el mismo consta de 12 preguntas, distribuidos en 3 categorías, la primera se refiere al uso que hacen los 
estudiantes indígenas de las redes sociales, la segunda categoría se refiere si las redes sociales influyen directamente 
en el rendimiento académico del estudiante indígena y la tercera categoría hace referencia, si afecta significativamente 
el ingreso económico de los estudiantes indígenas. La población total de estudiantes indígenas de la DAEA-UJAT son 
55, y se tomó como muestra a 44 estudiantes indígenas entre 19 y 21 años que conforman el grupo 3°A, 3°C, 3°E, y 
3°G., este grupo de participantes fueron escogidos por las características propias de la misma investigación.

El método Likert fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; se trata de un enfoque vigente y bastante utilizado. 
Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma cerrada de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 
reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eli-
giendo uno de los puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante 
obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas 
en relación con todas las afirmaciones.

RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados de las preguntas de las tres categorías incluidas en la encuesta aplicadas 
a los 44 estudiantes indígenas de la licenciatura en ciencias de la educación de los grupos 3°A, 3°C, 3°E y 3°G de la 
División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Tabla 2. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada. Categoría 1 (Uso de las redes sociales). Fuente: Elaboración 
propia

Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

1 ¿Sabes que son 
las redes sociales?

Sí                    No
Tal vez
Total

41
1
2
44

93.2
2.3
4.5
100.0

93.2
2.3
4.5
100.0

93.2
95.5

100.0

2 ¿Sabes para que 
se utilizan las re-
des sociales?

Sí                        
No
Tal vez
Total

39
2
3
44

88.6
4.5
6.8
100.0

88.6
4.5
6.8
100.0

88.6
93.2

100.0

3 ¿Tienes cuenta 
en alguna red so-
cial?

Sí               
 No
Total

38
6
44

86.4
13.6
100.0

86.4
13.6
100.0

86.4

100.0

4 ¿Cuenta con ser-
vicio de Internet?

Si
 No
Total

13
31
44

29.5
70.5
100.0

29.5
70.5
100.0

29.5

100.0

5 ¿En horas de 
clase ¿Usted hace 
uso de alguna red 
social?

Muy frecuentemente
O c a s i o n a l m e n t e              
Raramente
         Nunca
Total

2
9
11
22
44

4.5
20.5
25.0
50.0
100.0

4.5
20.5
25.0
50.0
100.0

4.5
25.0
50.0

100.0

6 ¿Cuántas horas 
al día pasas en las 
redes sociales?

Menos de 1 hora
1 hora
       2 horas
3 horas
Más de 4 horas
Total 

11
12
11
7
3
44

25.0
27.3
25.0
15.9
6.8
100.0

25.0
27.3
25.0
15.9
6.8
100.0

25.0
52.3
77.3
93.2

100.0
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Tabla 3. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada. Categoría 2 (Las redes sociales y su influencia en el rendimien-
to académico). Fuente: Elaboración propia

Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

7 ¿Para qué fin utiliza 
las redes sociales?

Hablar o mostrar informa-
ción informal a todos.
Para información personal 
y familiar.
Para publicar información 
de
estudio y afines.
Para publicar fotos y co-
mentario de otros.
Total

  12

  18

   1

   13

   44

27.3

40.9

2.3

29.5

100.0

27.3

40.9

2.3

29.5

100.0

27.3

68.2

70.5

100.0

8 ¿Qué aplicación 
de red social utiliza 
más?

Facebook
WhatsApp
Instagram
Twitter
Total

   28
   13
   2
   1
   44

63.6
29.5
4.5
2.3
100.0

63.6
29.5
4.5
2.3
100.0

63.6
93.2
97.7

100.0

9 ¿Cuántas horas le 
dedicas al estudio 
con la ayuda de las 
redes sociales?

Menos de 1 hora
1 hora
2 horas
3 horas
Total

    
8
   22
   13
     1
   44

18.2
50.0
29.5
2.3
100.0

18.2
50.0
29.5
2.3
100.0

18.2
68.2
97.7

100.0

10 ¿Crees que las re-
des sociales te ayu-
dan a enriquecer tus 
conocimientos?

Totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
Indeciso.
En desacuerdo.
Totalmente en desacuerdo.
Total.

     7
   16
   11
  
   8

   2

  44

15.9
36.4
25.0

18.2

4.5

100.0

15.9
36.4
25.0

18.2

4.5

100.0

15.9
52.3
77.3

95.5

100.0
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Como se muestra en la tabla, en la pregunta 1 de los 44 
estudiantes indígenas que se encuestaron, el mayor por-
centaje que es el 93.18% equivalente a (41 estudiantes), 
dicen saber o al menos tienen la noción de saber que son 
las redes sociales, mientras que el 2.27% equivalente a (1 
estudiante), dice que no sabe que son las redes sociales 
y el 4.55% igual a (2 estudiantes), creen saber a qué se 
refiere por redes sociales.  

En la pregunta 2 se muestra que el mayor porcentaje, 
88.64% lo que equivale a (39 estudiantes), dicen saber 
para que se utiliza las redes sociales, mientras que el 
4.55% equivalente a (2 estudiantes), respondieron que no 
saben para que se utiliza las redes sociales y el 6.82% 
igual a (3 estudiantes), tienen noción de saber para que 
se utiliza las redes sociales.

Posteriormente en la pregunta 3, se puede verificar que 
del total de estudiantes indígenas encuestados el 86.36% 
equivalente a (38 estudiantes), respondieron que sí tienen 
una cuenta en alguna red social, mientras que el 13.64% 
igual a (6 estudiantes), respondieron que no cuentan con 
un perfil en las redes sociales.    

También se les preguntó si cuentan con servicio de in-
ternet y las respuestas fueron, el 29.55% el total de (13 
estudiantes), contestaron que sí cuentan con el servicio 
de internet, mientras que el 70.45% equivalente a (31 es-
tudiantes), contestaron que no cuentan con servicio de 
internet.     

Una de las preguntas que se considera de mayor rele-
vancia para este análisis, se enfoca si los estudiantes in-
dígenas hacen uso de alguna de las redes sociales en 
horas de clase, el porcentaje mínimo, el 4.55% respondió 
que muy frecuentemente hacen uso de alguna red social 
en horas de clase, mientras que el 20.45% contesto que 

ocasionalmente utilizan las redes sociales en horas de 
clase, el 25% respondió que raramente usan las redes 
sociales y el de mayor porcentaje, el 50% del total de es-
tudiantes que se encuesto, respondió que nunca utiliza 
las redes sociales en horas de clase.   

Otra de las preguntas que se aplicó para este análisis, es 
sobre cuantas horas al día pasan conectados  en las re-
des sociales, de las opciones que se ofrecieron, se pue-
de observar con facilidad que no hay mucha diferencia 
con respecto a la cantidad de horas que se pasan conec-
tados, ya que el 25% respondió que se conecta menos de 
1 hora, el 27.27% contesto que se conecta 1 hora, mien-
tras que el otro 25% contesto que se la pasa conectado 2 
horas, y el 15.91% respondió que se conecta 3 horas, el 
6.82% restante contesto que se conecta más de 4 horas 
al día.     

Para saber la finalidad de conectarse a las redes socia-
les, se percibe que del total de participantes el 27.27% 
respondió que utilizan para hablar o mostrar información 
informal a todos, el de mayor porcentaje es el 40.91% 
quienes utilizan la información para chatear con familia-
res y amigos, un porcentaje mínimo el 2.27% lo utiliza 
para obtener información sobre las tareas escolares y el 
29.55% para publicar fotos.

En la pregunta 8, de los 44 estudiantes que participaron 
en la encuesta, el 63.64% equivalente a (28 estudiantes), 
utiliza la aplicación Facebook, el 29.55% que son (13 es-
tudiantes) hacen uso de la aplicación WhatsApp, mien-
tras que el 4.55% igual a (2 estudiantes) utiliza la aplica-
ción de Instagram y el 2.27% restante (1 estudiante) usa 
la aplicación Twitter.       

En cuanto al cuestionamiento enfocado a la cantidad 
de horas que el estudiante permanece conectado a las 

Tabla 4. Resultados obtenidos de la encuesta aplicada. Categoría 3 (Afectaciones en el ingreso económico). Fuente: 
Elaboración propia

Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

11 ¿Qué tan im-
portante son las 
redes sociales 
para ti?

Muy importante
Importante
Moderadamente 
importante.
De poca importan-
cia
Sin importancia
Total

15
9

10

9
1
44

34.1
20.5

22.7

20.5
2.3
100.0

34.1
20.5

22.7

20.5
2.3
100.0

34.1
54.5

77.3

97.7

100.0

12 ¿Cuánto es-
tas dispuesto a 
pagar por nave-
gar en las redes 
sociales?

100 pesos
   150 pesos
200 pesos
300 pesos
Total

37
3
3
1
44

84.1
6.8
6.8
2.3
100.0

84.1
6.8
6.8
2.3
100.0

84.1
90.9
97.7

100.0
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redes sociales para estudiar o realizar diferentes activi-
dades educativas, lo que quiere decir, que si utiliza las 
redes sociales para compartir opiniones educativas o si 
tiene alguna duda hace las preguntas pertinentes a sus 
compañeros o directo con el docente. Como se puede 
observar, el 18.18% se ayuda con las redes sociales me-
nos de 1 hora, el 50% con 1 hora, mientras que un 29.55% 
se apoya con 2 horas y el 2.27% restante, se apoya con 
sus actividades escolares con al menos 3 horas.  

En la pregunta 10, del total de estudiantes indígenas que 
participaron para esta investigación el 15.91% haciendo 
unión con el 36.36% respondieron que están de acuerdo 
en que las redes sociales ayudan a enriquecer los cono-
cimientos educativos, mientras que el 25% contesto que 
están indecisos, y el 18.18% junto con el 4.55% restante, 
respondió que están totalmente en desacuerdo, que no 
creen que las redes sociales ayudan a mejorar los cono-
cimientos educativos. Pero la mayoría de los estudiantes 
indígenas piensan que las redes sociales ayudan mucho 
en mejorar sus conocimientos y sus tareas escolares.     

La pregunta que llamo igual la atención, es donde se 
muestra la importancia que tiene las redes sociales en 
la vida de los estudiantes, se puede observar que un 
34.09% junto con el otro 20.45% contesto que para ellos 
es muy importante las redes sociales, para su uso múl-
tiple, en lo que son los trabajos educativos, de comuni-
cación con los amigos y familiares, entre otros.  Mientras 
que el 22.73% respondieron que para ellos no son tan 
importante las redes sociales, y el 20.25% en unión con 
el 2.27% restante, contestaron que no es importante las 
redes sociales para ellos.

Por último se les hizo una pregunta de cuanto estarían 
dispuestos a invertir para navegar en las redes sociales, 
de los 44 participantes conformando por el 84.09% equi-
valente a (37 estudiantes), significando que la mayoría 
paga o está dispuesto a invertir la cantidad de $100 pe-
sos, mientras que el 6.82% (3 estudiantes) al igual que 
el otro 6.82% (3 estudiantes) invierten  entre $150 y $200 
pesos y solo el 2.27% (1 estudiante) invierte $300 pesos 
al mes para estar en comunicación en las redes sociales.

DISCUSIÓN

Esta investigación permitió generar un nuevo conoci-
miento científico en torno a un fenómeno poco estudiado 
en los estudiantes indígenas universitarios de la División 
Académica de Educación y Artes en la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco en México. A la luz del 
tiempo la teoría del conectivismo abre la oportunidad de 
poder entender la importancia que tiene el manejo ade-
cuado de las redes sociales como conectividad para 

un aprovechamiento eficaz y eficiente en el rendimiento 
académico de los estudiantes indígenas,  en este caso 
Siemens lo define de la siguiente manera: La conectivi-
dad es la integración de principios explorados por caos 
en las redes y en todas las aplicaciones que en la actua-
lidad son utilizados por las personas de todo el mundo, 
por lo tanto existe una gran complejidad en su organiza-
ción. En este orden de ideas el aprendizaje se vuelve un 
proceso que al interior de ambientes cambiantes por la 
misma dinámica en la que llega la información, no están 
por completo bajo control de las personas. En este caso 
el aprendizaje que debe verse como conocimiento nue-
vo se dificulta su aplicabilidad (Siemens, 2004; Irigoyen y 
Morales, 2013, p. 53).

 

En consecuencia, con lo anterior y a partir de los resul-
tados de este estudio, se demuestra que se cumple la 
hipótesis “A Mayor atención sobre el buen uso de las re-
des sociales en los estudiantes indígenas universitarios 
en la nueva normalidad, Mayor eficacia y eficiencia en el 
rendimiento académico, Disminuyendo el rezago y aban-
dono escolar”, de igual manera se obtuvieron indicado-
res y perfiles sobre el desempeño y el uso de las redes 
sociales de los estudiantes indígenas universitarios. Con 
ello se podrán elaborar las políticas institucionales que 
propicien programas encaminados a consolidar com-
petencias tecnológicas e informáticas en el buen uso 
de las redes sociales, con el fin de que los procesos 
académicos de los estudiantes indígenas en la nueva 
normalidad sean las óptimas para alcanzar un aprendiza-
je significativo.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la encuesta que se les aplico a los estu-
diantes indígenas universitarios, la mayoría de ellos tie-
nen un perfil en las redes sociales, y se encuentran parti-
cipando de las nuevas tecnologías del mundo moderno. 
En consecuencia, el 50% de los estudiantes aseguraron 
que no hacen uso de las redes sociales en horas de clase 
mientras que otro porcentaje el 20% de ellos, comentan 
que lo usan raras veces.   

Los resultados muestran que los estudiantes indígenas 
dicen utilizar más la aplicación Facebook y WhatsApp, 
y se conectan entre 1 y 2 horas diarias en la nueva nor-
malidad. Sin embargo, una cantidad de los estudiantes 
aseguraron que se conectan solo para estar entretenidos 
y comunicarse con familiares y amigos, por lo tanto, para 
ellos las redes sociales no lo ven como una herramienta 
de apoyo educativo. Un porcentaje menor se apoya de 
una hora con las redes sociales para hacer sus trabajos 
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escolares, ya sea que tenga algunas dudas y a través 
de las aplicaciones de mensajería instantánea pueda pre-
guntarles sobre alguna duda a sus compañeros de clase 
o directo con el docente.

En la actualidad las tecnologías de la información y la 
comunicación junto con la expansión del internet son in-
dispensables para todas las personas, pueblos o comu-
nidades indígenas y ciudades urbanizados, lo requieren 
para poder funcionar en el mundo globalizado en el cual 
todos nos encontramos inmersos; porque gracias a eso, 
todos se pueden comunicar y estar informados de lo que 
pasa a su alrededor. En los resultados se pudo distinguir 
que las redes sociales son importantes en la vida de los 
estudiantes indígenas universitarios, para ellos tener una 
cuenta o un perfil en una red social es estar actualizado, 
es un hecho que la tecnología y los medios de comunica-
ción han sido fundamentales y significativos en los estu-
diantes indígenas universitarios en la nueva normalidad.
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