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Resumen
El proceso de socialización ha constituido uno de los 
principales objetos de estudio de las ciencias sociales. A 
partir del siglo XXI han proliferado los estudios de acceso 
y uso de Internet en la infancia intermedia, así como en 
la adolescencia. La mayoría de estas aportaciones des-
criben y analizan de manera útil los hábitos de consumo 
y preferencias de uso desde diferentes enfoques concep-
tuales y metodológicos. La finalidad del presente artículo 
es analizar y evaluar la validez y confiabilidad de un mo-
delo estructural para el estudio de acceso y uso de Inter-
net en los jóvenes en México. El estudio se deriva de un 
proyecto de investigación más amplio realizado en Her-
mosillo, Sonora, México en Instituciones de Educación 
Secundarias Públicas. La muestra está constituida por 
198 alumnos. El análisis de regresiones múltiples sugirió 
la conformación de dos o más variables que influyen en el 
acceso y uso de Internet en los procesos de socialización 
por jóvenes de secundaria. Los resultados de las pruebas 
de fiabilidad del instrumento fueron más que aceptables 
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al mostrar alfas de Cronbach con un valor >.60, permi-
tiendo comprobar la confiabilidad de las variables bajo 
estudio y medir su consistencia interna. Los mismos indi-
can que el factor de socialización influye de manera sig-
nificativa en el factor de acceso y uso, dejando en claro 
que los jóvenes cuando acceden y usan Internet lo hacen 
primordialmente para fines de interacción y socialización.  

The process of socialization has been one of the main 
objects of study in the social sciences. Since the 21st 
century, studies on Internet access and use have prolife-
rated in intermediate childhood, as well as in adolescen-
ce. Most of these contributions describe and analyze in 
a useful way the habits of consumption and preferences 
of use from different conceptual and methodological ap-
proaches. The purpose of this article is to analyze and 
evaluate the validity and reliability of a structural model for 
the study of Internet access and use among young people 
in Mexico. The study is derived from a larger research 
project conducted in Hermosillo, Sonora, Mexico in Public 
Secondary Education Institutions. The sample consists of 
198 students. The analysis of multiple regressions su-
ggested the conformation of two or more variables that 
influence the access and use of the Internet in the so-
cialization processes by secondary school students. The 
results of the reliability tests of the instrument were more 
than acceptable when showing alphas of Cronbach with 
a value> .60, allowing to verify the reliability of the varia-
bles under study and to measure their internal consisten-
cy. The results indicate that the socialization factor has a 
significant influence on the access and use factor, making 
it clear that young people, when they access and use the 
Internet, do so primarily for interaction and socialization 
purposes.
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1. Introducción 

El acceso y uso de Internet en la actualidad representa un reto en la 
sociedad del conocimiento, con los constantes cambios y avances 

en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Internet, se convierte, en un medio que posibilita los procesos de 
interacción en las diversas esferas de la vida social, educativa y profe-
sional; implicando, por tanto, un mundo más conectado que adopta las 
trasformaciones e innovaciones en el uso de estas herramientas. La co-
nectividad en el contexto escolar implica el uso de los actores educativos, 
principalmente los estudiantes que participan en el acceso de los diversos 
contenidos de información, herramientas de aprendizaje colaborativo y 
que posibilita la participación activa del estudiante en la sociedad, permi-
tiendo al menor opinar y compartir información.

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones con la 
finalidad de describir y explicar en las generaciones actuales las prácticas 
comunicativas e interactivas, evidenciando los usos de internet más fre-
cuentes de los jóvenes, hábitos de consumo y los procesos socialización. 
En un estudio presentado por Hernández y Alcoceba (2015) citado en 
Contreras y León (2019), indica que las tecnologías facilitan en los jó-
venes el conocimiento sobre el mundo, viniendo a sustituir otras formas 
tradicionales de aprendizaje y acceso a la información. Por otro parte, 
Internet y redes sociales se han convertido en herramientas para mante-
ner el contacto social virtual entre personas, ya sea de amistad u ocio; de 
igual forma, es un medio de expresividad emocional entre los jóvenes 
(Fernández y Gutiérrez, 2017).

El proceso de socialización según Contreras y Campa (2017), es 
percibida como el proceso en el cual los individuos incorporan normas, 
roles, valores, actitudes y creencias a partir del contexto sociohistórico 
en el que se encuentran insertos, por medio de diversos agentes de so-
cialización tales como familia, los grupos de pares y las instituciones 
educativas, entre otras.  Cuando se habla de socialización en línea, ésta 
puede concebirse como el elemento integrador para la construcción de la 
identidad personal y grupal de los adolescentes (Hernández y Alcoceba, 
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2015). De igual manera, en otras investigaciones se muestra que el uso 
de Internet y redes sociales son importantes para el desarrollo emocio-
nal y social de los jóvenes (Gross, 2004; en Contreras y León, 2019). 
Por otra parte, Bartolomé (2014), expresa que las redes sociales ofrecen 
intimidad a los jóvenes, en donde pueden crecer y madurar en espacios 
privados, aunque en ocasiones se corre el riesgo de no seguir la orienta-
ción adecuada. 

En un estudio comparativo presentado por Huertas (2012), describe 
que las actividades cotidianas más frecuentes de los usuarios bajo estu-
dio en el uso de Internet, son las relaciones sociales con pares, aunque el 
porcentaje es mayor entre los usuarios nacidos en España con un 91,4% 
frente a un 79,8% de los migrantes. La situación en la región norte y 
noroeste en México, en los servicios de Internet que emplean las y los 
jóvenes de secundaria son muy diversos. Los más utilizados son las redes 
sociales con un 83% de preferencias y el uso de mensajes instantáneos 
(vía Twitter, WhatsApp, Messenger o cualquier aplicación de mensajería 
multiplataforma que le permite enviar y recibir mensajes sin pagar) esto 
lo que prefiere al menos la mitad de los jóvenes, según el estudio de Con-
treras, León, y Moreno, (2014).

En esta misma línea de ideas, un estudio realizado por Reyero, Gar-
cía, Hernández y Ovide (2011), indica que las redes sociales no pretenden 
profundizar en las relaciones, sino establecerlas y mantenerlas; por me-
dio de comentarios, fotos, respuestas a otros comentarios, compartiendo 
enlaces de interés; con breves intervenciones, siendo una forma que per-
mite la propia estructura de la red social en los jóvenes de estudio. Por su 
parte, Gairín y Mercader (2017) indican que el uso y acceso de internet, 
se percibe de una manera positiva por parte de los jóvenes, debido a que 
se considera una posibilidad habitual de interacción social entre iguales. 

Diversas investigaciones sobre hábitos de consumo y socialización, 
efectuadas en Europa, especialmente en España, reportan anualmente in-
formes de autores como Bringué, Sádaba y Tolsá (2011), Sánchez Burón 
y Álvaro Martín (2011), Fumero y Espíritusanto (2012 en Ruíz Corbella, 
M., Juana O., 2013), la utilización de redes sociales como medio de inte-
racción principal en la población analizada. Otros estudios realizados por 
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compañías telefónicas, como la Fundación Pfizer (2009), y Fundación 
Orange (2012), revelan que 9 de cada 10 usuarios utilizan las redes socia-
les para estar en contacto con amigos con los que se ven con frecuencia. 
Tales estudios presentan relación en los rangos de edades de la población 
de estudio. Sin embargo, se enfatiza que los procesos de socialización e 
interacción de los jóvenes son en la actualidad un medio imperante para 
la construcción de la identidad. Otros estudios analizan los efectos del 
uso de las TIC en la socialización de los jóvenes, en tanto que la sociali-
zación está mediada por el conjunto de sus relaciones sociales y el uso de 
Internet (Bernete, 2010). 

El panorama en México no varía de lo que sucede en otros países, 
datos porcentuales indican que la red social preferida es Facebook, con 
el 98% de la muestra de jóvenes conectados, seguida por Twitter con el 
69%, (IAB México, 2012); lo mismo se suscita en otras regiones de la 
república mexicana, dónde el 84% de participación de jóvenes afirmó 
utilizar redes sociales (León, Caudillo, Contreras y Moreno, 2014). Un 
año más tarde, según el estudio presentado por los mismos autores, el 
dato porcentual incrementó al 92.3% de participación de estudiantes en 
el uso de redes (León, Caudillo y Contreras, 2015). 

En Latinoamérica, en cuanto al equipamiento y conectividad a In-
ternet, en el año del 2011 el sistema de estadísticas de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) evidenció 
que el promedio de hogares con Internet alcanzaba el 29.7%. Uruguay, 
Argentina y Chile tienen proporciones de poco más del 40%, mientras 
que la proporción en México es del 30.7% al 2013. En el mismo contex-
to, particularmente en Sonora, México, también se han realizado estudios 
que revelan el equipamiento de dispositivos tecnológicos en el hogar y 
conectividad a Internet, como es el caso del estudio presentado por León 
et. al. (2014) de Internet seguro y jóvenes en México, en donde se revela 
que el 91% de los estudiantes opinó tener computadora en casa y el 85% 
manifestó tener celular; de la misma forma se encontró que el 83% de los 
jóvenes dijo tener conexión a Internet en el hogar. 

En consecuencia, los estudios de acceso y uso han sido relevantes en 
recientes investigaciones. La revisión de la literatura señala numerosos 
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factores que influyen tanto en la integración y la aceptación de las TIC en 
los entornos educativos: la cognición personal y profesional y la eficacia, 
la falta de conocimientos y habilidades, y la dinámica socioeconómica 
desfavorable (Fanni, Rega, Van Zyl, Cantoni y Tardini, 2010; Van Zyl y 
Rega, 2011). El nivel de acceso se considera un indicador de desarrollo 
de los países, no solo en el ámbito económico, sino también en el desa-
rrollo de la sociedad del conocimiento. Por su parte, el Informe Mun-
dial sobre el Estado de la Banda Ancha ONU (2014), expresa que más 
de 50% de la población mundial tendrá acceso a Internet dentro de los 
próximos tres años, dado que la banda ancha móvil a través de teléfonos 
inteligentes y tabletas es la tecnología que más rápidamente crece en la 
historia humana. 

Los jóvenes actuales requieren el desarrollo de competencias digi-
tales que permitan adaptarse a una sociedad de constantes cambios, los 
cuales están presentes en los entornos educativos durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, principalmente en educación básica (Chávez, 
Cantú y Rodríguez, 2016). Por tanto, se identifica que los estudiantes de 
primaria y secundaria, que tienen un mayor contacto con las TIC, saben 
cómo usar la tecnología, pero no presentaron diferencias para la búsque-
da de información en internet. Además, de mostrar un mayor conoci-
miento y control de la computadora, así como mejores de competencias 
digitales (Quintana, Cortada y Riera, 2012).

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE u OECD por sus siglas en inglés) del año 2009, llamado 
PISA ERA, midió las competencias digitales de los estudiantes de 16 
países, además de tres países invitados (OECD, 2011). En dicho estudio 
se explicó que para recolectar información se requieren competencias de 
“lectura rápida” (skimming and scanning) a través de grandes volúmenes 
de material que deben evaluarse en su credibilidad de manera inmediata. 
Por otra parte, se planteó que el pensamiento crítico de los estudiantes 
es más relevante para la alfabetización digital, de lo que lo fue para la 
alfabetización de lectura impresa (Halpern, 2008; Shetzer & Warschauer, 
2000).

Por lo anterior, el objetivo principal de este artículo es analizar y 
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evaluar la validez y confiabilidad de un modelo estructural propuesto 
para el estudio, que involucra a las variables de socialización en línea, 
competencias digitales, acceso y uso de Internet en jóvenes de secundaria 
en México.

1.1 Acceso y Uso de Internet  

El consumo como producción de sentido, se caracteriza, según Mar-
tín Barbero (2001), al considerar las prácticas de la vida cotidiana de los 
sectores populares como actividades con las que llenan de sentido su 
vida. Siguiendo con la idea del autor, expresa que el consumo no es sólo 
reproducción de fuerzas, sino también producción de sentidos (Martín 
Barbero, 2001)

Así, el consumo para Douglas e Isherwood, debe entenderse dentro 
del proceso social, como parte de las necesidades de la gente de relacio-
narse entre sí, así como parte de la necesidad de mediadores materiales 
en esas relaciones, Douglas e Isherwood (1996). La aportación que hacen 
los autores para establecer el vínculo de la apropiación y el uso de los 
bienes y servicios, refiere, en primer lugar a la tecnológica; en segundo 
lugar a la de interacción social (acompañada por el gasto o consumo en 
diversiones, viajes, reuniones, invitaciones, fiestas, relaciones públicas, 
la asociación a un club, etc.); y por último, la de la relación informativa 
del consumidor (el acceso a servicios educativos, de asesoría, agentes 
de bolsa, servicios bancarios, etc.) o mediante el gasto en las relaciones 
sociales (contactos vitales para la obtención y conservación de un alto 
potencial de ganancia).

En una visión más amplia de la variable de acceso y uso, Bringué; Sá-
bada y Rodríguez, explican que el uso, entendido en un sentido amplio, 
engloba todo lo relacionado con el acceso y a la utilidad que los jóvenes 
hacen de los medios de comunicación. Cuestiones como el equipamiento 
tecnológico de los hogares, el lugar de acceso a los diversos medios, el 
momento del día en el que los utilizan o la cantidad de tiempo que les 
dedican (Bringué; Sábada y Rodríguez, 2008). 



Educación, Lenguaje y Sociedad  EISSN 2545-7667 Vol. XVI Nº 16 (Abril 2019) pp. 1-288

Carlos René Contreras Cázarez

1.2 Competencias digitales 

Se puede entender por competencia como la capacidad o habilidad de 
efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un 
contexto determinado, siendo necesario contar con actitudes, habilida-
des y conocimientos de una forma interrelacionada (Zabalza, 2007). Las 
competencias de los estudiantes requieren el empleo complementario de 
medios didácticos clásicos y digitales; que se contemplan los saberes 
académicos sustanciales a las disciplinas, que integran el corpus científi-
co y tecnológico que cada estudiante ha de comprender, avanzar y asumir 
críticamente (Medina, Domínguez y Sánchez, 2008).

En relación a las competencias digitales, en el contexto educativo se 
alude a que los estudiantes desarrollen de manera autónoma, eficaz, res-
ponsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información 
y sus fuentes, además de sus herramientas tecnológicas (Area, 2009). El 
desarrollo de las competencias en los programas educativos ha de con-
cordar y armonizar las competencias básicas requeridas a nivel secunda-
ria, donde el estudiante se convierte en el centro de innovación compe-
tencial, al que hay que favorecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Campa, Valenzuela y Guillén, 2017). Por su parte, Revuelta (2011, p. 
3) explica que “la competencia digital se sustenta en las competencias 
básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicar-
se y participar en redes de colaboración a través de internet”.

Por lo cual, las competencias digitales de la generación interactiva 
actual, exige habilidades básicas como la investigación y resolución de 
problemas, que conllevan en algún punto definición, búsqueda, evalua-
ción, selección, organización, análisis e interpretación de la información 
(OCDE, 2010, citado en Contreras, 2017). En tal sentido, la competen-
cia digital implica el uso seguro y crítico de las tecnologías en la socie-
dad de información para el trabajo, ocio y comunicación. Se sustenta en 
las competencias básicas en TIC: el uso de ordenadores para obtener, 
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet 
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(European Commission, 2007). Por su parte, la Reforma Integral de Edu-
cación en México (RIEB), (2011), menciona que las competencias que 
el estudiante debe adquirir durante su formación, es la búsqueda, selec-
ción, análisis y evaluación proveniente de diversas fuentes; además de 
aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para 
comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

1.3 Socialización en línea

Desde el campo de las Ciencias Sociales, las contribuciones al tér-
mino de socialización han sido innumerables. La sociología, define a la 
socialización como un proceso de conformación y organización de los 
grupos sociales en el cual se ven implicados factores políticos, econó-
micos, simbólicos y culturales, St. Martin (2007). En otra definición del 
mismo campo, Berger y Luckmann (1968), proponen una definición bas-
tante amplia del concepto, y describen a la socialización primaria como 
la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella 
se convierte en miembro de la sociedad. Se advierte, además, que la so-
cialización primaria suele ser la más importante para el individuo, y que 
la estructura básica de toda socialización secundaria debe semejarse a la 
de la primaria (Berger y Luckmann, 1968, p. 168). Así pues, la interac-
ción es un aspecto importante de la socialización, y debe ser entendida 
como tal. 

Hablar de socialización, implica un término amplio y complejo. En la 
literatura académica, diferentes autores abordan a la socialización, en tér-
minos generales se puede concebir como un proceso de interacción entre 
las características individuales y del ambiente inmediato de desarrollo, 
donde influyen los pares, la cultura, la comunidad y la escuela princi-
palmente (Campa y Contreras, 2018). En dicho proceso, se incorporan 
normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir del contexto socio-
histórico en el que se encuentran insertos a través de diversos agentes de 
socialización tales como los medios de comunicación, la familia, los gru-
pos de pares y las instituciones educativas, religiosas y recreacionales, 
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entre otras (Arnett, 1995; Maccoby, 2007; Grusec y Hastings, 2007).
En ese sentido, el proceso de socialización sugiere la interacción de 

diferentes agentes individuales, grupales y sociales. Entre los cuales, se 
encuentra la familia, los grupos de amigos o pares, la escuela, así como 
los medios de comunicación. Particularmente, este último, refiere al ac-
ceso y uso de las TIC, donde de acuerdo con Arnett (1995), las socie-
dades varían en relación con la cantidad y el acceso a los medios de 
comunicación que poseen sus miembros. Por su parte, Pindado Pindado 
(2003) hace una clasificación y los divide en: 1) “medios audiovisuales”: 
televisión, video, cine […] y 2) “nuevos medios”: computadoras, video-
juegos e internet.

2. Método

2.1 Muestra

La muestra la constituyen 198 jóvenes de secundarías públicas mexi-
canas en la localidad de Hermosillo, Sonora, México. Cabe señalar que 
los estudiantes además de responder a los ítems del instrumento, se reca-
bó información complementaria de otras variables como el sexo, edad, 
y grado escolar; lo cual permitió conocer más sobre la selección de los 
participantes. 

2.2 Instrumento

El instrumento forma parte de un estudio macro de Internet en jó-
venes de secundarias públicas mexicanas, León, Contreras y Moreno 
(2016), que mide las variables de acceso y uso de Internet, habilidades 
digitales, socialización, confianza, riesgos y dependencia de Internet. 
Para efecto de la validez y confiabilidad del modelo estructural propues-
to para este estudio, se tomó los ítems de las variables correspondientes, 
únicamente de acceso-uso, socialización y habilidades digitales (Ibídem, 
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2016, citado en Contreras y Campa, 2017).
El factor de acceso y uso está conformado por 37 ítems, los cuales 

refiere a los contenidos de navegación, servicios de navegación, así como 
el tiempo de uso. En tanto, el factor de socialización en línea, el cual está 
constituido por 24 ítems, señala los procesos de interacción entre pares 
–compañeros de clase, familiares, personas conocidas y desconocidas. 
Por último, el factor de competencias digitales está conformado por 33 
ítems, el cual refiere a la búsqueda, selección, referenciar la información, 
así como uso de programas y creadores de contenidos. Para responder 
a los ítems, el encuestado debía señalar a cada una de las afirmaciones 
mediante una escala tipo Likert con cinco alternativas de respuesta: (0= 
nunca, 1= rara vez, 2= algunas veces, 3= casi siempre y 4= siempre.)

2.3 Procedimiento y análisis 

2.3.1 Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

Para determinar las correlaciones existentes del modelo propuesto 
teórico hipotético, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio en el pro-
grama estadístico SPSS versión 21 para conocer el número de factores 
que subyacen a las relaciones entre los mismos, así como determinar las 
variables propuestas que conforman al modelo. Se realizó primeramente 
un AFE a través del método de componentes principales y la rotación 
Varimax propuesta por Kaiser (1958) en el conjunto completo de los 
ítems, estableciendo las parcelas de todos los factores que componen al 
instrumento. De esta forma, los valores y las parcelas se utilizaron para 
determinar el número de factores a extraer en el modelo hipotético para 
el estudio en cuestión. Dado el tamaño de la muestra y las alfas de las 
escalas se prosiguió a la extracción de los factores (Tabla 1).
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2.3.2 Análisis Factorial Confirmatorio (AFC).

Para el Análisis Factorial Confirmatorio se utilizó el programa EQS 
versión 6.1, donde se analizó la coherencia y validación de los factores 
determinando la relación y la direccionalidad de los mismos. Los índices 
de ajuste adoptados fueron el CFI (Bentler, 1990), el de Bentler-Bonett 
de Ajuste No Normado (NNFI, en sus siglas en inglés, Bentler y Bonett, 
1980); La Raíz Cuadrada del Cuadrado Medio del Error de Aproxima-
ción (RMSEA, en sus siglas en inglés; Steiger, 1990). En la teoría esta-
dística, se establece, que el índice de Ajuste Comparativo (CFI, en sus si-
glas en inglés para considerarse aceptable debía ser > .90; Bentler, 1992), 
para el análisis en cuestión los valores fueron mayores a este respecto. 

3. Resultados

Para la validez del instrumento, se calcularon las alfas de Cronbach 
de las escalas que integran el cuestionario. Como se puede observar el 
alfa total del instrumento fue de .86, lo cual indica fiabilidad del mismo. 
De la misma manera, las alfas obtenidas en cada una de las escalas fueron 
mayor de .60 por lo cual se consideran aceptables y fiables (ver Tabla 1).

Tabla 1. 
Alfas de Cronbach de las escalas 

Nota: Elaboración propia del autor.
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Los datos descriptivos, por su parte, muestran medias bajas en lo 
que refiere a las competencias digitales de los jóvenes de secundaria con 
2.25, seguido del acceso y uso con una media 3.32, mientras que la so-
cialización en línea mostró una media de 3.50. 

La figura 1, muestra que el dato porcentual más elevado refiere a los 
procesos de interacción de los jóvenes con sus iguales, seguido de la in-
teracción con los padres de familia, al responder casi siempre y siempre 
están en contacto permanente por medio de aplicaciones y redes sociales 
por medio del celular. Se pudo constatar, a este respecto, que los servi-
cios de Internet que utilizan las y los jóvenes de secundaria son muy va-
riados. Los más usados son las redes sociales con un 83% de preferencias 
y el uso de mensajes instantáneos (vía Twitter, WhatsApp Messenger o 
cualquier aplicación de mensajería multiplataforma que le permite enviar 
y recibir mensajes sin pagar) es lo que prefiere al menos más de la mitad 
de los jóvenes bajo estudio (Contreras, León y Moreno, 2014).

Figura 1. Socialización en línea en jóvenes de secundarias
Nota: elaboración propia del autor.

En la tabla 2, con la prueba de correlación de Pearson se halló una 
relación positiva entre el acceso y uso de Internet con las competencias 
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digitales de los estudiantes de secundaria; lo que significa, que la gene-
ración interactiva de jóvenes a mayor acceso y tiempo de uso de esta he-
rramienta, mayor conocimiento y dominio presentan en sus habilidades 
digitales. De igual forma, se encontró una correlación positiva de la so-
cialización en línea con el acceso y uso de Internet, lo que indica, que los 
jóvenes acceden y usan el Internet principalmente para fines de interac-
ción y socialización, en el que comparten mayor parte de su tiempo in-
teractuando con sus iguales, padres, personas conocidas y desconocidas. 

Tabla 2. 
Correlaciones (Pearson) entre las variables de estudio

   
*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
Nota: elaboración propia del autor.

La Figura 2 muestra la relación del modelo estructural propuesto para 
este estudio, en el que las variables latentes se representan mediante cír-
culos, mientras que las variables observadas en rectángulos. En tanto, la 
relación entre cada uno de los factores del modelo aparece mediante la 
representación de flechas. El modelo de ecuaciones estructurales mues-
tra que los factores de socialización en línea, competencias digitales, así 
como el acceso y uso de Internet se formaron de manera congruente con 
sus indicadores. Así, el modelo de medición no sólo obtuvo indicadores 
de validez de constructo de las variables latentes, sino que además, seña-
la la validez convergente. 

El factor de acceso y uso de Internet se formó con la variable 
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contenidos de navegación (peso factorial=.71), la variable tiempo de uso 
(peso factorial= .79), y servicios de Internet (peso factorial= .84). De la 
misma forma, el factor de socialización en línea se formó congruente-
mente con las variables interacción con los pares (peso factorial=.82), la 
variable interacción con los padres (peso factorial= .72), interacción con 
personas desconocidas (peso factorial= .75) e interacción con personas 
conocidas (peso factorial= .74). Finalmente, el factor de competencias 
digitales se formó de manera significativa con la variable búsqueda de 
información (peso factorial= .64), selección de la información (peso fac-
torial= .70), referenciar la información (peso factorial= .61), y uso de 
software y creadores de contenido (peso factorial= .64).

El modelo de ecuaciones estructurales sobre procesos de socializa-
ción en jóvenes de secundarias en el acceso y uso de Internet mostró 
que el factor de socialización en línea tuvo un efecto directo y fuerte 
con el acceso y uso de Internet (coeficiente estructural = .89). En una 
interpretación del modelo estructural, los jóvenes cuando acceden a esta 
herramienta lo hacen principalmente con la finalidad de interactuar y so-
cializar con sus iguales. Así, el acceso a los diferentes medios y dispositi-
vos tecnológicos facilita la interacción de los jóvenes en sus procesos de 
socialización. El uso, en un sentido amplio, engloba todo lo relacionado 
con el acceso y la utilidad que los jóvenes hacen de los medios de comu-
nicación. Cuestiones como el equipamiento tecnológico de los hogares, 
el lugar de acceso a los diversos medios, el momento del día en el que 
los utilizan o la cantidad de tiempo que les dedican (Bringué; Sábada y 
Rodríguez, 2008). 

De la misma manera, el factor de competencias digitales mostró un 
efecto directo positivo con el acceso y uso de Internet (coeficiente estruc-
tural = .56). En otra interpretación sobre el conocimiento o dominio de 
las competencias digitales de los estudiantes de secundaria, los jóvenes 
presentan conocimientos básicos en cuanto a la utilización de recursos 
didácticos y prácticos para la elaboración de trabajos académicos. El es-
tudio reveló que, pese a que su relación con el acceso y uso de Internet 
fue directo y positivo, los jóvenes utilizan esta herramienta de manera 
elemental para los trabajos escolares.
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Otros estudios han evidenciado la importancia de las competencias 
digitales de los estudiantes: la capacidad de reconocer sus necesidades de 
información, de localizarla, recopilarla, evaluarla y utilizarla de manera 
efectiva, así como el desarrollo de las técnicas adecuadas para hacer-
lo (Lozano, 2010). Por su parte Gutiérrez y Tyner (2012), explica que 
algunas de las características de los nativos digitales o sociedad de la 
Información del siglo XXI, son la digitalización de la información, así 
como la importancia de las redes sociales (…). De acuerdo con Revuelta 
(2011), se afirma que la competencia digital se vuelve una competencia 
básica en la actualidad, así como la capacidad del manejo crítico de la 
información y la habilidad de comunicación en los entornos virtuales. 

Lo referente a los indicadores de bondad de ajuste del modelo estruc-
tural para el estudio alcanzaron los valores requeridos para la congruen-
cia y pertinencia del modelo. La X2 fue baja y no significativa al mostrar 
una (p=.00), lo que indica que no existen diferencias entre el modelo 
teórico y el modelo propuesto. Por su parte, los índices prácticos, Índice 
Bentler-Bonett de Ajuste No Normado (NNFI, por sus siglas en inglés), 
así como el Índice de Ajuste Comparativo (CFI) fueron mayores a .90 
como se muestra en el modelo. El indicador de la Raíz Cuadrada del 
Cuadrado Medio del Error de Aproximación (RMSEA) tuvo un valor de 
.05, y la R2 del modelo fue de .44, lo que muestra que el modelo en su 
conjunto explica el 44% de la varianza sobre los procesos de socializa-
ción de los jóvenes de secundarias en el acceso y uso de Internet.
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Figura 2. Modelo estructural de procesos de socialización en jóvenes de 
secundaria en el acceso y uso de Internet.  N=198, X2 = 36.48; GL = 
28; P= .00; BBNFI: = .94; BBNNFI: = .94 CFI: = .93; RMSEA = .05; 
R2.44, Alpha= ,860

Nota: elaboración propia del autor.

4. Discusión y Conclusiones

En armonía con el modelo estructural propuesto para los procesos de 
sociabilidad de jóvenes de secundarias públicas en Sonora, México, se 
pudo constatar que los adolescentes muestran una tendencia de acceso y 
uso de Internet para fines de interacción y socialización. El estudio mos-
tró que los estudiantes accesan y usan Internat para compartir experien-
cias con sus compañeros de clase (pares). En un contexto más mediado 
por los dispositivos móviles y conectividad a Internet, los procesos de 
socialización posibilita nuevos espacios para la interacción de los indivi-
duos, incorporando en sus procesos de interacción, normas, roles, valo-
res, actitudes y creencias a partir del contexto sociohistórico en el que se 
encuentran insertos, por medio de diversos agentes de socialización tales 
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como la familia, los grupos de amigos, y las instituciones educativas, 
entre otras (Contreras y Campa, 2017).

En palabras de Huertas, los procesos de socialización han venido a 
restituir los marcos para la interacción social, acarreando nuevos retos 
para la convivencia y la relación de los jóvenes en sus procesos viven-
ciales (Huertas, 2012). Siguiendo con la idea de la autora, expresa que 
“los procesos de socialización digital en los jóvenes latinoamericanos 
son similares a sus espacios de sociabilidad presencial: los adolescentes 
conforman sus relaciones en las redes virtuales con otros jóvenes con los 
que comparten también espacio físico, en el barrio, colegio o instituto”. 
(Huertas, 2012, p. 304, citado en Hernández y Alcoceba, 2015).

Por otra parte, en un contexto local, el estudio de Internet y jóvenes de 
secundaria en México (2014) demostró que la mayoría de los estudiantes 
de secundaria prefieren socializar por medio de redes sociales la mayor 
parte de su tiempo, cuando no están en la escuela, los mismos adolescen-
tes manifestaron estar siempre en contacto con sus compañeros de clase 
y amigos. El estudio en cuestión observó que las redes sociales tenían 
mayor afluencia por parte de los jóvenes de secundaria como parte de los 
servicios más utilizados, con un 84% de participación. Según los encues-
tados, siempre están en contacto para estar informados de las tareas de 
clase o ponerse de acuerdo para salir de paseo (Léon, D., et. al., 2014). 
De igual forma, es posible afirmar que la aparición de las redes sociales 
ha venido a restaurar los ámbitos de actuación y de relación juveniles, 
tanto en sus dimensiones productivas (tareas escolares, formación, etc.), 
así como reproductivas como el ocio y las relaciones familiares y perso-
nales (Hernández y Alcoceba, 2015), en Contreras (2017). 

Según el informe presentado por León, D., et al. (2014) además de 
las interacciones de los estudiantes con sus mismos compañeros de clase, 
los jóvenes expresaron en menor medida estar en contacto con personas 
desconocidas por medio de las redes sociales, como Facebook, en donde 
permanentemente reciben solicitudes de amistad y en ocasiones fotogra-
fías comprometedoras de personas extrañas, incrementando los riesgos 
en sus procesos vivenciales y de socialización. 

De este modo, el modelo estructural propuesto para este estudio 
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establece en términos generales, que los jóvenes gustan de relacionarse 
con sus pares tanto de manera presencial como en el entorno digital, 
pero al mismo tiempo, según los estudios consultados se constatan di-
ferencias de género, lo que hace pensar en una influencia de los roles 
de género y de cómo éstos van construyendo su identidad a partir de las 
relaciones sociales en los entornos digitales, derivados de los procesos 
socioculturales.   

Por otra parte, pese a que hubo un efecto directo positivo de las habi-
lidades digitales de los jóvenes con el acceso y uso de Internet, la teoría 
especializada nos dice que los jóvenes durante su educación deben de-
sarrollar ciertas competencias y/o habilidades digitales como parte de su 
formación. La Reforma Integral de Educación en México (RIEB), citado 
en UNESCO, (2011) explica que parte de las competencias que el es-
tudiante debe adquirir durante su formación, es la búsqueda, selección, 
análisis y evaluación proveniente de diversas fuentes; además de apro-
vechar los recursos tecnológicos a su alcance, coma medios para comu-
nicarse, obtener información y construir conocimiento. Sin embargo, el 
estudio de León, D., et at., (2014) evidenció una falta de dominio en este 
rubro; particularmente, cuando se analizó la búsqueda de información 
en diferentes medios digitales, sólo el 39% de los estudiantes dijo que 
siempre y casi siempre suele tener la habilidad de buscar en varios sitios 
para deberes escolares; mientras que el 33% consulta varios sitios, pero 
solo selecciona uno. Un 22% selecciona información en un solo sitio y 
un 35% solo busca en un sitio y copian la información tal cual.  

En el mismo informe, los autores mostraron que los porcentajes más 
elevados que se presentaron en el eje de respuestas “algunas veces” y 
“nunca”, donde alrededor del 25% y 27% de los jóvenes afirmaron tanto 
que “han echado solo un vistazo” como “explicar cómo se llevó a cabo 
la tarea” una cantidad de veces promedio al 26%. En síntesis; el balance 
se encuentra distribuido en cuatro partes semejantes, la primera mitad se 
divide entre 26% no se esmera en su tarea contra el 20% que si lo hace. 
El 35% dice que si lee el documento contra 33% que no lo lee. Esto pue-
de indicar también un proceso de aceptación del cambio, entre aquellos 
alumnos que si utilizan las herramientas digitales y aquellos que lo están 
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intentando (León, D., et. al., 2014).
De este modo, la incorporación de las TIC en la educación contribuye 

a que los estudiantes desarrollen la competencia digital que implica ser 
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al selec-
cionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, además de sus herra-
mientas tecnológicas (Area, 2009). Por su parte, Revuelta (2011) explica 
que “la competencia digital se sustenta en las competencias básicas en 
materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información y comunicarse y partici-
par en redes de colaboración a través de internet”. 

En otros estudios se menciona que algunas características de esta Ge-
neración Interactiva, es que se definen a sí mismos como autodidactas, 
con la capacidad de aprender y desaprender en el uso de los avances y 
recursos tecnológicos, (Prensky, 2001, 2004, 2006, y 2009; García, et. 
al., 2007, citados en León, D., et al., 2014). Por su parte, la aportación de 
Bringué, Sádaba y Rodríguez (2008) en este sentido, señalan en térmi-
nos generales, la Generación Interactiva Iberoamericana se define como 
autónoma por el uso mayoritariamente en solitario que hace de Internet, 
y lógicamente, también se reconocen como autodidacta: la mitad de los 
internautas contesta de manera afirmativa la posibilidad “he aprendido 
solo a utilizar el Internet. 

Estos resultados indican que el modelo estructural del acceso y uso 
de Internet en jóvenes de secundarias de Hermosillo, México, se distin-
gue primordialmente por los procesos de sociabilidad en línea por los 
adolescentes que por una alfabetización digital encaminada a desarrollar 
competencias digitales con fines de formación en un contexto educativo. 
En otra interpretación, podría asumirse que la socialización en línea para 
los jóvenes bajo estudio es crucial debido a las formas en la que hoy en 
día se han configurado los procesos de interacción en un entorno digital, 
o habría que decir, que es la posibilidad de la comunicación la que resulta 
central, y esta queda garantizada con el acceso y uso de Internet. 

Debe quedar claro, por otra parte, que los jóvenes están creciendo en 
un contexto social, cultural y educativo radicalmente distinto al que nos 
acompañó a nosotros, sus padres y profesores. Los modelos educativos 
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actuales no encajan en su “forma concebida tradicional”, y en consecuen-
cia, origina frecuentes tensiones, tanto en la escuela como en la familia. 
Los jóvenes mexicanos de hoy han nacido inmersos en un período de 
expansión económica que ha permitido un cierto bienestar material ca-
racterizado en parte por el alto consumismo de dispositivos tecnológicos 
y, particularmente, el uso el Internet. 
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