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Resumen

este artículo analiza el consumo de tecnología y su relación con la sostenibilidad entre
estudiantes universitarios. el estudio se basa en una encuesta que evalúa el tiempo dedi-
cado a dispositivos conectados a internet, la dependencia tecnológica y la ansiedad rela-
cionada con la falta de acceso a las redes sociales. además, se explora el conocimiento
sobre las implicaciones medioambientales del uso de dispositivos digitales, como cargar
dispositivos móviles. los resultados revelan un alto consumo de tecnología, con un prome-
dio de casi 7 horas al día dedicadas a dispositivos conectados a internet. este consumo
excesivo se asocia con la dependencia constante de energía y la necesidad de reemplazar
dispositivos obsoletos, lo que plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad, además, en
términos de conciencia medioambiental, se encuentra un nivel de conocimiento modera-
do sobre las implicaciones ambientales de cargar dispositivos móviles y la trazabilidad de
la huella ambiental. la mayoría de los encuestados muestra preocupación por la huella
ambiental, lo que indica una creciente conciencia entre la población estudiantil universi-
taria sobre las implicaciones medioambientales asociadas con la tecnología.

Palabras clave: sostenibilidad, ecoansiedad, adicción tecnológica, responsabilidad
social.

Abstract

this article analyzes technology consumption and its relationship with sustainability
among university students. the study is based on a survey that assesses the time spent
on internet-connected devices, technological dependence, and anxiety related to a lack
of access to social networks. additionally, knowledge about the environmental implica-
tions of using digital devices, such as charging mobile devices, is explored. the results
reveal high technology consumption, with an average of nearly 7 hours per day dedicat-
ed to internet-connected devices. this excessive consumption is associated with con-
stant energy dependence and the need to replace obsolete devices, raising concerns
about sustainability. in terms of environmental awareness, there is a moderate level of
knowledge about the environmental implications of charging mobile devices and the
traceability of the environmental footprint. Most of the respondents express concern
about the environmental footprint, indicating a growing awareness among the universi-
ty student population about the environmental implications associated with technology.

Key words: sustainability, eco-anxiety, technological addiction, social responsibility.
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1. IntRoduccIón

las funciones propias de la Universidad: docencia, investigación y transfe-

rencia al entorno social, económico y cultural siguen plenamente vigentes,

pero el contexto social al que deben dar respuesta es cada vez más comple-

jo y los retos que lanza, más urgentes.

es momento de redefinir las estrategias de compromiso y responsabilidad

universitaria hacia una implicación mayor y más directa frente los grandes

problemas de la sociedad actual, entre los que destacan la desigualdad

social y económica y la sostenibilidad ambiental, tal y como describió en su

día la estrategia para Universidades del 2015 (Ministerio de educación,

2015) actualizada ya en la propuesta de la crUe «Universidad 2030». 

esta contribución del mundo universitario tiene sentido únicamente si se

aborda en un modelo de corresponsabilidad institucional. no será posible

si parte de la estructura de gobierno universitario y no de la iniciativa, con-

ciencia y compromiso de los estudiantes, que son quienes están destinados

a poner en marcha modelos de innovación de desarrollo social, cultural,

económico y ambiental socialmente responsables y sostenibles. 

el presente artículo pretende abordar cuál es el conocimiento y, por tanto, toma

de conciencia de los estudiantes universitarios ante unos de los riesgos para la

sostenibilidad más cercanos a su cotidianidad, como es la contaminación.

Parte de que en la actualidad se está extendido la idea sutilmente triunfa-

lista de que los jóvenes van a liderar, per se, el desarrollo sostenible en las

sociedades futuras. es necesario profundizar en cuál es su comportamien-

to frente al respeto medioambiental para poder articular medidas políticas

y educativas principalmente, que les apoyen en la tarea que parece se les

asigna implícitamente por el hecho de ser jóvenes. 

el estudio se centra en un caso, el de los estudiantes del ces don Bosco,

centro universitario especializado en las titulaciones de educación, adscri-

to a la Universidad complutense de Madrid.

1.1 Sostenibilidad

la sostenibilidad es el concepto del que parte esta investigación. según

collado ruano (2016, p. 27) la sostenibilidad es el resultado efectivo alcan-
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zado por una ciudadanía mundial –un sistema adaptativo complejo– en

condiciones intermedias de orden y desorden.

se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin com-

prometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-

pias necesidades, se trata de mantener un equilibrio entre el desarrollo

económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social a lo largo

del tiempo.

la sostenibilidad es un principio fundamental en la actualidad, ya que,

humanidad se enfrenta a desafíos globales como el cambio climático, la

pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. Promover la sostenibili-

dad es esencial para garantizar un futuro mejor para las generaciones veni-

deras y para preservar nuestro planeta. sin embargo, existen diferentes

tipos de sostenibilidad:

• ambiental: la sostenibilidad ambiental se refiere a la gestión res-

ponsable de los recursos naturales y la protección del medio

ambiente. esto implica la conservación de la biodiversidad, la

reducción de la contaminación, la gestión sostenible de los recur-

sos naturales (como el agua, el suelo y la energía), y la mitigación

del cambio climático (quiroga Martínez, 2001).

• social: la sostenibilidad social se centra en garantizar la igualdad

de oportunidades, la equidad y la justicia social. esto incluye el

acceso a la educación, la atención médica, el empleo digno y la

participación ciudadana en la toma de decisiones (Puentes et al.,

2021).

• económica: la sostenibilidad económica se refiere a la gestión res-

ponsable de los recursos económicos, el fomento de la innovación y

la creación de sistemas económicos que sean estables a largo plazo.

esto implica el equilibrio entre el crecimiento económico y la pre-

servación de recursos limitados (díaz et al., 2003).

Para lograr la sostenibilidad es necesario adoptar enfoques y prácticas que

minimicen los impactos negativos en el medio ambiente, promuevan la jus-

ticia social y fomenten la prosperidad económica a largo plazo. la sosteni-

bilidad exige la acción responsable de los individuos y las sociedades con

miras a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial, un futuro en el
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que el desarrollo socioeconómico responda a los imperativos de la justicia

social y la gestión ambiental (Unesco, 2015).

el presente artículo aborda desde la perspectiva de la sostenibilidad

ambiental, la implicación de los jóvenes universitarios en su desarrollo.

Hay que tener en cuenta que todavía se han formado y crecido en un con-

texto educativo profesionalizante, que ha centrado sus planes de estudio en

la formación técnica de profesionales y no de personas, modelo que llega a

su fin, ya que el propio sistema educativo es incapaz de recoger los retos

que llegan por la velocidad con la que suceden.

en este artículo se expone la falta de sostenibilidad entre los jóvenes y, por

tanto, la necesidad imperante de contribuir a la mejora de su formación y

conciencia social al respecto. no es ético responsabilizarles por su edad

(y nuestra incapacidad) para que sean los únicos encargados de ejecutar la

respuesta a los retos ya mencionados, sino que hay que conocer cuál es su

punto de partida y contribuir a articular mecanismos que mejoren su for-

mación y potencien sus capacidades de movilización, conexión y acción. 

1.2 Punto de partida: el comportamiento ¿sostenible? de los
jóvenes

según el último informe de la Juventud publicado (inJUVe, 2020), los

jóvenes españoles, especialmente los de menor edad, los comprendidos

entre los 14 y 19 años, muestran un interés particularmente intenso, alcan-

zando casi un punto por encima de la media, por la sostenibilidad ambien-

tal. entre las medidas con las que se muestran más favorables están las

políticas de fomento del reciclaje, la prohibición de los envases de plástico

y el incentivo a las energías renovables. se ha puesto de manifiesto, por

tanto, que son la generación más sensible a las cuestiones relacionadas con

el medio ambiente.

así lo corroboran diferentes movimientos sociales, especialmente la movi-

lización Fridays for Future, con greta thunberg como imagen más visible,

que ha tenido gran resonancia favoreciendo que el colectivo juvenil se haya

implicado en dicho proceso.

sin embargo, este discurso no debe generalizarse hasta el punto de cegar-

nos con la perspectiva de que los jóvenes en su totalidad, manifiestan

dichos comportamientos sostenibles. sería una afirmación triunfalista que
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alimenta el riesgo en primer lugar, de asignarles a ellos únicamente la res-

ponsabilidad del respeto medioambiental y como consecuencia, «abando-

narles» en el apoyo institucional y político que se precisa.

en la actualidad, todavía se puede afirmar que existe falta de sostenibilidad

entre los jóvenes. es decir, existe un problema importante que se refiere a

la tendencia de algunas personas jóvenes a adoptar estilos de vida y com-

portamientos que no son sostenibles desde el punto de vista ambiental,

social y económico. esto puede manifestarse de diversas maneras:

• consumo irresponsable: algunos jóvenes pueden participar en un

consumo excesivo y poco responsable, comprando productos dese -

chables, contribuyendo al desperdicio de recursos y generando una

huella ecológica significativa (Babikian, 2023).

• falta de conciencia ambiental: no todos los jóvenes están bien

informados sobre los problemas ambientales y la importancia de la

sostenibilidad. la falta de conciencia puede llevar a la indiferencia

hacia cuestiones como el cambio climático, la conservación de la

biodiversidad y la gestión de residuos (Prieto et al., 2022). 

• estilos de vida no sostenibles: algunos jóvenes pueden optar por

estilos de vida que no promuevan la sostenibilidad, como depender

en gran medida de vehículos personales en lugar de utilizar el trans-

porte público, consumir alimentos altamente procesados en lugar

de opciones más saludables y sostenibles, y vivir en áreas con una

baja eficiencia energética (Moral-Pérez et al., 2021).

• falta de activismo o compromiso cívico: aunque muchos jóvenes

están involucrados en actividades de activismo ambiental y social,

otros pueden mostrar una falta de compromiso cívico y participa-

ción en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad (torrent,

2022).

de todas las problemáticas expuestas, el artículo se centra en destacar

aquellas relacionadas con el uso de las tic entre los jóvenes.

el uso generalizado de tecnologías de la información y comunicación

(tic) entre los jóvenes ha generado una serie de problemas con implica-

ciones tanto en términos de sostenibilidad como de contaminación.
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estos problemas se derivan de la producción, el uso y la disposición de

dispositivos electrónicos y se relacionan con la interacción de los jóvenes

con la tecnología. 

la sociedad actual vive una espiral enloquecedora de renovación de dispo-

sitivos electrónicos y digitales basada en el fenómeno de la obsolescencia

programada, fenómeno que se refiere a la práctica de diseñar dispositivos

para que se vuelvan obsoletos rápidamente, y que impulsa a los jóvenes a

reemplazar con frecuencia sus dispositivos electrónicos (satyro et al.,

2018). este ciclo de consumo excesivo conlleva a la generación de grandes

cantidades de desechos electrónicos, contribuyendo a la contaminación

ambiental, y frecuentemente carecen de componentes fabricados con

materiales reciclados o de naturaleza no contaminante. además, el proce-

so de fabricación intensivo en recursos y energía de los dispositivos electró-

nicos también tiene implicaciones en la sostenibilidad, y la fase de distri-

bución de estos dispositivos también conlleva emisiones perjudiciales para

el entorno (satyro et al., 2017).

el uso intensivo de estos dispositivos electrónicos por parte de los jóvenes,

como smartphone, tabletas y computadoras, requiere, por tanto, una can-

tidad significativa de recursos naturales y energía eléctrica. las consecuen-

cias para el medio ambiente son múltiples: 

Por un lado, la producción de estos dispositivos implica la extracción de

metales preciosos, plásticos y otros materiales, lo que puede tener un impac-

to negativo en los ecosistemas y en la disponibilidad de recursos finitos.

Por otro lado, el almacenamiento en la nube y los servicios en línea depen-

den de centros de datos y servidores que requieren una gran cantidad de

energía para funcionar. estos centros de datos a menudo consumen enor-

mes cantidades de electricidad, lo que puede llevar a emisiones significati-

vas de gases de efecto invernadero si la energía proviene principalmente de

fuentes no renovables, como los combustibles fósiles (credit suisse, 2021).

la visualización de plataformas de contenido digital en línea de tipo audio-

visual, musical o lúdica, también generan emisiones que pueden contribuir

al cambio climático y a la degradación ambiental (Monge, 2020).

en tercer lugar, aunque las emisiones directas relacionadas con la carga

de dispositivos electrónicos son relativamente bajas, el proceso de gene-
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ración de electricidad utilizado para cargar estos dispositivos puede ser

altamente contaminante si se basa en fuentes de energía no renovables

(Mora Valdivia, 2017).

Por último, tampoco hay que olvidar que la disposición inadecuada de dis-

positivos electrónicos en vertederos o su envío a países en desarrollo para

su eliminación, puede provocar la liberación de sustancias químicas tóxi-

cas en el medio ambiente (aguilera, 2010). los desechos electrónicos tam-

bién contienen valiosos materiales reciclables que, si no se recuperan ade-

cuadamente, pueden llevar a un desperdicio significativo de recursos.

en definitiva, los riesgos que supone el estilo de vida de los jóvenes para la

sostenibilidad ambiental, son muy altos. Y no se pueden olvidar los efectos

que están causando en las generaciones jóvenes. 

1.3 consumo de ocio digital y efectos sobre la salud de los
jóvenes

el ocio en su versión digital, es uno de los elementos interesantes para ana-

lizar la visión de la sostenibilidad entre los jóvenes; y para concretar lo que

se entiende como ocio digital se ha partido de la definición obtenida de

galzacorta et al. (2014, p. 53), «el ocio digital social (redes sociales virtua-

les), el ocio digital móvil (smartphone) y el ocio digital lúdico (videojue-

gos)». dentro del concepto de ocio digital se incorporan también el consu-

mo de plataformas de contenido audiovisual (tapia, 2017) y las opciones

de generar un ocio digital activo (tejero et al., 2011).

se puede entender entonces el ocio digital como el consumo de elementos

audiovisuales, de redes sociales y de videojuegos a través de un dispositivo

tecnológico, que incluye unas características hasta ahora nunca vistas en el

ocio de consumo tradicional; como son la carencia de horarios, las limitacio-

nes de uso y la interacción que permite romper la cuarta pared. el concepto

de obsolescencia programada se encuentra intrínsecamente vinculado al

crecimiento del ocio digital, generando como resultado principal un aumen-

to significativo en la producción y el consumo de dispositivos electrónicos.

la creciente dependencia de los dispositivos electrónicos provoca daños

en la salud física y mental de los jóvenes ha sido sobrada y extensamente

analizada (gonzález-Menéndez et al., 2019), (fernández-rovira, 2022),
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(neira 2015), (Palmero et al., 2021). el artículo no se centra en exponer los

riesgos de la adicción tecnológica y la complejidad para determinar las

características de dicha adicción (Valencia-ortiz, 2021); o los derivados de

la exposición constante a redes sociales como ya exponen autores como

galera et al. (2018) únicamente alude a los relacionados con la sostenibili-

dad ambiental. 

Por un lado, desde la perspectiva de la salud física, el uso excesivo de dis-

positivos electrónicos ha dado lugar a un aumento en la exposición a cam-

pos electromagnéticos, como la radiación de radiofrecuencia (rubio, 1995).

aunque la investigación científica aún no ha llegado a un consenso sobre

los efectos a largo plazo de esta exposición, existe preocupación acerca de

sus posibles impactos en la salud humana y ambiental, lo que plantea cues-

tiones de sostenibilidad en términos de salud pública.

Pero sin duda, es en la perspectiva de la salud mental, en la que se encuen-

tra un nuevo fenómeno que corrobora que los jóvenes pueden estar vivien-

do la asignación de responsabilidad medioambiental como una carga que

genera un factor de tensión para su salud mental. 

este fenómeno ya cuenta con nombre propio: la Eco Ansiedad.

la «ecoansiedad» es un término que se utiliza para describir el estrés, la

ansiedad, la preocupación y la angustia emocional que experimentan algu-

nas personas debido a la creciente conciencia de los problemas ambienta-

les y las amenazas relacionadas con el medio ambiente (Pihkala, 2020). se

origina en la preocupación por el cambio climático, la degradación del

medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y otros problemas ecológicos

que enfrenta el planeta. se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• conciencia ambiental: la ecoansiedad a menudo surge cuando las

personas se informan sobre los impactos negativos del cambio cli-

mático, la destrucción de hábitats naturales, la contaminación del

aire y del agua, la extinción de especies y otros problemas ambien-

tales. la amplia disponibilidad de información en línea y la cober-

tura mediática de estos temas han contribuido a una mayor con-

ciencia (robles robles, 2021).

• sentimiento de impotencia: las personas que experimentan ecoan-

siedad a veces se sienten impotentes para abordar estos problemas
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a nivel individual y pueden sentir que sus esfuerzos personales son

insuficientes para hacer frente a la magnitud de los desafíos ambien -

tales (lozano, 2022).

• impacto en la salud mental: la ecoansiedad puede afectar la salud

mental de las personas, causando estrés, ansiedad, tristeza e inclu-

so depresión. Puede generar pensamientos negativos sobre el

futuro y el destino del planeta, lo que dificulta la capacidad de

concentrarse y disfrutar de la vida cotidiana (Márquez-Jiménez y

Padilla-loredo, 2023).

• acción positiva: a pesar de sus efectos negativos, la ecoansiedad

también puede motivar a las personas a tomar medidas concre-

tas para abordar los problemas ambientales. Puede impulsar la

participación en actividades de activismo, la adopción de estilos

de vida más sostenibles y el apoyo a políticas y acciones que pro-

muevan la sostenibilidad (fernández Muerza y Monge Benito,

2023).

la ecoansiedad es un reflejo de la creciente conciencia de la importancia

de abordar los problemas ambientales. sin embargo, es importante equi-

librar esta preocupación con acciones positivas y enfoques saludables

para mantener la salud mental y contribuir al bienestar del planeta; y

algunas de estas situaciones se han acrecentado tras la pandemia sufri-

da durante 2020 (Broche-Pérez et al. 2021).

otro indicador que motivó la concepción del estudio fueron las crecientes

tasas de problemas de ansiedad entre los jóvenes y las complejas estadísti-

cas relacionadas con casos de suicidio, como se informó el 25 de noviem-

bre de 2021 (tomás, 2021).

en definitiva, la preocupación por la sostenibilidad es un rasgo de la juven-

tud actual que la diferencia de las generaciones anteriores. la participación

activa de los jóvenes en la promoción de la sostenibilidad es esencial, ya

que son ellos quienes heredarán los desafíos ambientales y sociales del

mundo. su energía, creatividad y pasión pueden ser motores importantes

para el cambio positivo y la construcción de un futuro más sostenible.

además, los jóvenes a menudo tienen una perspectiva fresca y una menta-

lidad abierta que puede llevar a enfoques innovadores para abordar los

problemas de sostenibilidad.
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aquí hay algunas formas en que los jóvenes están involucrados en la soste-

nibilidad:

• conciencia y activismo: los jóvenes a menudo son conscientes de

los problemas ambientales y sociales y son activistas apasionados.

Participan en movimientos y protestas para llamar la atención

sobre cuestiones como el cambio climático, la conservación de la

biodiversidad, la igualdad de género y la justicia social. greta

thunberg, por ejemplo, se convirtió en un símbolo global de la

acción climática liderada por jóvenes (grewal et al., 2016).

• educación y capacitación: muchos jóvenes buscan educación y

capacitación en campos relacionados con la sostenibilidad, como la

energía renovable, la agricultura sostenible, la gestión ambiental y

el desarrollo comunitario. estos conocimientos y habilidades les

permiten contribuir activamente a solucionar problemas relaciona-

dos con la sostenibilidad (garcía y Vergara, 2000).

• emprendimiento sostenible: los jóvenes emprendedores a menudo

están interesados en crear negocios que sean sostenibles desde el

punto de vista económico, social y ambiental. esto incluye la crea-

ción de startups que desarrollan tecnologías limpias, productos

ecológicos y servicios que promueven la sostenibilidad (Mora

Pacheco et al., 2019; cuesta, 2023).

• cambio de comportamiento: los jóvenes a menudo adoptan estilos

de vida más sostenibles al tomar decisiones conscientes sobre su

consumo, movilidad y hábitos alimentarios. Pueden optar por la

movilidad sostenible, reducir su huella de carbono y apoyar pro-

ductos y empresas que adopten prácticas sostenibles (Barros y

Pinheiro, 2020).

la responsabilidad que asumen los jóvenes está estrechamente ligada a la

formación que han recibido sobre los retos medioambientales y la sosteni-

bilidad.

1.4 Sostenibilidad y educación de calidad

la educación es un componente esencial de la capacidad de adaptación,

por lo que hay que transmitir a las generaciones actuales y futuras el cono-
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cimiento, las habilidades y los comportamientos necesarios para adaptar la

vida y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y económicas de

un medio cambiante. (Unesco, 2015). desde la declaración Ministerial

de lima sobre la educación y la sensibilización (2014) se alienta a los

gobiernos, de conformidad con sus prioridades y competencias nacionales,

a formular estrategias que incluyan la cuestión del cambio climático en los

planes de estudios y que incorporen la sensibilización al cambio climático

en la formulación y aplicación de las estrategias y políticas nacionales sobre

el clima.

la Unesco (2023) en su reciente publicación Los jóvenes exigen una edu-

cación de calidad sobre el cambio climático expone como primera conclu-

sión que la calidad de la educación actual sobre el cambio climático está en

entredicho.

la mayoría de los jóvenes (91 %) indica que aprendieron sobre el cambio

climático en la escuela. sin embargo, expresaron su preocupación por la

calidad de la educación sobre el cambio climático que recibieron. el 70 %

de los jóvenes encuestados afirma haber oído hablar del cambio climático,

pero no puede explicar qué es (27 %), o solo puede explicar los principios

generales (41 %), o no sabe nada al respecto (2 %).

según datos del mismo estudio, en casi la mitad de los planes de estudio de

los 100 países examinados, no se mencionaba el cambio climático (en la

encuesta participaron casi 17.500 jóvenes de 166 países).

en la conferencia Mundial de la Unesco sobre la educación para el

desarrollo sostenible, celebrada en mayo de 2021, en la que más de 70

ministros y viceministros de educación, así como 2800 partes interesadas,

se comprometieron a incorporar la eds, incluida la acción para el cambio

climático, como componente básico de los planes de estudios.

en particular, a los jóvenes les preocupa que el cambio climático solo se

trate de forma genérica y no se relacione con acciones concretas.

Bajo esta preocupación, en el centro de enseñanza superior don Bosco se

han realizado proyectos interdisciplinares con el eje temático de sostenibi-

lidad, enfocados desde las distintas áreas de conocimiento de los planes

de estudio de las titulaciones de educación que se imparten. tras 5 años de

estas experiencias se abordó la necesidad de contrastar si las propuestas
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habían calado en el alumnado universitario, y comprobar si existía una

preocupación real por la crisis climática y la sostenibilidad que se vive en

el momento actual.

2. obJEtIvo dEl EStudIo y mEtodologíA

el objetivo principal de este estudio es analizar y cuantificar la visión que

los estudiantes universitarios tienen sobre la sostenibilidad, así como iden-

tificar tendencias y patrones significativos en sus percepciones. también,

poder contrastar el conocimiento de los jóvenes universitarios sobre las

consecuencias ambientales de sus rutinas.

el objetivo se ha concebido como una propuesta de investigación prelimi-

nar que tiene el potencial de generar nuevas iniciativas de estudio a futuro.

Para lograr este propósito, se ha empleado un enfoque metodológico cuan-

titativo, que permite la recopilación de datos de manera estructurada y su

análisis estadístico posterior.

2.1 diseño del Instrumento 

el cuestionario se elaboró atendiendo en primer lugar a los resultados de

una fase de observación participante entre los investigadores que compar-

tían experiencias observadas en su alumnado. el siguiente paso en el pro-

ceso de elaboración se centró en la elección de los métodos más adecuados

para formular las opciones de respuesta de acuerdo con las necesidades

establecidas durante la fase de diseño del cuestionario. Para esta selección,

se hizo referencia al artículo de león-carrascosa et al. (2020). en función

de estas consideraciones, se optó por tres tipos de medición en las respues-

tas: selección entre opciones, escala likert, opción de respuesta múltiple.

Preguntas de valoración utilizando una escala likert, con el valor 0 indi-

cando «nada, nunca o totalmente en desacuerdo» y el valor 4 indicando

«todo, siempre o totalmente de acuerdo»; siguiendo con ello lo expuesto

por rodríguez y fernández (2015).

finalmente, se decidió implementar el instrumento en formato de cuestio-

nario utilizando google forms. esto facilita la distribución digital del cues-
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tionario y permite recopilar datos de manera organizada, segura y anóni-

ma, respetando así el derecho a la privacidad de los participantes.

2.2 Población y muestra

tras de la elaboración del instrumento diseñado para recopilar datos que

permitieran aproximarse a la realidad de la sostenibilidad en el uso del ocio

digital, se procedió a la distribución del mismo durante un período de una

semana. esta distribución se llevó a cabo entre el alumnado del ces don

Bosco. en el entorno universitario, la recopilación de datos se efectuó de

manera presencial en el aula, en intervalos de quince minutos por cada

grupo de participantes. los participantes corresponden a estudiantes

matriculados en programas académicos tales como educación Primaria,

educación infantil, educación social y Pedagogía.

como resultado de esta distribución, se logró conformar una muestra

poblacional compuesta por 573 participantes. Hair et al. (2009) señalan

que, como regla general, es conveniente contar como mínimo, con un

número de observaciones cinco veces mayor que el número de variables

siendo, no obstante, el tamaño aceptable de una ratio de diez a uno. la

muestra consta de 573 observaciones como se ha mencionado y el instru-

mento de medida está compuesto por 26 ítems, por lo que se ha obtenido

una ratio de observaciones por encima de lo recomendado.

la edad de la población analizada oscila entre los 17 y los 26 años. cabe

mencionar que se excluyeron los datos relativos a edades superiores a los

26 años. la gran mayoría de los individuos en esta muestra se encontraban

cursando sus estudios, siendo la edad promedio de los participantes de

20,54 años. este dato cobra relevancia dado que el 72,07 % de la población

encuestada se ubica en el rango de edades comprendido entre los 18 y los

21 años. el 76,78 % de los participantes son mujeres, el 22,33 % son hom-

bres y tan solo el 0,89 % han seleccionado la opción de «otro».

3. PRESEntAcIón y AnálISIS dE RESultAdoS

tras explicar la metodología de construcción del instrumento y consecu-

ción de la muestra, se van a analizar los datos más significativos que se han

obtenido durante la recogida de datos. en primer lugar, se presenta la

tabla 1, en la que se exponen algunas de las preguntas del cuestionario, y
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en ella se aportan una serie de datos estadísticos básicos, que permitirán al

lector contrastar la información general de los resultados obtenidos.

tabla 1

Datos descriptivos 

nota: los ítems de valoración se han realizado con escala de 0 a 4.

Figura 1

Cantidad de horas de uso de dispositivos tecnológicos
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Promedio Moda Desv. media Desv. estándar

Edad 20,54 21 1,71 2,09

En su vida cotidiana, ¿cuántas horas 

al día utiliza dispositivos conectados

a internet?

6,98 11 2,28 2,68

En algún momento ha sentido 

dependencia de mi dispositivo digital
2,50 3 0,98 1,16

¿Ha sentido ansiedad al no tener 

acceso a sus redes sociales?
1,53 1 1,04 1,23

Conoce el grado de contaminación 

que supone una hora de visionado en

Netflix o en otras plataformas 

digitales

1,01 0 0,94 1,16

Conoce las emisiones que se 

producen cuando utiliza redes sociales

o juega en dispositivos móviles

1,11 0 1,04 1,23

Cargar el teléfono móvil resulta 

contaminante para el medioambiente
2,70 2 0,90 1,08

Le preocupa la trazabilidad de su 

huella ambiental
2,59 2 0,90 1,07

En su vida cotidiana, ¿cuántas horas al día utiliza dispositivos 

conectados a internet?
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en la primera figura, se presenta el análisis del consumo diario de dispo-

sitivos conectados a internet por parte de los encuestados. el 65,09 % de

los encuestados dedica entre 5 y 11 o más horas a esta actividad, lo que

puede considerarse un consumo excesivo. de hecho, algunos individuos

pueden pasar más de la mitad del día conectados, dado que 11 horas o más

representa la respuesta modal. la media de tiempo de tiempo conectado se

sitúa en casi 7 horas diarias (6,98). 

Un consumo excesivo, junto con una conexión constante, requiere un uso

permanente de energía que recargue las baterías de los móviles, que suele

ser el elemento más vulnerable y obsolescente, y por el que se precisa una

mayor renovación de dispositivos. la cadena de consumo es imparable. y

también la tasa de emisiones como consecuencia. 

Figura 2

Adicción a la tecnología 

en la segunda figura se observan las respuestas a la pregunta sobre si los

encuestados conocen a alguien que presente adicción a la tecnología. en

este caso, se destaca que un 83,77 % de las personas encuestadas afirman

conocer a alguien que experimenta adicción a la tecnología. este dato con-

tribuye a confirmar la situación presentada en la primera figura, donde los

jóvenes universitarios mantienen una conexión constante. esto puede dar

lugar a ciertas circunstancias que podrían calificarse como adicción, aun-
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que es importante señalar que el dsM-V no contempla la adicción a la tec-

nología per se, sino que aborda la adicción a aplicaciones, estimulantes y

sustancias relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos.

los factores que fomentan una conexión acentuada entre los más jóvenes

acrecentaron los problemas de sostenibilidad, comentados anteriormente.

Figura 3

Dependencia y Ansiedad

en la figura 3, se aprecia una respuesta a dos cuestiones relacionadas entre

sí, la dependencia de dispositivos electrónicos y la ansiedad sufrida al no

poderse conectar a una red social.

el promedio de respuesta se ha situado en 2,5 sobre 4, por lo que existe una

habitualidad entre el alumnado por haber sentido dependencia. (la escala

empleada es de 0 «nunca», con 4 en «siempre») el 19,37 % no siente

dependencia de sus dispositivos conectados a internet nunca o casi nunca.

Por otro lado, el 27,92 % lo ha sentido a veces en su consumo de herra-

mientas digitales. el 30,9 % casi siempre siente dependencia del uso de dis-

positivos electrónicos. finalmente, el 22,51 % siempre siente dependencia

de sus dispositivos tic. la preponderancia en las posiciones en las que se

expone mayor habitualidad por haber sentido dependencia del dispositivo

digital es evidencia en las tendencias de respuesta entre los encuestados.
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aunque el 52,53 % del alumnado manifiesta no haber sentido ansiedad

(promedio 1,53), es destacable que 12,56 % expresa haberla sentido y en

concreto el 8,55 % expone sentir ansiedad siempre que no dispone de acce-

so a las redes sociales 

se ha realizado la prueba del coeficiente de correlación de Pearson (r =

0,7045), por lo que se puede afirmar que existe un alto grado de correlación

entre sufrir dependencia del uso de los dispositivos conectados a internet y

haber padecido ansiedad al no tener acceso a las redes sociales, con una rela-

ción de carácter intensa, por lo que casi el 50 % de los encuestados tienen una

opinión coincidente entre el sentimiento de dependencia y haber sentido

ansiedad al no tener acceso a dispositivos móviles y redes sociales. 

estos datos se correlacionan en cierta medida con la información presentada

en la figura anterior. la creciente dependencia y los sentimientos negativos

que surgen como resultado del uso de dispositivos electrónicos fomentan su

uso excesivo. en consecuencia, esto contribuye al aumento de emisiones y a

la falta de sostenibilidad en el ámbito digital. además, en conjunto con la

obsolescencia programada, se promueve el consumo indiscriminado y poco

sostenible en un mercado en constante expansión de herramientas de tic.

Figura 4

Emisiones y Contaminación
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las dos últimas figuras exponen los resultados obtenidos a las cuestiones

relacionadas con la sostenibilidad y el conocimiento de las consecuencias

del uso de herramientas digitales.

a continuación, se exponen unos datos bastante simétricos entre las cues-

tiones sobre la contaminación que produce la visualización de plataformas

digitales y las emisiones producidas por el uso de redes sociales o juegos

digitales.

en primer lugar, el 69,11 %, se sitúa en posiciones de desconocimiento sobre

la contaminación que produce la visualización de plataformas de conteni-

do digital durante una hora (promedio 1.01) Mientras que el 18,32 % man-

ifiesta no haberse planteado la situación. finalmente, el 12,57 % afirma

conocer de manera general o concreta el grado de contaminación de una

hora de visualización de plataformas de contenido digital. 

Por otro lado, el 64,22 % de los estudiantes manifiesta desconocer las emi-

siones que genera el uso de redes sociales o jugar con un dispositivo móvil,

mientras que el 20,94 % se muestra indiferente ante dicho planteamiento.

Por último, el 14,83 % afirma conocer las emisiones que se producen cuan-

do se emplea un móvil para jugar o consultar redes sociales.

en ambas cuestiones los datos de dispersión son más relevantes que en el

resto de preguntas anteriores. se ha realizado la prueba del coeficiente de

correlación de Pearson (r = 0.5465), entre el grado de conocimiento de la

contaminación que produce una hora de visualización de plataformas digi-

tales como netflix y el conocimiento de las emisiones que se producen al

utilizar un dispositivo móvil para jugar o consultar redes sociales; y se ha

obtenido qué grado de correlación es regular, y con una relación, conside-

rable entre ambas cuestiones. el porcentaje de correlación entre encuesta-

dos que optan por respuestas coincidentes entre ambas preguntas se sitúa

en casi el 30 %, (r² = 29,86 %). 

aunque los resultados son muy similares, se puede comprobar como exis-

te una mayor concienciación sobre el uso de dispositivos para jugar o usar

redes sociales.
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Figura 5

Huella ambiental

finalmente, en la última figura se exponen los datos sobre el conocimiento

sobre la contaminación que produce cargar un dispositivo móvil; y, por otro

lado, la trazabilidad de la huella ambiental del alumnado universitario.

en primer lugar, se destaca que el 11,69 % de los encuestados muestra una

perspectiva negativa en relación con su conocimiento sobre las emisiones de

contaminantes derivadas de cargar dispositivos móviles. sin embargo, esta

cifra aumenta al 30,06 % cuando se considera una posición de equidistancia

ante esta cuestión. finalmente, el 57,77 % de los alumnos manifiesta tener

conocimiento sobre esta situación. es importante señalar que estos datos refle-

jan un cierto paralelismo con los resultados presentados en la figura previa.

se evidencia, en general, un grado de concienciación entre la población

estudiantil universitaria acerca de las implicaciones medioambientales

asociadas con la carga de dispositivos móviles. este hecho se manifiesta en

el promedio de respuestas, que se sitúa en 2.70 en una escala de 0 (equiva-

lente a «totalmente en desacuerdo») a 4 (que indica «totalmente de acuer-

do»), siendo este el valor más alto promedio en toda la encuesta.

al analizar los datos, se observa una simetría en la frecuencia de las respues-

tas, lo que indica una complementariedad entre ambas cuestiones. en par-
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ticular, el 12,04 % de los encuestados no muestra preocupación por la posi-

ble trazabilidad de su huella ambiental. durante la recopilación de datos,

muchos estudiantes expresaron dudas sobre el término «trazabilidad», lo

que podría explicar que el 35,60 % adopte una posición neutral ante esta

cuestión. nuevamente, se constata una concienciación y preocupación res-

pecto a la trazabilidad de la huella ambiental, respaldada por un 52,36 % de

respuestas favorables, con un promedio de 2.59. estos datos sugieren una

realidad que se alinea con lo abordado en el marco teórico, donde se men-

ciona la emergencia de la ecoansiedad entre la población más joven.

también se ha realizado el test de correlación de Pearson (r = 0.2349),

entre el conocimiento de las emisiones producidas al cargar el teléfono

móvil y la preocupación de la huella ambiental. se ha el grado de correla-

ción es bajo, y con una intensidad pequeña, aunque apreciable. 

en conclusión, parece ser que en aquellos procesos más cotidianos e inte-

riorizados o que suponen una actividad mecánica como conectar un dispo-

sitivo electrónico a un enchufe, produce el efecto concienciador, pero aque-

llo que ocurre mientras el dispositivo no está conectado, no se entiende

como contaminante.

la presión, formación, y la concienciación puede estar generando un alto grado

de preocupación entre el alumnado universitario, y con ello, va asociado el efec-

to positivo del cuidado del entorno o la adopción de medidas de vida sostenibles;

pero no se puede obviar la aparición del efecto negativo de la eco ansiedad.

4. dIScuSIón

en este artículo se examinan varios aspectos relacionados con el consumo

de tecnología, la adicción a la tecnología y su impacto en la sostenibilidad

y la salud mental entre estudiantes universitarios. a pesar de que el cues-

tionario constaba de 26 ítems, se han evaluado los resultados de ocho de

ellos con el propósito de obtener información más precisa con respecto a

los problemas mencionados previamente. la situación que surgió después

del brote de la coVid-19 ha originado nuevos patrones de consumo entre

los jóvenes, especialmente en lo que respecta al ocio digital (Moral-Pérez et

al., 2021). los datos presentados revelan un elevado uso diario de disposi-

tivos conectados a internet, con un 65.09 % de los encuestados dedicando
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entre 5 y 11 horas o más a esta actividad. esta transición ha generado con-

secuencias tanto ecológicas como se presenta en el informe de credit

suisse (2021); y en el que se exponen las emisiones de co2 en el consumo

de herramientas tecnológicas de uso cotidiano. Una media de 7 horas dia-

rias que aumenta hasta las 11 horas en algunos casos, contribuiría en una

crecida de las emisiones como expone Monge (2020).

este fenómeno se relaciona con la temprana introducción de la tecnología en la

vida de los individuos, como señala garcía (2021). de hecho, la edad de acce-

so a dispositivos digitales en la vida cotidiana es más temprana en los encues-

tados más jóvenes, lo que respalda los hallazgos de galzacorta et al. (2014).

se observa una alta prevalencia de la adicción a la tecnología, con un 83,77 %

de los encuestados informando conocer a alguien que padece esta adicción.

esto sugiere una conexión constante entre los estudiantes universitarios y

sus dispositivos, lo que podría dar lugar a problemas relacionados con la

salud mental y la sostenibilidad. según carbonell y oberts (2015), no se ha

establecido de manera concluyente una relación entre el uso de redes socia-

les y los patrones de adicción. no obstante, estos resultados discrepan con

la realidad que se desprende de los datos, ya que el 52.87 % de los encues-

tados reconoce haber sentido dependencia de su dispositivo telefónico y el

84 % conoce a alguien que padece adicción a las redes sociales. estos hallaz-

gos respaldan las posiciones argumentadas por fernández-rovira (2022).

la tendencia a experimentar ansiedad, como se aborda en el estudio de

reyes et al. (2021), es un aspecto relevante a considerar.

también se ha abordado la dependencia de dispositivos electrónicos y la

ansiedad relacionada con la falta de acceso a las redes sociales; este factor es

ampliamente tratado por galera et al. (2018); existe una evidente relación

entre el consumo excesivo de tic (entre 7 y 11 horas) y la generación de pro-

cesos adictivos, lo que provoca consecuencias relacionadas con la salud

mental como la ansiedad y el sentimiento de dependencia. se destaca que

una parte significativa de los encuestados ha experimentado dependencia,

lo que se refleja en la correlación con la ansiedad, (Palmero et al., 2021).

esto resalta la importancia de comprender cómo el uso excesivo de dispos-

itivos digitales puede afectar la salud mental y la sostenibilidad. 

se ha examinado el conocimiento sobre la contaminación producida por la

visualización de plataformas digitales y las emisiones derivadas del uso de
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redes sociales o juegos digitales, como ha investigado tapia (2017). los resul-

tados indican que hay un desconocimiento general sobre estas cuestiones, lo

que plantea preocupaciones sobre la educación y la conciencia ambiental

entre los encuestados y un consumo poco responsable del que ya advertía

Babikian (2023). también se ha analizado el conocimiento sobre la contami -

nación causada por cargar dispositivos móviles y la preocupación por la tra-

zabilidad de la huella ambiental., aunque persisten algunas lagunas de cono-

cimiento. esto refuerza los problemas ambientales producidos por estilos de

vida poco sostenibles, como han tratado Moral-Pérez et al. (2021).

estos resultados subrayan la interconexión entre el consumo tecnológico, la

salud mental y la sostenibilidad. aunque se observa un aumento en la concien-

cia ambiental (inJUVe, 2020), el uso excesivo de tecnología plantea desafíos

tanto en términos de sostenibilidad como de la salud mental de los estudian-

tes universitarios. estos resultados destacan la necesidad de abordar estas

cuestiones a través de programas educativos que promuevan un uso más cons-

ciente y sostenible de la tecnología. además, se resalta la emergencia de la

«ecoansiedad» como un posible efecto negativo de la concienciación ambien-

tal en esta población, como se ha expuesto anteriormente en Pihkala (2020) y

en la dificultad para gestionar la sensación de impotencia antes la globalidad

del problema como expone lozano (2022). aunque los datos sugieren un nivel

creciente de conciencia ambiental entre la población estudiantil universitaria,

junto a unas propuestas tangibles, puede aportar una serie de acciones positi-

vas entre dicho alumnado (fernández Muerza y Monge Benito, 2023).

5. concluSIonES y línEAS dE ActuAcIón

existe una necesidad de redefinir las estrategias de compromiso y respon -

sabilidad universitaria para abordar los grandes problemas de la sociedad

actual entorno a la sostenibilidad ambiental y sus consecuencias entre los

jóvenes. el concepto de sostenibilidad proporciona una definición, destacan-

do su importancia en la actualidad debido a desafíos globales como el cam-

bio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. durante la

revisión bibliográfica también se han aportado interesantes datos sobre el

comportamiento de los jóvenes: se identifica que, a pesar de un creciente

interés por la sostenibilidad, no todos los jóvenes adoptan comportamientos

sostenibles; aunque también se desarrollan trastornas que afectan a aquellos

más concienciados como la eco ansiedad.

Educación y Futuro, 49 (2023), 73-101

94

Jóvenes universitarios y sostenibilidad ante el ocio digital

3 Educ.y F.49 (p. 073-101):Educ.y F.24.(p.027-048)  01/01/01  2:40  Página 94



finalmente, se ha abordado el uso de tic y su relación con la sostenibili-

dad, destaca la relación entre el uso intensivo de dispositivos electrónicos,

la obsolescencia programada y la falta de sostenibilidad. el ciclo de consu-

mo de dispositivos electrónicos conlleva la generación de desechos electró-

nicos, la extracción de recursos naturales y emisiones perjudiciales.

el análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada ha aportado una

serie de conclusiones que se exponen a continuación:

• existe una correlación significativa entre la dependencia del uso de

dispositivos conectados a internet y la ansiedad por la falta de acce-

so a las redes sociales.

• la mayoría de los encuestados informa haber sentido dependencia

de sus dispositivos conectados a internet en algún momento, lo que

demuestra la habitualidad en esta experiencia. la ansiedad relacio-

nada con la falta de acceso a las redes sociales también es común,

aunque en menor medida.

• Un gran porcentaje de encuestados afirma conocer a alguien que

experimenta adicción a la tecnología, lo que confirma la tendencia

hacia la conexión constante. aunque el dsM-V no aborda directa-

mente la adicción a la tecnología, es evidente que existen preocupa-

ciones en este sentido.

• Un consumo excesivo, junto con una conexión constante, requiere un

uso permanente de energía que recargue las baterías de los móviles,

que suele ser el elemento más vulnerable y obsolescente, y por el que

se precisa una mayor renovación de dispositivos. la cadena de consu-

mo es imparable. y también la tasa de emisiones como consecuencia. 

• también se observa una correlación moderada entre el conocimien-

to de la contaminación derivada de la visualización de plataformas

digitales y las emisiones de las redes sociales y los juegos digitales.

• los encuestados parecen tener un cierto grado de conciencia sobre

las implicaciones medioambientales del uso de dispositivos tec-

nológicos, como cargar dispositivos móviles, sin embargo, la

relación entre el conocimiento de las emisiones al cargar dispositi-

vos móviles y la preocupación por la huella ambiental es relativa-

mente baja.
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en cuanto a las líneas de acción futuras, el artículo se iniciaba mencionan-

do la necesidad de redefinición de las estrategias de responsabilidad uni-

versitaria hacia una implicación mayor y más directa para la mejora de la

sostenibilidad ambiental. 

Una vez expuestos los resultados del estudio junto con la discusión del

mismo, es realista pensar que hay dos grandes ejes a tener en cuenta para

dicha redefinición de estrategias de formación e intervención por la mejo-

ra de la sostenibilidad unida al ocio digital de los jóvenes. Por un lado, la

transición de la educación ambiental, que supuso el primer gran avance

de la formación universitaria en múltiples titulaciones, a la participación de

los jóvenes en su propia formación por la sostenibilidad. Por otro lado, el

cuidado de la salud mental de jóvenes y su capacidad de decisión sobre sus

actividades y tiempos de ocio digital.

en definitiva, la Universidad debe redefinir su línea de trabajo de la res-

ponsabilidad universitaria en favor de la sostenibilidad con el desarrollo

como hasta el momento, de formación técnica que sirva para mejorar y

actualizar el conocimiento de los riesgos actuales ecosociales y ambientales

y permita mejorar nuestra conciencia crítica con el entorno y su ciudad,

pero de la mano de formación global, humanista, que siga dotando a los

jóvenes de herramientas que les permitan gestionar adecuadamente un

ocio digital saludable y, por tanto compatible con un actitud proactiva que

reduzca el daño ambiental sin causarles ansiedad.

las universidades españolas han asumido desde años, como parte de sus

líneas estratégicas, la incorporación de materias de contenido ambiental

en los planes de estudio. Ya están superados los años en los que la estra-

tegia universitaria se ceñía a la presencia aislada de una materia en las

que, en muchos casos, no se superaban los 4 créditos, con diferentes

denominaciones: educación ambiental, Pedagogía ambiental, edu -

cación ecológica, educación y Medio ambiente, etc.) que difícilmente

podían lograr, siquiera parcialmente, avances significativos en la con-

cienciación y pro acción para la preservación del medio ambiente.

(Pardellas et al., 2014). 

caride y Meira ya definían hace años la educación ambiental como un

ámbito más allá de la exposición del cuidado del entorno al entenderla

como una disciplina crítica y social, desde una perspectiva doble: 
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Por la naturaleza social de la problemática que le da sentido (los con-

flictos entre humanos en relación con la crisis ambiental) y por el tipo

de prácticas educativas que exige, orientadas a estimular la acción

colectiva para la transformación social con el objetivo de una nueva

racionalidad ambiental. (caride y Meira, 2007, p. 155)

de esta manera, según el mismo autor, la educación por la sostenibilidad

tiene también una orientación claramente sociocrítica y transformadora

que enfatiza la participación de las personas en todas aquellas decisio-

nes, iniciativas, experiencias, etc. que posibiliten su crecimiento como

sujetos de la acción, contrarrestando su mera percepción como destina-

tarios o públicos. 

el siguiente paso desde la planificación universitaria ha sido ampliar el

concepto de educación ambiental por el de sostenibilidad. Muchas de ellas,

van relacionadas actividades formativas que faciliten el desarrollo de com-

petencias transversales básicas. la Universidad complutense de Madrid

como ejemplo de otras muchas, da coherencia a las experiencias formati-

vas en un planteamiento unificado de proyecto de formación y sensibiliza-

ción en sostenibilidad ambiental y desarrollo sostenible. 

la consulta a otras páginas web de universidades españolas nos devuelve

una imagen positiva del avance de acciones previstas por la sostenibilidad

como la mencionada, pero se observa una excesiva organización vertical de

las mismas.

la conciencia medioambiental de los jóvenes universitarios precisa de la

autogestión para mejorar su compromiso con la sostenibilidad. de esta

forma se aúna el aprendizaje competencial, su pensamiento crítico y con-

lleva la reducción de su eco ansiedad, sintiéndose partícipes y capaces de

generar soluciones para el cuidado del entorno. 
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