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El fenómeno de las adicciones, manifestado a través del abuso de sustancias 

perjudiciales para la salud o de la realización de actividades que son potencialmente 

adictivas, puede conllevar una serie de implicaciones que sin ninguna duda influyen 

negativamente en la disposición de un individuo hacia la práctica de otras 

actividades no perjudiciales como sería la lectura.  

En el caso del alumnado de los grados de Educación Infantil o de Educación 

Primaria, para los que la lectura conforma uno de los objetivos claves en su práctica 

profesional, este fenómeno de la adicción puede reducir la motivación intrínseca de 

los futuros maestros para dedicar tiempo y esfuerzo a la actividad lectora, que se 

puede ver reducida o eliminada por la satisfacción inmediata derivada de la 

adicción. Esta dinámica conlleva una desmotivación generalizada hacia el hábito de 

la lectura, pues la gratificación instantánea de la adicción anula la necesidad de 

buscar satisfacción en la lectura. 

Por los motivos expuestos, este estudio se propone explorar si el tener un sólido 

hábito lector, respaldado por una motivación tanto profesional como personal, 

podría actuar como un atenuante contra el desarrollo de determinados hábitos 

perjudiciales. Dentro de este contexto, nos planteamos si poseer un hábito lector 

consolidado, acompañado de una motivación basada tanto en aspectos laborales 

como personales, puede contrarrestar la propensión o vulnerabilidad hacia 

determinadas adicciones. En ocasiones, el hecho de tener adquirido un hábito lector 

basado en la apreciación del mero acto de leer y no como un instrumento para 

conseguir el éxito en ámbitos profesionales o académicos, salvaguarda del 

desarrollo de adicciones a otras actividades que, aunque sean inicialmente 

inofensivas, podrían convertirse en una adicción.  
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Podemos deducir, por tanto, que las adicciones, al ocupar parte del tiempo 

de ocio y recreación, desplazan la oportunidad de dedicarse a actividades no solo 

más constructivas sino necesarias, en el caso de los futuros docentes, como es la 

lectura.  

En conclusión, esta investigación busca analizar las relaciones entre el hábito 

lector, la motivación profesional y personal para leer y la susceptibilidad a caer en 

hábitos compulsivos. Se postula que la promoción de un hábito lector consolidado 

unido a la motivación intrínseca hacia la lectura puede incidir positivamente en la 

prevención y disminución de comportamientos adictivos, al proporcionar a los 

individuos una fuente alternativa de satisfacción y realización personal que 

contrarresta la atracción de los comportamientos adictivos. 

Esta tesis se inscribe en las líneas de investigación de las profesoras Cecilia 

Ruiz Esteban e Inmaculada Méndez centradas en la motivación educativa y el 

rendimiento académico, así como la implicación en conductas de riesgo social y para 

la salud como las conductas adictivas. 

Esta investigación consta de un marco teórico que enmarca los objetivos del 

estudio, los cuales están vinculados con las relaciones entre el comportamiento de 

lectura y la motivación requerida en los universitarios para fomentar en su vida 

laboral como maestros dicho hábito. Además, se examina cómo este hábito puede 

influir en la prevención de ciertas adicciones, tanto en lo referente al consumo de 

sustancias perjudiciales como al uso problemático de smartphones y sus diversas 

aplicaciones o a otro tipo de comportamientos que pueden derivar en adicción. 

Así mismo, consta de un apartado empírico en el cual se desarrollan los 

instrumentos utilizados, el procedimiento seguido, los participantes, los resultados, 

la discusión y las conclusiones. 
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 Es por ello por lo que la tesis doctoral pretende ser un marco necesario para 

la mejora del hábito lector en los universitarios que van a dedicarse en el futuro a la 

educación, no solamente porque el desarrollo de este hábito se hace imprescindible 

para poder trasmitírselo a su alumnado sino porque, además, puede evitar que se 

involucren en comportamientos adictivos que repercutan negativamente en su 

salud.   
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Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden 
imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un 

mundo sin libros 
 
 

Jorge Luís Borges
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La relevancia de la lectura es innegable ya que trasciende todos los ámbitos de 

nuestras vidas, relacionándose tanto con los ámbitos académicos como con los 

personales y profesionales. 

Sin embargo, dentro del contexto profesional de los maestros de Educación 

Infantil y Educación Primaria, la lectura se vuelve no solo esencial, sino 

absolutamente imprescindible. La capacidad de leer y comprender enriquece el 

bagaje intelectual y personal de los docentes convirtiéndose, además, en un recurso 

esencial para el desarrollo y la eficacia de su labor como promotores de la lectura. 

Porque, como maestros, su responsabilidad no se limita únicamente a impartir 

habilidades de lectura a sus estudiantes; también implica fomentar en estos un 

aprecio por la actividad, incentivando el disfrute y el disfrute de la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento. Su tarea consiste, por tanto, en promover en sus 

educandos la necesidad y el placer por la lectura, presentándola como un 

instrumento necesario para generar conocimiento, pero también como alternativa 

a otras formas de entretenimiento. 

 En este apartado, relacionado con el hábito lector, trataremos de definir y 

delimitar los principales términos relacionados con este tema.  

Empezaremos el capítulo aludiendo al término “lectura”. Este término 

comprende, ateniéndonos a su propósito, tres aspectos fundamentales como son la 

decodificación de un código, la comprensión de un texto y la generación de 

experiencias. Aunque los dos primeros aspectos tienen gran relevancia y son 

necesarios para el proceso lector, será el tercero, la generación de experiencias, el 

que nos interese, ya que los anteriores no desembocan necesariamente en el hábito 
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lector. Es el disfrute y el acercamiento por placer la base del desarrollo de este 

hábito, motivando a las personas a leer de manera constante y voluntaria. 

A continuación, dada la amplísima variedad de posibilidades que la lectura 

posee, se hace necesario establecer cuál o cuáles de ellas van a conformar la base de 

este estudio. Es imprescindible acotar el significado de qué entendemos por lectura, 

cuáles de entre sus múltiples acepciones y enfoques nos interesan y bajo qué 

perspectiva la trabajamos. 

Como se verá a lo largo de este capítulo, adoptaremos una definición de la 

lectura enfocada en generar placer, excluyendo aquellas que se realizan con una 

finalidad instrumental o las dirigidas a objetivos diferentes al del disfrute personal. 

Nuestro interés principal radica en como la lectura puede suponer un momento de 

gozo y satisfacción motivando a las personas a leer sin otro objetivo que el mero 

placer de hacerlo.  

Además de en el gusto por leer, vamos a centrar el estudio en la lectura en 

formato en papel, ya que es mayoritariamente la que los futuros docentes, 

protagonistas de la investigación, van a tener que promover en su práctica 

profesional. Este enfoque responde a la necesidad de crear amor por la lectura, 

favoreciendo de este modo, la creación de un hábito lector sólido entre su alumnado. 

Una vez establecidos estos aspectos, se procederá a analizar qué constituye un 

hábito lector y qué aspectos deben estar presentes en el lector para que podamos 

hacer alusión a un verdadero hábito. Estos aspectos incluyen la estructuración, es 

decir, cómo se organiza y se integra la lectura en la vida diaria del lector; la 

voluntariedad, que implica que la lectura se realiza por elección propia y no por 

obligación o por motivos instrumentales; y la periodicidad, que se refiere a la 

frecuencia con la que se lee. 
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1.1. LA LECTURA 

 

No podemos negar que la lectura es un requisito fundamental, no solo para 

adquirir nuevos contenidos y saberes, sino también para la mejora de las 

capacidades del intelecto de las personas. Como destaca Cobarro (2018) “es leyendo 

como se aprende a pensar y de esta manera se desarrolla la personalidad” (p. 7). Es 

a través de la lectura que los seres humanos desarrollan la reflexión crítica, la 

capacidad para decidir y solucionar problemas. Así mismo, sirve para “recibir 

información y transmitirla, comunicar ideas, pensamientos y emociones, en 

definitiva, comunicarse” (Delgado Marín, 2021, p.55). 

La relevancia de la lectura para el desarrollo humano es incuestionable, sin 

embargo, definir el concepto de lectura es complejo debido, en parte, a la gran 

variedad de acepciones y funciones que tiene. Sin embargo, podemos englobar todas 

esas posturas atendiendo a la finalidad de la lectura, pudiendo destacar tres grandes 

ámbitos: decodificación de un código escrito, comprensión de un texto y generación 

de experiencias. 

Figura 1.  
Finalidades de la lectura 
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a) En cuanto al primer ámbito de significación, la lectura en su definición más 

básica consiste en la adquisición de un sistema de símbolos escritos y en saber 

decodificar esos símbolos. Esta decodificación se hace de forma mecánica 

relacionando los morfemas o sonidos del lenguaje con los símbolos gráficos o 

grafemas con los que se corresponden, pero sin que haya una interpretación o 

comprensión real del texto. Para poder hacer alusión a la lectura es imprescindible 

esta comprensión (Puente et al., 2019), ya que el mero reconocimiento de las 

palabras no garantiza el ser un buen lector (Cuetos, 2011). 

No obstante, aunque la decodificación no pueda ser considerada como 

lectura, esta es imprescindible para poder leer (García, 2021; Solé, 1998) ya que es 

el primer paso hacia la comprensión lectora. 

b) La RAE (2001), entre sus acepciones, destaca, además, la definición de 

lectura como “la interpretación del sentido de un texto”. No vale, por tanto, con saber 

descifrar las letras o símbolos que lo conforman, sino que es imprescindible 

entender la significación de lo que se está leyendo. La comprensión textual y la 

interpretación son características esenciales en la actividad lectora. Por ello, esta 

debe, no solamente basarse en la habilidad de acceder a la información o a otros 

saberes, sino también en la deducción de significados (Mendoza Fillola et al., 1996). 

Esta deducción y comprensión de significados es imprescindible, de ahí que 

se haga referencia a alfabetización y analfabetismo funcionales, distinguiendo entre 

la lectura comprensiva en la que se activan diferentes destrezas cognitivas para la 

comprensión total del texto, y aquella en la que, aun pudiendo oralizar lo escrito, no 

se puede comprender (Cassany, 2006; Castillo, 2005) siendo incapaces de utilizar 

las habilidades lectoras aprendidas para leer o escribir de forma eficaz (Pérez 

Martínez, 2022). 
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Por otro lado, el estudio conjunto de la lectura desde dos ángulos 

disciplinares diferentes, como son la lingüística y la psicología, ha definido 

igualmente la lectura como la comprensión de un mensaje en un acto de 

comunicación diferida realizado por medio de un texto escrito (Brizuela Rodríguez 

et al., 2019; Colomer, 1997). 

 c) En lo referente al tercer ámbito de la finalidad lectora, el de la creación de 

experiencias, debemos destacar que el leer es una práctica creadora, que da al texto 

significados plurales y móviles que van a depender de la interpretación que le dé el 

lector (Ballester, 2015; Chartier, 1997; Ortiz-Salazar y Peña Castaño, 2019). Porque 

es la interpretación del texto del que lo lee lo que diferencia la decodificación de 

signos de la lectura; como señalan Cerrillo y Senís (2005) "leer no es un juego, sino 

una actividad cognitiva y comprensiva enormemente compleja, en la que 

intervienen el pensamiento y la memoria, así como los conocimientos previos del 

lector" (p. 20). 

Esa interpretación necesaria para el entendimiento y la apreciación de la 

lectura va a estar subordinada, a su vez, a las experiencias, sentimientos, 

conocimientos y bagaje cultural del sujeto lector (INEE 2023b). Así, se puede decir, 

que la lectura va a depender de las individualidades del lector, ésta será el resultado 

de toda una educación, de toda una vida (Ballester, 2015). Como señala Freire 

(1984) entender el mundo es anterior a la palabra, prolongando el acto de leer en la 

inteligencia del mundo. 

La mera decodificación del texto no puede ser, de este modo, considerada como 

lectura ya que no hay una transformación (Basanta Reyes, 2005; Caride et al., 2018), 

o una formación, del lector, hecho imprescindible para poder referirnos a la lectura 

(Larrosa, 2003). Como hemos visto, la lectura no se basa simplemente en el hecho 
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de decodificar y comprender el texto, lo que supondría el proceso intelectual 

necesario para adquirir información, sino que, al leer, el lector debe acceder a él a 

través de sus propias experiencias. Ahí radica la dimensión formativa de la lectura, 

en que no tratamos sólo de entender el texto sino de vivirlo de verdad; la lectura 

debe entrañar necesariamente, para poder referirnos a ella, comprender, 

interpretar y valorar un mensaje. 

  Es importante destacar, por otro lado, que la lectura no solo las genera, sino 

que también nos hace partícipes de otras experiencias, otros sentimientos, otras 

culturas, otras realidades, otros mundos, nos acerca a otras maneras de vivir y de 

sentir abriéndonos a otras vidas y ayudándonos a reconocer, entender y empatizar 

con las diversidad personal y cultural (Cerrillo y Senís, 2005; Marchesi Ullastres, 

2005) lo que, a la postre, nos hace más humanos. La lectura de ficción permite al 

lector ponerse en la piel de los protagonistas viviendo de forma indirecta diversos 

acontecimientos y dándole la oportunidad de vivir situaciones y de experimentar 

sentimientos que aún no ha protagonizado en la vida real (INEE 2023b). 

1.2. ACOTACIONES AL CONCEPTO DE LECTURA  

Una vez analizados las distintas acepciones de la palabra lectura y visto que 

es un término polisémico que abarca un amplio abanico de interpretaciones y usos 

según el contexto, debemos aclarar bajo qué perspectiva la consideramos en esta 

investigación. En adelante, cuando nos refiramos a la lectura, ésta no supondrá 

solamente descifrar los signos escritos o el saber reconocer las letras de un texto; 

tampoco aceptaremos el término “lectura” como la comprensión literal de un 

enunciado (Gallardo Álvarez, 2014), ni como la modificación de nuestra conducta o 

nuestra manera de razonar tras la recepción del mensaje escrito al cerebro (Osorio, 
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2006) porque, como señalan Larrañaga et al. (2008) “ser lector no es lo mismo que 

saber leer” (p. 4). 

Estas definiciones no son las que nos interesan porque obvian una de las 

finalidades básicas de la lectura, el hacerlo por placer, la que “es solo para nuestro 

propio gozo o para compartirlo” (de la Macorra, 2022, p.26); el gozo que brinda al 

lector la oportunidad de conocer culturas, personajes y acontecimientos que van 

más allá de su realidad y la de su entorno (Raque Escalona, 2021) y que lo hace, por 

otro lado, más empático y solidario (Jarvio Fernández, 2022). 

La magnitud de la lectura se basa en que ésta es necesaria para cimentar en 

el lector la formación que “le permitirá enfrentarse a nuevos retos, conocimientos y 

problemas con una base sólida sobre la que cimentarla” (Delgado Marín, 2021, p.19), 

la lectura nos forma y nos educa; pero, además, nos permite disfrutar de la actividad 

de leer en sí misma. Así, lo importante no es ya que los estudiantes tengan fluidez en 

la lectura, que comprendan lo que leen o que sepan utilizar los conocimientos que 

adquieren leyendo, sino que la lectura desarrolle en los lectores la capacidad de 

disfrutar mientras leen.  

Debemos seguir concretando el concepto de lectura para ajustarlo al tema 

que nos ocupa.  Así, se hace imprescindible, antes de continuar, señalar también que, 

en esta investigación, al referirnos a la lectura, haremos la distinción entre la que se 

hace para disfrutar, la que nos sirve como medio de entretenimiento, de la lectura 

meramente instrumental o de aquella que tiene una función didáctica, educativa o 

informativa cuya finalidad es obtener conocimiento.  

Debemos, pues, distinguir en los estudiantes las actividades de lectura 

íntimamente ligadas a su condición, como es la lectura de documentación y 
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manuales académicos, la lectura de los apuntes de clase, las búsquedas en la web o 

en bibliotecas, etc., de la lectura como acto recreativo y voluntario.  

Los sujetos de esta investigación, como universitarios de los Grados de 

Educación Infantil y Educación Primaria, son personas que, supuestamente, han 

leído o leen mucho dada su condición de estudiantes, pero cuyo acercamiento a la 

lectura carece de interés personal, dedicándole poco tiempo de ocio y sintiendo poco 

interés en ella (Revilla Díaz, 2020). Es por tanto curioso que, a pesar de que los 

estudiantes universitarios dedican mucho tiempo a leer realmente no se sienten 

inclinados hacia la lectura; estudiantes que perciben la lectura como una actividad 

académica, a menudo alejada de prácticas sociales y familiares susceptibles de 

encarnar un verdadero hábito lector (Yubero y Larrañaga, 2015). 

El concepto de “falsos lectores” surge a raíz de esta realidad, sujetos que, 

aunque no se oponen a la lectura en sí misma, pueden no haber desarrollado el 

hábito lector de forma regular y perciben la lectura más como una actividad opcional 

u ocasional, no arraigada en su rutina diaria (Larrañaga y Yubero, 2005), algo 

imprescindible, como hemos visto anteriormente, para poder referirnos al concepto 

de hábito. De hecho, como destacan Alcocer-Vázquez y Zapata-González (2021), 

“uno de los riesgos de lectura instrumental es que, al finalizar la relación de 

obligatoriedad, condición o estímulo externo, el estudiante carece de un hábito 

consolidado de lectura o bien, de razones propias para seguir leyendo” (p. 4). 

Pero no es esta la única limitación al concepto de lectura que se ha tenido en 

cuenta para esta investigación. Cuando se alude a los hábitos lectores, se tiene en 

consideración que éstos están basados en los gustos y en los intereses del individuo, 

por lo que un lector es todo aquel que lee cualquier tipo de material escrito, sea en 

papel o en cualquier otro tipo de formato electrónico o en internet (CERLAC, 2011). 
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Al referirnos al hábito lector, por tanto, no deberíamos excluir el tipo de 

soportes distintos al papel; sin embargo, sí hemos desvinculado la lectura literaria 

de la lectura digital. El crecimiento cada vez más rápido de este nuevo escenario 

vinculado a las nuevas tecnologías, hace que Cerrillo y Senís (2005) aludan a la 

existencia de dos tipologías de lectores diferentes: el lector tradicional y el lector 

nuevo. El primero, es el lector de libros, consumidor de literatura, lector competente 

que utiliza también los modelos de lectura actuales (e-book, lectura a través de 

internet) con la misma finalidad; el segundo, es el lector que solo lee a través de la 

red (chateando, jugando, leyendo información, redes sociales, etc.) pero que no es, 

ni ha sido nunca, lector de libros y que, incluso, tiene a veces dificultad para 

discriminar o entender algunos mensajes. 

Atendiéndonos a esta idea de lectura por placer, excluiremos así mismo a 

aquellos lectores que son asiduos lectores de periódicos, diarios, revistas, etc. sea en 

el soporte que sea ya que la finalidad suele ser informativa y no responde al deseo 

explícito de generar placer. En este sentido, el crecimiento de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la multiplicación de vías por las que las nuevas generaciones 

acceden a la información hace que los jóvenes lean a diario, pero la realidad es que 

tales prácticas discurren en un escenario que nada tiene que ver con la lectura 

entendida de una manera convencional e irremediablemente vinculada al formato 

en papel (Caride et al., 2018; Cordón-García, 2016; Elche Larrañaga y Yubero, 2019; 

Palacios-Almendro, 2015; Tosi, 2020). 

Así, cabe destacar que no es a ese nuevo tipo de lectura digital al que nos 

referimos puesto que no es el tipo de lectura que los futuros maestros deberán 

fomentar en su alumnado, sino la literaria (Caride et al., 2018; Elche Larrañaga y 

Yubero Jiménez, 2019a) y más teniendo en cuenta que lo digital cambia la relación 
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con el libro y por lo tanto no parece acercar a la lectura a aquellos que no tienen el 

gusto por ella (Benhamou, 2015). Algunos autores definen la lectura digital como 

una acción que se realiza de forma discontinua, impaciente, acelerada y superficial 

en contraste con la práctica de la lectura en papel que se presenta como larga, 

paciente, concentrada y reflexiva (Carr, 2008; Chartier y Scolari, 2019; García-Roca, 

2020).  

 Los límites entre ambas tipologías de lectura están poco delimitados; es 

difícil, en ocasiones, desvincular una de la otra ya que podemos acceder a textos 

literarios a través de plataformas o en soportes digitales. Para García-Roca (2020) 

la diferencia entre lectura digital y lectura literaria radica en el contenido más que 

en el continente; de esta manera, la lectura digital tiene tales características que, si 

la imprimiéramos, cambiaríamos la experiencia lectora. Sin olvidar que, aunque los 

nuevos soportes digitales conlleven el aprendizaje de nuevas competencias 

relacionadas con su uso y comprensión, éstos siguen necesitando de la lectura, 

entendida ésta en su modalidad tradicional (Elche et al., 2019; Millán, 2001).  

Un nuevo analfabetismo surge a raíz de estas cuestiones, al cual, aunque 

parezca menos peligroso que el analfabetismo funcional, que sí contempla la 

comprensión del texto, podríamos llamar neoanalfabetismo. Este ha ido creciendo 

en los países desarrollados con esos lectores que, aunque antes no se sentían 

atraídos por la lectura y que, incluso, no podían considerarse como competentes, 

ahora se sienten maravillados por los nuevos soportes de lectura. Este hecho de la 

neoalfabetización será únicamente superado con un cambio en cómo es considerada 

la lectura por la sociedad. Dicho cambio debe partir de las instituciones, que deben 

favorecer una lectura más libre, activa y crítica. Este sería el primer paso necesario 

para una práctica habitual de la lectura literaria que seduciría a los jóvenes en 
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oposición a la inmediatez de lo audiovisual, resultando en convivencia de estas dos 

actividades (Cerrillo y Senís, 2005; Pindado, 2004). 

1.3. DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR 

La lectura conforma una de las herramientas imprescindibles tanto para el 

aprendizaje como para el acceso al conocimiento, sin embargo, se observa a lo largo 

de todo el proceso educativo una carencia significativa del hábito lector.  

Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos al hábito lector? Si buscamos el 

significado de hábito encontramos que es el “modo especial de proceder o 

conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 

tendencias instintivas” (Real Academia Española, 2023). Los hábitos son un 

elemento imprescindible para el aprendizaje. Estos son adquiridos a través del 

ejercicio libre de determinadas acciones y suponen decidir libre y conscientemente 

su realización. Si desde el ámbito educativo lo que se quiere es potenciar hábitos, del 

tipo que sea, se debe intentar concienciar al alumnado de la necesidad de realizar la 

acción como algo imprescindible para su automatización.  

A pesar de que la creación de los hábitos suponga cierta automaticidad en 

algunos procesos, su formación pasa por la concientización, la voluntariedad y la 

afectividad (Salazar Ayllón, 2005). El poseer la capacidad de leer a la vez que los 

conocimientos imprescindibles para desarrollarla no son suficientes para referirnos 

al hábito, ya que pueden estar presentes, pero que no se lea necesariamente por 

placer. Es el deseo, el querer leer y el placer de hacerlo lo que va a implicar hábitos 

de lectura por lo que, para poder abordar el concepto de hábito, deben concurrir 

necesariamente tres elementos fundamentales: el conocerlo, el ser capaces de 
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realizarlo y, por supuesto, el desearlo (Covey, 1997; Ruiz-Bejarano, 2019; Salazar 

Ayllón, 2005). 

Además de tener en cuenta estos conceptos, otros autores, como Pérez Payrol 

et al. (2018) estipulan que el hábito lector debe ser una acción estructurada, 

recurrente y voluntaria: 

“El hábito de lectura conlleva a un comportamiento estructurado, donde la persona de 

manera inconsciente ha adquirido la competencia lectora. El hábito comprende la 

repetición frecuente del acto de leer y el conjunto de destrezas y habilidades implicadas 

en esta actividad, adquiridas gracias a su iteración y al progresivo dominio de sus 

mecanismos, y subyace la voluntad frente a la obligatoriedad” (p. 183). 

 

El deseo de leer es una expresión del placer que siente una persona al leer. Esta 

inclinación lleva al individuo a leer con frecuencia, buscando y seleccionando libros, 

revistas o artículos en internet, encontrando momentos y lugares para leer, y 

prefiriendo interactuar con otros lectores (Salazar Ayllón, 2005). Sin embargo, tal y 

como afirma Mata (2009), aunque actualmente no exista duda de que la lectura debe 

representar un momento placentero y deseable, la realidad no se corresponde con 

esta afirmación.  

La dificultad para la consecución del hábito lector puede explicarse por 

diferentes causas, como la disponibilidad de tiempo limitado, la preferencia de otras 

formas de entretenimiento o adquisición de información e inclusive por la falta de 

acceso a otros recursos de lectura más atractivos. Pero una de las causas por la que  

muchos de los estudiantes universitarios, como ya hemos mencionado 

anteriormente,  no sientan esa inclinación “afectiva” hacia la lectura se debe a que la 

asocian con el ámbito académico; hasta ahora, su acercamiento a la misma ha sido, 
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mayoritariamente, por obligación y bajo el prisma utilitarista que a la misma le dan 

los docentes como instrumento de evaluación (Molina Natera, 2008) o como 

herramienta para cumplir los objetivos curriculares, sin tener en cuenta el 

componente emocional (Álvarez Ramos et al., 2021; Mata, 2009; Sanjuán, 2011); 

esto desemboca en una actitud de apatía y desinterés hacia la lectura no alcanzando, 

por consiguiente, lo que consideraríamos como hábito lector (Cardona-Puello et al., 

2018) y no aplicando técnicas lectoras que conduzcan a la comprensión de los 

textos. Los centros escolares tienden a desestructurar el cómo se acercan los 

estudiantes a la lectura al priorizar la necesidad de obtener información a la 

necesidad de leer (Bourdieu, 1966). 

En consecuencia, debemos distinguir, cuando nos referimos al hábito de lectura, 

entre aquellos estudiantes cuya periodicidad lectora está relacionada con la 

consecución de una finalidad educativa o académica, por ejemplo, los trabajos 

académicos, el aprobar exámenes, etc., de aquellos estudiantes lectores que 

desarrollan su derecho a la lectura como una acción opcional y voluntaria de ocio y 

placer y como característica de la propia identidad personal  (Pérez Payrol et al., 

2018).  

Una vez los estudiantes logren comprender el significado de la lectura, aprecien 

su potencial para entretener y perciban cuánto ayuda a incrementar su cultura 

general y a proporcionarles los recursos y estrategias necesarias para gestionar y 

lidiar los retos de la vida, será más fácil que incorporen la lectura a su rutina de 

forma consciente (Guerrero, 2016). 

En el proceso de cultivar y consolidar el hábito lector resulta, por tanto, 

fundamental comprender que no debemos limitarnos exclusivamente a considerar 

el carácter formativo o instrumental de la lectura o el placer que esta genera. 
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Debemos ser conscientes, además, de que es imprescindible considerar la relevancia 

del nivel de comprensión lectora, entendida ésta como la capacidad de cada 

individuo de entender de forma precisa, contextual y objetiva lo que quiere decir el 

autor a través del texto (Jiménez Pérez, 2014; Romo M., 2019). 

Tal y como señalan Puente et al. (2019), un buen lector es aquel que entiende lo 

que lee, es decir, que lo comprende, ya que, si no se hace una adecuada 

interpretación de lo que se lee, va a ser muy difícil que se sienta inclinación hacia la 

lectura. En consecuencia, es esencial promover la lectura desde los primeros niveles 

escolares; ésta se erige como una condición indispensable para fomentar que a los 

estudiantes les agrade leer (Tabash Blanco, 2010). Por lo general, la habilidad de 

comprender lo que se está leyendo está íntimamente ligada a los motivos que llevan 

a leer; estos motivos están relacionados con el placer o el interés personal hacia la 

lectura, con cuestiones relacionadas con la formación y con la participación en la 

sociedad (INEE 2023b).  

La comprensión lectora es la capacidad de entender y emplear los elementos 

lingüísticos necesarios o apreciados por cada persona. Los lectores pueden generar 

significado a partir de diferentes tipologías textuales. Leen para adquirir 

conocimiento, para integrarse en comunidades lectoras dentro del ámbito escolar o 

en la vida diaria, y también para su propio placer (PIRLS, 2016). La Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a su vez, relaciona estas dos 

premisas, la lectura por placer y la competencia lectora, destacando en el informe 

PISA (Instituto Nacional de Evaluación Educativa -INEE-, 2023) que lo que marca la 

desigualdad en el rendimiento lector de los estudiantes es el hecho de practicar la 

lectura diaria por placer más que el tiempo que le dedican a la lectura (Flores 

Guerrero, 2016). 
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 La competencia lectora, además de en el rendimiento académico (Llorens 

Esteve, 2015), va a influir también en la predisposición que cada uno tengamos 

sobre la lectura. Aquellos lectores que no entienden correctamente lo que leen, 

cuyas expectativas de lectura son escasas, van a desarrollar mecanismos 

psicológicos de rechazo hacia la lectura. Por tanto, la idea que cada estudiante tenga 

sobre su propia comprensión lectora está basada en factores personales o en 

factores externos, va a generar un estado de ánimo que influirá positiva o 

negativamente en la lectura (Vallés Arándiga, 2005). Sin duda, el nivel de 

competencia lectora que tengamos va a repercutir directamente en el interés y en el 

esfuerzo que dediquemos a leer, lo que redundará inevitablemente en nuestro 

hábito lector (Jiménez Pérez, 2019). Como señala Ruiz-Bejarano (2019), la 

competencia lectora es la que va a diferenciar el lector ordinario del buen lector, el 

cual va a caracterizarse no solo por sentir placer al leer sino, además, por sentir el 

deseo de leer.  

Otro aspecto que evaluar, además de la competencia lectora en sí misma, es si 

ésta puede influir en la corrección ortográfica. Aunque estudios como el de Pascual-

Gómez y Carril-Martínez (2017) no son concluyentes en este sentido, otras 

investigaciones sí evidencian, aunque con una correlación débil, que aquellos 

jóvenes que presentan un rendimiento lector bajo poseen también mayor dificultad 

ortográfica (Gómez-Velázquez et al., 2014; Paredes Alipio, 2020).   

Sin embargo, otros estudios evidencian que la lectura es una herramienta 

necesaria para el aprendizaje de la ortografía (Flores, 2013; Puglla Vélez, 2024) en 

la medida en que ésta facilita la comprensión de la grafía, de cómo se escribe la 

palabra (Puglla Vélez, 2024).  
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1.4. DIFERENCIAS DE GÉNERO Y EDAD EN EL HÁBITO LECTOR 

En el contexto de los hábitos de lectura es fundamental entender cómo 

ciertos factores sociodemográficos, como el género y la edad, pueden influir en las 

preferencias y comportamientos lectores. A continuación, procederemos a evaluar 

si existen diferencias significativas en el hábito lector dependiendo del género asi 

como por la edad. 

1.4.1. Diferencias de género 

 

En lo referente a las desigualdades relacionadas con el género, Errázuriz et al. 

(2020) concluyen, tras analizar diferentes investigaciones sobre las diferencias del 

hábito lector entre hombre y mujeres, que estas últimas tienen una mejor 

comprensión lectora y una actitud más positiva hacia la alfabetización. Así mismo, 

los mismos autores destacan que las niñas leen con mayor asiduidad que los niños, 

producto de su mayor predisposición y motivación al ejercicio de la lectura. 

En general, las mujeres obtienen mayores porcentajes en lo relativo al número 

de libros comprados, descargados y leídos que los hombres; tienden también a tener 

una mejor comprensión lectora; demuestran, además, sentir una mayor inclinación 

hacia la lectura y un superior desarrollo del hábito lector (Artola González et al., 

2016; Ballester, 2015; Elche, 2017; Errázuriz et al., 2020; Hernández Prados et al., 

2022; Larrañaga Rubio, 2005; Pérez Parejo et al., 2019; Pindado, 2004; Serna et al., 

2017; Soto Vázquez et al., 2019). 

Por otro lado, el informe PISA 2018 (INEE, 2020) señala que en lo relativo al 

rendimiento lector, las mujeres que habitan en los países de la OCDE, superan a los 

hombres en casi 30 puntos. Cuatro años más tarde, en el informe PISA 2022 (Instituto 
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Nacional de Evaluación Educativa -INEE-, 2023a) ese porcentaje desciende a un 25%, 

aunque también se señala que las niñas tienden a dedicarle más tiempo a la lectura 

en sus momentos de ocio.  

Otro informe realizado por la Federación de Gremios de Editores de España 

sobre Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en el año 2023 (Conecta, 

2024) concluye que el porcentaje de mujeres que dedican su tiempo libre a leer es 

siempre mayor al de los hombres, sea cual sea su franja de edad. Entre el sector de 

más de 14 años en el año 2022, por ejemplo, la diferencia entre mujeres y hombres 

lectores era de un 10.4 %, siendo el 59.5% el porcentaje de hombres y el 69. 9% el 

de mujeres, porcentaje que se mantiene regularmente estable en la última década. 

Si comparamos con las mismas estadísticas de años anteriores, observamos un 

progreso continuo en la cantidad de mujeres que leen libros, aumento que, según la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (2006) puede deberse al 

incremento del nivel de estudios de las mujeres o, según Lasarte (2013), a la cada 

vez mayor feminización del sistema editorial, lo que tendría una influencia directa 

en la feminización del hábito lector.  Además, es esencial destacar que, aunque los 

hombres presentan un mayor índice de acercamiento a la lectura con fines 

académicos, son las mujeres las que más leen por placer, dedicándole más tiempo 

de ocio (Diaz Díaz et al., 2022). 

1.4.2. Diferencias de edad 

 

En cuanto a las diferencias vinculadas con los hábitos de lectura en función 

de la edad, son los jóvenes los que demuestran una mayor puntuación en la lectura 

de libros.  
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Por ejemplo, el informe Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 

el año 2023 (2024) indica que el mayor porcentaje de lectura de libros en el tiempo 

se ocio se da entre los 14 y los 24 años (véase en la Figura 2.). Cabe señalar que en 

todas estas franjas de edad ha subido el índice de lectores, siendo la que ha sufrido 

un mayor crecimiento la de las personas mayores de 65 años. Esto es un claro 

indicador de que el comportamiento lector entre los distintos grupos de edad va a 

depender sobre todo de los intereses y gustos de cada individuo.  

Figura 2.  
Lectura en tiempo de ocio 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir del informe Hábitos de Lectura y Compra de 

Libros en España en el año 2023 (2024) 

 

De igual modo, las estadísticas de la encuesta “Perú: Características del 

comportamiento lector de las personas de 0 a 65 años” (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2023), la cual delimita más las edades de los grupos, 

destaca que los que más leen son aquellos situados en el sector de 18 a 29 años, con 

el de 30 a 49 años después.  
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Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a un cómo 

 
 

Friedrich Nietzsch
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La motivación es un concepto fundamental que desempeña un papel crucial 

en diversos aspectos de la vida humana, desde el ámbito personal hasta el 

profesional, pasando por el académico y el social. En términos generales, la 

motivación se refiere a los procesos que inician, dirigen y sostienen 

comportamientos orientados hacia un objetivo. Es el motor interno que incentiva a 

las personas a ejecutar y persistir en la consecución de sus metas, superando 

obstáculos y disfrutando del camino recorrido. 

La esencialidad de la motivación en el aprendizaje es incuestionable. Sin 

motivación, los estudiantes carecen del impulso necesario para comprometerse con 

el proceso educativo, enfrentar desafíos y alcanzar el éxito académico. La 

motivación, no hace únicamente más fácil la obtención de conocimientos, sino que, 

a su vez, incentiva la creación de habilidades críticas, la mejora de la creatividad y la 

destreza en la resolución de determinados desafíos. Además, fomenta un interés 

activo hacia el aprendizaje, lo cual es esencial para la formación de individuos 

autónomos. 

La creación de buenos hábitos, como puede ser el hábito lector, está 

intrínsecamente ligada a la motivación. Para los futuros maestros de las etapas de 

Infantil y de Primaria, comprender y aplicar principios de motivación es vital. No 

solo deben cultivar su propia motivación hacia la lectura, sino también transmitir 

esta pasión a sus estudiantes. Un maestro motivado y apasionado por la lectura 

puede inspirar a sus estudiantes a descubrir el gusto por leer, transformando la 

lectura de una tarea obligatoria en una actividad disfrutada. 

 

Este capítulo explorará en primer lugar qué es la motivación, analizaremos 

también los diferentes tipos de motivación y cómo pueden ser aplicados en el 
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contexto educativo y, más concretamente, al desarrollo del hábito lector. A su vez, 

explicaremos el instrumento empleado en este estudio para valorar el grado de 

motivación hacia la actividad de la lectura que manifiestan los estudiantes y los 

valores que conforman dicha motivación (la expectativa, el interés, la importancia, 

la utilidad y el costo).  

Por otro lado, veremos como la lectura ha sido siempre una pieza fundamental 

en la educación, pero la forma en que se aborda en las leyes educativas ha 

evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. Esta evolución refleja un 

cambio de enfoque, pasando de considerar la lectura como una simple habilidad 

instrumental a reconocerla como la base para la creación de un hábito lector 

consolidado en el alumnado de los cursos pertenecientes a la Educación Infantil y a 

la Educación Primaria. Este enfoque renovado se centra no solo en la capacidad de 

leer, sino en fomentar un auténtico gusto por leer que acompañe a los estudiantes 

durante toda su vida. 

Por último, estudiaremos como en el ámbito educativo una de las 

responsabilidades más importantes de los maestros de Infantil y Primaria es la de 

fomentar el placer de la lectura en sus alumnos. Esta tarea no solo tiene un impacto 

profundo en la mejora del ámbito académico de los menores, sino que, a la vez, 

sienta las bases para la formación de hábitos lectores que pueden perdurar toda la 

vida. La motivación de los futuros maestros es, por lo tanto, crucial para el éxito de 

esta misión. La premisa central de esta idea es que para enseñar algo de manera 

eficaz, el educador debe amar lo que enseña. Cuando los maestros sienten una 

profunda pasión por la lectura, esta pasión se transmite a sus alumnos de manera 

natural y efectiva. Los maestros motivados que disfrutan de la lectura no solo 

comparten conocimientos, sino que también inspiran a sus estudiantes a explorar y 
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disfrutar del mundo de los libros. Al entender la dinámica de la motivación, los 

educadores pueden crear entornos de aprendizaje que no solo promuevan el éxito 

académico, sino que también fomenten el gusto por el conocer y el leer.
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2.1. LA MOTIVACIÓN 

Como señala Villamarin Martínez (2018), algunas investigaciones desarrolladas 

desde la perspectiva de la psicología o la pedagogía argumentan que el poco interés 

de los jóvenes por leer radica en la subjetividad de las motivaciones. Estas 

motivaciones están relacionadas con la pereza, la falta de tiempo y de interés o el 

escaso o nulo gusto por la lectura ya que los jóvenes tienen otro tipo de preferencias. 

Por lo tanto, si queremos entender el acto de leer no podemos olvidar la motivación 

(Muñoz Valenzuela et al., 2012) ya que toda acción da respuesta a una motivación o 

finalidad; sabiendo a qué propósito o finalidad responde nuestra actividad, se 

despertarán nuestro interés y nuestra motivación (Lacasa, 1989).  Se hace 

imprescindible, por tanto, la necesidad de estudiar la motivación como factor 

directamente relacionado con la lectura y, por consiguiente, con el hábito lector.  

Sin embargo, al igual que hemos visto con el término “lectura”, cuando 

utilizamos el término motivación es necesario tener plena conciencia de la riqueza 

de significado que esta palabra conlleva. Su gran variedad de acepciones la convierte 

en una palabra que puede tener múltiples significados según el contexto en el que 

es empleado. No obstante, lo que es incuestionable es que la motivación es la gran 

protagonista en los estudios sobre diferencias individuales en relación con el 

aprendizaje (Garrote Salazar, 2019; et al., 2019) y de que ésta, desde una perspectiva 

pedagógica, sirve para dar razones para aprender, para “estimular la voluntad de 

aprender” (Alfaro Valverde y Chavarría Chavarría, 2002, p. 34). 

A pesar de las distintas perspectivas o definiciones que se han dado con relación 

a la motivación, gran parte de los investigadores coinciden en que ésta se refiere a 

la orientación y a la intensidad del comportamiento humano, o lo que es lo mismo, a 
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la selección de una acción específica, la constancia en realizar esta acción y 

el empeño puesto en ella (Dörnyei y Ushioda, 2011), o lo que es lo mismo, es un 

factor cognitivo-afectivo (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2004) que activa, guía y 

dirige la conducta (Alfaro Valverde y Chavarría Chavarría, 2002; Woolfolk, 2010). 

Por otro lado, en un principio las investigaciones analizaban los diferentes 

estadios de la motivación dándole mayor relevancia, por un lado, al período inicial, 

es decir, a la fase de selección de la tarea y su compromiso con ella (Wigfield y Eccles, 

2000); y por otro, al proceso, a las consecuencias subsecuentes de las acciones y 

experiencias motivacionales (Peterson et al., 1993). Sin embargo, actualmente las 

diferentes teorías ya no intentan definir la motivación como causa o como efecto, 

sino que consideran que ésta tiene una relación cíclica con el aprendizaje: mayor 

motivación, mejores logros, mayor motivación (Alfaro Valverde y Chavarría 

Chavarría, 2002; Alonso-Tapia y Fernández-Heredia, 2009; Ruiz-Esteban et al., 

2018; Wigfield y Eccles, 2000). Es la motivación la que, no solo promueve el 

establecimiento de unos objetivos, sino que los mantienen y favorecen su 

consecución (Dweck, 1986). 

Si extrapolamos todos estos factores relacionados con la motivación al ámbito 

de nuestro estudio, la motivación lectora, esta implicada en la presencia del deseo y 

el interés por entender y procesar adecuadamente la información que se lee (Ortega 

Morales et al., 2017). 

Como hemos podido ver cuando hemos hecho referencia al hábito lector, este se 

sustenta en el hecho de sentir placer leyendo y en estar motivado para ello. Esto 

significa que la lectura no debe reducirse únicamente a aspectos académicos, sino 

que debemos añadir factores relacionados con la motivación, ya que es esta la que 

aumenta la competencia y la habilidad lectora (Solé, 2009). Por lo tanto, además de 
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los conocimientos imprescindibles para la lectura, es necesaria la motivación, el 

sentirse atraído hacia un texto cuyo interés no debe radicar solamente en su forma, 

sino también en su contenido (Delgado Marín, 2021).  

 El instrumento utilizado en la presente investigación para calibrar la motivación 

lectora de los estudiantes ha sido la Escala Motivacional de Lectura (EMLA) de 

Muñoz et al. (2012). Esta escala está orientada a la lectura de documentos 

académicos, pero sirve también para ver el nivel motivacional de los estudiantes 

ante cualquier tipo de lectura. Los valores que conforman dicha motivación, y bajo 

los cuáles vamos a trabajar en este estudio, son, según Muñoz et al. (2012): la 

expectativa, el interés, la importancia, la utilidad y el costo (Véase Figura 3. 

a) La expectativa está relacionada con la idea que tiene el sujeto lector de si será 

capaz de realizar con éxito la tarea. Esta nace de la suposición de que no son las 

capacidades reales del sujeto las que influyen directamente en el logro de la tarea, 

sino la interpretación personal que este hace de sus propias capacidades (Eccles, 

1983). Desde la perspectiva de la educación, los procesos de la cognición que van a 

determinar la expectativa son, en primer lugar, cómo hemos procesado experiencias 

pasadas; en segundo lugar, cómo juzgamos nuestras propias competencias y 

habilidades; y, por último, cómo trabajamos nuestra autoestima (Blanco Fernández 

et al., 2019; Dörnyei y Ushioda, 2011). 

A menos que las personas crean que pueden conseguir lo que se proponen y que 

van a saber hacer frente a las contrariedades por sí mismos, no serán capaces de 

perseverar o actuar frente a estas (Bandura, 2001).  

 b) El interés hace referencia al componente afectivo de la tarea, a si disfrutamos 

realizándola. Porque no podemos olvidar que no hay motivación sin emoción, es esta 

la que nos hace aplicarnos en una tarea de forma voluntaria y autónoma (Bisquerra 
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Alzina, 2005). El interés es el motor que sirve de motivación, es el deseo lo que nos 

mueve a aprender. El problema del estudiante universitario es que el único interés 

que tiene en la lectura suele ser académico y funcional. Como señala Solé (1995), a 

pesar del mayor índice de alfabetización conseguido con la obligatoriedad de la 

enseñanza, no se puede asegurar que los alumnos hayan desarrollado el gusto por 

la lectura. Más bien, se puede considerar que ésta sigue asociándose con actividades 

académicas aburridas y poco satisfactorias más que con actividades de ocio amenas 

y gratificantes. 

c) La importancia, por otro lado, se corresponde con la relevancia que tiene para 

el individuo desarrollar la tarea de forma efectiva. Dependerá de la importancia que 

le dé al hecho de fracasar o de logar el objetivo propuesto.  

En el contexto educativo la relevancia de la creación del hábito lector radica en 

que el alumnado debe darse cuenta de su protagonismo como encargados de 

mejorar y consolidar tanto las habilidades de lectura como los métodos y enfoques 

utilizados para desarrollar el hábito lector (Applegate y Applegate, 2004), las 

acciones didácticas del docente van a depender, por tanto, de su afición por la 

lectura, su experiencia y relación con ella (Diaz Díaz et al., 2022). 

d) La utilidad se relaciona con el valor intrínseco de la tarea, para qué la 

realizamos y en qué nos va a ayudar en el futuro. Como señala Solé (1998), toda 

lectura debe tener un objetivo, una finalidad, y en el caso de los futuros maestros, 

ésta debe estar ligada al proceso de enseñanza-aprendizaje (De Fátima Gamez 

Estrada, 2012).  A su vez, Munita (2018) hace referencia al docente como de “sujeto 

lector didáctico” ya que sus creencias e intereses individuales sobre el leer influirán 

directamente en las iniciativas que este tome para la enseñanza de este hábito. 

Además, como destaca Díaz (2023), el maestro “no tan solo es un gestor de 
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experiencias de lectura en el aula, sino que también es un arquetipo de lectura para 

sus estudiantes” (p.10) sirviendo de modelo lector a los aprendices. 

e)  Por último, el costo se relaciona, por un lado, con las limitaciones que el 

desarrollo de esta tarea va a significar para la realización de otras; por otro, con el 

esfuerzo que debemos realizar durante su desarrollo y el tiempo que vamos a 

perder; y, por último, con el costo emocional que ésta implica, como la ansiedad y el 

miedo a fracasar (Dörnyei y Ushioda, 2011), incluso sabiendo que vamos a ser 

capaces de conseguir el objetivo (Alonso Tapia, 2005; De Fátima Gamez Estrada, 

2012).  

Figura 3.  
Variables motivacionales relacionadas con la lectura 

 

Pero todos estos factores motivacionales, a pesar de su relevancia, no son 

suficientes si no van acompañados de otros que los complementen y sirvan para 

favorecer la motivación y el éxito de los aprendices. Así, entre otros factores, como 
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son el contexto de los estudiantes, la metodología empleada por el docente, la 

autoconfianza, etc., es importante destacar un factor que está íntimamente ligado a 

esta investigación, el dominio que de los contenidos tenga el profesor (Alfaro 

Valverde y Chavarría Chavarría, 2002).  

Así, aunque no nos refiramos a la lectura como de un contenido en sí mismo, sí 

es importante conocer cómo se relacionan los docentes con la lectura como 

promotores del hábito lector. Como veremos más adelante, no es el dominio de la 

lectura en sí misma lo que va a diferenciar a un profesor de otro, sino su relación con 

ella, su hábito lector. 

2.2. PRESENCIA DE LA LECTURA EN EL CURRÍCULO 

La lectura ha estado presente siempre en los currículos de educación básica, 

aunque siempre dentro de la esfera de la enseñanza de la lengua; sin embargo, 

actualmente, se potencia cada vez más la habilidad lectora dado su importante papel 

funcional e instrumental. En un principio, la lectura se estimaba como una destreza 

imprescindible para ir aprobando los distintos cursos o para poder comprender 

otras materias escolares; era considerada como un medio para alcanzar un fin y no 

como un fin en sí mismo (Lockwood, 2011).   

Por su lado, Gómez Palacio et al. (1995) manifestaban que “la escuela pone 

énfasis en el conocimiento teórico o la mecánica de la lectura, olvidando que esta 

implica una comunicación entre el lector y el autor, por medio del texto, hace caso 

omiso de los intereses del niño, al predeterminar los contenidos, los ejercicios y las 

secuencias” (p.15). De este modo, los libros seleccionados antiguamente como 

lectura en los colegios tenían como objetivo tanto el desarrollo de las destrezas 
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lectoras como la promoción de la mejora social y moral y el desarrollo de la 

sensibilidad estética pero no el de entretener o divertir (Lockwood, 2011).  

Pero, poco a poco, la lectura en la escuela ha ido adquiriendo una doble 

perspectiva, la funcional, la cual está relacionada con el ámbito escolar y que se 

considera necesaria para el aprendizaje y la formación en todas las disciplinas 

(Guillén Díaz y Garrán Antolínez, 2003); y la personal, relacionada esta con el placer, 

así como con el desarrollo y el disfrute personal. Este cambio de paradigma ha 

motivado una modificación a la hora de seleccionar las lecturas en los colegios, 

primando actualmente aquellos relacionados con los gustos e intereses de los 

educandos (Palacios-Almendro, 2015; Romo, 2019; Serna et al., 2017). 

Así, a lo largo de las leyes educativas, al interés por desarrollar el hábito 

lector desde edades tempranas se le ha ido otorgando cada vez mayor relevancia en 

las distintas disciplinas educativas, no ciñéndose únicamente al ámbito de la Lengua 

y Literatura. Aunque al principio, la lectura era considerada una competencia de 

carácter pasivo, con el tiempo, su concepción ha ido evolucionando hacia un valor 

activo de búsqueda, de construcción del conocimiento y de crecimiento intelectual 

que favorece el incremento de la imaginación y fomenta el espíritu crítico (Martínez 

Agudo, 2004). Como señala Jiménez Pérez (2017): 

 

“la lectura, no entendida como parte de la asignatura de lengua, está demostrado que 

incide de forma significativa en el amplio espectro educativo que todos los alumnos 

deben afrontar a lo largo de su vida y, yendo aún más allá, en la percepción objetiva 

de la realidad que le rodea ya que el acto de la comunicación, también por escrito, es 

lo que hace de ser humano un ser social” (p. 88). 
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Por otro lado, estas leyes responden a diferentes propósitos en cuanto a la 

enseñanza de la lectura y a la inquietud por conseguir la formación de lectores, así, 

no se trata exclusivamente de que los estudiantes sepan leer y escribir, sino de que 

también realicen con asiduidad estas actividades. 

La pertinencia del fomento de la lectura en la educación se manifiesta en 

España en las leyes que, desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación de 2006, inciden en la importancia del fomento de la creación 

de sólidos hábitos lectores diferenciándolos de la enseñanza de la lectura 

instrumental. Esta ley estipula que hay que dedicarle a la lectura una media de 30 

minutos diarios en el aula durante toda la etapa educativa; así mismo, señala que 

estos no deben estar restringidos al área de Lengua y Literatura, sino que deben 

trabajarse en otras materias/áreas.  Por otro lado, el artículo 9.2 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria (2014) establece una hora diaria de lectura para fomentar el 

hábito de leer, y dispone que las instituciones escolares dedicarán diariamente, a lo 

largo de la jornada escolar y de toda la etapa educativa, un espacio a la lectura 

comprensiva. 

El artículo 7 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, 2022) 

marca como objetivo no solo el conocimiento y uso correcto de la lengua castellana, 

sino que, además, prevé el fomento del hábito lector autónomo por parte de los 

estudiantes. En cuanto a las competencias, la ley distingue esa lectura funcional de 

la que ya hemos hecho referencia y que resulta imprescindible, destacando que ésta 

debe ir acompañada de una lectura menos académica basada en el placer. Con esta 
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finalidad, las competencias específicas séptima y octava están dirigidas hacia la 

lectura de libros, tanto de forma individual como grupal y guiada dentro de la clase. 

Aquellos que se dediquen a dar clase en las etapas de Educación Infantil y 

Educación Primaria tendrán necesariamente, en consecuencia, que promover el 

desarrollo de la lectura en su futuro papel de maestros ya que, como hemos visto, la 

promoción de la lectura se ha vuelto una actividad primordial dentro del aula 

(Caride et al., 2018; Elche Larrañaga y Yubero Jiménez, 2019; Granado y Puig, 2014; 

Juárez Calvillo, 2019; Valentín Martínez, 2019,2021; Vicente-Yagüe y González 

Romero, 2019).  

Es evidente que la lectura supone, para la educación primaria, la herramienta 

primordial de enseñanza, pero, como se puede observar analizando su evolución a 

lo largo de las diferentes leyes educativas, esta no puede quedar reducida a su 

carácter instrumental, ya que se desvirtuaría su carácter formativo. Es importante 

ser conscientes de que la escuela conforma a veces la sola oportunidad que tienen 

los alumnos de darse cuenta de las posibilidades de desarrollo personal, social, 

moral y de ocio que brinda el leer (Domínguez Domínguez et al., 2015; Granado 

et al., 2011). 

De este modo, la lectura de ficción cobra importancia per se porque fomenta la 

reflexión del estudiante ya que este no busca en ella una información sino una vía 

de reflexión sobre sí mismo y sobre lo que le rodea. Tal y como hemos visto en el 

capítulo 1, los textos literarios, diferenciándolos de otro tipo de textos, necesitan de 

la interpretación, ya que, al leer, cada lector le aporta un sentido personal. Por lo 

tanto, en la escuela no solo debe enseñarse y practicarse la lectura, sino también, 

fomentar la afición por ella (Félix Vásquez, 2007) ya que, aunque la lectura sea una 

de las actividades cotidianas del ser humano al estar siempre rodeados de palabras 
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(Argote Tironi y Molina, 2010), el hábito lector no es intrínseco a la naturaleza 

humana, sino que hace falta despertarlo, desarrollarlo, a ser posible desde la 

infancia. La escuela, y los maestros en particular como impulsores del aprendizaje, 

se convierten en los promotores del hábito lector por lo que deben organizar 

múltiples estrategias educativas para promover la lectura, no sólo para conseguir la 

competencia lectora, sino también para desarrollar el gusto por leer (Cobarro, 2018; 

Felipe y Barrios Espinosa, 2016; Serna et al., 2017).  

Ya que el papel del maestro como impulsor de la lectura es indiscutible y dado 

que el interés por la lectura se trasmite, en parte, por imitación (Granado et al., 2011; 

Petit, 2009), los profesores deben ser a su vez lectores capaces de trasmitir su 

pasión. De este modo, cómo se relacione a nivel personal cada uno de ellos con la 

lectura puede influir en su labor profesional hacia el desarrollo de las prácticas 

lectoras en el aula (Granado et al., 2011; Larrañaga y Yubero, 2005). 

2.3. MOTIVACIÓN LECTORA DE LOS FUTUROS 

MAESTROS  

Tal y como apunta Delgado Marín (2021), “la importancia de la lectura hace 

que una de las grandes finalidades que tiene la educación sea despertar el hábito 

lector en el estudiante” (p.55). Dado el protagonismo que tiene actualmente el 

desarrollo de la lectura en las escuela y la evidencia de que la educación literaria 

necesita de intermediarios que sepan trasladar su vínculo y su pasión por los libros 

y la literatura (Munita, 2018a) se hace imprescindible conocer la relación existente 

entre los maestros y la lectura en su ámbito personal para poder establecer vías que 

orienten y motiven a los futuros maestros de cara a mejorar la práctica docente 

(Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2020a)  
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Por otro lado, es necesario señalar que lo que los menores van a aprender en 

la escuela va a depender de las destrezas lectoras que el maestro logre desarrollar 

en la población estudiantil (Elche Larrañaga y Yubero Jiménez, 2019a; Tabash, 

2010) dado que el docente es un lector que da a leer (Larrosa, 2003) y cuyo papel es 

saber cómo hacer que sus alumnos se acerquen a la lectura para poder beneficiarse 

de todas las ventajas que esta conlleva (Cobarro, 2018). 

 

“Entender la formación de hábitos lectores como un proceso educativo, como otros 

muchos aprendizajes que se llevan a cabo dentro del proceso de socialización en el que 

nos hallamos involucrados a lo largo de la vida, permite acercarse de una forma más 

rigurosa a estos procesos que vinculan los libros a los niños y, en general, a cualquier 

lector, desde la posición de un mediador, al que se puede considerar, sin duda, como 

un educador, entendiendo con ello que se trata de una persona que influye, 

positivamente, en que todo ese proceso llegue a buen término” (Cerrillo et al., 2002, p. 

11). 

 

La problemática surge ante la evidencia de que el alumnado universitario lee 

manuales y otros materiales con un objetivo específico, pero no por gusto (Akabuike 

y Asika, 2012; Elche Larrañaga y Yubero, 2019; Elche et al., 2019; Granado y Puig, 

2014; Larrañaga et al., 2008; Larrañaga y Yubero, 2005; Valentín Martínez, 2019). 

Al empezar los estudios superiores, los alumnos universitarios son conscientes de 

lo importante que es la lectura para su formación, tanto académica como personal, 

pero todos reconocen tener un hábito lector débil o inexistente (Díaz Díaz, 2023; 

Felipe y Barrios Espinosa, 2016; Valentín Martínez, 2019) por lo que pocos de ellos 

emplean estrategias de lectura apropiadas porque consideran que no son necesarias 

para su práctica profesional disciplinar (Cardona-Puello et al., 2018).  
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En el caso del estudiantado universitario que se prepara para ser docentes, 

como principales responsables de la promoción de los hábitos lectores y de las 

competencias relacionadas con la lectura y la literatura (Santos Díaz et al., 2021), la 

lectura sí formará parte importante de su ámbito disciplinar, por lo que deberán 

estar habilitados para el ejercicio profesional del fomento lector de su alumnado 

(Álvarez-Álvarez y Diego-Mantecón, 2019). Para desarrollar esta tarea, “el maestro 

debe sentir verdadero amor por la lectura y debe saber transmitir ese entusiasmo a 

los alumnos y a sus familias” (Cobarro, 2018, p. 10).  

Como hemos visto en el apartado anterior, el fomento de los hábitos lectores 

conforma la base de su proceso de enseñanza como futuros maestros, por lo que la 

falta de hábitos de lectura entre estos puede tener una influencia negativa 

significativa en la enseñanza (Sanmartín Chávez y Vega Intriago, 2022). Si el maestro 

no posee un fuerte vínculo con la lectura difícilmente podrá motivar a sus alumnos 

para leer. Esta carencia puede obstaculizar tanto la consecución de la competencia 

lectora como del gusto por la lectura en su alumnado, elementos fundamentales para 

su éxito académico y personal (Amiama-Espaillat y Pacheco Salazar, 2022; 

Applegate y Applegate, 2004; Granado y Puig, 2014; Jodeck-Osses et al., 2021). 

Existen estudios que estiman que aquellos profesores que leen frecuentemente 

generan prácticas de lectura más estimulantes con su alumnado (Fundación La 

Fuente, 2016). En este sentido, toda acción sistemática (actividades, 

temporalización, evaluación, etc.) que tenga como objetivo el fomento de la lectura, 

será clave para favorecer las actitudes de lectura e incrementar la cultura lectora en 

los ámbitos educativos (Chambers, 2007; Colomer, 2005; Lockwood, 2011; Mata, 

2008; Sanmartín Chávez y Vega Intriago, 2022). Según Díaz Díaz (2023): “un 

maestro será un mediador efectivo de lectura si es capaz de sociabilizar su amor y 
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entusiasmo por la lectura con sus estudiantes compartiendo sus experiencias de 

lectura personales” (p. 23). 

Así, en el caso de aquellas carreras universitarias destinadas a la docencia, como 

son los títulos de Educación Primaria y Educación Infantil, es imprescindible 

conocer la motivación lectora en los futuros docentes (Muñoz Valenzuela et al., 

2012; Valentín Martínez, 2021) de cara a su venidera labor docente (Larragueta y 

Ceballos-Viro, 2020).  

En lo referente a la vinculación con la lectura, se detecta, ya no solo un pobre 

hábito de lectura sino, además, un porcentaje preocupante de futuros maestros que 

manifiestan su aversión hacia la lectura y declaran que únicamente hacen uso de 

esta con fines instrumentales y académicos (Granado y Puig, 2014).  

De esta manera, la motivación y el desarrollo del hábito lector se hacen 

fundamentales en la formación de los futuros maestros (Muñoz Valenzuela et al., 

2012) dada la importancia que esta tiene en su labor docente (Valentín Martínez, 

2021). Y es en el ámbito universitario donde deben fomentarse estos aspectos para 

la consecución de maestros motivados capaces de inculcar el hábito lector necesario 

en su alumnado ya que, el entusiasmo de un profesor puede tener consecuencias 

positivas en el incremento del placer por la lectura (Chen, 2012; Cremin et al., 2009; 

Munita, 2018a) ya que “un lector llama a otro” (Arias, 2018, p.1). 

En este sentido, se debe destacar que, además de la escasa motivación o del 

insuficiente hábito lector presentado por los futuros docentes, se ha constatado la 

existencia de deficiencias en la formación lectora-literaria en la planificación de 

estas titulaciones, lo que está suponiendo ciertas repercusiones en la formación 

como lectores de los jóvenes universitarios españoles (Álvarez-Álvarez y Pascual-

Díez, 2020b; Cobarro, 2018; Neira Piñeiro y Martín-Macho Harrison, 2020; Valentín 
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Martínez, 2019,2021). Por ejemplo, la investigación realizada por Álvarez-Álvarez y 

Diego-Mantecón (2019) concluye que los futuros docentes entrevistados piensan 

que han recibido una formación pedagógica insuficiente.   

De este modo, podemos ver cómo en el desarrollo del hábito lector influyen no 

solamente factores internos, como son la edad o el género, sino también factores 

externos, entre los que se pueden incluir los compañeros, la escuela, los profesores 

y las prestaciones de las son accesibles a los individuos (Cerrillo et al., 2002; Chettri 

y Rout, 2013).  

En cuanto al uso de la biblioteca puede significar un mayor interés por la lectura, 

desde la niñez y la adolescencia (ver en la Figura 4) ya que estas no solo permiten 

el acceso, tanto a profesores como a alumnos, a los libros (Marchesi, 2005) que 

necesiten o quieran, suponiendo un recurso al que acudir cuando estos no se pueden 

comprar (Cardona-Puello et al., 2018), sino que, además son imprescindibles para 

fomentar el hábito lector (Galindo-Lozano y Doria-Correa, 2019). Pero para ello, 

sería interesante, por un lado, surtir las bibliotecas universitarias de libros 

enfocados al disfrute de la lectura (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2020b), y no solo 

a manuales y libros con finalidad académica. Y por otro, que el profesorado utilizara 

estrategias efectivas para fomentar su uso (Marchesi Ullastres, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Marchesi Ullastres (2005). 

Figura 4.  
Frecuencia de visitas de los alumnos a la biblioteca 
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2.4.  DIFERENCIAS DE GÉNERO Y EDAD EN LA 

MOTIVACIÓN LECTORA 

Al igual que hemos analizado en el capítulo anterior si existían diferencias en 

cuanto al género y en cuanto a la edad en el hábito lector, es fundamental determinar 

así mismo si existen discrepancias en lo referente a la motivación lectora.   

2.5.1. Diferencias de género 

 

Es importante mencionar que existe una carencia significativa de 

investigaciones que aborden el factor de género en relación con las diferencias 

motivacionales dentro del contexto específico que nos concierne, el ámbito 

universitario. La mayoría de los estudios que exploran las disparidades de género 

se centran en el ámbito escolar, con una atención particular hacia la etapa de 

Educación Primaria, seguida por la Secundaria y la Educación Infantil, dejando así 

un vacío en cuanto a la comprensión de estas dinámicas en el nivel universitario. 

No obstante, las diferentes investigaciones existentes marcan una mayor 

motivación en las chicas con respecto a los chicos.  Esta diferencia no se ciñe 

únicamente a la motivación sino también a la actitud que estas tienen ante la lectura, 

existiendo una mayor variable en la motivación que en la actitud (Cano García, 

2000).    

En los estudios analizados referidos a esta diferencia motivacional, es 

importante destacar que varias investigaciones diferencian entre las motivaciones 

intrínseca y extrínseca a la hora de hacer alusión a desigualdades motivacionales 

concluyendo que donde está la verdadera diferencia es en estos dos tipos de 

motivación más que en el aspecto general,  siendo la intrínseca la que predomina 
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sobre la otra (Avendaño San Martín, 2017; Revilla Díaz, 2020), destacando, además, 

que es en la motivación intrínseca donde se observa una mayor desigualdad a favor 

del sector femenino (Artola González et al., 2016; Larrañaga et al., 2008; Rocha et 

al.,2020a). 

2.5.2. Diferencias de edad 

 

 La misma dificultad que hemos encontrado a la hora de recabar datos sobre 

las diferencias relativas al género en la motivación lectora las hemos detectado 

sobre la diferencia de edad. Debemos destacar que son escasas las investigaciones 

que comparan la motivación por la lectura entre diferentes rangos de edad, sino que 

suelen centrarse en grupos etarios determinados comparándola, en todo caso, por 

género más que por edad. Estos estudios, además, como hemos comentado antes, se 

centran más en edades tempranas que en el alumnado de estudios superiores.  

 En el informe realizado por la Fundación La Fuente (2016) se observa que los 

chicos están muy motivados, mostrando un mayor interés y entusiasmo hacia la 

lectura; sin embargo, conforme avanzan en edad, su motivación se ve impulsada por 

la obligación, por lo que su hábito lector disminuye (Mora Venegas y Villanueva Roa, 

2019). 

 Por otro lado, Larrañaga et al. (2008) concluyen tras su estudio que los 

estudiantes universitarios mayores de 25 años obtienen mayor puntuación en la 

motivación por la actividad de leer y la compra de libros. A este respecto, diferentes 

investigaciones han mostrado una leve tendencia a mejorar el amor por leer y la 

actitud hacia la lectura conforme avanzan en los estudios universitarios (Elche 

Larrañaga y Yubero Jiménez, 2019a; Juárez Calvillo, 2019; Rocha et al., 2020a) 

siendo mayor en los maestros en ejercicio (Larragueta y Ceballos-Viro, 2020). 
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CAPI TULO 3. ADICCIONES
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 Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. 
 

Confucio
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La adicción, al igual que otros de los conceptos tratados en esta investigación, 

representa un término complejo y difícil de definir y delimitar con precisión. 

Inicialmente, las adicciones se asociaban predominantemente con la 

ingestión de determinadas sustancias nocivas, cuyo consumo excesivo podía tener 

consecuencias negativas en el usuario tanto a nivel físico como mental. En esta 

primera etapa, el foco se centraba en sustancias como el alcohol, la nicotina y 

diversas drogas, cuyo uso continuado y en cantidades importantes conducía a un 

declive significativo de la salud y el bienestar del individuo. Los síntomas más 

evidentes incluían la dependencia física, manifestada a través de la necesidad de 

consumir otra vez para eludir las manifestaciones físicas de la abstinencia, y la 

dependencia psicológica, caracterizada por un ansia incontrolable de volver a sentir 

los efectos de la sustancia. 

Sin embargo, esta percepción ha evolucionado significativamente con el paso 

del tiempo. En la actualidad, se consideran adictivas todas aquellas acciones, 

independientemente de si son en principio nocivas o saludables, cuyo abuso puede 

conllevar consecuencias negativas para quienes las practican. Ejemplos de estas 

nuevas formas de adicción son la ludopatía, la compra compulsiva, la adicción al 

comer, al trabajar, al hacer ejercicio y, más recientemente, a las tecnologías digitales, 

como pueden ser los videojuegos y las redes sociales. Esto implica que, en la 

comprensión de la adicción, el concepto ya no se circunscriba únicamente al 

consumo de sustancias, sino también al desarrollo de diversas actividades que 

pueden producir en el individuo efectos adversos a nivel cognitivo, físico y mental 

similares a los originados por el abuso de sustancias. 

Además, debemos tener en cuenta las consecuencias de la adicción, las cuales 

están intrínsecamente vinculadas con el uso, abuso y dependencia de dichas 
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sustancias o actividades. Conceptos como el craving (ansia o deseo vehemente), la 

tolerancia, la falta de control y la abstinencia están estrechamente vinculados a la 

adicción, provocando en el consumidor síndromes y problemas asociados al 

consumo o comportamiento adictivo.  

Otro aspecto sobre el cual existe controversia es la identificación de aquellos 

factores que pueden influir de forma más o menos directa en el desarrollo de las 

adicciones. Estos factores no dependen exclusivamente del individuo y de sus 

características físicas o mentales; elementos como el contexto social, la educación y 

el entorno también pueden jugar un papel fundamental en el fomento de una 

adicción. Estos pueden ser, por ejemplo, la disponibilidad de sustancias adictivas, la 

presión de grupo, el estrés e incluso las experiencias traumáticas son factores 

coyunturales que pueden aumentar la susceptibilidad a desarrollar una adicción. Así 

mismo, factores biológicos y genéticos también pueden predisponer a ciertas 

personas a ser más vulnerables a las adicciones. 

Por tanto, en este capítulo, realizaremos un análisis detallado de estos 

aspectos. 

En el primer apartado, comenzaremos por definir el término de adicción y 

examinaremos las diferentes formas que esta puede adoptar, diferenciando los 

distintos niveles de consumo que concretarán si se trata de uso, de abuso o de 

dependencia. Teniendo esto en cuenta, se hace imprescindible, por tanto, conocer 

los indicadores o elementos que determinan la existencia de la adicción. Por otro 

lado, abordaremos los múltiples factores que contribuyen al desarrollo de las 

adicciones, así como las diversas consecuencias que este complejo fenómeno tiene 

a nivel individual y social.  
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En el segundo apartado analizaremos los diferentes tipos de adición. Ya que, 

como hemos visto anteriormente, esta no está basada únicamente en el consumo de 

sustancias, sino que contempla también determinados comportamientos. Debemos 

distinguir, por tanto, entre adicciones por ingestión y adicciones comportamentales. 

Dentro de esta diferenciación, analizaremos en primer lugar la adicción al alcohol y 

a las drogas legales e ilegales. Continuaremos con las adicciones basadas en 

comportamientos que derivan en la adicción como son el uso de los teléfonos 

móviles, la adicción al juego y la compra compulsiva. 

3.1. LA ADICCIÓN 

Para la Real Academia Española de la Lengua (2024) es “la dependencia de 

sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico”. Para la OMS 

(2023), la adicción es un estado de dependencia periódica o crónica a sustancias o 

comportamientos. Sin embargo, estas definiciones, aunque son fundamentales, son 

demasiado abstractas o genéricas ya que la adicción es un fenómeno mucho más 

complejo que afecta profundamente tanto a individuos como a comunidades.  

Al hacer alusión a las adicciones, diferentes autores (Astolfi et al., 1973; de Sola 

Gutiérrez, 2014, 2018; Le Moal y Koob, 2007; Mutuelle et Professionnelle -MGEFI, 

2017) distinguen tres niveles o etapas asociados al consumo de sustancias o la 

práctica de determinadas acciones que pueden considerarse adictivas: el uso, el 

abuso y la dependencia o adicción. 

El primero de ellos, el uso, está relacionado con el consumo o la práctica 

ocasional, que está social y personalmente aceptada y que no supone un perjuicio 

significativo ni al consumidor ni a su entorno cercano. 
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En cuanto al abuso, este describe un comportamiento o consumo excesivo o 

inadecuado que puede interferir negativamente en las responsabilidades cotidianas 

(de Sola Gutiérrez, 2018; Echeburúa, 1999) pero sin implicar aspectos 

fundamentales como la tolerancia, la dependencia o la compulsividad (de Sola 

Gutiérrez, 2014).  

Con la dependencia nos referimos a un estado de necesidad compulsiva por 

consumir la sustancia o realizar la actividad para sentirse bien o para evitar malestar 

físico o psicológico (Echeburúa, 1999). Esta etapa implica que sea imposible 

mantener el control sobre el consumo lo que puede degenerar en la tolerancia 

(necesidad de aumentar la cantidad para sentir el efecto en igual grado) y en 

presentar sintomatología de abstinencia cuando se abandona el consumo 

(Ambrosio Flores y Fernández Espejo, 2011; de Sola Gutiérrez, 2014, 2018; 

Echeburúa, 1999; Le Moal y Koob, 2007; Oliva et al., 2013), tal y como podemos 

apreciar en la Figura 5. 

 

Figura 5.  
Límites entre una conducta normal y una conducta adictiva 

 

Fuente: Creación propia a partir de Echeburúa (1999) 
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Varios de los comportamientos que vamos a tratar en este capítulo, como la 

adicción al sexo, a las compras o al teléfono móvil, no están considerados en el DSM-

5 (APA, 2013) como adicciones porque, como destaca Carbonell (2014) “no hay 

suficiente evidencia para establecer los criterios diagnósticos y las descripciones del 

curso de la enfermedad necesarias para establecer estas conductas como trastornos 

mentales” (p. 92). Este mismo informe en su edición anterior, define este término 

como “un patrón desadaptativo de consumo de sustancias manifestado por 

consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo 

repetido de sustancias” (APA, 1995, p. 188). Sin embargo, al tener en cuenta 

únicamente el daño producido por todo aquello relacionado con el consumo de 

sustancias (de Sola Gutiérrez, 2014) obvia aquellos componentes imprescindibles a 

la hora de tener en cuenta qué es una adicción, los cuales pueden darse 

independientemente de la ingestión de sustancias. 

Los indicadores que definen un comportamiento adictivo son múltiples. Aunque 

revisando la bibliografía referida a este tema observamos que cada autor considera 

o hace hincapié en unos u otros elementos, podemos resumirlos en los siguientes 

(Atroszko et al., 2015; Cascano y Veiga, 2018; de Sola Gutiérrez, 2014; Echeburúa, 

1999; MGEFI, 2017): 

- La pérdida de control. 

- El craving o las ganas irremediables de consumir. 

- El uso compulsivo. 

- El uso continuado o la permanencia. 

- El no tener en cuenta las consecuencias. 

Por otro lado, al intentar concretar lo que supone la adicción, encontramos 

mucha controversia sobre si esta es exclusivamente una enfermedad mental, tal y 
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como queda reflejado en el DSM-5 (APA,2013), o como defiende el NIDA (National 

Institute on Drug Abuse, 2024), o si esta definición es demasiado simplista y no tiene 

en cuenta otros factores (Becoña, 2016) que pueden influir de igual modo en el 

desarrollo de comportamientos adictivos.  

Bajo esta perspectiva, podemos hacer alusión a factores psicológicos, biológicos 

y socioculturales (Echeburúa, 1999) que influirían también en el desarrollo de la 

adicción. Aguilar Bustos (2012) destaca cuatro categorías en las que se pueden 

enmarcar los factores que pueden promover o facilitar la adopción de 

comportamientos adictivos y que pasamos a mencionar a continuación. 

- En primer lugar, el plano individual: los factores personales como el género, 

la genética, las funciones neuropsicológicas y las habilidades sociales del 

adicto.  

- En segundo lugar, el ámbito familiar: la dinámica y el entorno familiar son 

determinantes.  

- En tercer lugar: el entorno social. Mantener relaciones cercanas con amigos 

adictos o vivir en un entorno donde el consumo de drogas es habitual. La 

presión de grupo y la normalización del consumo en el círculo social pueden 

disminuir la percepción de riesgo y aumentar la disponibilidad y la tentación 

de consumir.  

- En cuarto y último lugar: el ámbito educativo. Factores como el absentismo 

escolar, la ausencia de motivación y el escaso rendimiento académico 

pueden ser motivos justificados. La carencia de compromiso y éxito en el 

ámbito académico pueden llevar a los jóvenes a buscar aceptación y 

satisfacción en el consumo de sustancias. 
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Por su parte, Apud y Romaní (2016) diferencian igualmente entre varios 

factores: el biomédico, que centra la patología de la adicción en el cerebro; el 

biopsicosocial, centrada en la personalidad y en el modo en el que el individuo se 

enfrenta a las dificultades (Peele, 1990); y el sociocultural, en el que la adicción ya 

no solo dependería de las características naturales o biológicas del sujeto sino 

también de otros aspectos socioculturales. Por su parte, la OMS (2005), alude a 

factores biológicos, sociales, psicológicos y genéticos. Asimismo, autores como 

Banderas Rodríguez et al. (2010) añaden otros factores relacionados con “las 

políticas nacionales de regulación del consumo” (p. 20). A su vez, Cascano y Veiga 

(2018) aluden, aparte del factor genético, a otros relacionados con la vulnerabilidad 

del individuo, su personalidad y los factores ambientales.  

Fernandez-Montalvo (2018) destaca que hay dos tipos de adictos, aquellos 

que caen en la adicción porque su personalidad o su estado anímico los hacen más 

vulnerables y aquellos que, para paliar determinadas carencias afectivas, intentan 

suplirlas con otras actividades.  

Figura 6.  
Factores que influyen en el desarrollo de las adicciones 
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Fuente: elaboración propia traducido de Addictions (MGEFI, 2017). 

Además de los factores que determinan un grado u otro el consumo o desarrollo 

de actividades adictivas, es necesario tener en cuenta a su vez las consecuencias que 

las adicciones comportan en sobre todo en el plano personal, familiar y social. El 

desarrollo de determinados comportamientos normalizados en la sociedad será 

considerado como adicción si estos repercuten en la calidad de vida del individuo 

(Cascano y Veiga, 2018) y si interfieren en su rutina diaria (Oliva et al., 2013). Estas 

repercusiones pueden ser de distinta índole. Por un lado, Antón Maraña et al. (2023) 

las reducen a tres ámbitos: el de las relaciones, los de la salud y los de rendimiento. 

A los cuales, autores como Alarcón Allaín (2022) o Gracia Granados et al. (2020) 

añaden el emocional. Aspectos que, a la larga, repercuten igualmente tanto en el 

sistema sanitario como en el estado de bienestar social (Redolar Ripoll, 2008). 

3.2. TIPOS DE ADICCIÓN 

Hasta hace relativamente poco, la adicción se relacionaba con la ingesta de 

sustancias perniciosas para la salud, como son las drogas, cuyo uso continuado 

provocaba en quien las consumía alteraciones físicas y psicológicas (Luengo López, 

2004; Parra Sierra et al., 2016).  Sin embargo, actualmente esta definición resulta 

insuficiente debido a su incapacidad de englobar las conductas adictivas, es decir, 

aquellos comportamientos que, sin ser nocivos a priori, causan alteraciones 

importantes en la vida del adicto si se abusa de ellos (Balaguer Prestes, 2008; Cuyún, 

2013; Echeburúa, 1999; Gil et al., 2015; Griffiths, 2005; Hervías Ortega et al., 2020; 

Klimenko, Cataño Restrepo, et al., 2021; Marco y Chóliz, 2013; Navarro-Mancilla y 
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Rueda-Jaimes, 2007; Parra Sierra et al., 2016; Ruiz-Olivares et al., 2010; Verdura 

Vizcaíno et al., 2011).  

De este modo, se deduce que el placer experimentado durante la realización 

de ciertas actividades consideradas normales puede desencadenar una búsqueda 

compulsiva y descontrolada de dicha experiencia placentera (Echeburúa et al., 

2005). Por lo tanto, lo que genera adicción no sería, en este caso, la acción por sí 

misma sino el vínculo que se origina entre ella y el consumidor (Luengo López, 2004; 

Ruiz-Olivares et al., 2010). La neurobiología de la adicción sugiere que actividades 

aparentemente inofensivas, como jugar a videojuegos, hacer compras o participar 

en actividades sexuales, pueden desencadenar respuestas bioquímicas, como la 

pérdida de control o la dependencia,  análogas a las contempladas en las adicciones 

a sustancias químicas (Ambrosio Flores y Fernández Espejo, 2011; Echeburúa, 

1999; Echeburúa y De Corral, 1994; Young, 1999) en las que “subyace la misma 

alteración neurológica” (Ruiz Sánchez de León y Pedrero Pérez, 2019, p. 114). El 

problema de este tipo de adicciones no químicas es que sus manifestaciones son 

menos obvias (Young, 1999), ya que la diferencia entre lo considerado como normal 

o necesario y lo patológico es muy sutil (Cascano y Veiga, 2018), por lo que pueden 

tener consecuencias graves si no se detectan a tiempo (Carbonell, 2020; Klimenko 

et al., 2021). 

Por lo tanto, ya no se consideran adictivos solamente los comportamientos o las 

sustancias nocivos para el ser humano sino todo aquello que, siendo socialmente 

aceptado y generando placer, se usa indiscriminadamente acabando por convertirse 

en una obsesión (Cugota, 2008; Parra Sierra et al., 2016) transformándose, por 

tanto, en trastornos conductuales y no mentales (Kupfer, 2013).  
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Con todo esto, podemos diferenciar entre dos tipos de adicción (Echeburúa y De 

Corral, 2010; Hilt, 2013), las adicciones de ingestión y las adicciones 

comportamentales, los cuales vamos a analizar con mayor profundidad a 

continuación.  

3.2.1. Las adicciones por ingestión de sustancias 

 

En este apartado dedicado a la ingestión de drogas, haremos referencia a 

aquellas sustancias naturales o artificiales que, consumidas por cualquier 

organismo vivo a través de cualquier medio, actúan sobre el sistema nervioso 

causando alteraciones físicas o mentales, nuevas sensaciones o cambiando el 

comportamiento del consumidor (OMS, 2005) afectando, lesionando y dañando el 

cerebro. Cabe añadir que este daño estructural y funcional que la ingestión de 

drogas genera en el cerebro hace, a su vez, que se desarrollen nuevas adicciones 

(Aguilar Bustos et al., 2012). 

En España, se trate de sustancias legalmente disponibles como el alcohol y el 

tabaco, o de sustancias prohibidas como el cannabis, la cocaína o las drogas de 

diseño, se estima que aproximadamente una quinta parte de los jóvenes en nuestro 

país consume algún tipo de droga (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas -DGPNSD-, 2023a). Debemos añadir que, además, estas están presentes en 

todas las esferas de la población sin distinguir entre nacionalidades, sexo, edad, 

clase social o poder adquisitivo (Izquierdo Moreno, 2004; Tirado Morueta et al., 

2010).  

En este sentido, cabe destacar que la inquietud por la intensificación de las tasas 

de consumo de esta tipología de sustancias va en aumento, tanto a nivel nacional 

como internacional, dado que las drogas constituyen una problemática creciente en 
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la población juvenil, sobre todo el consumo intensivo de alcohol (Rodríguez et al., 

2021; Serrano Ventura et al., 2023).  

En el informe “Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España” (DGPNSD,2023) se 

pone de manifiesto que el consumo de las diferentes drogas comienza a adquirir un 

papel esencial en la vida de los jóvenes, ya que estas facilitan el hacer frente a 

determinadas circunstancias adversas y desagradables a las que, en condiciones 

normales, no sabrían enfrentarse y experimentarían una escasa sensación de 

dominio y eficacia personal (Salazar y Arrivillaga, 2004). Así, es necesario señalar 

que las consecuencias farmacológicas al consumo de cualquier tipo de droga no 

pueden separarse de otras reacciones psicológicas y sociales. 

Esto podría repercutir negativamente en la vinculación que tienen los 

estudiantes de la universidad con la lectura, ya que esta se basa en parámetros 

intelectuales que podrían verse afectados por la ingestión de sustancias psicoactivas 

(Peugh y Belenko, 2001). Los datos existentes en nuestro país indican que los 

estudiantes que no leen libros por diversión cuentan con unas mayores prevalencias 

de consumo en las sustancias adictivas (DGPNSD, 2023b). En este sentido se ha 

evidenciado que un mayor consumo de alcohol y otras drogas se ha relacionado con 

una menor motivación lectora (Rocha et al., 2020a, 2020b, 2021).  

La OMS (2010) define el consumo perjudicial del alcohol como aquel que 

“compromete tanto el desarrollo individual como el social, y puede arruinar la vida 

del bebedor, devastar a su familia y desgarrar la urdimbre de la comunidad” (p.5).  

El consumo de sustancias psicoactivas altera la capacidad de controlar nuestros 

propios deseos y metas al perturbar el desempeño de los sistemas cerebrales que se 

ocupan de la experimentación del placer. Esto provoca que la sustancia se convierta 

en una prioridad en la vida del consumidor (Salazar y Arrivillaga, 2004) y que 
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relacionemos su consumo con situaciones festivas a pesar de que estas mismas 

sustancias son las responsables de producir variaciones en los niveles de conciencia, 

percepción, juicio y comportamiento del consumidor (Organización Mundial de la 

Salud -OMS- 2005). 

Aunque habitualmente el alcohol se consume como medio para paliar 

dificultades sociales, académicos, familiares, etc. (Cruz et al., 2018; Knight et al., 

2002) las complicaciones ligadas al consumo de alcohol son múltiples (Véase Tabla 

1). Debemos ser conscientes de que estos problemas no se ciñen únicamente a 

factores vinculados a la salud física y mental de los consumidores de alcohol, sino 

que están ligados igualmente a otros tales como los económicos, los sociales 

(Cáceres et al., 2006; OMS, 2021) los de seguridad, los laborales o los académicos 

(Cruz et al., 2018). 

 

Tabla 1.  
Repercusiones negativas del abuso del alcohol 
 

 

Físicas Psicopatológicas Psicosociales 

Alteraciones hepáticas Depresión  Vida familiar 

Patologías cardiovasculares Ansiedad patológica Rendimiento académico  

o profesional Malnutrición Celos patológicos 

Alteraciones nerviosas Cambios de carácter 

Ludopatía 

Conducción de vehículos 

Signos externos Comunicación interpersonal  

y conductas antisociales Menor esperanza de vida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Echeburúa (2001) 

3.2.2. Las adicciones comportamentales 

 
Como ya hemos visto en capítulos anteriores, las adicciones comportamentales son 

toda acción o uso compulsivo que no están vinculados con el consumo de sustancias, 

sino con el desarrollo de actividades que podrían considerarse cotidianas pero cuyo 
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exceso en el patrón de uso puede generar comportamientos adictivos que deriven 

en problemas físicos o psicológicos similares a los generados por la ingestión de 

sustancias. Entre ellas podemos indicar dos aspectos diferentes dentro del mismo 

concepto: 

- el de la problemática en el tiempo de uso. 

- el de las consecuencias negativas que se pueden generar tanto en la salud 

como en las relaciones sociales.  

3.2.2.1. Smartphones 

  

En la era actual, el progreso y la expansión acelerados de las tecnologías 

digitales han generado que los teléfonos móviles hayan evolucionado pasando de 

ser simples herramientas de comunicación a objetos sociales y personales que 

tienen influencia en todas las facetas de nuestra vida transformándose en un 

componente indispensable de la vida cotidiana (Antón Maraña et al., 2023; Busch y 

McCarthy, 2021; González-Cortés et al., 2020; Roig-Vila et al., 2023).  

Desde la gestión de nuestras agendas hasta la conectividad global, el 

smartphone se ha integrado profundamente en nuestras rutinas y actividades 

diarias desencadenado una auténtica revolución social (Aranda López et al., 2022; 

Cascano y Veiga, 2018; Sánchez-Carbonell et al., 2008) al facilitar la conexión 

instantánea y redefinir la manera que tenemos de interactuar con el resto del 

mundo. Su influencia en nuestras interrelaciones sociales, en la vida cotidiana y en 

cómo accedemos y procesamos la información es profunda y omnipresente. Según 

las estadísticas, en el mundo posee un smartphone un 96.6% de la población. En 

España, esta cifra se reduce a un 94% de la población (Ditendria, 2023a). 
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Su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversas necesidades han sido 

claves en su penetración en la sociedad moderna. Con una amplia gama de 

aplicaciones disponibles, el teléfono móvil se ha transformado en un instrumento 

multifuncional que abarca el entretenimiento, la productividad, la educación y la 

salud (Luengo de la Torre, 2012). Nos acompaña en todo momento, ya sea para 

capturar momentos importantes, estar al tanto de las noticias o mantenernos 

conectados con nuestros seres queridos en cualquier parte del mundo (Cascano y 

Veiga, 2018). 

Las nuevas tecnologías han influido indudablemente y de manera relevante, 

no sólo en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo apreciamos el mundo 

que nos rodea, sino también en cómo nos informamos, en cómo aprendemos y en 

cómo trabajamos (Hilt, 2013).  Aunque en un principio nacieron para hacernos la 

vida más fácil y a pesar de que su uso es positivo para determinados aspectos 

vinculados a la comunicación, a la socialización y a cómo nos relacionamos con los 

demás (Cía, 2014), con cuestiones académicas y laborales (Pérez, 2016) o con el 

comercio y la economía (Luengo López, 2004), el hecho de que su uso se haya ido 

convirtiendo poco a poco en una finalidad y no en un medio está derivando en una 

problemática generalizada (Caplan y High, 2007; Cascano y Veiga, 2018; Echeburúa 

y De Corral, 2010; Oliva et al., 2013).  

La evolución de las tecnologías, especialmente de internet, ha favorecido el 

desarrollo de “comportamientos cercanos a ser valorados como una adicción tanto 

a las compras, al juego, al móvil y/o al uso de Internet” (Ruiz-Olivares et al., 2010, p. 

307). De hecho, para Balaguer Prestes (2008) o Chóliz (2016) la adicción a este 

recurso está más relacionado con el uso que de él puede hacerse que con internet 

propiamente dicho. 
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Cabe reseñar que con la incorporación de las tecnologías no solo se han visto 

afectadas las relaciones sociales (Luengo de la Torre, 2012), sino también las 

familiares, creándose nuevas dinámicas de comunicación que pueden llevar a una 

falta de vinculación emocional entre aquellos que forman la propia familia (Salinas 

et al., 2024). Pero, además de los problemas sociales y de relaciones, también se 

derivan problemas de salud, tanto psicológicos y físicos, como de rendimiento 

(Antón Maraña et al., 2023).  

En relación con el tema que nos compete, Elche Larrañaga y Yubero Jiménez 

(2019b) señalan que el comportamiento lector del sujeto puede ser un elemento 

mediador en el uso que de la red realizan los jóvenes. Esta idea sugiere que la forma 

en que una persona lee y procesa la información puede influir en cómo interactúa 

con internet y las tecnologías digitales. Aquellos individuos que tienen un 

comportamiento lector crítico y reflexivo pueden ser más selectivos en cuanto a la 

información que consumen en línea, mientras que alguien que tiene un 

comportamiento lector más superficial puede ser más propenso a creer en noticias 

falsas o engañosas sin cuestionarlas.  

Por otro lado, no podemos olvidar el hecho de que el uso de internet se 

incrementa cada día, tanto en nuestra nación como en las del resto del mundo. Según 

el informe Digital Report 2024 (Kemp, 2024), el porcentaje de usuarios de internet 

en España se sitúa en el 96%, dato superior al informe anterior. El norte de Europa 

se sitúa con el mayor porcentaje (97.6%) seguida de Norteamérica (96.8%). Suelen 

ser los niños y los adolescentes los que más lo usan (Klimenko et al., 2021; Roig-Vila 

et al., 2023) por ser los más vulnerables y los que tienen mayor factor de riesgo 

(Sánchez-Carbonell et al., 2008; Verdura Vizcaíno et al., 2011). 
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No obstante, no es el alto índice de usuarios de internet lo que puede 

considerase un problema, sino el uso compulsivo que de este se hace. Así, es 

relevante destacar que lo que marca la diferencia entre un uso adecuado y la 

adicción es la pérdida de control y el perjuicio que este puede provocar  (Basile, 

2006; Echeburúa y De Corral, 2010; García Barba et al., 2022; Young, 2010). Como 

destaca Luengo López (2004) la adicción a internet no se basa en el internet mismo 

sino en “las conductas reforzantes que proporciona: sexo, juegos, relaciones 

personales” (p.35). De hecho, autores como Carbonell (2020), Griffiths (2005) o 

Muñoz-Rivas y Shih Ma (2016) consideran que el teléfono móvil, al igual que hemos 

mencionado antes con el caso de internet, tampoco debería considerarse el causante 

de la adicción sino solamente el dispositivo, la herramienta que permite el acceso y 

el desarrollo de la conducta adictiva. 

Para intentar evitar estos comportamientos adictivos en las aulas, autores 

como Serrano Falcón et al. (2023) han hecho una propuesta de buenas prácticas en 

el uso de los dispositivos móviles dirigida a los alumnos universitarios. Con ella 

pretenden protegerlos de los peligros digitales, concienciarles de la necesidad de no 

divulgar ni sus datos como los de los compañeros y profesores, facilitarles la 

adquisición de costumbres sanas y seguras y, para finalizar, darles a conocer los 

protocolos necesarios para solventar problemas surgidos del uso incorrecto de los 

teléfonos o tablets.  

Para entender las adicciones es imprescindible conocer qué factores influyen 

en el desarrollo de estas. Muñoz-Rivas y Shih Ma (2016) realizan una clasificación 

de los principales factores que influyen en la adicción a los teléfonos móviles (veáse 

en la Figura 7. 
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Figura 7.   
Factores que intervienen en la adicción a los smartphones 
 

 

Fuente: Creación propia a partir de Muñoz-Rivas y Shih Ma (2016) 

 

Las investigaciones que se pueden encontrar acerca de la adicción a los 

teléfonos móviles o internet destacan que esta problemática presenta distintos 

subtipos de adicción (Block, 2008; Hilt, 2013; Young, 1999) pudiéndose resumir en 

los siguientes:  

a) la adicción a las relaciones sociales. 

b) la adicción al sexo. 

c) la adicción a la navegación web. 

d) la adicción a los videojuegos y a los juegos de azar.  

A continuación, procedemos a detallar cada una de ellas en mayor 

profundidad: 

a) En el ámbito de las interacciones sociales, se evidencia que la 

tecnología, particularmente internet, facilita la conexión entre individuos de 
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manera ilimitada en términos temporales y espaciales (Aranda López et al., 

2017; Caplan y High, 2007), incluso no compartiendo el mismo idioma 

(Luengo de la Torre, 2012). Sin embargo, la persistente utilización de 

internet y del teléfono inteligente como vía para las relaciones sociales está 

generando patrones adictivos que conllevan diversas consecuencias 

perjudiciales (Méndez et al., 2020; Muñoz-Rivas y Shih Ma, 2016; Parra Sierra 

et al., 2016).  

Para Echeburúa y Requesens (2012), “el objetivo de las redes sociales 

es crear un espacio en el que las personas registradas puedan comunicarse, 

compartir opiniones, emociones o experiencias y, en suma, interactuar” (p 

22). Sin embargo, se observa una reducción significativa en el tiempo 

dedicado al diálogo y la interacción directa con aquellos con quienes 

compartimos un entorno físico (Chambi Puma y Sucari Huanca, 2017; Cuyún, 

2013) estando más interesados en crear nuevas relaciones virtuales que en 

fomentar las que ya se tienen (Echeburúa y Requesens, 2012). 

Esto contrasta, por otro lado, con la constatación de una disminución 

del círculo social, así como un crecimiento en la prevalencia de condiciones 

como la depresión y la soledad entre los individuos afectados (Basile, 2006). 

Sin ser conscientes de ello, los teléfonos móviles han provocado un cambio 

en la concepción de lo que es real y lo que no lo es, ya que nos hace creer que 

lo virtual es lo verdadero (Cascano y Veiga, 2018) alejándonos o 

distorsionando la realidad (Echeburúa, 2012). De igual manera, la 

participación en los chats crea menos ansiedad que la vida real, 

permitiéndonos ser más audaces, sentir menos vergüenza o no temer al 

ridículo (Echeburúa, 2012; Echeburúa y Requesens, 2012). 
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b) En cuanto a la adicción al sexo, la fácil accesibilidad a todo tipo 

de contenidos a través de los dispositivos electrónicos y la sencillez para 

actuar amparados por el anonimato que proporciona internet (Hervías 

Ortega et al., 2020), han favorecido la proliferación y la normalización de la 

pornografía, especialmente entre los más jóvenes (Serrano Villalobos y 

Cuesta Díaz, 2018).  

La era digital ha provocado una serie de repercusiones 

comportamentales significativas que han resultado en un notable aumento 

de la sexualización en diversos ámbitos sociales y culturales y en un adelanto 

en la edad a la que se inicia a consumir la pornografía (Chiclana-Actis, 2020; 

McCormack y Wignall, 2016) lo que plantea preocupaciones sobre su 

incidencia en el desarrollo cognitivo y emocional de los individuos más 

jóvenes.   

A pesar de que existen argumentos que postulan beneficios en el uso 

de la pornografía (Ballester-Arnal et al., 2018), tales como su supuesta 

contribución a la educación sexual, su enfoque liberal en la representación 

de la sexualidad y la hipotética reducción de las agresiones sexuales 

(McCormack y Wignall, 2016), no se puede soslayar la realidad de que su uso 

desmedido puede resultar en problemas de adicción.   

El uso compulsivo y la imposibilidad para controlar la conducta 

relacionada con la pornografía han surgido, por tanto, como características 

definitorias del trastorno de adicción al sexo, con consecuencias nocivas para 

la salud mental y la creación y mantenimiento de vínculos interpersonales de 

los individuos afectados. 
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Para concluir este apartado, debemos aclarar que la adicción al sexo, 

aunque sea un comportamiento adictivo generado por el uso compulsivo del 

teléfono móvil no se va a tratar en esta investigación porque no es objeto de 

estudio de esta. 

c) En lo referido a la navegación web, debemos señalar que no 

cabe ninguna duda sobre que internet constituye el instrumento central de 

la comunicación, en palabras de Luengo de la Torre (2012), “es el ágora 

virtual en el que nos comunicamos e interactuamos sin necesidad de 

conocimientos lingüísticos o técnicos” (p.139) llevando a un mayor uso de 

imágenes en dicha comunicación para la expresión emocional (Méndez et 

al.,2021; Pellicer García et al.,2019,2021).  En la actualidad, especialmente en 

los jóvenes, la vida se basa en estar presente, de una manera u otra, en los 

espacios virtuales (Balaguer Prestes, 2008).  

Los usuarios de smartphones pasamos una media de 4.8 horas por día 

conectados a las principales aplicaciones móviles (Ditendria, 2023b). Según 

la investigación de Reynoso González (2022), las páginas por las que más se 

navega son Whatsapp, Instagram, Youtube, Facebook y Messenger, en las que 

los usuarios entran al menos una vez al día.   

Por otro lado, el estudio “Usos y actitudes de consumo de contenidos 

digitales en España” (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 

ONTSI- 2021) destaca que prácticamente toda la población accede al menos 

a un tipo de contenido digital, lo que demuestra la normalización y de la 

navegación web. Ateniéndonos a esta generalización, este mismo informe 

destaca, con relación a este consumo digital: 
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- El aumento significativo, desde el 2016, del consumo de contenido 

digital, señalando que ese incremento se da en todo tipo de 

contenido. 

- Un 80% de la población entre 16 y 75 años accede a películas y series 

utilizando sus dispositivos móviles. 

- Ha aumentado igualmente el acceso a la formación online. 

- Un 48.3% de los usuarios de prensa y revistas y un 44.9% de los que 

escuchan música a través de plataformas digitales, lo hacen a diario. 

Sin embargo, como señala Cía (2014), la problemática reside no en la 

cantidad de horas que una persona dedica a navegar por la web, sino en “el 

grado de interferencia y alteración de la vida cotidiana” (p. 216). 

En cuanto a por dónde se navega, se pueden observar en la Tabla 2 

aquellos contenidos a los que acceden mayoritariamente los usuarios.  

 

Tabla 2.  
Contenido digital de los usuarios 
 

Actividades 

sociales 

Actividades  

de búsqueda 

Actividades  

de ocio 

Actividades 

creativas 

 

Otras 

Mensajería 

instantánea 

Descarga 

archivos 

Películas/series Editar 

imágenes 

Cursos 

 

Redes 

sociales 

Medios de 

comunicación 

Escuchar 

/compartir 

música 

 Formación 

E-mails Información 

especializada 

Compra/venta   

Foros Leer/descargar 

libros 

Ver/compartir 

videos 

  

Aplicaciones Leer webs Jugar   

Compartir 

contenido 

 Ver fotos 

digitales 
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Fuente: Creación propia a partir de CERLAC (2017) y Larrañaga y Yubero (2019) 

Como destaca Luengo de la Torre (2012) “Dispositivos como la radio, 

el navegador, el reproductor de música, la cámara o los buscadores tienden a 

desaparecer, gracias a la integración de todas estas funciones en el móvil” (p. 

145). 

d) Tanto la Organización Mundial de la Salud en el CIE-11 (OMS, 

2019), como el DSM-5 (APA,2013), reconocen como adictivos los juegos. Esta 

es la única de las adicciones comportamentales contempladas en el DSM-5 

(APA, 2013; Atroszko et al., 2015; Carbonell, 2020; Castellana Rosell et al., 

2007; Griffiths, 2005). Esta adicción contempla las apuestas deportivas, el 

póquer online, juegos de casino, videojuegos, etc. (Muñoz-Rivas y Shih Ma, 

2016). Según el informe "La industria del videojuego en España en 2022"  

(Asociación Española de Videojuegos -AEVI-, 2023) publicado por la 

Asociación Española de Videojuegos, más de 18 millones de personas 

jugaban regularmente a videojuegos en España en el año 2022. Debemos 

tener en cuenta que el avance de dispositivos móviles y plataformas en línea 

que permiten jugar en cualquier momento y lugar han incrementado 

significativamente la accesibilidad y el atractivo de los juegos (Castellana 

Rosell et al., 2007; Torres-Rodríguez y Carbonell, 2015). 

Este aumento en la disponibilidad ha contribuido a un mayor tiempo 

de pantalla, lo cual, en muchos casos, puede llevar a una dependencia 

psicológica y comportamental que produce los mismos efectos en el jugador 

que las adicciones químicas (APA, 2013; Carbonell, 2020; Chahín Pinzón y 

Briñez, 2018; Griffiths, 2005). Además, los juegos modernos están diseñados 

con elementos altamente adictivos, como recompensas constantes (Griffiths, 
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2005) , niveles de dificultad ajustables y dinámicas sociales (Malone, 1981), 

entre otros, que producen “respuestas rápidas y una mayor resistencia a la 

extinción” (Griffiths, 2005, p. 450) las cuales motivan un uso continuado 

(Ledo Rubio et al., 2016) que mantiene a los usuarios enganchados.  

Otra de las razones que esgrimen otros autores para explicar las 

causas que pueden generar la adicción a los juegos es la libertad que estos 

brindan a los jugadores. En estos entornos virtuales, los jugadores pueden 

actuar de manera casi ilimitada, explorando, experimentando y tomando 

decisiones sin enfrentar repercusiones reales. Esta ausencia de 

consecuencias negativas o penalizaciones en el mundo real permite a los 

jugadores disfrutar de una sensación de impunidad que puede resultar 

atractiva y conducir a un uso compulsivo de los juegos y videojuegos 

(Carbonell, 2014; Chen et al., 2018; Portillo-Peñuelas et al., 2023). 

No obstante, destaca Ledo Rubio et al. (2016) que el uso de 

determinados juegos de los llamados “serius games” puede favorecer el 

desarrollo en los individuos de herramientas o estrategias positivas 

relacionadas con determinados aspectos cognitivos, con el desarrollo de 

ciertas destrezas y habilidades, con aspectos socializadores y con la 

alfabetización digital, que no obtendrían de otra manera y que podrían 

resultar terapéuticas. Sin embargo, a pesar de ese carácter beneficioso que 

podrían tener, su práctica compulsiva puede provocar la adicción en el 

jugador (Chen et al., 2018), al igual que en las adicciones que hemos 

analizado hasta ahora ya que, según Griffiths (2005), la adicción a los juegos 

presenta las mismas características, vistas en la primera parte de este 

capítulo, que deben darse para que un comportamiento pueda ser 
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considerado como tal: la prominencia, el cambio anímico, la tolerancia, los 

síntomas de abstinencia, los conflictos y las recaídas. 

Según Chóliz (2016), los aspectos característicos del juego realizado a 

través de internet y que son los generadores de la adicción son la 

disponibilidad, la accesibilidad, la inmediatez, los sesgos cognitivos, la 

privacidad y la actividad. 

3.2.2.2. Juego patológico 

 

 
 La adicción al juego, al contrario que el resto de las actividades 

adictivas no químicas abordadas hasta ahora en esta investigación sí está 

considerada como adicción por el DSM-5 (APA, 2013) ya que las consecuencias 

psiconeurológicas, emocionales y de conducta son muy parecidas (Carbonell, 2014; 

Castellana Rosell et al., 2007; Ríos-Flórez y Escudero-Corrales, 2016) a las 

originadas por sustancias psicoactivas. A pesar de que el juego es una actividad que 

está cultural y socialmente aprobada, cabe el riesgo de que esta degenere en un 

importante problema de conducta que puede poner en riesgo la integridad personal 

y social del jugador (Inozemtseva y Franco González, 2019).  

Aunque en el apartado anterior hemos analizado la adicción relacionada con 

los juegos y videojuegos, ésta ha sido enmarcada dentro de la adicción a los teléfonos 

inteligentes. Es por ello por lo que, a continuación, vamos a estudiar el juego 

patológico fuera de ese ámbito, dedicándolo especialmente a los juegos de azar.  

En cuanto a esta tipología de juegos, Bombín, en su libro “Manual del 

ludópata. Guía para pacientes y familiares” (2010) clasifica del siguiente modo los 

juegos de azar (ver en la Tabla 3). 
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Tabla 3.  
Clasificación tipos de juego 
 

Clases de juegos 

Por su mecanismo 

De azar puro 

De destreza 

Mixtos, de azar y destreza 

Por su licitud 
Lícitos 

Ilícitos 

Por su administración 
Públicos (activos y pasivos) 

Privados 

Por su contenido 

Máquinas tragaperras  

Clases 

Bingo 

Juegos 

Cartas 

 

Casino 

Loterías (Primitiva y demás) 

Apuestas deportivas 

Juegos rápidos (rasca-rasca) 

Juegos en la red (on line) 

Por su potencia adictiva 

Muy adictivos 

Poco adictivos 

Medianamente adictivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bombín (2010). 

 

La patología del juego se caracteriza, como toda adicción, por la presencia de 

tres elementos fundamentales: la reiteración en la actividad, su permanencia a pesar 

de las consecuencias negativas evidentes y la incapacidad para ejercer control sobre 
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este comportamiento. Pero en este caso, estos factores se acentúan por la 

posibilidad de obtener una recompensa económica (Díaz Ñiguez y Sanmartín Pardo, 

2021), sobre todo si esta es inmediata (Bombín, 2010; Ibáñez, 2011). 

Para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA, 

2014) las características de la ludopatía incluyen: 

- la necesidad de hacer apuestas de más cantidad de dinero. 

- sentir nerviosismo o irritabilidad al intentar reducir o abandonar el juego. 

- hacer continuos e inútiles esfuerzos para controlar la conducta. 

- pensar constantemente en las apuestas. 

- recurrir al juego para aliviar la ansiedad o la depresión.  

Además de esto, suelen intentar recuperar las pérdidas apostando nuevamente, 

mienten sobre su grado de implicación en el juego, arriesgan o pierden relaciones, 

empleos o carreras y dependen de los demás para aliviar sus problemas monetarios 

causados por el juego. 

Estos aspectos fundamentales de la ludopatía se acompañan comúnmente de 

disfunciones cognitivas de tipo ejecutivo, aumentando la dificultad para regular el 

impulso de juego (Ríos-Flórez y Escudero-Corrales, 2016), sintiendo mayor presión 

física y psicológica antes de jugar y obteniendo un mayor grado de satisfacción 

relacionado con la eliminación de esa tensión al participar de manera activa en el 

juego (Fernández-Alba y Labrador, 2006). 

A su vez, el individuo experimenta una sensación de malestar significativa y 

dicha problemática repercute de manera sustancial en diversas esferas de su vida, 

incluyendo lo social, laboral, familiar, personal (Díaz Ñiguez y Sanmartín Pardo, 

2021; Ríos-Flórez y Escudero-Corrales, 2016) e, incluso, legal (Bombín, 2010; 
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Inozemtseva y Franco González, 2019) y de seguridad y salud pública (Bombín, 

2010). 

3.2.2.3. Compra compulsiva 

 

Como ya hemos determinado al tratar las adicciones vistas hasta ahora, la 

compra compulsiva nace de la realización de una acción cotidiana que, sin ser 

perjudicial, se convierte en problemática al repetirse de forma continuada (Díez 

Marcet et al., 2016; Echeburúa, 1999). Según Black (1998), lo que diferencia la 

compra compulsiva de la compra que podría considerarse normal es la 

manifestación de la “evidencia del deterioro” (p.31) por parte del comprador, ya que 

es él mismo el que se da cuenta de que su comportamiento es perjudicial para él y 

para su entorno.  

Por su parte, García Ureta (2005), tras la revisión de diferentes estudios 

sobre la compra compulsiva, resume los aspectos que la distinguen de la normal en 

los siguientes términos: 

- Distinta motivación: 

o Compradores compulsivos: buscan la satisfacción psicológica y social 

que produce la compra en sí misma como respuesta a un estado 

emocional negativo. 

o Compradores normales: buscan la satisfacción funcional del 

producto como respuesta a una necesidad práctica y real. 

- Distintos procesos de compra: 

o Compradores compulsivos: compra basada en la impulsividad del 

consumidor. 

o Compradores normales: compra planeada con anterioridad. 



Hábitos lectores, motivación y adicciones en estudiantes universitarios 
 
 

112 

 

- Distinta naturaleza de los procesos post-compra: 

o Compradores compulsivos: tras la compra, el adicto siente 

emociones contradictorias, excesivo placer por la compra, pero 

también culpa y arrepentimiento, lo que provocará que, 

generalmente, no utilice el producto.  

o Compradores normales: tras la compra, los sentimientos del 

comprador son menos intensos y su grado de satisfacción 

dependerán de la calidad del artículo. 

La recurrencia de este tipo de conducta puede ser atribuida, según autores 

como Castillo y Jaramillo Quiñones (2020) o Echeburúa (1999), a dos cuestiones 

principales: a la disposición psicológica o estado anímico del adicto, que lo hacen 

más vulnerables y le llevan a utilizan las compras como mecanismo para mejorar su 

autoestima o como estrategia para paliar o aliviar los problemas personales.  

No obstante, este comportamiento adictivo, caracterizado por la falta de 

control en la adquisición de bienes, no depende del capital o la capacidad de compra 

del adicto (Díez Marcet et al., 2016), puede transformar significativamente la calidad 

de vida del comprador (Daruich Pando, 2017) afectándole a todos los niveles: 

psicológico, profesional, personal, social, familiar, legal y económico (Echeburúa, 

1999; Fischer de la Vega et al., 2016; Martín-Ríos y Hu-Hai, 2023). La capacidad 

económica del adicto puede influir únicamente, según Black (2007), en la selección 

del comercio y en el producto elegido. 

En este tipo de adicción, el individuo compra sin que haya una necesidad real 

de los objetos adquiridos, sino que es el hecho de comprar, más que el objeto en sí 

mismo, lo que verdaderamente le satisface (Echeburúa, 1999; Fernández-Montalvo 

y López-Goñi, 2018).  
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La compra compulsiva, al igual que el resto de las adicciones, cumple con los 

indicadores característicos de una adicción ya vistos en apartados anteriores: la 

imposibilidad de controlar el impulso, la ausencia de control y la permanencia de la 

acción aun conociendo sus efectos negativos (Martín-Ríos y Hu-Hai, 2023). Estos 

aspectos, unidos a la impulsividad (Echeburúa, 1999; Martín-Ríos y Hu-Hai, 2023), 

la ansiedad (González López y Lemos, 2020) y  la baja autoestima (Otero-López y 

Villardefranco, 2011) pueden considerarse como los más determinantes en este tipo 

de comportamiento. 

En cuanto a los estados anímicos que caracterizan el proceso de la compra 

compulsiva, Echeburúa (1999) los describe de la siguiente manera:  

- Estado disfórico, con ansiedad, tristeza, etc. 

- Nerviosismo ante la perspectiva de adquirir nuevos objetos. 

- Placer al comprar objetos innecesarios. 

- Remordimientos y se recrimina el haber gastado dinero y por no haber sido 

capaz de abstenerse. 

- Repetición de la acción para intentar paliar la desazón por haber consumido 

innecesariamente. 

Aquí explica el autor como este comportamiento se convierte en un círculo 

vicioso, en el que el alivio temporal obtenido a través de las compras incrementa los 

sentimientos de culpa y ansiedad, lo que a su vez provoca más compras en un intento 

fallido de evitarlas. 
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3.3. DIFERENCIAS DE GÉNERO Y DE EDAD EN LAS ADICCIONES  

 

 Como hemos hecho en capítulos anteriores, a continuación, procederemos a 

evaluar si existen discrepancias significativas en la demostración de 

comportamientos relacionados con la adicción entre individuos de género 

masculino y femenino. Así mismo, analizaremos la posible incidencia de la edad en 

el desarrollo de conductas de dependencia. 

3.3.1. Diferencias de género 

 

Empezaremos analizando a continuación las diferencias significativas 

relacionadas con las adicciones por ingestión. 

En cuanto a la diferencia de consumo de sustancias entre el hombre y la 

mujer, debemos señalar que los hombres son los mayores consumidores de las 

drogas tanto, legales como ilegales (cannabis, cocaína, etc.), a excepción de los 

hipnosedantes, que son consumidos en mayor medida por las mujeres (DGPNSD, 

2023a). Esto puede deberse a que, como señala Aguilar Bustos (2012) a los hombres 

se les presentan más oportunidades para consumir drogas en comparación con las 

mujeres. Sin embargo, como destaca el NIDA (2024), son las mujeres las que caen 

más en la adicción. Esto puede deberse a la mayor vulnerabilidad de sus 

características físicas (Echeburúa, 2001), como pueden ser el peso, la masa y el agua 

corporal en relación con los hombres (APA, 2013).  

A continuación, revisaremos lo que la literatura científica y las distintas 

investigaciones e informes señalan sobre las discrepancias de género en todo lo 
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referente a las adicciones comportamentales. Seguiremos el mismo esquema que se 

ha seguido a la hora de clasificar este tipo de comportamiento compulsivo. 

En lo relativo a la adicción a los smartphones, el teléfono móvil es el medio a 

través del cual se accede más a internet (Cano García et al., 2023; Ditendria, 2023a; 

Garitano et al., 2023). 

En el apartado de las relaciones sociales, cabe destacar que tras un análisis 

exhaustivo de distintas investigaciones sobre el empleo de las redes sociales entre 

los jóvenes, Valencia-Ortiz et al. (2021) concluyen que las relaciones establecidas 

con las redes sociales son diferentes entre ambos sectores de la población, hombres 

y mujeres, encontrando en la mayoría de casos mayor uso por parte de los hombres. 

De igual modo, Garitano et al. (2023) señalan que las diferencias no solo radican en 

la cantidad de tiempo en las que están navegando, sino también en el uso que hacen 

de ellas, siendo en el caso del sector femenino un uso más académico y formativo 

(López Melgarejo et al., 2019). 

En cuanto a los usuarios de pornografía online, los datos proporcionados por 

el estudio realizado por Ballester-Arnal et al. (2018) sobre el comportamiento 

sexual en adolescentes demuestran disparidades significativas entre los géneros en 

relación con el uso de internet para:  

- buscar material sexual: el 49.2 de los chicos frente al 6.7% de 

las chicas. 

- la masturbación en línea: 60.6% de los chicos frente al 7.3% 

de las chicas. 

- los contactos en persona con conocidos en internet: el 6.5% de 

los chicos frente al 8.1% de las chicas. 
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- la participación en chats sexuales: el 10.2% de los chicos 

frente al 4% de las chicas. 

- la percepción de interferencia del cibersexo en sus vidas: 

elm12.7% de los chicos frente al 4.7% de las chicas. 

- la creencia de padecer adicción al sexo: el 6.4% de los chicos 

frente al 0.7% de las chicas. 

En lo referente a estas diferencias de género en la navegación web, el informe 

Usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España (ONTSI, 2021) 

destaca que hay un mayor consumo de todo tipo de contenido digital por parte de la 

parte masculina de la población.  

Otras investigaciones comparten esta afirmación destacando que los 

hombres sufren mayor adicción que las mujeres (Ávila Sánchez, 2023; Cerro 

Herrero et al., 2020; Giménez et al., 2010). A lo que según Oliva et al. (2013) esto 

está motivado por el mayor nivel de autocontrol del sector femenino. 

En el apartado de juegos online, el informe "La industria del videojuego en 

España en 2022" (AEVI, 2023) señala que el 86.5% de los chicos juega a videojuegos 

mientras que solo lo hacen el 29.9% del sector femenino. Esta superioridad del 

sector masculino queda también reflejada en investigaciones realizadas por otros 

autores (Méndez et al.,2019, Pérez-Marco et al., 2024). Así mismo, los datos 

facilitados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI, 2021) 

destacan que la mayor diferencia de uso de contenido digital entre ambos se da en 

el uso de los videojuegos.  

Para el juego patológico, en cuanto a las diferencias de género, encontramos 

estudios que difieren en sus conclusiones en lo referente a esta cuestión. Así, 

estudios como los desarrollados por Fernández-Alba y Labrador (2006), Fernández-
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Villa et al. (2015), Griffiths (2005) o Portillo-Peñuelas et al. (2023) concluyen que 

son los hombres los que desarrollan una mayor tendencia al juego en comparación 

con la población femenina.  

Para Fernández-Villa et al. (2015) los motivos que llevan a los varones a jugar 

son la estimulación de las emociones y las perspectivas de la obtención de beneficios 

económicos. En contraste, el colectivo de las mujeres basa su comportamiento con 

el juego en la evasión y compensación de las dificultades emocionales. Para estos 

mismos autores, las mujeres tienen más tendencia a ciertos juegos, como son el 

bingo y la lotería, aunque, a nivel general, solo el 20% de las mujeres juega, mientras 

que en el sector masculino lo hacen el 80% de los hombres, lo que contrasta con la 

falsa percepción de que es el sector femenino de la población la que más juega. 

Sin embargo, Ibáñez (2011) destaca que, a pesar de que son los hombres los 

que mayoritariamente asisten a tratamiento, un tercio de los jugadores son mujeres. 

Esta idea es apoyada igualmente por Fernández-Alba y Labrador (2006) que señala 

que solo pide asistencia médica una mujer por cada 10 hombres, a pesar de haber 

un promedio de dos hombres por cada mujer jugadora.  

Finalmente, los resultados de los diferentes estudios analizados respaldan la 

idea de que las mujeres presentan mayores tasas de adicción a las compras 

(Andreassen et al., 2015; Behar, 2018; Black, 2007; Echeburúa, 1999; Maraz et al., 

2015; Mueller et al., 2011; Ruiz-Olivares et al., 2010).  

Estos estudios reflejan que la adicción a las compras en las mujeres no 

responde simplemente a un comportamiento impulsivo o superficial. Muchas 

mujeres recurren a las compras como forma de lidiar con la ansiedad o el estrés, 

proporcionándoles un alivio temporal que puede ser atractivo cuando se enfrentan 

a situaciones difíciles (Mueller et al., 2011). Para Behar (2018), estas emplean las 



Hábitos lectores, motivación y adicciones en estudiantes universitarios 
 
 

118 

 

compras como herramienta para reafirmar la identidad personal, aumentar la 

autoestima y mejorar su estado de ánimo. A su vez, Echeburúa (1999) añade que 

este sector de la sociedad está más expuesto a los vaivenes de la moda y que, además, 

tiende a sufrir en mayor medida emociones complejas. 

3.3.2. Diferencias de edad 

 

Al igual que hemos hecho en el subapartado anterior, seguiremos el orden 

establecido en el apartado 3.2., por lo tanto, comenzamos con las adicciones por 

ingestión. 

A pesar de los riesgos asociados con su uso, el alcohol continúa siendo la 

sustancia más consumida tanto en el mundo como en España. El informe de la OMS 

(2022) destaca que cerca de 2300 millones de personas mayores de 14 años 

consumen alcohol. Por otro lado, en España, según el estudio EDADES (DGPNSD, 

2023b), realizado entre la población española comprendida entre los 15 a los 64 

años, el 76.4 de la población ha consumido alcohol, siendo el grupo de los 15 a los 

34 el que presenta una mayor prevalencia tanto en el consumo diario como en el 

intensivo.  

Por otro lado, según informe EDADES (DGPNSD, 2023b), el alcohol y el tabaco 

son las sustancias que se empiezan a consumir antes, sobre los 16-17 años. El resto 

de las drogas ilegales, se suelen comenzar a ingerir a los 18, especialmente el 

cannabis, datos que apoyan los resultados de la investigación realizada por Cáceres 

et al. (2006). Sin embargo, los hipnosedantes son los que más tarde, a los 35 años 

aproximadamente. 

A continuación, seguiremos analizando las diferencias en las adicciones 

comportamentales.  
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El análisis del perfil del usuario al teléfono móvil ha sido objeto de atención 

por parte de varias investigaciones desarrolladas recientemente. Estas concluyen 

que son los estudiantes, especialmente los universitarios, los que exhiben una 

mayor prevalencia en el uso del teléfono móvil (Antón Maraña et al., 2023; 

Ditrendia, 2023; Luengo de la Torre, 2012; Roig-Vila et al., 2023; Ruíz De Miguel, 

2016). 

Una vez analizada la adicción a los teléfonos inteligentes de forma general, 

debemos seguir evaluando, de forma más concreta, las diferencias en lo referente a 

las relaciones sociales. A este respecto, el “Estudio Anual de Redes Sociales 2023” 

(IAB, 2024) que analiza el perfil de los utilizadores de las redes sociales en España, 

señala que el sector etario que refleja un mayor uso de las redes sociales es el 

comprendido entre 18 y los 24.  

En lo referente a la adicción al sexo, la investigación realizada por Giménez 

et al. (2010) con jóvenes de entre 18 y 26 años expone que a mayor edad se observa 

un mayor acceso a la pornografía. En un espectro más global, Castro-Calvo et al. 

(2020), tras la realización de varios estudios relacionados con el consumo de 

pornografía a través de internet, obtienen como resultado que prácticamente todos 

los ciudadanos han accedido voluntariamente a este tipo de contenido, sin importar 

su género ni su edad.  

En lo que a la navegación web se refiere y teniendo en cuenta que 

actualmente todos los españoles acceden al menos a un tipo de contenido digital 

(ONTSI, 2021), tras analizar los datos de porcentajes de acceso a los distintos 

contenidos presentada por CERLAC (2017) observamos que los grupos etarios que 

consumen la mayor cantidad de dichos contenidos son el de 16 a 24 (fotos, música, 

redes sociales, videojuegos, series, películas y compartir contenido) y el de 25 a 34 
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(aplicaciones, noticias, webs, cursos, formación y programas para compartir 

contenido). No obstante, ambas franjas son superadas únicamente por el grupo de 

45 a 54 en el ítem relacionado con la lectura de libros digitales.  

Por otro lado, el análisis de estas diferencias realizado por Oliva et al. (2013) 

da como resultado que el grupo más propenso a la navegación web es el 

comprendido entre los 15 y los 19 años, seguido del de los 20 a los 24.  

El perfil de los adictos a los juegos online o videojuegos suele ser el jugador 

adolescente (AEVI2024; Carbonell, 2020), destacando la franja de los menores de 

29 años. Los resultados de Ruiz-Olivares et al. (2010) , por el contrario, ponen de 

manifiesto la existencia de una prevalencia de juego entre las franjas 21-23, 24-26 y 

los mayores de 29.  La dificultad para definir el perfil del jugador online o estimar 

los porcentajes de jugadores en esta modalidad se debe a que es complicado hacer 

una definición clara ya que “un colectivo de bordes difusos e intensidades de juego 

muy diferentes” (Cases Méndez et al., 2018, p.49).  

Para el juego patológico, uno de los elementos de riesgo que favorece la caída 

en la adicción es ser menor de 29 años (Verdura Vizcaíno et al., 2011) ya que la 

infancia y la adolescencia son las etapas de mayor vulnerabilidad (Lobo, 2022; 

Vázquez-Fernández y Barrera-Algarín, 2020). En diversos estudios se ha ido 

poniendo de manifiesto que los jugadores compulsivos son hombres de edades 

comprendidas entre los 25 y los 34 o entre los 55 y 64 (DGOJ,2015), aunque el perfil 

va cambiando con los años a un usuario cada vez más joven, de entre los 18 y los 35 

años (DGOJ, 2023; Lobo, 2022). 

Como en el caso de los usuarios de los juegos a través del smartphone, los 

porcentajes según la edad de los consumidores de los juegos de azar dependerá del 

tipo de juego: bingo, casinos, máquinas tragaperras, póker, etc. son especialmente 
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más utilizados por los jóvenes mientras que la lotería, aunque es la más jugada por 

un mayor rango de la población, es poco atrayente para los jóvenes de entre 18 y 24 

años (Cases Méndez et al., 2018). 

Para terminar, en cuanto a la compra compulsiva, el comienzo del trastorno 

se encuentra entre los 18 y los 30 años (Behar, 2018; Díez Marcet et al., 2016), 

siendo las franjas de edad más significativas, entre los jóvenes universitarios, las de 

18-20, 21-23, 24-26 y los mayores de 29 (Ruiz-Olivares et al., 2010). Esto puede 

deberse, entre otros factores, a que los jóvenes están más condicionados por las 

redes sociales y los influencers (Moral Jiménez y Olivares San Emeterio, 2024).  
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Los números tienen una historia importante que contar. Dependen de ti para darles voz 

 

Stephen Few 
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Como hemos visto en el capítulo anterior, el hábito lector es, para los que van 

a dedicarse a dar clase en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, 

imprescindible para poder realizar en el aula una educación de calidad, en la que 

originen en su alumnado la afición y el placer por la lectura. A aquellos que tengan 

adquirido este hábito y gocen con el hecho de leer, les será más fácil trasmitir su 

pasión por la lectura que a los que están en edad de desarrollarlo.  

Pero ¿son aquellos jóvenes más propensos a comportamientos adictivos, 

sean de la índole que sean, los que tienen un hábito lector más débil?, ¿en qué 

medida afecta la dependencia a determinadas sustancias o comportamientos al 

desarrollo de este hábito lector?  

En este sentido, en el presente trabajo se ha realizado una investigación sobre 

la conceptualización de términos tan complejos de definir como leer, hábito, 

motivación y adicción para analizar cuáles son las relaciones entre ellos con el 

propósito de atender a los objetivos planteados. 
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4.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 4.1.1.  Objetivo general 

Por todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es el de examinar el vínculo 

existente entre la motivación y el hábito lector de los estudiantes universitarios y el 

desarrollo de distintos tipos de adicciones.  

En este estudio, las adicciones están centradas tanto en la ingestión de 

determinadas sustancias, como las drogas y el alcohol, además de centrarse en 

distintos aspectos relacionados con comportamientos que pueden convertirse en 

adictivos, tales como el uso de los smartphones, el juego, las compras compulsivas, 

etc. 

 4.1.2. Objetivos específicos  

 
 El objetivo general queda determinado por los siguientes objetivos 

específicos: 

 Objetivo Específico 1.  “Analizar la relación existente entre los hábitos 

lectores de los estudiantes universitarios, la motivación y la implicación en 

adicciones”. 

 Objetivo Específico 2. “Indagar sobre las características sociodemográficas 

(género y edad) en los hábitos lectores, la motivación lectora y las adicciones 

comportamentales”. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO  

En el estudio participaron un total de 286 jóvenes universitarios de los 

estudios de Ciencias de la Educación (53.3% pertenecientes al Grado en Educación 

Infantil y el resto al Grado en Educación Primaria) de una universidad del suroeste 

español. En la  Tabla 4. pueden apreciarse las principales características 

sociodemográficas de los participantes. Se trata de una muestra representativa de 

los jóvenes universitarios de los estudios del Grado en Educación Infantil y del Grado 

en Educación Primaria de una universidad del suroeste español con un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 5%. Puede apreciarse en la tabla que 

sobre todo había más mujeres entre los participantes del estudio. Los jóvenes 

comprendían un rango de edad de entre los 18 y 34 años (véase Figura 8. 

 

Tabla 4.  
Principales características sociodemográficas de los participantes en el estudio 
 

Variable Frecuencia 

(n=289) 

Porcentaje 

(100%) 

Edad 18-25 años 

26-34 años 

239 

50 

82.7% 

17.3% 

Género Hombre 65 22.5% 

Mujer 224 77.5% 

País de 

nacimiento 

 

Nacido en España 276 95.5% 

Nacido fuera de 

España 

13 4.5% 
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Figura 8.  
Distribución de los participantes por edad 

 

4.3. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 Se describen a continuación las variables utilizadas en el estudio. 

o Características sociodemográficas: 

- Género: variable nominal agrupada en dos niveles (masculino o 

femenino). 

- Edad: variable cuantitativa continua.  

- Titulación: variable cualitativa con dos niveles (Grado en Educación 

Primaria o Grado en Educación Infantil).  

- Lugar de nacimiento: variable cualitativa con dos niveles (nacido en 

España o nacido fuera de España).  

o Hábitos lectores:  
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- Disfrute de la lectura: variable ordinal con cinco niveles (nada, muy poco, 

algo, bastante y mucho). 

- Lectura en comparación con el momento antes de iniciar la carrera: 

variable ordinal con cinco niveles: nunca, algunas veces al año, algunas 

veces al mes, algunas veces a la semana, todos los días.  

- Lectura en el tiempo libre: variable ordinal con cinco niveles: nunca, 

algunas veces al año, algunas veces al mes, algunas veces a la semana, 

todos los días. 

- Finalización de los libros iniciados: variable ordinal con cinco niveles: 

nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre.  

- Uso de los servicios de la biblioteca: variable ordinal con cuatro niveles: 

nunca, pocas veces, algunas veces, bastantes veces y muchas veces.  

- Penalización por faltas de ortografía o gramaticales: variable ordinal con 

cinco niveles: nunca, algunas veces al año, algunas veces al mes, algunas 

veces a la semana, todos los días. 

o Motivación de lectura académica: 

- Expectativas: variable cuantitativa continua. 

- Interés: variable cuantitativa continua.  

- Importancia: variable cuantitativa continua.  

- Utilidad: variable cuantitativa continua.  

- Costo: variable cuantitativa continua.  

 

o Adicciones: 

- Abuso/dependencia del alcohol: variable cuantitativa continua. 

- Adicción a sustancias: variable cuantitativa continua.  
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- Juego patológico: variable cuantitativa continua.  

- Adicción al smartphone: variable cuantitativa continua.  

- Adicción a internet: variable cuantitativa continua.  

- Adicción a los videojuegos: variable cuantitativa continua.  

- Compra compulsiva: variable cuantitativa continua.  

4.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Para llevar a cabo esta investigación, fueron administrados diferentes instrumentos 

de evaluación. A continuación, procederemos a describir cada uno de ellos. 

4.4.1.  Escala sociodemográfica  

 
 Para medir las variables scomo son la edad, el género, la titulación o el lugar 

de nacimiento, se empleó una escala sociodemográfica elaborada ad hoc.   

4.4.2. Escala Motivacional de Lectura Académica   

 
Se seleccionó la Escala Motivacional de Lectura Académica (EMLA) de Muñoz 

Valenzuela et al. (2012) para evaluar la motivación hacia la lectura en el contexo 

académico.  Está compuesta por 27 ítems que oscilan desde 1=total desacuerdo a 6= 

total acuerdo que miden los siguientes factores (que fueron descritos en el apartado 

2.1 de la presente tesis): expectativas, interés, importancia, utilidad y costo. En la  

Tabla 5. pueden apreciarse algunos ejemplos de ítems.  

Los valores de fiabilidad alfa de Cronbach poseen valores aceptables para 

dichas subescalas: expectativas (α = 0.80), interés (α = 0.84), importancia (α = 0.90), 
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utilidad (α = 0.83) y costo (α = 0.68). En nuestro estudio fue de α=0.97 para el total 

de la escala.  

Tabla 5.   
Ejemplos de ítems del instrumento sobre motivación de lectura académica 
 

Subescalas EJEMPLO DE ÍTEM 

Subescala 

expectativa  

 Al leer el texto académico logro captar las ideas centrales 

Subescala 

interés 

Me gusta leer textos académicos relacionados con mi 

carrera 

Subescala 

importancia  

Para mí, es importante tener leída la bibliografía antes de 

la clase (cuando corresponde) 

Subescala 

utilidad  

Considero de gran utilidad entender los textos académicos 

Subescala  

costo 

Soy capaz de dejar otros intereses de lado y 

comprometerme hasta terminar de manera debida la 

lectura de un texto 

 

4.4.3. Cuestionario sobre hábitos lectores 

 

Para el estudio se escogió el Cuestionario sobre hábitos lectores (Valentín, 

2019). El instrumento permite recabar información sobre diversas variables e 

indicadores relativas a la actitud hacia la lectura y el hábito lector diferencianfo 

entre la lectura académica y la no académica. La subescala empleada tiene un valor 

de fiabilidad adecuado (α = 0.84) muy similar al original (α = 0.81). 

Para nuestro estudio se seleccionaron las siguientes cuestiones:  

- Disfrute de la lectura: si el estudiante disfruta o no leyendo y, por lo tanto, 

si le gustaba o no.   
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- Frecuencia de lectura en comparación con el momento antes de iniciar la 

carrera.  

- Frecuencia de lectura en el tiempo libre.  

- Frecuencia en la que el estudiante finalizaba los libros iniciados. 

- Frecuencia del uso de los servicios de la biblioteca, sea digital o física. 

- Frecuencia en la que se le había penalizado bajándole la nota de una 

asignatura de la carrera por faltas de ortografía o gramaticales.  

Véase en la  Tabla 6.algunos ejemplos de los ítems del cuestionario. 

Tabla 6.  
Ejemplos de ítems del cuestionario sobre hábitos lectores 
 

Escalas EJEMPLO DE ÍTEM 

Hábitos lectores ¿Te gusta leer? 

¿Cuántos libros has leído en tu tiempo libre en el último 

mes? 

¿Finalizas los libros que empiezas a leer? 

 

4.4.4. Cuestionario sobre adicciones comportamentales 

 

La información pertinente sobre los comportamientos adictivos fue recabada 

a través del cuestionario MULTICAGE CAD-4 en la versión de Rodríguez-Monje et al. 

(2019). Dicho instrumento consta de 24 ítems dicotómicos que analizan las 

siguientes subescalas:  

- Abuso/dependencia del alcohol: mide aspectos referentes a la ingesta 

abusiva de bebidas alcohólicas. 

- Adicción a sustancias: mide aspectos referidos al consumo problemático 

de drogas. 

- Juego patológico: mide aspectos relacionados con la adicción al juego. 
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- Adicción al smartphone: mide aspectos vinculados al uso problemático 

del teléfono móvil.  

- Adicción a internet: mide el uso excesivo de internet. 

- Adicción a los videojuegos: mide aspectos asociados con el juego a la 

videoconsola o juegos de ordenador de manera problemática.  

Así mismo, se seleccionó la siguiente subescala de la versión de MULTICAGE 

CAD-4 de Pedrero-Pérez et al. (2007):  

- Gasto compulsivo: mide aspectos sobre las compras compulsivas sin 

control, problemas bancarios por compras compulsivas. 

La fiabilidad alfa de Cronbach para cada una de las subescalas osciló entre 

0.88 y 0.95 en el estudio de Rodríguez-Monje et al. (2019). La fiabilidad alfa de 

Cronbach para cada una de las escalas osciló entre 0.67 y 0.79 en el estudio de 

Pedrero- Pérez et al. (2007). En nuestro estudio fue de α=0.84 para el total de la 

escala. Véase en la Tabla 7. ejemplos de ítems en cada una de las subescalas.  

Tabla 7.  
Ejemplos de ítems de la subescala del cuestionario de adicciones comportamentales 
 

Subescalas EJEMPLO DE ÍTEM 

Subescala 

abuso/dependencia 

del alcohol 

¿Ha pensado alguna vez que debería beber menos? 

Subescala juego 

patológico 

¿Ha tenido usted la sensación de que debería reducir su 

conducta de juego? 

Subescala adicción a 

sustancias 

¿Se siente a veces impulsado a consumir drogas, aunque 

haya decidido no hacerlo? 

Subescala adicción 

al smartphone 

¿Le han comentado en alguna ocasión, sus familiares o 

amigos, que utiliza mucho el móvil para hablar o enviar 

mensajes? 
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Subescala adicción 

al internet 

¿Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a 

internet? 

Subescala adicción a 

los videojuegos 

¿Le cuesta trabajo estar varios días sin usar su 

videoconsola o sus juegos de ordenador? 

  

4.5. PROCEDIMIENTO 

Previamente a la realización de la recogida de los datos fue imprescindible 

solicitar la autorización del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de 

Murcia (ID: 2819/2020) (véase en Anexo 1), el cual determina las normas y 

principios fundamentales en cuanto a la ética y a las normativas relacionadas con 

las investigaciones científicas con humanos.  

 Tras dicha autorización se procedió a solicitar la colaboración de los 

docentes implicados en docencia de las asignaturas de Grado en Educación Infantil 

y en Educación Primaria para solicitar su colaboración para la administración de los 

instrumentos de evaluación en una universidad del suroeste español. Durante la 

cumplimentación de los instrumentos se les informaba sobre los tipos de 

instrumentos, los objetivos de la investigación además del carácter voluntario de su 

participación. Se tramitó previamente la autorización del consentimiento informado 

de los participantes informando de que durante todo el proceso los datos se 

mantendrían de manera confidencial y anónima.  

No en todos los casos se dispuso del consentimiento por lo que no fue 

posible tener acceso a dichos participantes. Estos fueron excluidos del estudio. Así 

mismo, se excluyeron aquellos instrumentos que estaban parcial o totalmente mal 

cumplimentados (el 1.22%). 
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4.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Para comenzar con el análisis, se detectaron aquellos casos perdidos de la 

base de datos. Tras esto, se continuó con la realizaron de análisis descriptivos 

(frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones típicas) para poder describir las 

características sociodemográficas de los participantes.  

A continuación, se utilizaron Correlaciones de Pearson o de Spearman si se 

trataba de variables ordinales. Así mismo, se utilizaron pruebas t de Student de 

comparación de medias, así como pruebas Chi Cuadrado de Pearson para comparar 

categorías en el caso de variables cualitativas.  

Este estudio se trata de un estudio transversal ya que, al final, los datos 

fueron tabulados en una base de datos en SPPS versión 28.0.  
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CAPI TULO 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
  



Hábitos lectores, motivación y adicciones en estudiantes universitarios 
 
 

144 

 

 

  



Hábitos lectores, motivación y adicciones en estudiantes universitarios 
 
 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a 

retorcer los hechos para adaptarse a las teorías en lugar de que las teorías se ajusten a 

los datos. 

 

Sherlock Holmes 
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Analizar los resultados de una investigación es imprescindible para validar y 

dar utilidad a la investigación.  

Este análisis contribuye a: 

- asegurar el rigor del estudio. 

- el desarrollo del conocimiento en este ámbito específico.  

- facilitar la implementación práctica de los resultados.  

Con esta finalidad, en este capítulo realizaremos un análisis de los resultados 

alcanzados.  

En primer lugar, analizaremos las relaciones entre el hábito lector, la 

motivación lectora y las adicciones, en relación con el Objetivo Específico 1.  

Tras ello, analizaremos, en este caso relacionado con el Objetivo Específico 2, 

si los parámetros de esta investigación, la motivación lectora, el hábito lector y las 

adicciones, están influenciados por características sociodemográficas como son el 

género y la edad. 
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5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y RESULTADOS   

A lo largo de este capítulo presentaremos los resultados derivados del análisis 

estadístico de los datos recopilados en las encuestas realizadas por los jóvenes 

universitarios pertenecientes a los grados de Educación Infantil y Educación 

Primaria. De esta manera, y junto a la revisión teórica realizada previamente, se 

pretende responder a los objetivos propuestos y ofrecer nuevas perspectivas para 

fomentar la lectura entre los alumnos, motivándolos e intentando que no caigan en 

comportamientos que pueden acabar suponiendo una adicción. 

5.1.1. Análisis de las relaciones entre la motivación lectora, hábito lector y las 

adicciones. 

 

 En cuanto al Objetivo Específico 1, en primer lugar, abordamos las relaciones 

existentes entre la motivación lectora y las adicciones. Así, podemos observar en la 

Tabla 8. que se halló una correlación significativa negativa, con tamaño del efecto 

bajo, entre el consumo de alcohol y la expectativa, la importancia, la utilidad y el 

costo.   Así mismo, se puso de manifiesto la existencia de una correlación de Pearson 

significativa negativa entre el consumo de drogas y todas las subescalas de la 

motivación lectora. Por otro lado, en gasto compulsivo se halló una correlación 

significativa negativa con expectativa y con utilidad.  
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Tabla 8.   
Correlaciones entre la motivación lectora y las adicciones 
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Expectativa  -.192** -.095 -.133* .034 -.019 -.069 -.130* 

Interés -.114 -0.81 -.158** -.006 -.023 -.014 -.068 

Importancia -.147* -0.99 -.157** -.006 -.043 -.034 -.075 

Utilidad -.161** -.100 -.123* .079 .021 -.086 -.135* 

Costo -.187** -.109 -.138* .006 -.012 -.084 -.113 

Nota: *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

En segundo lugar, abodamos lo referente a las relaciones existentes entre la 

motivación lectora y el hábito lector. Tal y como puede verse en la Tabla 9., se 

encontraron correlaciones significativas positivas de Spearman entre expectativa y 

el disfrute de la lectura, los libros leídos en el tiempo libre, la cantidad de libros que 

lee en comparación con antes de empezar la carrera, con los libros que finaliza y el 

uso de la biblioteca. Sin embargo, se halló una correlación significativa negativa 

entre expectativa y la penalización por cometer faltas de ortografía o gramaticales.  

Así mismo, se evidenciaron correlaciones de Spearman significativas 

positivas entre interés y el disfrute de la lectura, los libros leídos en el tiempo libre, 

los libros leídos en comparación con antes de empezar la carrera, con el hecho de 

finalizar los libros comenzados y el uso de la biblioteca.  

En cuanto a la importancia, se revelaron correlaciones de Spearman 

significativas positivas entre el disfrute de la lectura, los libros leídos en tiempo 

libre, los libros leídos en comparación con antes de empezar la carrera y con el uso 

de la biblioteca. 
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En utilidad se encontraron correlaciones de Spearman significativas 

positivas con disfrute de la lectura, los libros leídos en tiempo libre, los libros leídos 

en comparación con antes de empezar la carrera y con el uso de la biblioteca y 

correlaciones significativas negativas con la penalización por cometer faltas de 

ortografía o gramaticales.  

Finalmente, se encontraron correlaciones de Spearman significativas 

positivas con disfrute de la lectura, los libros leídos en tiempo libre, los libros leídos 

en comparación con antes de empezar la carrera y con el uso de la biblioteca. Sin 

embargo, se encontraron correlaciones significativas negativas con la penalización 

por cometer faltas de ortografía o gramaticales. 

 

Tabla 9.  
Correlaciones entre la motivación lectora y el hábito lector 

 D
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Expectativa  .317*** .356*** .130* .204*** .137* -.218* 

Interés .275*** .336*** .336*** .182* .131* -.081 

Importancia .180** .180** .224*** .059 .121* -.011 

Utilidad .338*** .338*** .358*** .083 190** -.159** 

Costo .321*** .321*** .333*** .022 .267*** -.107 

Nota: *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 
 

En tercer lugar, nos centraremos en las relaciones existentes entre el hábito 

lector y las adicciones. Se puede apreciar que se encontraron correlaciones 

significativas negativas de Spearman entre alcohol y el disfrute de la lectura, 

finalizar los libros que inicia. No obstante, se manifestó una correlación significativa 
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positiva entre el consumo de alcohol y la penalización por cometer faltas de 

ortografía o gramaticales.  

De forma similar, en el consumo de otras drogas, se encontraron correlaciones 

significativas negativas de Spearman entre alcohol y el disfrute de la lectura, 

finalizar los libros que inicia. Sin embargo, se encontró una correlación significativa 

negativa entre el consumo de alcohol y la penalización por cometer faltas de 

ortografía o gramaticales.  

Finalmente, se puso de manifiesto una correlación de Spearman significativa 

negativa entre el gasto compulsivo y el hecho de finalizar los libros comenzados. Así 

mismo, se evidenció una correlación significativa positiva entre gasto compulsivo y 

la penalización por faltas de ortografía o gramaticales (Véase en la Tabla 10.  

 

Tabla 10.  
Correlaciones entre el hábito lector y las adicciones 
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Alcohol -.150* -.052 -.049 -207*** .039 .172** 

Juego patológico -.061 -.012 .019 -.074 -.111 .064 

Drogas -.150* -.086 -.049 -.169** -.028 .120* 

Smartphone -.055 .056 .050 .-.085 .033 .033 

Internet -.057 -.005 -.056 -.078 .002 .040 

Videojuegos -.058 -.053 .024 -.055 -.070 .107 

Gasto compulsivo -.083 -.024 -0.35 -1.35* -.097 .132* 

Nota: *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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5.1.2. Análisis de las características sociodemográficas en la motivación lectora, el 

hábito lector y las adicciones 

  

A continuación, expondremos los resultados referidos al Objetivo Específico 

2. “Analizar las características sociodemográficas (género y edad) en motivación 

lectora, hábito lector y adicciones”.   

En primer lugar, en referente a las relaciones entre hábito lector y edad, cabe 

indicar que en la investigación se obtuvo una correlación de Pearson significativa 

positiva entre el disfrute de la lectura y la edad de los jóvenes. Sin embargo, no 

resultaron ser significativas el resto de las variables (Véase Tabla 11. 

 

Tabla 11.  
Correlaciones entre el hábito lector y edad 

 
 Edad 

Disfrutar de la lectura .166** 

Libros en tiempo libre .074 

Leer en comparación antes  .080 

Finalizar los libros comenzados -.044 

Uso de la biblioteca -.050 

Penalización por faltas -.045 

Nota: *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 
En segundo lugar, en lo relativo a la relación entre la motivación lectora y la 

edad, cabe mencionar que se obtuvo una correlación de Pearson significativa 

positiva entre cada uno de los factores de la motivación lectora (expectativa, interés, 

importancia, utilidad y costo) y la edad de los jóvenes (Véase Tabla 12. 
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Tabla 12.  
Correlaciones entre la motivación lectora y la edad 
 

 Edad 

Expectativa .175** 

Interés .193*** 

Importancia .231*** 

Utilidad .159** 

Costo .162** 

Nota: *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 
En tercer lugar, en referencia a la relación existente entre las adicciones y la 

edad, cabe indicar que se obtuvieron correlaciones de Pearson significativas 

negativas entre el consumo de alcohol, el uso problemático del smartphone, el uso 

problemático de internet y la edad. Sin embargo, en el caso del uso problemático de 

los videojuegos, el juego patológico, otras drogas y del gasto compulsivo no se 

evidenciaron correlaciones significativas con la edad de los jóvenes (Véase Tabla 13. 

Tabla 13.  
Correlaciones entre las adicciones y la edad 
 

 Edad 

Alcohol -.152* 

Juego patológico -.076 

Drogas -.060 

Smartphone -.155** 

Internet -.224*** 

Videojuegos -.048 

Gasto compulsivo -.048 

Nota: *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

En cuarto lugar, nos centraremos en las diferencias relacionadas con el 

género en lo que respecta a la motivación lectora, es importante resaltar que en la 

Tabla 14 podemos observar que se constató la existencia de diferencias de medias 
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significativas en la prueba t de Student, asumiendo varianzas homogéneas, en la 

expectativa, el interés, la utilidad y el costo. Así, la media de las mujeres fue superior 

a la media de los hombres. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

en importancia (Véase Tabla 14. 

 

Tabla 14.  
Diferencias de género en función de la motivación lectora 
 

Variable  
Hombre 

M (Dt) 

Mujer 

M(Dt) 
t p 

Expectativa 20.83 (5.04) 22.35 (5.04) -2.148 0.033 

Interés 26.64 (7.47) 29.00 (7.31) -2.277 0.024 

Importancia   22.41 (6.20) 23.58 (6.50) -1.290 n.s. 

Utilidad 21.26 (5.32) 22.89 (4.92) -2.316 0.021 

Costo 15.69 (4.32) 17.34 (3.96) -2.908 0.004 

Nota: n.s. no significativo.  

 

En quinto lugar, en lo referente a las diferencias existentes en las adicciones 

en función del género, en la Tabla 15. podemos apreciar que en la prueba t de 

Student se encontraron diferencias de medias significativas, asumiendo varianzas 

homogéneas, en el consumo de alcohol, el uso problemático de internet así como 

diferencias de medias, asumiendo varianzas heterogéneas, en juego patológico, el 

consumo de drogas, el uso problemático de los videojuegos y gasto compulsivo. Así, 

la media de los hombres fue superior en el consumo de alcohol, otras drogas, el juego 

patológico y de los videojuegos. Sin embargo, las medias fueron superior en uso de 

internet en las mujeres.  
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Tabla 15.   
Diferencias de sexo en función de las adicciones 

Variable  
Hombre 

M (Dt) 

Mujer 

M(Dt) 
t p 

Alcohol .84(.97) .50 (.87) 2.742 0.006 

Juego patológico .43 (.93) .07 (.43) 2.970 0.004 

Drogas  .45 (.92) .16 (.56) 2.417 0.018 

Internet 1.39(1.30) 1.67(1.27) -2.314 0.021 

Smartphone 1.69 (1.33) 2.12 (1.30) -1.532 n.s. 

Videojuegos .73 (1.11) .18 (.65) 3.884 0.000 

Gasto compulsivo .54(1.02) .03(.67) 2.054 0.043 

Nota: n.s. no significativo.  

 

En sexto lugar, en lo relativo al hábito lector en función del género, en la 

prueba Chi- Cuadrado de Pearson se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas en lo que respecta al hecho de disfrutar con la lectura y el género (Chi-

cuadrado (3) = 7.867, p=0.049).  Así, el porcentaje de mujeres (51.5%) que disfrutan 

de la lectura bastante o mucho fue superior al de hombres (11.4%), tal y como puede 

verse en la .Tabla 16.   

 

Tabla 16.  
Disfrute de la lectura en función del género 

Variable Nada Muy poco Algo Bastante Mucho Total 

Hombre 1 (0.3%) 31(10.7%) 0(0%) 17(5.9%) 16(5.5%) 65(22.5%) 

Mujer 9(3.1%) 66(22.8%) 0(0%) 77(26.6%) 72(24.9%) 224(77.5%) 

 

Así mismo, se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre 

la frecuencia con la que se lee libros y el género (Chi-cuadrado (4) = 12.924, 
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p=0.012).  En este sentido, las mujeres obtuvieron un mayor porcentaje que los 

hombres (ver en la Tabla 17. 

Tabla 17.  
Frecuencia con la que se lee libros en función del género 

Variable Nunca Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Algunas 

veces a la 

semana 

Todos 

los días  

Total 

Hombre 13(4.5%) 22(7.6%) 13(4.5%) 7(2.4%) 10(3.5%) 65(22.5%) 

Mujer 19(6.6%) 68(23.5%) 67(23.2%) 49(17%) 21(7.3%) 224(77.5%) 

 
En lo que respecta a si en ese momento leía más o menos que cuando 

comenzó la carrera, así como el hecho de si finaliza los libros iniciados, el uso de la 

biblioteca o el hecho de que le hayan penalizado por faltas de ortografía o 

gramaticales, cabe destacar que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la prueba Chi-cuadrado de Pearson, tal y como puede verse en las 

tablas siguientes:  

Tabla 18.  
En momento actual lee más o menos que cuando comenzó la carrera en función del 
género 

Variable Mucho 

menos 

Menos Igual Más Mucho 

menos  

Total 

Hombre 6(2.1%) 11(3.8%) 25(8.7%) 16(5.5%) 7(2.4%) 65(22.5%) 

Mujer 16(5.5%) 58(20.1%) 68(23.5%) 62(21.5%) 20(6.9%) 224(77.5%) 
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Tabla 19.  
Frecuencia con la que finaliza los libros que comienza a leer en función del género 

Variable Nunca Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Algunas 

veces a la 

semana 

Todos los 

días  

Total 

Hombre 1(0.3%) 2(0.7%) 6(2.1%) 34(11.8%) 22(7.6%) 65(22.5%) 

Mujer 3(1%) 11(3.8%) 19(6.6%) 111(38.4%) 80(27.7%) 224(77.5%) 

 

 

Tabla 20.  
Frecuencia con la que hace uso de la biblioteca en función del género 

Variable Nunca Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Algunas 

veces a la 

semana 

Todos 

los 

días  

Total 

Hombre 20(6.9%) 24(8.3%) 11(3.8%) 10(3.5%) 0(0%) 65(22.5%) 

Mujer 49(17%) 93(32.2%) 54(18.7%) 25(8.7%) 3(1%) 224(77.5%) 

 

 

Tabla 21.  
Frecuencia con la que le han bajado la calificación en función del género 

Variable Nunca Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Algunas 

veces a la 

semana 

Todos 

los días  

Total 

Hombre 19(6.6%) 27(9.3%) 11(3.8%) 7(2.4%) 1(0.3%) 65(22.5%) 

Mujer 88(30.4) 91(31.5%) 31(10.7%) 8(2.8%) 6(2.1%) 224(77.5%) 
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CAPI TULO 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
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Las estadísticas no son un sustituto para el juicio. 
 

Henry Clay
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El objetivo de esta investigación era el de analizar el vínculo existente entre 

el hábito lector, la motivación y las adicciones de los estudiantes universitarios que 

están formándose como futuros docentes en los Grados de Educación Infantil y 

Educación Primaria.  

Por consiguiente, es necesario evaluar si, con los resultados alcanzados, 

podemos confirmar la efectividad del estudio para lo que se hace preciso realizar 

una discusión de los resultados encontrados atendiendo al marco teórico 

presentado.
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6.1 DISCUSIÓN 

Es importante reconocer que, aunque hemos obtenido una serie de resultados 

significativos, no obstante, cabe mencionar que algunos de los hallazgos no han sido 

tan y como habíamos previsto. En algunos casos, los datos no nos han ofrecido los 

resultados esperados o no han alcanzado el nivel de certeza planteado inicialmente 

en el marco teórico de esta tesis. Todo ello se discute a continuación 

6.1.1 Atendiendo al Objetivo Específico 1  

 

El Objetivo Específico 1 de esta investigación, trataba de “analizar la relación 

existente entre los hábitos lectores de los estudiantes universitarios, la motivación 

y la implicación en adicciones”.  

Hemos encontrado que a una superior ingesta de alcohol y de otras drogas 

entre los universitarios, existe una menor motivación lectora en cuatro de sus 

componentes: baja expectativa, baja importancia, baja utilidad y bajo costo lo que 

está en la línea con investigaciones previas (Rocha et al., 2020). Esto puede deberse 

a que, como indican Peugh y Belenko (2001) la capacidad intelectual necesaria para 

la comprensión de los textos se haya visto alterada por el efecto de las sustancias 

psicoactivas. Esta alteración puede provocar en los jóvenes el hecho de que 

consideren que no van a ser capaces de realizar la actividad lectora o de comprender 

lo que leen. Así mismo, como hemos visto anteriormente, está demostrado que la 

ingestión de alcohol y otras drogas afecta en el sentido de la responsabilidad de los 

consumidores (de Sola Gutiérrez, 2018; Echeburúa, 1999) lo que puede provocar 

que el usuario le reste importancia a la necesidad que la lectura tendrá en su futuro 
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profesional lo que le lleva a preferir su consumo en el tiempo de ocio (DGPNSD, 

2023b; Rocha et al., 2020a, 2020b, 2021).  

De igual modo, el comprador compulsivo realiza esta actividad buscando la 

mejora de un malestar emocional generalizado (García Ureta, 2005). Este malestar 

puede generar en el individuo la sensación, por un lado, de que no va a ser capaz de 

realizar (expectativa) cualquier otra actividad en su tiempo de ocio que difiera de la 

de la compra, como puede ser la lectura; y por otro, de que ésta no va a solucionarle 

sus problemas anímicos (utilidad) (Rocha et al., 2021).  

En cuanto a la relación del resto de comportamientos adictivos con la 

motivación, no hay correlaciones significativas, lo que puede ser un indicador de que 

aquellas actividades comportamentales que presentan los jóvenes universitarios no 

son lo suficientemente adictivas o no las realizan con la frecuencia necesaria para 

que la motivación lectora se vea afectada. Esto concuerda con numerosos estudios 

que han puesto de manifiesto que los jóvenes universitarios, aunque presentan un 

uso excesivo a los teléfonos móviles, a internet, a los juegos o a los videojuegos, éstos 

no pueden calificarse de adicción (Carbonell et al., 2012; Castellana Rosell et al., 

2007; Chambi Puma y Sucari Huanca, 2017; Hilt, 2013).  

 En lo referente al hábito lector se ha evidenciado que la motivación lectora 

tomada en su conjunto (baja expectativa, baja importancia, baja utilidad y bajo 

costo) aumenta conforme la persona disfruta de la lectura, lee libros en su tiempo 

libre, lee más que antes del inicio de la carrera y hace uso de la biblioteca. Como 

hemos analizado en el capítulo relacionado con el hábito lector, la creación de un 

hábito pasa ineludiblemente por el querer realizar la actividad (Covey, 1997; Ruiz-

Bejarano, 2019; Salazar Ayllón, 2005). Este deseo de realizar la actividad representa 

la motivación necesaria que lleva, en este caso, al estudiante a disfrutar leyendo, a 
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leer en sus momentos de ocio de forma voluntaria, consciente y afectiva (Salazar 

Ayllón, 2005). Por lo tanto, cuanto más disfrutamos de la lectura, cuanto más la 

realizamos, más motivados estamos a continuar realizándola, reforzando el hábito 

y aumentando el deseo.  

Por otro lado, cabe atender al hecho de que a mayor expectativa se ha 

encontrado una menor penalización por cometer faltas de ortografía o gramaticales. 

Esto puede relacionarse con la idea propuesta por determinados autores de que 

cuanto más y mejor se lea, menos errores ortográficos se presentan (Gómez-

Velázquez et al., 2014; Paredes Alipio, 2020).   

Los resultados de esta investigación refuerzan la idea planteada por Bandura 

(2021) de que si no se cree en que se va a conseguir algo y en que se van a poder 

superar a las complicaciones que puedan presentarse, no se perseverará en la 

acción. En este caso, sólo aquellas personas que disfrutan y sienten que podrán 

solventar los inconvenientes que la lectura les plantee, terminarán los libros que 

empiecen. Del mismo modo, cuando el estudiante toma conciencia de su progreso 

en la lectura y comprende lo que esta significa para su vida personal y profesional, 

desarrolla un mayor interés por seguir leyendo (Guerrero, 2016; Delgado Marín et 

al.,2020; Delgado Marín, 2021) lo que culminará igualmente en la lectura del libro 

hasta el final. 

Hemos visto también, a lo largo de esta investigación, que el uso continuado 

de determinadas sustancias tiene consecuencias perjudiciales, en mayor o menor 

medida, en la estructura del cerebro (Peugh y Belenko, 2001; OMS, 2010) lo que 

puede generar una bajada en el rendimiento académico (Echeburúa, 2001). Además, 

las drogas provocan el no sentir interés por otras actividades (Echeburúa, 1999; 

Sánchez-Carbonell et al., 2008) ya que el consumo se convierte en una prioridad en 
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la vida del que las consume (Salazar y Arrivillaga, 2004). Estas razones pueden ser 

la causa de que los resultados obtenidos reflejaran que cuanto más alcohol y otras 

drogas se consumen, menos se disfruta de la lectura y menos se acaban los libros 

iniciados.  

 Como hemos analizado anteriormente, determinados autores (Gómez-

Velázquez et al., 2014; Paredes Alipio, 2020) afirman que, a mayor hábito lector, 

menor número de faltas ortográficas. Por otro lado, hemos visto la relación existente 

que estipula que, a mayor consumo de determinadas sustancias, menor es el hábito 

lector del que las consume. Teniendo estas dos premisas en cuenta, por lo tanto, 

podríamos concluir que, a mayor consumo de sustancias, mayor número de errores 

ortográficos, tal y como puede verse reflejado en la Figura 9.. 

Figura 9.  
Relación adicciones y faltas de ortografía 
 

 

 

Del mismo modo, se encontró que aquellos estudiantes que presentaban un 

mayor gasto compulsivo eran los que menos finalizan los libros que habían 

empezado y los que habían sido penalizados por cometer faltas de ortografía o 

gramaticales. Esto puede estar relacionado, como hemos visto con otros tipos de 

adicciones, a que la lectura y la preocupación por la penalización por cometer 

errores ortográficos o gramaticales pasen a un segundo plano en la vida del adicto 

(Echeburúa, 1999, 2001; Rocha et al., 2021; Salazar y Arrivillaga, 2004; Sánchez-

Carbonell et al., 2008) 
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En lo que respecta al hábito lector y su relación con el uso de internet, Elche 

Larrañaga y Yubero Jiménez (2019b) exponían que el comportamiento lector de un 

sujeto influye en el uso que este hacía de internet. Sin embargo, en el presente 

estudio la relación entre ambos factores no ha dado unos resultados significativos 

que refuercen esta afirmación.  

6.1.2 Atendiendo al  Objetivo Específico 2  

 

Este segundo objetivo contemplaba “indagar sobre las características 

sociodemográficas (género y edad) en los hábitos lectores, la motivación lectora y 

las adicciones comportamentales”. 

6.1.2.1. Diferencias de género 

 

En el capítulo 2 de esta investigación dedicado a la motivación lectora 

analizamos cómo el alumnado de los Grados de Educación Infantil y Educación 

Primaria eran conscientes, sin importar el género al que pertenecieran, de la 

relevancia que el leer tendría en su futura vida laboral como promotores de este 

hábito entre su alumnado (Díaz Díaz, 2023; Felipe y Barrios Espinosa, 2016; 

Valentín Martínez, 2019,2021) aunque esto no se tradujera necesariamente en que 

ellos presentaran un hábito lector sólido (Akabuike y Asika, 2012; Cardona-Puello 

et al., 2018; Colomer y Munita, 2013; Elche Larrañaga y Yubero, 2019; Elche et al., 

2019; Granado y Puig, 2014; Larrañaga et al., 2008; Larrañaga y Yubero, 2005; 

Munita, 2018b; Valentín Martínez, 2019,2021). No obstante, tras analizar los 

hallazgos obtenidos en esta investigación, cabe destacar que las mujeres obtuvieron 

puntuaciones superiores en expectativa, en interés, en utilidad y en costo, lo que se 

traduce en un mayor hábito lector dentro del sector femenino de la población. Estos 
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hallazgos concuerdan con los resultados de investigaciones previas que indican que 

el sector femenino presenta mayor motivación hacia la lectura y una predisposición 

más elevada a involucrarse en actividades lectoras (Cano García, 2000; Rocha et al., 

2020a), especialmente en lo referente a la motivación intrínseca, que establece el 

placer como la meta principal del acto de leer (Artola González et al., 2016; 

Larrañaga et al., 2008). 

En el caso de las adicciones, se ha evidenciado que la media de los hombres 

fue superior en la ingestión general de alcohol y de otras drogas, lo cual está en 

consonancia con estudios precedentes (Aguilar Bustos, 2012; Cáceres et al., 2006; 

Cerro Herrero et al., 2020) que señalaban a este sector como más propenso a las 

adicciones por ingestión de sustancias.  

Esta prevalencia de los hombres sobre el grupo femenino se da también, por 

un lado, en el juego patológico, lo que coincide con estudios anteriores (Fernández-

Alba y Labrador, 2006; Fernández-Villa et al., 2015; Griffiths, 2005; Portillo-

Peñuelas et al., 2023); y por otro, en la utilización de los videojuegos, de acuerdo 

también con las investigaciones de Griffiths (2005) y de López-Noguero et al. 

(2021).  

En el presente análisis no se han hallado evidencias que sugieran que la mujer 

es más propensa a padecer adicción a la compra compulsiva. Estos hallazgos 

contrastan con los resultados de otras investigaciones que han identificado a las 

mujeres como el grupo más susceptible a desarrollar este comportamiento adictivo 

(Andreassen et al., 2015; Behar, 2018; Black, 2007; Daruich Pando, 2017; 

Echeburúa, 1999; Maraz et al., 2015; Mueller et al., 2011; Ruiz-Olivares et al., 2010).  

Atendiendo a la adicción a internet, como se ha discutido en otros apartados 

de esta tesis, no existe un consenso claro sobre si son las mujeres o los hombres 
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quienes muestran un uso superior de internet y sus múltiples funcionalidades. 

Algunos estudios sugieren que las mujeres tienden a utilizar este medio más 

intensamente, presentando tasas de consumo superiores (Chóliz, 2009; Aranda 

López, 2017; Ruíz-Olivares, 2010). Sin embargo, otras investigaciones presentan 

conclusiones contrarias, indicando una mayor prevalencia en el uso de teléfonos 

inteligentes e internet entre los hombres (Ávila Sánchez, 2023; Fernández Villa, 

201). Finalmente, existen también estudios que no observan diferencias 

significativas en la intensidad de uso de internet entre ambos géneros (Garitano, 

2023), lo que añade complejidad a la comprensión de este fenómeno. Dentro de 

estas tres líneas de resultados, nuestra investigación concuerda con la primera, que 

señala a las mujeres como principales usuarias.  

Por último, a pesar de que este estudio concuerda con otros en lo relativo al 

hábito lector, se detectó que la mujer disfrutaba más de la lectura que el hombre y 

que solía leer con mayor frecuencia en su tiempo libre a diferencia del varón (Artola 

González et al., 2016; Ballester, 2015; Elche, 2017; Errázuriz et al., 2020; Hernández 

Prados et al., 2022; Larrañaga Rubio, 2005; Pérez Parejo et al., 2019; Pindado, 2004; 

INEE 2020, 2023b; Serna et al., 2017; Soto Vázquez et al., 2019).  

Sin embargo, el género no mostró ser un factor que definiera la variación de 

los hábitos de lectura entre el alumnado ya que no hubo diferencias significativas en 

cuanto a si leen más ahora que antes del inicio de la carrera, si ha variado el uso que 

hacen de la biblioteca, y de si finalizan los libros iniciados. Esto sugiere que, para 

ambos géneros, la elección de una carrera en la que se debe fomentar 

indiscutiblemente la lectura no ha sido un elemento decisivo para modificar sus 

prácticas lectoras.  
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Los resultados referentes a la penalización de los errores ortográficos 

tampoco fueron determinantes, lo que indica que son afines a los estudios realizados 

por Pascual-Gómez y Carril-Martínez (2017) los cuales no  ofrecieron una  evidencia 

clara de si el hábito lector estaba relacionado con cometer errores ortográficos o 

gramaticales. Esto puede indicar también que una mala ortografía no depende 

únicamente de la lectura, sino también puede estar influida por otros factores, como 

la falta de consideración de las faltas cometidas a la hora de evaluar o la realización 

de exámenes en los que no se requiera la escritura, como pueden ser los exámenes 

tipo test o los orales. 

6.1.2.2. Diferencias de edad 

 

En lo referente a la motivación lectora, se ha evidenciado que conforme se 

incrementa la edad de los universitarios aumentaban los diferentes factores de la 

motivación lectora (expectativa, interés, importancia, utilidad y costo). Este 

fenómeno podría explicarse por la edad del alumnado, la cual influye en su madurez, 

permitiéndoles comprender de forma más significativa la importancia y la 

necesidad de desarrollar un buen hábito lector (Guerrero, 2016). Esta madurez 

facilitaría que los estudiantes valoraran y practicaran la lectura 

independientemente de las dificultades o el esfuerzo que pueda requerir, ya que son 

conscientes de su relevancia para su futuro profesional (Elche Larrañaga y Yubero 

Jiménez, 2019a). Este hecho podría explicar también otro de los resultados de esta 

investigación, conforme aumenta la edad de los jóvenes aumentaba el disfrute de la 

lectura, es decir, si como hemos visto antes la motivación depende de la madurez de 

los estudiantes, a mayor motivación, mayor placer al leer (Alfaro Valverde y 

Chavarría Chavarría, 2002; Dörnyei y Ushioda, 2011; Dweck, 1986; Garrote Salazar, 
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2019; Lacasa, 1989; Muñoz Valenzuela et al., 2012; Rocha et al., 2020a; Woolfolk, 

2010).  

El informe “Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España” (DGPNSD,2023) 

señala que en la población española el mayor consumo de alcohol en los últimos 30 

días se había producido sobre todo en el tramo de edad de entre los 25 y los 34 años, 

independientemente del sexo. De igual modo, Knight et al. (2002), a su vez, indica 

que 1 de cada 10 universitarios de menos de 24 años presenta dependencia al 

alcohol, lo que estaría en la línea de nuestra investigación ya que a menor edad 

mayor consumo de alcohol.  

Múltiples investigadores (Díaz Ñiguez y Sanmartín Pardo, 2021; Lobo, 2022; 

Vázquez-Fernández y Barrera-Algarín, 2020; Verdura Vizcaíno et al., 2011), en sus 

estudios sobre el juego patológico, indicaban que son los adolescentes los que 

presentan una inclinación mayor a este tipo de conducta, lo que está en la línea con 

la presente investigación puesto que no se ha evidenciado que aumenten con la edad 

lo que supondría que dicho consumo se produce de manera independiente de la 

edad de los sujetos. Estos resultados son más afines a los indicados por el “Estudio 

de prevalencia de juego” (Dirección General de Ordenación del Juego -DGOJ- 2023) , 

que delimita la edad de los jugadores de manera presencial entre los adultos más 

que los jóvenes mientras que de manera online se da sobre todo en los grupos de 

menos edad. Esta discrepancia puede deberse, como señalaba Lobo (2022) a un 

cambio del perfil del comprador compulsivo, sobre todo tras la pandemia (Díaz 

Ñiguez y Sanmartín Pardo, 2021). 

En cuanto al uso de internet, los resultados están en la línea con lo que se ha 

puesto de manifiesto en otras investigaciones ya que es durante la etapa adolescente 

en la cual los sujetos son más vulnerables mental y emocionalmente a caer en este 
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tipo de conductas decreciendo conforme se avanza en la juventud (Fernández-Villa 

et al., 2015; Klimenko et al., 2021; Luengo de la Torre, 2012; Sánchez-Carbonell 

et al., 2008).  

En lo que respecta a los datos obtenidos en el uso problemático del teléfono 

móvil, en la presente investigación se ha puesto de manifiesto que decrece con la 

edad. Estos datos no están en la línea con los aportados en otras investigaciones que 

indicaban que en la etapa universitaria se producía una mayor prevalencia del uso 

del teléfono móvil (Antón Maraña et al., 2023; Ditrendia, 2023; Luengo de la Torre, 

2012; Roig-Vila et al., 2023; Ruíz De Miguel, 2016) aunque si bien es posible que si 

el uso del teléfono móvil se centra en la navegación web si que encontremos que el 

mayor porcentaje se encuentra en la etapas posteriores a la universitaria (CERLAC, 

2017). 

En el caso del uso problemático de los videojuegos y del gasto compulsivo no 

se evidenció que estas disminuyesen con la edad. Estos datos pueden estar en la 

línea con lo puesto de manifiesto con diversos autores (Castellana Rosell et al., 

(2007; Torres-Rodríguez y Carbonell, 2015), que señalan que el acceso a las 

pantallas es cada vez mayor entre los adolescentes decreciendo con la edad, lo que 

implica que se da un uso a edades cada vez más tempranas, lo que puede facilitar el 

desarrollo de comportamientos adictivos (APA, 2013; Carbonell, 2020; Chahín 

Pinzón y Briñez, 2018; Griffiths, 2005). 

En el resto de las drogas las correlaciones no fueron significativas, lo que, 

como hemos visto en apartados anteriores, puede deberse a que se trate de 

sustancias que se presentan de manera independiente de la edad.  
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Uno nunca se da cuenta de lo que ha hecho, solo puede ver lo que queda por hacer 
 

Marie Curie 
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El análisis de los datos ha facilitado el análisis de cada uno de los objetivos 

específicos propuestos al inicio de la investigación, lo que nos da la posibilidad de 

indagar en profundidad las dimensiones de cada una de las variables de los temas 

trabajados.   

Con este análisis hemos podido evaluar y contrastar los objetivos planteados. 

Del mismo modo, hemos podido identificar la relación entre el hábito lector, la 

motivación lectora y las adicciones, los cuales se han revelado a través de los datos 

recopilados. 

En este capítulo procederemos a sintetizar y exponer las principales 

conclusiones derivadas de la investigación, las cuales resumen los hallazgos más 

relevantes y, además, ofrecen una reflexión crítica sobre las derivaciones de estos 

hallazgos en el contexto teórico y práctico. 
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7.1. CONCLUSIONES 

Dada la amplitud de temas abordados en esta investigación, son muchas las 

conclusiones a las que se llegan. Fomentar el hábito lector entre los jóvenes 

estudiantes universitarios futuros maestros en escuelas de Educación Infantil y 

Educación Primaria, concienciar de la necesidad de ser lectores competentes y 

poseer un hábito lector sólido para poder inculcar el amor por la lectura y evitar 

aquellos comportamientos que pueden mermar tanto el rendimiento intelectual 

como el hábito de lectura conforman los tres ejes sobre los que desarrollaremos las 

conclusiones que hemos extraído con la realización de la presente tesis. 

Teniendo en cuenta la relevante función que va a tener la lectura, no solo en la 

culminación de sus estudios universitarios, sino en su futuro como maestros, es 

necesario que los futuros promotores de la lectura posean ellos mismos la 

costumbre de leer. Es fundamental, por lo tanto, que desde la universidad se apueste 

por una formación integral, sólida y compatible con aquellas competencias que los 

futuros educadores deberán promover como mediadores de la lectura, potenciando 

su hábito lector, ya no solo en lo que respecta a su comportamiento, sino también al 

compromiso lector (Álvarez-Álvarez, y Pascual-Díez, 2020; Larrañaga y Yubero, 

2019).  

Por lo tanto, en el caso de aquellas carreras destinadas a la docencia, como en el 

caso de los grados de Educación Primaria y Educación Infantil, es imprescindible 

aumentar las estrategias desde la formación para hacer crecer el interés por leer en 

los futuros docentes (Valentín, 2019,2021). Desde la universidad, todas las 

asignaturas del currículo deberían fomentar la creación del hábito lector, integrando 
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en sus programas lecturas recomendadas, incluyendo textos literarios que 

complementen los contenidos académicos. Estos textos, dentro de las limitaciones 

que marcan los contenidos de las distintas disciplinas, es imprescindible que 

respondan a los gustos e intereses de los estudiantes, intentando seleccionar obras 

que se ajusten a estos parámetros, lo que provocaría una mayor implicación lectora. 

Esta estrategia les permitiría sentirse más motivados a leer, evitando que se vean 

desalentados por textos académicos con un lenguaje excesivamente formal y 

complejo, que puedan resultarles inaccesibles, más teniendo en cuenta la 

competencia lectora que presentan muchos de los estudiantes.  

Sin embargo, este fomento del interés por la lectura no debería limitarse 

únicamente a los planes de estudios. Es esencial que se organice otro tipo de 

actividades extracurriculares que promuevan el gusto por leer de manera voluntaria 

y placentera. Las instituciones educativas podrían llevar a cabo eventos como 

maratones de lectura, encuentros con autores, tertulias literarias, talleres de 

escritura creativa, o incluso jornadas temáticas que giren en torno a un autor, género 

o tema específico. Estas actividades no solo complementarían el aprendizaje formal, 

sino que también ofrecería al alumnado universitario la oportunidad de explorar la 

lectura desde un ángulo más lúdico y personal, alejándola de la presión académica. 

Al crear espacios donde la lectura se volviera una práctica social y recreativa, se 

estaría fomentando en los estudiantes un gusto por leer que iría más allá de la 

obligación académica, desarrollando así el hábito lector necesario para su posterior 

vida profesional. 

Los clubes de lectura, por ejemplo, conforman otra manera excelente para 

fomentar la lectura fuera del contexto académico formal. Los clubes, además de 

incitar al participante a leer, contribuyen al despliegue de las habilidades 
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relacionadas con la lectura, aumentan la exposición a una variedad de textos y 

ofrecen un espacio para compartir y debatir ideas. El crear un ambiente que 

incrementa la motivación lectora derivaría en la formación de lectores más 

competentes y apasionados, hecho imprescindible, como hemos visto a lo largo del 

capítulo 1, para adquirir el desarrollo, no exclusivamente del hábito lector, sino 

también el personal y académico.   

Otro aspecto fundamental para tener en cuenta dentro de esta perspectiva 

sería incentivar un uso más amplio y diverso de las bibliotecas universitarias. Estas 

instituciones, a menudo percibidas como espacios exclusivos para la consulta de 

materiales estrictamente vinculados a lo académico, tienen un potencial mucho 

mayor que raras veces es aprovechado por el estudiante. Sin embargo, sería 

recomendable que los estudiantes descubrieran que estos espacios ofrecen una 

amplia variedad de libros que van más allá de los requisitos académicos, los cuales 

podrían facilitarles el acercamiento a la lectura y el crecimiento como lectores. En 

consecuencia, sería beneficioso desarrollar iniciativas que, por un lado, den a 

conocer a los estudiantes la diversidad de recursos literarios que la biblioteca 

ofrece, y por otro, les motiven a visitarla con fines recreativos percibiéndola como 

un espacio de descubrimiento y enriquecimiento cultural que contribuirían a su 

formación integral. 

En cuanto a la motivación lectora, como hemos señalado al inicio de este 

apartado, es imprescindible que los estudiantes se conciencien de la relevancia 

fundamental que la lectura va a tener en su ámbito profesional. Los maestros, en su 

rol como promotores del hábito lector, ejercen una influencia directa sobre sus 

estudiantes, y la relación que mantengan con la lectura va a marcar de manera 

significativa la calidad y eficiencia de su labor pedagógica. Sin embargo, los datos de 
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diferentes estudios indican que los futuros maestros tienden a manifestar una baja 

motivación lectora, limitando su lectura a fines estrictamente instrumentales y 

académicos (Akabuike y Asika, 2012; Cerrillo et al., 2002; Granado y Puig, 2014; 

Larrañaga et al., 2008; Larrañaga Rubio, 2005; Valentin Martinez, 2019). Esta 

tendencia es preocupante, ya que una motivación lectora deficiente podría 

traducirse en una capacidad limitada para inspirar y fomentar el amor hacia la 

lectura. 

Para contrarrestar esta situación, sería interesante enfatizar entre el alumnado 

la necesidad de poseer el hábito lector, abordando tanto la motivación intrínseca 

como la extrínseca. Es importante que los futuros promotores de la lectura 

comprendan que un escaso hábito lector no solo afectará a su propio desarrollo 

personal, sino que tendrá también un impacto negativo en su calidad como docentes. 

Sin un compromiso serio con la lectura, es difícil que puedan inspirar y guiar a sus 

discentes en el mismo camino, lo que los convertiría en malos promotores del hábito 

lector. Por ello, es imprescindible que se les motive no solo desde un deseo interno 

de disfrutar la lectura, como hemos expuesto en párrafos anteriores, sino también a 

través de incentivos externos. Al comprender que su eficacia como maestros está 

íntimamente ligada a su propio vínculo con la lectura, los próximos docentes pueden 

ser más conscientes de la necesidad de desarrollar este hábito, lo que a su vez 

redundará en una educación más rica y efectiva para sus futuros estudiantes. 

Los datos recogidos en esta investigación ponen de manifiesto que aquellos 

estudiantes que tienen comportamientos cercanos al abuso o la adicción de 

sustancias psicoactivas demuestran una menor motivación por la lectura. Teniendo 

en cuenta que la motivación es imprescindible para el desarrollo de un buen hábito 

lector, se hace imprescindible implementar una serie de estrategias de prevención 
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de este tipo de comportamientos. Prevenir significa, no solo la reducción de los 

efectos de riesgo y la vulnerabilidad, sino también el fomento y potenciación de los 

factores protectores (Aguilar Bustos, 2012). Es, por tanto, imprescindible que las 

iniciativas que se creen desde la universidad tengan en cuenta tanto la prevención 

como el tratamiento, aspectos ambos cruciales para paliar las consecuencias 

negativas de las adicciones tanto en la esfera personal como en la profesional. Para 

lograr este objetivo, deben ponerse en marcha estrategias integrales de prevención, 

como el apoyo social, la educación y el fomento de hábitos saludables, evitando así 

la caída en comportamientos adictivos.  

Desde las aulas universitarias, es imprescindible, por tanto, que los profesores, 

además de impartir conocimientos académicos, jueguen un papel activo la 

promoción de hábitos saludables entre su alumnado. La universidad no es solo un 

espacio para el aprendizaje de las distintas disciplinas, sino también un entorno 

esencial para la mejora integral de los estudiantes, donde se forman las bases de su 

bienestar físico, mental y emocional.   

La universidad puede influir positivamente en este aspecto a través de distintas 

iniciativas, como integrar temas de salud en los planes de estudio, ofrecer talleres y 

actividades sobre nutrición, ejercicio, técnicas de relajación, creando un ambiente 

que promueva un estilo de vida equilibrado que impida que su alumnado caiga en 

las adicciones. Además, fomentar la importancia del sueño y la gestión del tiempo 

puede ayudar a manejar mejor las cargas académicas y a reducir el riesgo de 

agotamiento de los estudiantes, lo cual también reduciría la necesidad de consumir 

sustancias nocivas que, supuestamente, les ayudarían a continuar.  

La lectura podría integrarse también en la práctica de hábitos saludables. Leer 

no es solo una actividad que genera placer y conocimientos, sino que también es una 
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práctica que puede contribuir de manera significativa al bienestar físico y mental. 

Integrar la lectura en los hábitos diarios puede incrementar la calidad vital y apoyar 

la salud integral de los estudiantes, haciendo de esta actividad un elemento valioso 

en la difusión de un estilo de vida equilibrado y saludable.  

La sociedad actual, caracterizada por su orientación hacia lo inmediato y lo 

tecnológico, impulsa a los estudiantes universitarios a un patrón de consumo que 

excede la compra de bienes o servicios. En este entorno, los estudiantes cada vez se 

ven más inducidos a la adicción a internet, a los teléfonos inteligentes, al sexo, a los 

videojuegos, a las compras y gasto compulsivos. La presencia constante de 

notificaciones, ofertas y contenido nuevo refuerza este comportamiento, generando 

una dependencia que puede afectar a los estudiantes tanto en su capacidad de 

concentración como en la de desarrollar hábitos saludables. En este entorno digital 

sobrecargado de estímulos, gastar se convierte en una forma de gratificación 

inmediata, desplazando actividades más productivas y enriquecedoras personal, 

académica y profesionalmente, la cual puede reforzar un patrón de comportamiento 

difícil de romper. Esto refuerza la necesidad de desarrollar intervenciones efectivas 

que ayuden al alumnado a manejar su relación con la tecnología promoviendo un 

equilibrio más sano entre el consumo digital y el bienestar personal.  

En esta línea, se están desarrollando actualmente en el ámbito de la educación 

programas de desconexión digital (Serrano Falcón et al., 2023) que promueven una 

vuelta a prácticas educativas más tradicionales. Se pretende con ello que los 

alumnos reduzcan el tiempo de exposición a los dispositivos, dada la problemática 

que se está evidenciando ante la prolongada exposición de los niños a las pantallas. 

Esta problemática conlleva una reducción de los niveles de concentración y 

atención, un descenso en el rendimiento académico, además de problemas de 
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aislamiento social, en la promoción de habilidades sociales, etc. Por otro lado, el mal 

uso o el uso abusivo de los dispositivos móviles puede generar un perjuicio en el 

desarrollo cognitivo del sujeto, lo que podría generar, a la larga, una peor 

competencia lectora que pondría en peligro, a su vez, la motivación lectora 

imprescindible para la creación de un sólido hábito lector.  

Aunque estas iniciativas se están desarrollando principalmente en ámbitos 

educativos inferiores y a pesar de que actualmente resulta imposible prescindir de 

las tecnologías en el ámbito docente universitario, sí sería conveniente reducir su 

uso, ya no solo para promover un aprendizaje más significativo, sino que, además, 

puede ayudar a evitar comportamientos adictivos. Integrar prácticas como leer más 

en papel, el uso activo de las bibliotecas, la escritura y entrega a mano de ciertas 

prácticas puede favorecer esta desconexión y favorecer la formación académica de 

los estudiantes.  

Todas estas estrategias favorecerían igualmente la corrección gramatical de los 

estudiantes universitarios. Aunque no haya evidencias definitivas de la influencia de 

la lectura en la comisión de errores ortográficos, lo cierto es que sí quedó 

demostrado que la lectura, junto con la escritura, eran herramientas 

imprescindibles para la corrección ortográfica y gramatical (Gómez-Velázquez et al., 

2014; Paredes Alipio, 2020). A pesar de que los jóvenes universitarios se supone que 

llegan a este nivel académico sin cometer faltas, nuestra práctica docente nos 

demuestra lo contrario. Esto hace imprescindible que, además de fomentar el hábito 

lector, cuya eficacia ha quedado evidenciada en esta investigación, se integren en las 

asignaturas actividades que sirvan para mejorar y desarrollar las destrezas 

ortográficas. Además, sería también aconsejable que en los planes de formación se 
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ofertaran para el alumnado distintos talleres o seminarios de escritura en los que se 

trabajara la redacción y la ortografía.
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Si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo 
para solucionarlo. 

 
Williams James
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Lo importante de una investigación, no es solo el desarrollo y estudio de los 

parámetros que la conforman, sino que los resultados que de ella se obtengan 

puedan ser implementados en la práctica profesional o académica. Del mismo modo, 

es necesario evaluar qué aporta al campo de estudio en la que se inscribe.  

Por otro lado, es igualmente imprescindible tener en cuenta qué factores o 

aspectos han podido influir en el estudio y que deben ser igualmente considerados 

a la hora de interpretar, validar y generalizar los datos.  

En última instancia, debemos identificar y proponer aquellas líneas de 

investigación que, partiendo de esta tesis, pueden ampliar y profundizar los 

resultados obtenidos. Estas futuras líneas de investigación pueden partir de aquellas 

limitaciones observadas en el desarrollo de esta tesis o de los propios hallazgos 

obtenidos para intentar realizar un estudio más exhaustivo que permita un mayor 

conocimiento del ámbito trabajado.  

Bajo esta perspectiva, en este último capítulo vamos a desarrollar, en primer 

lugar, la aplicabilidad de la investigación, cómo pueden servir los resultados 

obtenidos a la resolución de problemas concretos. 

Por otro lado, mencionaremos sus limitaciones, aquellos aspectos 

metodológicos, muestrales o de cualquier otra índole por los que se ha podido ver 

afectada esta investigación. 

 Por último, propondremos futuras líneas de investigación que podrían 

derivarse de los datos alcanzados con esta investigación. 
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8.1. APLICABILIDAD 

Una tesis doctoral no tendría sentido si los datos obtenidos a lo largo de su 

desarrollo no tuvieran ninguna aplicabilidad dentro de los ámbitos de estudio en la 

que esta se enmarca. Así, tras el análisis exhaustivo realizado, y a pesar de aquellas 

limitaciones que serán mencionadas posteriormente, podemos señalar que tanto la 

primera parte del estudio, la parte teórica, como la segunda, la empírica pueden 

proporcionar datos relevantes a futuras investigaciones relacionadas con el hábito 

lector, la motivación lectora y las adicciones, bien teniéndolos en cuenta en su 

conjunto o de forma individual. 

Los datos resultantes de la investigación pueden ayudar a generar o 

desarrollar otras investigaciones, aportando datos sobre la realidad en las aulas 

universitarias.  

El conocer de forma más precisa el estado de la lectura y la motivación en 

jóvenes universitarios, y los condicionantes que las determinan, como cuánto leen, 

por qué, para qué, quién lee, cuáles son los factores sociodemográficos de la 

comunidad lectora, etc. favorece la realización de actividades o la propuesta de 

iniciativas que ayuden a favorecer la realidad educativa.  

Por otro lado, el ser conscientes de la problemática referida a los 

comportamientos adictivos pueden ayudarnos como docentes y/o investigadores a 

conocer cuáles son las causas y factores que influyen en la propensión a realizar este 

tipo de conductas, lo que puede ayudar a crear programas de prevención entre la 

comunidad universitaria. 
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Como se ha podido observar en las conclusiones, son muchas las 

posibilidades de actuación relacionadas con los datos obtenidos que validarían la 

necesidad y la aplicabilidad de esta investigación. Este trabajo puede suponer un 

apoyo a los docentes universitarios que están formando futuros maestros para que 

sepan reconocer y enfrentarse adecuadamente a las carencias lectoras y 

motivacionales de su alumnado, así como del peligro que las adicciones pueden 

generar para el desarrollo de una buena práctica como promotores de la lectura.   

 

8.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

 La recopilación de datos de esta investigación se desarrolló mediante el uso 

de autoinformes que fueron completados por los estudiantes a través de diversas 

encuestas las cuales, en la mayor parte de los casos, se contó con la colaboración de 

varios docentes que facilitaron su realización en el aula. Esto no está exento por lo 

tanto de la posibilidad de que los estudiantes no hayan respondido de manera 

completamente sincera, lo cual nos lleva a considerar que las respuestas pueden 

haberse visto influenciadas por la deseabilidad social. 

 Por otro lado, la muestra tiene un tamaño limitado y está prácticamente 

centrada en la Región de Murcia. Así mismo, al tratarse de unos estudios 

principalmente realizados por mujeres, la muestra puede no ser lo suficientemente 

representativa. Además, al tratarse de estudiantes universitarios, la edad de los 

encuestados muestra poca variación. 
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 Dentro de las adicciones comportamentales existen varias que no han sido 

abordadas por alejarse de los objetivos del estudio, como son la adicción al trabajo, 

a la comida, al amor, etc. 

 

8.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En función de las limitaciones de la investigación, podríamos citar algunas 

líneas futuras con las que continuar, ampliar y mejorar este estudio. 

- Por un lado, en cuanto a la problemática de la deseabilidad social, lo más 

objetivo sería realizar unas encuestas de manera más personalizada. Sin 

embargo, ante las dificultades que conllevaría realizar entrevistas 

individuales, se podría realizar la cumplimentación de la encuesta de 

forma más anónima no estando los profesores presentes en el aula. 

- En el aspecto relacionado con el tamaño de la muestra, este podría 

ampliarse, no solo centrándonos en el alumnado perteneciente a las 

universidades de la Región de Murcia, sino ampliándolo a nivel nacional 

lo que permitiría incluso hacer estudios comparativos.  

- Del mismo modo, desarrollar este mismo estudio no solo a jóvenes 

universitarios, sino a los maestros en ejercicio, pudiendo analizar de este 

modo cómo trabajan en sus clases la promoción de la lectura en base a 

sus motivaciones lectoras personales y sus posibles comportamientos 

adictivos.   

- Por último, y en lo relativo a las limitaciones, se podrían tener en cuenta 

otras adicciones. De esta manera, el efecto de éstas en la motivación y el 
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hábito lector de los jóvenes universitarios sería analizada desde otros 

puntos de vista que en la presente investigación no se han tenido en 

cuenta, como es la adicción a la comida, al trabajo o al amor. 

Cabe destacar, por otra parte, que los resultados de esta investigación 

ofrecen nuevos caminos para abrir otras líneas de investigación no relacionadas con 

las limitaciones. Estas podrían ser: 

- Cómo fomentar el hábito lector en futuros maestro. En este sentido, sería 

importante que todos los profesores universitarios, pertenezcan a las 

áreas que pertenezcan, enfoquen sus asignaturas, sus prácticas, su 

evaluación, etc. a la consecución de este objetivo. Como hemos analizado, 

la lectura debe traspasar los límites de la instrumentalidad para 

convertirse en una fuente de placer. 

- Se hace necesario igualmente trabajar sobre cómo motivar al alumnado 

universitario para que adquiera la costumbre de leer. Como futuros 

maestros impulsores de ese mismo hábito en sus estudiantes, deben 

entender que para ello es imprescindible la motivación, trabajada está a 

través de actividades lúdicas, de la selección de obras relacionadas con 

los intereses del menor. 

- A pesar de que hay multitud de investigaciones relacionadas con las 

adicciones, son las menos las que relacionan el hábito lector con el 

desarrollo de éstas. Sería interesante continuar con este ámbito 

centrándolo no solo dentro del área de la educación, sino del resto de 

áreas de conocimiento. 
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