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Abstract
The main objective of this research article is to reflect on the strengths and 
weaknesses of mobile learning framed in the use of Information and Com-
munication Technologies and the role of the teacher to manage this type of 
learning. It is perceived that social networks create a cognitive context of 
enormous expansion that integrates culture. The threats to people’s mental 
health and security that derive from this new network, such as cyber-bull-
ying and haters, are part of a comprehensive cognitive context specific to 
postmodern spectacularity, so networks do not they should be perceived 
only as educational tools. Despite this diagnosis, there are no legal notions 
that accurately describe what education has already identified as problems, 
as well as the crimes and transgressions related to those problems. It seeks 
to make a descriptive analysis of positive and negative evaluations of mobile 
learning and its relationship with ICT / social networks / Internet, obtaining 
as a result the relevance of the role of the teacher in charge of a relevant 
planning of quality educational material, ensuring interaction with students, 
maintain motivation and ensure collaborative learning, prevent misuse of in-
formation, harassment and crime through these platforms.

Keywords: Mobile learning, Cyber-Bullying, Haters, Information and 
Communication Technologies. 

RESUMEN
El presente artículo de investigación tiene, como objetivo principal, contrastar 
disertativamente las fortalezas y debilidades del aprendizaje móvil enmarcado 
en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y el rol del docente 
para gestionar este tipo de aprendizaje. Se percibe que las redes sociales crean 
un contexto cognoscitivo de una enorme expansión que integra a la cultura. 
Las amenazas a la salud mental y la seguridad de las personas que se deri-
van de este nuevo entramado, como es el caso del cyber-bullying y los haters 
son parte de un contexto cognoscitivo integral especifico a la espectacularidad 
posmoderna, por lo que las redes no deben percibirse solo como herramientas 
educativas. A pesar de este diagnóstico, no existen nociones jurídicas que des-
criban con precisión lo que la educación ya ha identificado como problemas, así 
como de los delitos y transgresiones relativas a esos problemas. Se busca ha-
cer un análisis descriptivo de valoraciones positivas y negativas del aprendizaje 
móvil y su relación con las TIC/redes sociales/internet, obteniendo como resul-
tado la relevancia del papel del docente al frente de una planificación pertinente 
de material educativo de calidad, asegurar la interacción con los estudiantes, 
mantener la motivación y asegurar el aprendizaje colaborativo, evitar el mal uso 
de la información, el acoso y el delito a través de estas plataformas.

Palabras claves: Aprendizaje móvil, Cyber-bullying, Haters, Tecnologías 
de Información y Comunicación.  
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IntroduccIón
Parece común al discurso acadé-

mico identificar que las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), 
tienen un lado luminoso y otrtos os-
curo. En relación a esto, Garay (2020), 
menciona que las nuevas formas de 
conectividad en el aspecto educativo 
han fomentado el uso por parte de los 
estudiantes de aplicaciones en dispo-
sitivos móviles y así contribuyen con 
la autogestión del conocimiento. En 
esta perspectiva, las TICs promueven 
una amplia gama de herramientas, 
recursos, medios y formatos que se 
transforman en estrategias didácti-
cas para el aprendizaje, y es conside-
rada una influencia crucial en nuevo 
y más eficiente modelo interactivo 
de la comunicación y la enseñanza. 
Sin embargo, también hay indicacio-
nes de un lado oscuro.  La TICs han 
constituido un riesgo por causa de 
la aprición de nuevos escenarios del 
espectáculo, el aplauso rápido y la re-
compensa mórbida, asociadas todos 
a formas de transgresión y, en algún 
punto, el delito. La aparición de térmi-
nos como ciberacoso o Ciberbullying 
refleja el tipo de debates que confor-
man el amplio espectro asociable al 
uso inadecuado de las TICs.

Álvarez I. (2022) lo describe como 
“un fenómeno reciente que se ha 
convertido en un hecho delictivo de 
especial interés que requiere de una 
mayor exploración e indagación para 
conseguir una mejor detección, eva-
luación y prevención” (p.5). En este 
sentido, la presente investigación 
busca hacer un estudio comparativo 
de las fortalezas y debilidades del 
aprendizaje móvil enmarcado en el 
uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación, utilizando como 
marco el problema de la espectacula-
ridad postmoderna.    

defInIcIones
El aprendizaje móvil es definido 

por Garay (2020) como “el proceso 
que vincula el uso de dispositivos 

móviles con las prácticas de ense-
ñanza-aprendizaje en un ambiente 
presencial o a distancia” (p. 10). Este 
enfoque permite comprender que los 
dispositivos brindan el acceso a los 
contenidos y las actividades educati-
vas sin limitaciones de tiempo ni lugar, 
utilizando el tiempo real y fomentan-
do el trabajo colaborativo. Para este 
autor es inconcebible la educación el 
siglo XXI sin la presencia de aplicacio-
nes móviles como estrategia de auto-
gestión del aprendizaje. Para Moreno 
y Álvarez (2020) y Castillo (2020) 
permiten, además, sistematizar los 
contenidos y presentarlos de forma 
amena y atractiva.

Sin embargo, el contexto social 
imprime una dinamica diferente al uso 
pretendidamente optimista de los dis-
positivos. La noción del espectáculo 
marca la era que vivimos, y las redes 
sociales son el enjambre donde se ex-
presan inéditas, centralizantes y au-
toreproducidas formas de narcisismo:

“Eso es precisamente el narcisismo, la 
expresión gratuita, la primacía del acto de co-
municación sobre la naturaleza de lo comuni-
cado, la indiferencia por los contenidos, la re-
absorción lúdica del sentido, la comunicación 
sin objetivo ni público, el emisor convertido 
en el principal receptor. De ahí esa plétora de 
espectáculos, exposiciones, entrevistas, pro-
puestas totalmente insignificantes para cual-
quiera y que ni siquiera crean ambiente: hay 
otra cosa en juego, la posibilidad y el deseo 
de expresarse sea cual fuere la naturaleza del 
«mensaje», el derecho y el placer narcisista 
a expresarse para nada, para sí mismo, pero 
con un registrado amplificado por un «mé-
dium». Comunicar por comunicar, expresarse 
sin otro objetivo que el mero expresar y ser 
grabado por un micropúblico, el narcisismo 
descubre aquí como en otras partes su con-
vivencia con lan desubstandalízacíón posmo-
derna, con la lógica del vacío” (Lipovetsky, 
2000, p. 15).

El estudiante del tercer decenio 
del siglo XXI gusta preferentemen-
te de verse a si mismo lejos de los 
compromisos del cambio social que 
implica la formación universitaria, en 
un crisol de formas vacuas de comu-
nicación. No hay más propósito que el 
momento, el aplauso rápido, acumu-
lar likes y celebridad, competir por el 
magnetismo, el carisma, la fiesta y la 
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belleza física. La aceptación y legiti-
midad social progresivamente ya no 
depende tanto del concimiento sino 
de sus disfraces, sus malabarismos 
lingüísticos, sus medios de perfor-
mance y espectáculo. Autores de los 
inicios del siglo ya lo advertían bajo el 
denominativo de Postmodernidad1, y 
sus señas no han hecho sino repetir-
se en las formas de la cultura, como 
la peligrosa vacuidad del reggaetón 
(Castro Aniyar, 2021) o la denuncia de 
exceso de virtualidad que hace cada 
capítulo de la serie Black Mirror, por 
dar algún ejemplo en la cultura con-
temporánea.

¿Se puede entender el papel del 
aprendizaje movil sin este contexto 
en que las redes sociales se inscriben 
y configuran la cultura moderna? ¿Es 
el aprendizaje movil una figura neu-
tral, esto es, una pura herramiente 
pedagógica, puede entenderse sin la 
calidad misma de los juegos sociales 
de poder que definen el éxito social, 
como la vanidad, la ambición o el in-
dividualismo moderno en los jóvenes?

Jean Baudrillard (2006) trata de 
explicar porqué la nueva tecnología 
1 La postmodernidad se refiere al fenómeno so-
cial,el cual ha sido muy descrito en la discusión 
latinoamericana. Se trata de una noción descrip-
tiva, sintomáticade lasociedad (postindustrial, 
industrial o global) afectada por el devenir úl-
timo de la modernidad, y caracterizada por su 
consiguiente sensación de ruptura y fragmen-
tación de la realidad en los individuos. Sobre 
este concepto, también llamado originalmente y 
hasta la fecha “postmodernismo”, se enfrentan, 
se yuxtaponen, se tangencian y se contemplan 
muchas posiciones: los que lo consideran inaca-
bado, o bien a concluir, embrionario, hibridado, 
coherente, sectorizable, completo, apenas visi-
ble, ideologizado, entre otros, dando a lugar una 
discusión tan rica y dispar, que pareciera parte 
del fenómeno mismo. El postmodernismo, por su 
parte, consiste en una discusión filosófica a raíz 
del sentido y la esencia de la contemporaneidad, 
a veces más allá de la historicidad occidental, 
en la misma condición humana y que parte del 
cuestionamiento de la razón moderna. Ella re-
para en autores que incluso, no se denominan 
postmodernistas, pero que coinciden en una vi-
sión transfilosófica del hombre. A diferencia del 
paradigma clásico en filosofía, el postmodernis-
mono se realiza en la argumentación y enfrenta-
miento de posturas sino en el reconocimiento de 
actitudes y condiciones como primer fundamen-
to de toda disertación (Castro Aniyar, 1999, 8). 

crea este profundo cambio en la cul-
tura:

“Uno entra en su propia vida como en 
una pantalla. Uno enfila su propia vida como 
una combinación digital.

A diferencia de la fotografía, del cine y 
de la pintura, donde hay un escenario y una 
mirada, tanto la imagen vídeo como la panta-
lla del computer inducen una especie de in-
mersión, de relación umbilical, de interacción 
táctil, como decía ya McLuhan de la televi-
sión. Inmersión celular, corpuscular: uno pe-
netra en la sustancia fluida de la imagen para 
modificarla eventualmente, del mismo modo 
que la ciencia se infiltra en el genoma, en el 
código genético, para transformar desde ahí 
al cuerpo mismo. Uno se mueve como quiere 
y hace lo que quiere con la imagen interac-
tiva, pero la inmersión es el precio de esta 
disponibilidad infinita, de esta combinatoria 
abierta”.

Este es el contexto en el que se 
insriben las nuevas y desarrolladas 
formas de bullying, cyber bullying, así 
como otras transgresiones y delitos, 
que alcanzan, incluso a niveles incon-
trolables y altamente impredecibles 
como las masacres en colegios en los 
EEUU y Europa. Este es el contexto 
que en este manuscrito se pretende 
utilizar para dar relieve a la relación 
entre dispositivos digitales, educación 
y las relaciones cotidianas del poder. 

Impactos de  Las tIc y La 
educacIón en Las ÚLtImas 

dÉcadas
Los cambios tecnológicos que 

se han producido en las últimas dé-
cadas han influido decisivamente en 
prácticamente todos los ámbitos de la 
vida, y en ellos, el internet está siem-
pre presente. Así lo afirma Fernandez 
et al. (2020) cuando señalan que el 
uso de herramientas educativas di-
gitales ha venido a reforzar el méto-
do gamificado o lúdico de las clases, 
programas que usan teléfonos inte-
ligentes y tabletas o computadoras 
portátiles muestran resultados muy 
favorables al utilizar este tipo de tec-
nologías de información y comunica-
ción. Estas formas de comunicación 
brindan interactividad entre el pro-
fesor y el estudiante con un material 
pedagógico variado, donde destacan 
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imágenes y sonidos. Estos mismos au-
tores explican que cuando se tratan de 
preparar contenidos para la enseñanza 
o aprendizaje móvil, es importante fo-
mentar el aprendizaje a través de to-
dos los sentidos, y sobre todo, ofrecer 
flexibilidad de tiempo, espacio y hora-
rio que brindan las nuevas tecnologías.

Con la aparición de la pandemia mun-
dial la primera respuesta en la mayor par-
te de las instituciones educativas en el 
mundo según Núñez et al. (2020), fue in-
crementar el uso de e-learning en espe-
cial en plataformas educativas en línea, 
videoconferencias, y ahora el diseño y 
utilización de aplicaciones móviles espe-
cializadas. Las nuevas formas de recrear 
la educación, combinando la tecnología 
y las estrategias educacionales, amorti-
guaron el impacto de la pandemia en los 
fines nacionales de formación. Al mismo 
tiempo, el contexto pandémico les ayu-
dado a convertirse en una necesidad de 
apoyo permanente a muchos sistemas 
educativos en el mundo. Por otra parte, 
Garrido et al. (2019) dice que, la incorpo-
ración de las TIC en la docencia es cada 
vez más frecuente en el nivel universita-
rio, lo que ha causado un reto importante 
para los profesores. Ello debiese llevar 
a una revisión constante del currículo e 
indagar cuál estrategia se adapta mejor 
para que el estudiante alcance las metas 
propuestas.    

Uno de los retos de la educación su-
perior, según Muñoz et al. (2020), es “for-
mar un profesional capaz de mantener un 
aprendizaje permanente” (p.230). Esta 
idea, otrora utópica, requiere de las Tec-
nologías de Información y Comunicación, 
interactuar en la plataforma, medio o apli-
cación seleccionada y su efectividad en 
el desarrollo de las competencias en el 
área de estudio. Adicional a esto, Manza-
neda y Valero (2022) apuntan que en la 
educación superior los recursos educa-
tivos han ido evolucionando y cambian-
do a la par de la ciencia y la tecnología, 
los materiales didácticos virtuales deben 
estimular los sentidos y la interacción di-
námica dando una aproximación a la rea-
lidad del estudiante.

Pero las redes sociales no son un es-
pacio de control exclusivo por las redes 
universitarias  académicas en general.  
Incluso, más que una herramienta, es 
una dimensión crucial de la vida de sus 
usuarios,  donde las habilidades, destre-
zas, capacidades y adquisición de cono-
cimientos no solo relativos a la academia 
sino, sobre todo, al logro y alcance de las 
nuevas dinámicas de poder (sexual, ho-
nor, dinero, status, fama, etc.), y cuyas 
reglas se juegan dentro de esa misma 
dimensión.

Esta idea, normalmente, comparti-
da por los lectores, pero poco disertada 
en la materia educativa es asociable a 
la ansiedad, el stress, el egoismo y otras 
formas complejas de poca salud mental, 
específicas a esta época.  Pero también 
es la fuente de un conjuntos de relacio-
nes conflictivas, que se exoresan tanto 
en delitos, como en comprtamientos da-
ñosos, aunque no correspondan todavía 
a una tipificacion jurídica, dada la inma-
durez de estas nociones en las prácticas 
modernas del derecho, la ciencia penal y 
la criminología.

Es necesario indagar y explorar el pa-
pel de la espectacularidad postmoderna, 
y las cargas morales o éticas que com-
parten con el uso de las redes sociales 
con fines educativos.

eL peso específIco de La tec-
noLogía en Las reLacIones 

acadÉmIcas: cyber-buLLyIng 
y Haters en Las redes

La convivencia de la sociedad con 
la tecnología ha sido cada vez más 
notable en diferentes facetas de la 
vida, es decir, se ha dado tanto en 
ambientes profesionales, personales 
o educacionales.   Carvalho De Souza 
et al. (2021, p. 185), por ejmeplo, eva-
lúa el factor hedonismo en la opción 
por el uso de dispositivos electrónico 
entre los dicentes. Es lógico presumir 
que la gente no reconozca esta vari-
ble/factor en el mainstream discursi-
vo de la educación, pero indagarlo es 
importante. En relación a esto, este 
autor concluye que la relación valor/
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precio de la oferta educativa (y no el 
contexto educativo per se) es el fac-
tor más presente que se mide en en 
la investigación. Esto es importante, 
pues define la eduación con medio 
de status más que como un medio de 
cambio social.  La relación de valor 
de la oferta eduactiva está dada, por 
tanto, por la calidad de la eduación 
como por el status que imprime a sus 
usuarios.

El aprendizaje electrónico o mo-
bile learning, según Montaner et al. 
(2022), principalmente se promueve 
con los teléfonos inteligentes y las ta-
bletas. El acceso a estos dispositivas 
es virtualmente absoluto en el con-
texto universitario, como demuestra 
la misma investigación:

grÁfIco 1
Comparativo de dispositivos mó-

viles más utilizados entre estudian-
tes universitarios

Fuente: Montaner et al. (2022)

El gráfico 1 muestra que un 95% de 
los estudiantes universitarios posee un 
dispositivo móvil inteligente y un 57% 
una tableta. “El advenimiento de las TIC 
trajo nuevas perspectivas en relación 
con la forma y el alcance de la educación 
a distancia” plantea Carvalho De Souza 
et al. (2021, p. 185), pero no se trata de 
una cambio marginal en los metodolo-
gías disponibles. Se trata de un camino 
sin retorno en la eduación marcado por 
el impacto del período pandémico, pero 
también por la naturleza misma de toda 
la comunicación moderna.

De la misma manera Ladewig et al. 
(2022), investigaron y obtuvieron los 
resultados señalados en el Gráfico 2 

con respecto a las principales catego-
rías de dispositivos electrónicos utili-
zados por estudiantes universitarios y 
adicionaron otras más,

grÁfIco 2
Uso de dispositivos electrónicos 

entre los estudiantes universitarios 
del área de ciencias de la salud

 Fuente: Ladewig et al. (2022)

De estas investigaciones es posi-
ble concluir, juntoa a González et al 
(2018), la Tabla 1:

tabLa 1
Categorías de formación a distancia

1. La que ofrece provisión de conte-
nidos: materiales formativos para el estudio 
personal;

2. La que permite gestión de conte-
nidos; reproduce el entorno de la formación 
tradicional, intentando recrear el aula a través 
de videos, DVD, aulas virtuales.   

3. La propia formación en línea: parte 
de la idea de que el aprendizaje efectivo ne-
cesita diálogo, discusión y reflexión, donde el 
proceso formativo se concibe como un proce-
so social, no solitario.  

Fuente: González et al. (2018)

Pero este marco implica que las co-
municaciones, dominadas por estos 
nuevos enjambres de sentido, también 
dan lugar a campos culturales de luchas 
por medios de poder y status, tal como 
sucede en la noción funcionalista del de-
lito contemporáneo (Codino y Aniyar de 
Castro, 2015; Aniyar de Castro, 2013). 

Como evidencia de ello, solo en 
España, donde la criminometría pue-
de presentar resultados regulares, 
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se indentifica que los ciberdelitos2 
han aumentado en un 20% solamen-
te del 2019 al 2020, esto es, al inicio 

2 Se denomina ciberdelito o cibercrimen a toda 
actividad ilícita realizada principalmente a tra-
vés de Internet mediante el uso de instrumentos 
tecnológicos como ordenadores, smartphones u 
otros dispositivos portátiles.

del contexto pandémico (Fernández, 
2022). La tendencia que este fenó-
meno indica puede ser similar a la 
misma que presenta el proceso edu-
cativo donde, al parecer, se ha entra-
do en el indicado “camino sin retorno”.

tabLa 2
Masacres en instituciones educativas de los Estados Unidos perpetra-

dos por estudiantes, durante la prevalencia del internet y las redes sociales 
(1998-2022). 

Fecha de la Masacre Institución educativa Número de asesinados

April 16, 2007 Blacksburg, Virginia 33[n 1]

December 14, 2012 Newtown, Connecticut 28[n 1]

May 24, 2022 Uvalde, Texas 22[n 1]

February 14, 2018 Parkland, Florida 17

April 20, 1999 Columbine, Colorado 15[n 2]

May 18, 2018 Santa Fe, Texas 10

October 1, 2015 Roseburg, Oregon 10[n 1]

March 21, 2005 Red Lake, Minnesota 10[n 1]

April 2, 2012 Oakland, California 7

February 14, 2008 DeKalb, Illinois 6[n 1]

November 14, 2017 Rancho Tehama, California 6[n 1]

June 7, 2013 Santa Monica, California 6[n 1]

October 2, 2006 Nickel Mines, Pennsylvania 6[n 1]

March 24, 1998 Craighead County, Arkansas 5

October 24, 2014 Marysville, Washington 5[n 1]

May 21, 1998 Springfield, Oregon 4

November 30, 2021 Oxford, Michigan 4

October 28, 2002 Tucson, Arizona 4[n 1]

Katsiyanis et al., 2022

https://en.wikipedia.org/wiki/Blacksburg,_Virginia
https://en.wikipedia.org/wiki/Newtown,_Connecticut
https://en.wikipedia.org/wiki/Uvalde,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Parkland,_Florida
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbine,_Colorado
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Roseburg,_Oregon
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lake,_Minnesota
https://en.wikipedia.org/wiki/Oakland,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/DeKalb,_Illinois
https://en.wikipedia.org/wiki/Rancho_Tehama,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Monica,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_Mines,_Pennsylvania
https://en.wikipedia.org/wiki/Craighead_County,_Arkansas
https://en.wikipedia.org/wiki/Marysville,_Washington
https://en.wikipedia.org/wiki/Springfield,_Oregon
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford,_Michigan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona
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tabLa 3
Masacres en instituciones educativas de los Estados Unidos perpetra-

dos por estudiantes, antes de la prevalencia del internet y las redes sociales 
(1764-1992). 

Fecha de la Masacre Institución educativa Número de asesinados

March 26, 1893 Plain Dealing, Louisiana 4

May 4, 1970 Kent, Ohio 4

May 1, 1992 Olivehurst, California 4

May 6, 1940 South Pasadena, California 5

November 12, 1966 Mesa, Arizona 5

November 1, 1991 Iowa City, Iowa 6[n 1]

December 13, 1898 Charleston, West Virginia 6

January 17, 1989 Stockton, California 6[n 1]

July 12, 1976 Fullerton, California 7

July 26, 1764 Greencastle, Pennsylvania 11

August 1, 1966 Austin, Texas 18[n 1]

Katsiyanis et al., 2022

La comparación de ambos cuadros 
demuestra que, en una marcada tendencia 
en la cultura estadounidense hacia el uso 
de la violencia contra colectivos de las isn-
tituciones educativas, la tasa de asesinatos 
por año se eleva astronómicamente. Pasa 
de una proporción de 76 asesinatos/ 225 
años =0,33 a 198 asesinatos/ 24 años = 
8,25. El factor común que dispara esta vio-
lencia, podría corresponder a la naturaleza 
individualista definida por la sociología y la 
filososfía que implicó la llegada de la post-
modernidad, claramente reconoscible en 
las redes sociales y la realidad virtual.  

El aumento de este nuevo tipo de 
relaciones y su impacto en el cyber-bu-
llying, así como en la ambición desmedi-
da por fuentes de status, dinero, poder y 
sexo, por ejemplo, implica la configura-
ción de una nueva realidad tanto el plano 
de las relaciones educativas, como en 
otros niveles. A pesar todo ello, esta nue-
va realidad luce ausente de figuras jurí-
dicas estables, sobre todo en Ecuador, 
que permitan, no solo identificar la nueva 
naturaleza de los delitos y transgresio-
nes sino, aun más, la posibilidad de in-
vestigaciones criminales más eficientes. 

Lo indicado es el problema de inves-
tigación central que asiste a este manus-
crito: no existen nociones jurídicas que 
describan con precisión lo que la educa-
ción ya ha identificado como problemas, 
asociables a desviaciones de la natura-
leza esperada del proceso educativo, la 
salud mental, como de la seguridad de 
las personas.

eL probLema deL  cy-
ber-buLLyIng y Haters en 

Las redes socIaLes
La virtualidad interactiva o 2.0 

define nuevas dinámicas que deben 
ser estudiadas y comprendidas en 
su propio contexto, aun reconocien-
do que este debate es tributario de 
los conflictos de intolerancia y odio 
del siglo XX. El manuscrito parte de 
la idea de que el hater, alimentado 
muchas veces por impulsos persona-
les y premios sociales surgidos de los 
mismos prejuicios estructurales, mina 
o destruye los derechos o libertades 
de personas y colectivos reconocidos 
por la Convención Interamericana de 
DDHH.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plain_Dealing,_Louisiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Kent,_Ohio
https://en.wikipedia.org/wiki/Olivehurst,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pasadena,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesa,_Arizona
https://en.wikipedia.org/wiki/Iowa_City,_Iowa
https://en.wikipedia.org/wiki/Charleston,_West_Virginia
https://en.wikipedia.org/wiki/Stockton,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Fullerton,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Greencastle,_Pennsylvania
https://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas
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El fenómeno, aun no es claramen-
te definido en la fuente académica, a 
pesar de su importante incidencia en 
las redes sociales. Se utilizará la fuen-
te disponible en América Latina para 
este propósito.

comprender eL fenómeno 
Hater y su reLacIón con 

eL cyber-buLLyIng
Se trata de un fenómeno recurren-

te y específico a la espectacularidad 
que define a las relaciones de las 
redes, por lo que procede del léxico 
actual de estas relaciones (Mateu, 
2019). Se define hater como una per-
sona:

“(…) que utilizan todas las herramientas 
que tienen en las redes para burlarse, reírse 
o tratar de generar un impacto negativo en 
la persona elegida como víctima. No reali-
zan ataques en manada [como los trollers], 
sino de manera individual, con el objetivo de 
tener una ida y vuelta con la víctima o con 
otro usuario, para discutir armándose de ar-
gumentos basados en el odio” (Instituto Na-
cional con la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo, 2020).

Dado su carácter espectacular, es 
crucial entender que se trate de una 
relación vertical, entre el auditorio y 
una persona entendida como popular 
o célebre (sea por razones positivas 
o negativizantes), que normalmente 
juega el papel de la víctima. El hater 
busca, con su acción ofensiva y, nor-
malmente mórbida, participar en el es-
pectáculo de la persona victimizable.

A diferencia del discriminador 
clásico en el derecho internacional, 
cuyos temas ofensivos o agresivos 
suelen ser característicos: raza, na-
ción, religión, sexualidad, clase social, 
ideología, por ejemplo, el hater pue-
de utilizar cualquier discurso, puesto 
que el objetivo es participar en el es-
pectáculo de las redes, en una acción 
normalmente colectiva y defenida por 
el juego destructuvo que se ha crea-
do. De tal modo, que el ataque no se 
ha sembrado en la historia de relacio-
nes geográficas, económicas o politi-
cas, sino que se crea también en las 
construcciones de la misma situación 

de ataque y ofensas, por causa de un 
evento, una vestimenta, una declara-
ción, una ruptura amorosa, etc.

Esta nueva noción de hater, a di-
ferencia de la noción clásica acosa-
dor prevista en los códigos penales 
y el derecho internacional público, 
es la que explica el fenómeno del cy-
ber-bullying, y muchos de los ciberde-
litos asociables al entorno educativo. 

Esta es la noción, sin embargo, 
que luce ausente de las herramientas 
del Sistema Interamericano de Justi-
cia, el Código Integral Ecuatoriano y 
los protocolos del Derecho Interna-
cional Público, como demuestran au-
tores en el area del derecho (Cajas & 
Castro Aniyar, 2023).

fortaLezas deL mobILe Lear-
nIng o aprendIzaje móvIL 

desde eL controL deL docente.
Por otra parte, Salas et al. (2022) 

explica que cuando el docente utiliza 
un dispositivo móvil para mejorar las 
condiciones del aprendizaje, en res-
puesta los estudiantes aumentan su 
nivel de satisfacción con el uso de los 
dispositivos dentro y fuera del aula, 
los mantiene motivados e incrementa 
su rendimiento académico; los dis-
positivos móviles y las aplicaciones 
lógicas están cambiando la forma en 
que se organizan y realizan las acti-
vidades educacionales, algunas áreas 
con mayor incidencia en la utilización 
de dispositivos móviles suele concen-
trarse en el estudio de algún idioma, 
procesos matemáticos, actividades 
gramaticales, proyecciones en 2D 
y 3D, realidad aumentada, y un sin 
número de vertientes; en su estudio 
realizado en el marco de la pandemia 
por el COVID-19, estos autores mues-
tran algunos resultados en relación a 
las apreciaciones de 60 docentes de 
educación superior que impartieron 
cursos en la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el año 2021, 
tenían una edad promedio de 44 años 
y cursaban el diplomado de Innova-
ción en la Docencia Universitaria, en 
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el Gráfico 3 se detallan datos intere-
santes:

grÁfIco 3
Los dispositivos móviles facilitan la 

creación de nuevas actividades esco-
lares durante la pandemia COVID-19

Fuente: Salas et al. (2022)

El empleo de dispositivos móvi-
les mejora el proceso de enseñan-
za-aprendizaje debido a que este tipo 
de herramientas tecnológicas permi-
ten el uso de diversas aplicaciones y 
ofrecen la posibilidad al estudiante de 
acceder a ellas en cualquier momento 
y lugar, existe flexibilidad en el mane-
jo de su tiempo y espacio, potencian 
el aprendizaje a partir de los recursos 
multimedia, promueven la interacción, 
búsqueda y organización de informa-
ción, realizar tareas, comunicarse con 
otros compañeros y docentes, grabar 
sesiones de estudios o encuentros, lo 
que simplifica muchos otros procesos 
y mejora las estrategias de aprendi-
zaje móvil.   

grÁfIco 4
Los juegos web facilitan la crea-

ción de nuevas actividades escola-
res durante la pandemia COVID-19

Fuente: Salas et al. (2022)

En este indicador, se tomó en con-
sideración la apreciación del docente 
en cuanto a los juegos web, puesto 
que si el docente lo promueve y toma 
en cuenta en su planificación y orga-
nización de la clase, entonces influirá 
en el estudiante, en tal sentido la tec-
nología favorecería entonces la parti-
cipación de los estudiantes en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje; los 
juegos web dinamizan la clase y re-
fuerzan la conducta de participación, 
generando a su vez cierta innovación 
en la propuesta de aprendizaje ha-
ciéndolo más lúdico y creativo, lo que 
se denomina gamificación. En este 
sentido, Ortega y Oyanedel (2022) 
agregan que con el fin de mantener 
las instituciones educativas en mar-
cha, se deben establecer entornos de 
aprendizaje dinámicos, entretenidos, 
útiles y efectivos, que se conviertan 
en un recurso de valor para impactar 
a los estudiantes y mantener un vín-
culo a través de la educación virtual. 

grÁfIco 5
La tecnología favorece la labor 

docente

Fuente: Salas et al. (2022)

La tecnología y sus constantes 
avances y actualizaciones hacen que 
más personas o usuarios quieran usar 
mejores dispositivos, que ofrezcan 
mejor imagen, más rapidez y un en-
torno de interacción más real, esta 
herramienta como estrategia para el 
aprendizaje móvil favorece en gran 
manera la labor del docente, ya que 
mantiene a los alumnos interesados 
en el estudio, siempre y cuando la 
programación de la clase sea amena 
y ofrezca innovación, no es lo mismo 
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redactar un texto o hacer un análi-
sis en un procesador de textos que 
interactuar con una aplicación que 
automáticamente haga alguna de es-
tas acciones, el éxito de la tecnología 
para la labor docente depende mucho 
de la practicidad de las aplicaciones y 
el uso creativo que fomente la interac-
ción con el estudiante, generando de 
forma amena, divertida y pedagógica 
su aprendizaje. Carvalho De Souza et 
al. (2021) agregan que, la adaptación 
de la tecnología permite la mejoría 
del aprendizaje, son herramientas 
pedagógicas eficientes, productivas, 
agradables, divertidas y tienden a 
mantener la motivación tanto para el 
estudiante como para el propio do-
cente, esto permite inferir entonces 
que la tecnología favorece la labor 
docente y contribuye significativa-
mente a una sociedad más creativa. 

grÁfIco 6
La tecnología favorece la partici-

pación de los estudiantes durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

Fuente: Salas et al. (2022)

La participación es uno de los fac-
tores que se ponen a prueba cuando 
se utilizan herramientas tecnológicas 
para la labor educativa, esto sucede 
porque los usuarios o en este caso los 
estudiantes pueden estar haciendo 
más uso de su tiempo en la manipu-

lación de dispositivos digitales, que 
cuando le corresponde usarlos para 
el aprendizaje no lo hace o no hace 
correctamente, por otra parte algunos 
pueden hacerlo sin el interés adecua-
do, solo por salir del compromiso, 
entonces la labor docente se hace 
necesaria para conducir y guiar a los 
estudiantes en el logro de los objeti-
vos planteados, se debe favorecer la 
interacción efectiva, la realización de 
las tareas y una dinámica de comu-
nicación remota que propicie la moti-
vación y genere el entorno adecuado 
para el aprendizaje. Adicionalmente 
Suarez et al. (2022), menciona que 
con la constante expansión de la so-
ciedad y la aparición de la quinta ge-
neración de equipos inteligentes (5G) 
la información debe moverse obliga-
toriamente entre los dispositivos y la 
tecnología favorece la participación 
de estudiantes y docentes y favorece 
el proceso educativo. 

vaLoracIones posItIvas deL 
uso de Las tecnoLogías de 
InformacIón y comunIca-

cIón en eL aprendIzaje móvIL   
Algunas investigaciones señalan, 

que entre las principales ventajas del 
aprendizaje móvil sobre todo con el 
uso de aplicaciones corresponde a 
los bajos costos, reducción en la can-
tidad de papel utilizado y una reduc-
ción en los costes de libros de texto 
así lo detallan Montaner et al. (2022), 
cada investigación presenta un punto 
de vista importante y diferente, por lo 
se presenta entonces en la Tabla 2, 
una recopilación de diversas apre-
ciaciones positivas de varios autores 
acerca del aprendizaje móvil:

tabLa 4
Aspectos positivos del uso de las TIC en el aprendizaje móvil

Los alumnos denominados nativos digitales pueden adaptarse con confianza y competencia en el 
uso de las tecnologías de la información a nuevos contextos, los estudiantes actuales se encuen-
tran más habituados a las tecnologías digitales a diferencia de los profesores, cuya generación no 
tuvo este apoyo.  Ladewig et al. (2022)
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La utilización de materiales interactivos da una retroalimentación (feedback) inmediata, mejora la 
comprensión y análisis de la situación o planteamiento dado, ya que promueve el aprendizaje sig-
nificativo y los estudiantes en su gran mayoría se sienten satisfechos con esta interacción. Garrido 
et al. (2019). 

El uso de aplicaciones ricas en imágenes ha venido asegurando mejoras constantes en la tecnolo-
gía así como en el material que preparan los docentes, de esta manera cada vez se van mejorando 
aspectos que tienen que ver con la presentación de la información, asimilación de los contenido e 
interacción con los dispositivos. (Castro, 2019)

La mayoría de los alumnos del nivel universitario posee algún dispositivo electrónico,  lo cual re-
presenta un beneficio para  los profesores, ya que además de tener un papel de orientadores del 
proceso de aprendizaje son responsables de la búsqueda, creación y diseño del material didáctico 
digital pertinente, lo que da un impulso a la capacitación y actualización en el manejo de estas 
herramientas. Medina, Delgado , y Guerrero (2022)   

“Algunos beneficios de los dispositivos móviles son el acceso a los contenidos de los cursos, la 
búsqueda de información y la distribución de tareas en cualquier momento” Salas et al. (2022, 
pág. 11)

Fuente: elaboración propia, recopilación de Ladewig et al. (2022), Garrido et al. (2019), (Castro, 
2019), Medina, Delgado , Guerrero (2022) y Salas et al. (2022)   

Debilidades del uso de las TIC en 
el aprendizaje móvil, en el contexto de 
la postmodernidad

Es importante destacar las debi-
lidades que algunas investigaciones 
han arrojado con respecto al aprendi-
zaje móvil y el uso de las tecnologías 
de información y comunicación, en el 
propio contexto educativo, y su rela-
ción con el conflicto postmoderno.

Algunas mediciones demuestran 
que el entorno social tiene gran in-
fluencia en la adquisición de conduc-
tas inadecuadas, así como el anoni-
mato del mundo online es un factor 
de riesgo para acoso y mal manejo 
de la información digital. En este sen-
tido Álvarez y González (2022) se-
ñalan que el uso de las TIC requiere 
pausa y reflexión, pues a través de 
ellas se utilizan recursos digitales y 
simbólicos que son intermediarios en 
las conductas del ser humano, en la 
cotidianidad, las prácticas docentes y 
en el trabajo las personas incorporan 
la tecnología a su entorno y su tiem-
po, por lo que evaluar las fortalezas y 
debilidades de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación sobre todo 
en ambientes de aprendizaje, permi-
te definir las prácticas más efectivas 
que fortalezcan el aprendizaje y que 
disminuyan los riesgos, “los estudian-
tes de hoy están más familiarizados 

con la información audiovisual y con 
el uso de dispositivos móviles, los 
cuales les permiten el acceso a otras 
narrativas y a otras fuentes de infor-
mación”  (Álvarez y González, 2022, 
p. 17). Esto debe convertirse en fuen-
te de preocupación y cuidado por 
parte del docente, puesto que, cada 
vez más existen menos límites en el 
manejo de la información, esto es, 
ausencia de un criterio firme, una pla-
nificación adecuada y un seguimiento 
constante de la promoción y uso de 
estas herramientas y plataformas di-
gitales.   

En lo que respecta a la selección 
apropiada de las herramientas di-
gitales el docente se ha convertido 
en uno de los últimos puentes para 
adaptar estas herramientas tecnoló-
gicas y virtuales con los estudiantes. 
En este sentido, la Tabla 3 muestra 
los aspectos negativos encontrados 
en algunas investigaciones, con rela-
ción al aprendizaje móvil y la seguri-
dad de las personas. 
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tabLa 3
Aspectos negativos asociables a 

la seguridad de las personas del uso 
de las TIC en el aprendizaje móvil

Mendoza et al. (2021), señala que el uso de 
aplicaciones como las redes sociales y los dis-
positivos móviles sin control pueden favorecer 
la aparición de sintomatología relacionada 
con el agotamiento emocional y la desper-
sonalización, la percepción del usuario hacia 
aplicaciones de redes sociales es un factor 
dinámico que cambia la forma en que se usa 
el internet a lo largo del tiempo, esto hace que 
aquel usuario que usa de forma desmedida 
el internet y la redes sociales no administre 
adecuadamente el tiempo para el aprendizaje 
móvil.

Entre las desventajas se distingue la que men-
ciona Medina, Delgado , y Guerrero (2022), 
indicando que, con el paso del tiempo, el 
estudiantado empieza a aburrirse, haciendo 
que su opinión positiva sobre el uso de las 
herramientas de información y comunicación 
desparece.    

Fuente: elaboración propia, recopilación de: 
Montaner et al. (2022), Ladewig et al. (2022), 
Mendoza et al. (2021), Núñez et al. (2020), (Cas-
tro, 2019), Medina, Delgado , y Guerrero (2022).

En este sentido, Álvarez I. (2022) 
explica que el mal uso de las Tecno-
logías de Información y Comunicación 
han acarreado una disminución de la 
empatía y el remordimiento. Según 
ella, no existe una interacción, mo-
nitoreo o el conocido feedback, por 
lo que el acoso cibernético puede 
cometerse a cualquier hora del día 
o noche y desde cualquier lugar, lo 
que hace que el hogar deje de ser un 
lugar seguro para la persona. Adicio-
nalmente, la velocidad y facilidad con 
que se comparte la información hace 
que exista una mayor audiencia  del 
acoso, que muchas veces pasa des-
apercibido como tal, y las víctimas 
pueden demorarse en darse cuenta 
que lo está sufriendo. En este senti-
do, la autora presenta algunas carac-
terísticas de las personas que tienen 
este tipo de conductas agresoras di-
gitales las cuales tienen una marcada 
disminución del sentimiento de culpa 
y remordimiento y donde el ámbito 
educativo superior no está exento de 

tenerlas. Este tema, contextualizante 
del acoso, en la Tabla 4 se explica con 
más detalle:

tabLa 4
Características generales de los 

agresores informáticos con marcada 
falta de culpa y remordimiento

Negación de la responsabilidad, el infractor 
defiende su delito excusándose y sostiene 
que fue impulsado por una situación fuera de 
su control. 

No aprecia que su conducta pueda causar 
perjuicio.

Culpabiliza a la víctima como merecedora del 
daño. 

Condena a aquellos que lo condenan, consi-
dera que aquellos que lo castigan por su delito 
lo hacen de forma injusta.

Insinúa que la transgresión a la norma se debe 
a un bien mayor.

Fuente: (Álvarez I. , 2022)

Existen muchas teorías que es-
tudian a las personas que son agre-
soras, y no son de interés de esta 
investigación, dad su amplitud. Pero 
es posible resaltar que, muchas ve-
ces, el agresor digital recibe recom-
pensa por lo que hace cuando le dan 
un like o comparten la información. 
Álvarez (2022) continúa explican-
do que continuamente hay riesgos a 
través del uso de las TIC, puesto que 
el anonimato hace que se eludan las 
responsabilidades por conductas in-
adecuadas, produciéndose una des-
vinculación moral entre el agresor y la 
víctima. Así, la autora hace referencia 
a algunas teorías de conducta en la 
Tabla 5, que se relacionan con este 
tipo de comportamientos en ámbitos 
juveniles, educativos y hasta labora-
les.
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tabLa 5
Teorías que estudian la conducta 

y relacionan aspectos con el acoso    

Teoría del aprendizaje de Bandura, menciona 
que la conducta desviada es el resultado de 
la observación e imitación, dicha imitación 
dependerá si obtiene alguna recompensa 
o castigo por su forma de actuar y la forma 
como socialmente fue instruido, en este caso 
los jóvenes buscan popularidad y acepta-
ción social y en situaciones de agresividad 
obtienen reconocimiento y esto aumenta las 
probabilidades de seguir llevando conductas 
inadecuadas.    

La teoría de asociación diferencial de Suther-
land, describe que este tipo de conductas se 
aprende de la interacción con personas de un 
círculo cercano, así que la familia y el grupo de 
pares se convierten en factores de riesgo o 
protección dependiendo de la interacción que 
tengan, los observadores activos refuerzan la 
conducta del agresor.  

Teoría de desigualdad de oportunidades de 
Cloward y Ohlin, señalan que todas las per-
sonas pueden acceder a acciones delictivas 
o conductas inadecuadas, pero siempre se 
requieren un conjunto de factores que favo-
rezcan ese comportamiento, esos factores de 
riesgo van a colaborar a que el individuo se 
convierta en agresor o en víctima.  

Fuente: (Álvarez I. , 2022)

concLusIones y dIscusIón
Este artículo pone en relieve las 

fortalezas y amenazas de la educa-
ción movil, en el contexto de las redes 
sociales, la dimensión virtual y en la 
llamada postmodernidad. Ponen de 
manifiesto que una realidad tecnoló-
gica que normalmente es considerada 
un aporte en la educación, es asocia-
ble a amenazas latentes o concretas 
en la seguridad de las personas. 

Se concluye que no es convenien-
te continuar el análisis de estas herra-
mientas educativas, solo por el hecho 
serlas, esto es, sin el contexto cultural 
que ha fortalecido una axiología indi-
vidualista y hedonista en el siglo XXI.

Los riesgos en materia de haters, 
cyber-bullying y ciberdelitos en gene-
ral son lo suficientemente importantes 
para pasarlos por alto. Sin embargo, a 

pesar de todo ello, tanto los protoco-
los del Derecho Penal Internacional 
Público, el Sistema Interamericano 
de Justicia y los códigos penales del 
Ecuador presentan importantes va-
cíos en la tipificación de los conflictos 
derivados de estos fenómenos, y aun 
más, acerca de sus medios de investi-
gación criminal y prevención. Las mis-
mas definiciones adelantadas en este 
manuscrito, aun no se han estabiliza-
do institucionalmente. 

Se destaca el contexto psotmo-
derno que actúa sobre estos fenóme-
nos, para que cualquier diagnóstico no 
pase por alto el carácter mórbido-es-
pectacular que define a las ofensas y 
otros usos dañosos de la educación 
mobil y las redes en general.  

Adicionalmente, la descripción de 
estos fenómenos no solo integra pro-
blemas criminológicos, sino también 
de tipo estrictamente educativo. Va-
rios autores del ambito pedagógico 
reconocen los problemas de individu-
lismo, irresponsabilidad, desvincula-
ción moral con al victima, la relación 
premio/castigo en la formación de 
culturas desviadas a la norma, que 
acompañan el uso educativo de estas 
herramientas. 

Dentro de este diagnóstico, la la-
bor del docente para ce ser uno de 
los últimos puentes entre la comuni-
cación virtual, sin controles ni t¡re-
troalimentaciones, y la comunicación 
humana, directa, empática e ideal-
mente solidaria, que caracterizó algo 
más a las comunidades educativas 
presenciales, como se indica en las 
estadísticas de mascares en ambien-
tes educativos de los Estados Unidos. 

Perera y Hervás (2019) ponen de 
manifiesto la necesidad de profundi-
zar aún más en las valoraciones de es-
tudiantes y docentes con respecto al 
aprendizaje móvil y cualquier otra he-
rramienta educativa que utilice como 
recurso las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación. Sus investiga-
ciones, revisadas y analizadas, esta-
blecen que es necesario el docente. 
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Él puede hacer una revisión adecuada 
de los recursos tecnológicos, plani-
ficar pertinentemente la calidad de 
material informativo y evaluativo que 
contendrán estas aplicaciones mó-
viles con fines educativos, llevar un 
seguimiento permanente o asegurar 
la interacción con los estudiantes, 
y mantener la motivación en los es-
tudiantes para que participen y ase-
gurar el aprendizaje colaborativo, en 
un marco axiológico de convivencia.

Las nuevas experiencias educati-
vas tecnológicas seguirán evolucio-
nando, esto gracias a los cambios 
permanentes en el diseño de disposi-
tivos móviles que invaden el mercado, 
las nuevas actualizaciones y la opti-
mización de ese tipo de productos. El 
rol del docente será entonces aprove-
char al máximo las potencialidades de 
los dispositivos móviles, y enmarcar 
el currículo educativo dentro de es-
trategias efectivas que tengan como 
bandera la humanidad, y ladificil re-
contrucción del marco solidario, que 
define a la sociedad
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