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Resumen: La identidad ambiental entendida como una forma de conexio� n supraordenada con la natura-
leza ha sido destacada en investigaciones cientí�ficas que revelan cua�nto de importante y necesario es el 
contacto con la naturaleza para que se produzca un desarrollo saludable del alumnado. Por otro lado, con 
las numerosas oportunidades de acceso a la informacio� n a trave�s de los recursos tecnolo� gicos accesibles 
desarrollados en los u� ltimos an� os, han contribuido decisivamente a la disminucio� n de la necesidad de salir 
fuera, generando así� un patro� n de vida sedentario. El principal objetivo del estudio es descubrir si existe 
relacio� n entre la identidad ambiental y la hiperconectividad. Participaron 96 alumnos de 6º de Educacio� n 
Primaria, quienes completaron la Escala de Identidad Ambiental (EID) y el Cuestionario de Abuso de Pan-
tallas (CAP). Los resultados del trabajo indican que, en entornos urbanos, los alumnos con una identidad 
ambiental ma� s fuerte tienden a tener una menor adiccio� n a contenido digital. Tambie�n podemos afirmar 
que pertenecer a un ambiente rural hara�  que se puntu� e 0.368 ma� s en identidad ambiental.
Palabras clave: Identidad Ambiental; Trastorno por De� ficit de Naturaleza; Conectividad con la Naturaleza; Hiperconectividad; Su-
pera�vit de Pantallas.

The relationship between natural deficit disorder and hyperconnectivity: a sample among sixth 
grade primary students

abstract: Environmental identity understood as a form of superordinate connection with nature has been 
highlighted in scientific research that reveals how important and necessary contact with nature is for the 
healthy development of students to occur. However, in recent years, the instant availability of accessing 
any information through technological resources has been a major contributing factor to the decrease in 
the need to go out, thus generating a sedentary life pattern. The main objective of this study is to discover 
whether there is a relationship between NND and hyperconnectivity. ninety-six 6th grade Primary School 
pupils took part in the study and completed the Environmental Identity Scale (EID) and the Screen Abuse 
Questionnaire (CAP). The results of this study demonstrate that in urban areas, students with a stronger 
environmental identity tend to become less addicted to digital content. It can be confirmed that growing 
up in a rural area adds 0,368 more to environmental identity. 
Keywords: Nature Deficit Disorder; Environmental Identity; Connectedness to Nature; Hyperconnectivity; Excess Screen Time.
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Introducción
En un mundo en el que la separacio� n y el aislamiento son parte del devenir de nuestra 
cultura moderna, en la que nuestras mentes esta�n llenas de asuntos enfocados en la pri-
sa, el suceso, el dinero, la productividad y la tecnologí�a, tener contacto frecuente con la 
naturaleza no ha sido nunca ma� s importante para nuestro bienestar psicolo� gico y emo-
cional.

Cuanto ma� s crece nuestra conciencia del mundo natural, antes empezamos a notar que 
la separacio� n entre este y nosotros empieza a disminuir, y entendemos que nuestro bien-
estar esta�  í�ntimamente conectado con el bienestar del resto del mundo y que somos una 
parte integral de algo mucho mayor que nosotros mismos: la red de la vida (Thompson, 
2013). En referencia a esta idea, tratamos de definir en el presente trabajo, tanto el con-
cepto de Identidad Ambiental, como el concepto de Identidad Digital, siendo esta u� ltima 
de gran relevancia actualmente con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, que a priori 
nos promete mayor eficiencia tecnolo� gica, econo� mica, laboral, social y educativa.

Sin embargo, vivimos en una sociedad cada vez ma� s alienada entre la relacio� n humano y 
tecnologí�a, que nos produce lo que en la literatura cientí�fica se ha conceptualizado como 
la “hiperconectividad”, aumentando nuestro grado de dependencia de los dispositivos 
tecnolo� gicos y el tiempo que pasamos en espacios cerrados.

Adema�s, dicha relacio� n nos aleja de los ciclos vitales y los recursos naturales de nuestro 
entorno y nos desvincula de nuestros espacios fí�sicos de referencia. Esta alienacio� n ha 
llegado a tal punto que se han acun� ado te� rminos como “Trastorno por De� ficit de Natura-
leza” (Louv 2018), para expresar la falta de contacto con el medio natural que venimos 
sufriendo en el u� ltimo medio siglo.

Esta�  demostrado que existe un ví�nculo natural entre los nin� os y la naturaleza, que se tra-
duce en un intere�s genuino por lo vivo y un sentimiento innato de empatí�a por los seres 
vivos, que se ha venido a denominar “biofilia” (Wilson 1984). Por ello, si esa libre explo-
racio� n se da en a� reas naturales o al menos, al aire libre, es ma� s fa� cil que se produzca un 
ví�nculo estable y duradero con la naturaleza. Es por esto que nosotros, como docentes, 
debemos fomentar este tipo de experiencias a nivel de centro educativo y de grupo-clase, 
fomentando actividades tan sencillas como: hacer ejercicio al aire libre, practicar jardi-
nerí�a o implementar el huerto escolar, practicar yoga o descansos activos, impartir una 
clase en el patio o zona verde pro� xima al colegio, etc., son acciones que sabemos dismi-
nuyen el estre�s y los niveles de cortisol, y aumentan la concentracio� n y la creatividad 
(Corraliza, 2011; Louv, 2018).

En este sentido, a nivel normativo cabrí�a destacar el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, 
por el que se establecen la ordenacio� n y las ensen� anzas mí�nimas de la Educacio� n Primaria:

En la Competencia especí�fica 4, el punto 4.2 explicita “Reconocer estilos 
de vida saludables valorando la importancia de una alimentación variada, 
equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la na-
turaleza, el descanso y el uso adecuado de las tecnologías” (p-32).

De igual forma, en los saberes ba� sicos del tercer ciclo de Primaria, en el 
punto 2, la vida en nuestro planeta, destacan “Pautas que fomenten una 
salud emocional y social adecuadas: entre otras, contacto con la naturale-
za, uso adecuado de dispositivos digitales” (p-40).
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En la misma lí�nea, la Universidad de Salamanca esta�  llevando a cabo el proyecto NATEC 
ID “Ana� lisis de los procesos de (des-re) conexio� n con la naturaleza y con la tecnologí�a en 
la construccio� n de la identidad infantil”, que, de un lado, busca estudiar la hiperconectivi-
dad como realidad cultural infantil y, de otro lado, el de� ficit de naturaleza que comienzan 
a experimentar nin� os y nin� as, que manifiestan escasos grados de conexio� n con el medio 
natural, cuando tradicionalmente la ciencia ha demostrado lo importante que es el ví�n-
culo diario con el entorno natural (Martí�n & Mun� oz 2023).

Como sociedad sabemos que reconectar con la naturaleza es necesariamente vital si que-
remos revertir la tendencia actual del mundo. Trayendo nuestra conciencia de vuelta a 
la naturaleza encontramos nuestra felicidad y el bienestar de nuestra vida en el planeta. 

Naturaleza, hiperconectividad e identidad
Uno de los primeros investigadores que empezo�  a estudiar acerca de este asunto fue 
Wilson (Biophilia, 1984). Propone la idea de que los seres humanos poseen una ten-
dencia innata en la bu� squeda de conexiones con la naturaleza y otras formas de vida. En 
este sentido, la identidad ambiental, puede describir la forma en la que tratamos pro-
blemas globales de forma ma� s directa y personal desde la perspectiva de cada individuo 
(Clayton, 2003, p. 2).

Otros autores, para definir identidad ambiental destacan la idea de un self supraorde-
nado, haciendo referencia a una manera de conciencia que se expande hacia el resto de 
la naturaleza incluyendo a los dema�s seres vivos, y que puede ser entendido como parte 
integral de algo mucho mayor que nosotros mismos. Tal es el caso de la identidad inclu-
siva de los otros (Allow-Inclusive Identity), propuesta por Leary, Tipsord y Tate (2008), 
caracterizada por una sensacio� n de conexio� n con otras personas y el mundo natural, 
de tal forma que estas personas esta�n menos interesadas en el poder social, son menos 
egoce�ntricas, y esta�n ma� s preocupadas por los otros, ma� s orientadas hacia las relaciones 
sociales, los temas ambientales, y experiencias de tipo espiritual (Olivos & Aragone�s, 
2011, p, 16).

Para (2003, p. 45-46) la identidad ambiental:

Es una parte del modo en el cual una persona forma su auto-concepto: 
un sentido de conexio� n con alguna parte del ambiente natural no hu-
mano, basado en la historia, el apego emocional, y/o similarmente, que 
afecta a los modos en los cuales percibimos y actuamos en el mundo; una 
creencia acerca de que el ambiente es importante para nosotros y una 
importante parte de quienes somos nosotros. Una identidad ambiental 
puede ser similar a otra identidad colectiva (como la nacionalidad o la 
identidad e� tnica), proveye�ndonos de un sentido de conexio� n, de ser par-
te de una totalidad, y con el reconocimiento de similitud entre nosotros 
mismos y otros.

La identidad ambiental se encuentra encuadrada en una representación superior, a la que algu-
nos autores han llamado “conectividad con la naturaleza”. Las principales características de 
la conectividad con la naturaleza son similares a los rasgos de personalidad: se establece a lo 
largo de una línea temporal y en situaciones diferentes (Nisbet et al., 2011). Una de las ten-
dencias actuales para entender el lugar del ser humano en el mundo es, como resalta Oli-
vos-Jara (2014), la ecologí�a profunda; esta concibe al ser humano fundido con el Planeta, 
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extendiendo el sentido de identidad ma� s alla�  del individuo, hacia un nivel supraordena-
do o supra-inclusivo, como han propuesto otros autores (Leary, Tipsord & Tate, 2008).

La relacio� n entre el self y la naturaleza, que encierra la conectividad, debiera guardar 
estrecha relacio� n con el tipo de imagen de sí� mismo que las personas tienen y las creen-
cias motivacionales que impulsan su conducta ambiental (Olivos & Aragoneses, 2011). 
Así�, en la construccio� n de nuestra identidad, otro factor de vital importancia para el ser 
humano es la tecnologí�a, hasta el punto de que algunos antropo� logos la consideran ca-
racterí�stica identitaria de nuestra especie (Martí�n & Mun� oz 2023).

Sin embargo, se ha de subrayar que la identidad digital y los perfiles no son ido� neos para 
compartir datos privados ya que estos pueden ser usados para otros fines a los que te-
ní�an pensados. El gran problema de la identidad digital, segu� n sen� alan Martí�n y Mun� oz 
(2023) es que nuestro “yo” en las redes se enfrenta a un flujo constante de informacio� n 
filtrada segu� n algoritmos basados en intereses personales, lo que dificulta un ana� lisis 
crí�tico y exhaustivo de esta informacio� n. Cabrí�a destacar que todos los datos y archivos, 
que son compartidos y que conforman la identidad digital, son cedidos por el propio 
usuario de forma voluntaria y legal a los perfiles que componen su identidad digital y a 
las compan� í�as que los gestionan, de tal forma que es muy fa� cil no saber para que se esta�n 
usando estos datos, adema�s de ser muy difí�cil poder eliminarlos siguiendo la Guí�a para 
centros educativos de la Agencia Espan� ola de Proteccio� n de Datos (2018).

Por otro lado, los resultados del proyecto CONECT-ID llevado a cabo por Mun� oz Rodrí�-
guez et al. (2020), muestran como la construccio� n identitaria del joven se configura 
como un continuo interferido por diferentes espacios y tiempos virtuales y presenciales.

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en nuestras vidas hoy en dí�a, es 
que, en algu� n lugar a lo largo del camino, hemos olvidado que somos parte de la natura-
leza. Desde que la humanidad ha evolucionado hace cientos de millones de an� os, nos he-
mos separado gradualmente del mundo natural. De hecho, nuestra vida moderna actual 
frecuentemente no esta�  muy involucrada con la naturaleza. Nos hemos olvidado de que 
dependemos de la naturaleza, nuestra comida, nuestras ropas, casas y medicamentos 
provienen de otros animales o plantas.

En este sentido, no hay una definicio� n simple de lo que es el mundo natural, sin embargo, 
en muchas culturas se utiliza para describir algo que no ha sido hecho o creado por seres 
humanos. Esto nos revela la percepcio� n del mundo natural como algo separado o fuera 
de nosotros (Thompson, 2013).

De forma global, el e�xodo rural producido por la industrializacio� n ha ido mermando el 
nu� mero de poblacio� n en las zonas rurales, en detrimento de la posibilidad de contacto 
con la naturaleza por cercaní�a. Aunque en las grandes y medianas urbes se ha intentado 
suplir e� ste de� ficit con la implementacio� n de zonas verdes (Nikkhou, Tezer & Nikkhou, 
2021), lo expuesto anteriormente queda identificado a trave�s del Trastorno por De� ficit 
de Natureza (TDN). Sin tratarse de un diagno� stico me�dico oficial, con este te� rmino acu-
n� ado por Richard Louv (2018), se trato�  de destacar las consecuencias negativas que esta 
desconexio� n genera en clave de bienestar humano, educativo y medioambiental. Así�, el 
TDN pretende retratar los efectos de una sociedad urbanizada, de ritmos acelerados, 
con agendas sobrecargadas e inmersa en un ocio consumista que origina ma� s estre�s que 
descanso y que trae aparejados muchos otros problemas como sobrepeso, enfermeda-
des cardiovasculares, ansiedad o depresio� n, dolencias que en los u� ltimos an� os se han 
extendido a edades cada vez ma� s tempranas.
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Igualmente, los costes del TDN incluyen la perspectiva ambiental; uno de los principales 
desafí�os que tenemos como sociedad es la superacio� n de la crisis ecolo� gica, y la mejor for-
ma de desarrollar una conciencia medioambiental crí�tica no es mediante discursos entre 
las paredes de un aula, sino facilitando experiencias ricas y diversificadas en la naturaleza, 
porque solo se protege aquello que se ama (Caballo Villar y Martí�nez Garcí�a, 2020).

Esta misma idea es destacada por Freire (2011), antes que “salvar” el planeta, vamos a 
“amar” el planeta. En el aula, mejor que dar demasiados discursos sobre ecologí�a, es ma� s 
efectivo empezar a apoyarnos en las propias vivencias de los alumnos, que es como se 
aprende fundamentalmente hasta los 12 an� os.

Uno de los temas que aparece relacionado con la falta de naturaleza y que forma parte 
de las ma� s recientes investigaciones, siguiendo a Herna�ndez-Carrera, Bautista Vallejo 
y Castro Leo� n (2021), es la relacio� n TDN-TDAH. Lo esencial de esta relacio� n es que los 
sujetos que presentan TDAH son sujetos con perfiles de escasa exposicio� n o relacio� n con 
la naturaleza.

Y es que, aunque el contacto con la naturaleza se demuestra crucial durante la infancia, 
ma� s del 90 % de los menores espan� oles pasan sus ratos de ocio principalmente en el 
interior de sus hogares (Instituto Tecnolo� gico de Producto Infantil y Ocio, 2023). Segu� n 
Rolda�n (2023), esta informacio� n puede justificar que aproximadamente el 90 % de los 
nin� os contactan con la naturaleza por primera vez a trave�s de un libro. Sin embargo, 
conectar con la naturaleza u� nicamente a trave�s de los libros entran� a riesgos. Uno de 
los principales, es aprender sin base cientí�fica, de forma que los nin� os crezcan en una 
realidad que no se corresponde realmente con su entorno local o territorio. Esto es algo 
que puede fa� cilmente comprobarse cuando vemos que conocen especies de animales de 
otras latitudes mientras que poco saben de la fauna local y mucho menos de sus ha�bitats 
y ecosistemas (Rolda�n 2023).

Ahora bien, la cuestio� n que queremos plantear en esta adenda, surge cuando procesos 
tan naturales en el ser humano como la socializacio� n o el desarrollo de nuestra identidad 
quedan atravesados -quiza� s monopolizados– por el acceso a los nuevos entornos virtua-
les, hiperconectados y artificiales. Nos referimos al momento en que la realidad hiper-
conectada no nos deja (re)conectar con nuestro contexto natural ma� s cercano (Martí�n & 
Mun� oz 2023).

A su vez, somos testigos del uso de internet y de dispositivos mo�viles esta�n cada vez ma�s 
presentes en los procesos de ensen� anza-aprendizaje. Los centros educativos han optado 
por usar este tipo de recursos e incorporar los mismos en el dí�a a dí�a. Tal vez, el confina-
miento sufrido durante la pandemia ha dado un notable empuje a esta tendencia. El alum-
nado ha empleado su mo�vil personal o el de sus progenitores como medio de contacto con 
sus familiares, para realizar tareas y, tambie�n, para acceder a contenidos digitales.

Si en los an� os 90 la edad media de los jo� venes que adquirí�an por vez primera un mo� vil se 
situaba en torno a los 18 an� os, en la actualidad esta edad se ha rebajado siendo entre los 
8 y los 10 an� os. Uno de los hechos que justifica esta tendencia es que en la mayorí�a de los 
hogares con menores escolarizados existe una situacio� n de hiperconectividad (Instituto 
Tecnolo� gico de Producto Infantil y Ocio, 2023).

En este marco a lo que se recurre fundamentalmente es a la llamada “adiccio� n digital”, 
gran parte de las veces relacionada con el juego. El DSM-5 (APA, 2015) clasifica el lla-
mado “trastorno del juego en internet” (internet gaming disorder) como “una condicio� n 



L. Juá� rez Alonso                                                Estudio correlácionál entre el trástorno por de� ficit de náturálezá...

1302-6

que necesita ma� s investigacio� n futura”. Por su parte, la Organizacio� n Mundial de la Sa-
lud reconoce el llamado “trastorno del juego” (gaming disorder) como una condicio� n 
diagnosticable en la Clasificacio� n Estadí�stica Internacional de Enfermedades, Unde�cima 
Revisio� n (CIE-11, 2019).

Independientemente de que esta condicio� n se da en el a�mbito digital, lo cual supone una 
serie de conductas como consecuencia de una nueva forma de relacionarnos con los dispo-
sitivos digitales, en todos estos casos la denominacio� n “trastorno del juego” es incorrecta 
porque no incluye las redes sociales ni las aplicaciones no relacionadas con el juego.

En esta lí�nea, el estudio de Martí�nez-Figueira (2020), trata en que�  medida el dispositivo 
mo� vil es un bien deseado para nin� os y nin� as que se encuentran estudiando Educacio� n 
Primaria, que�  razonamiento han elaborado para tener uno propio y, en aquellos casos en 
que no lo tienen, co� mo justifican la necesidad del mismo. Los relatos recabados demues-
tran que a medida que aumentan las edades, aumenta tambie�n su intere�s por el disposi-
tivo mo� vil para un uso escolar y/o en su vida cotidiana. Este aumento exponencial en el 
sobreuso y accesibilidad a los diversos dispositivos tecnolo� gicos por parte del alumna-
do, sugiere la necesidad de generar proyectos de intervencio� n sobre esta tema� tica que 
procuren un uso responsable del mo� vil (Lena Acebo, et al., 2022; Martí�n & Mun� oz 2023; 
Bautista-Vallejo, 2019).

Una de las conclusiones del estudio sobre las consecuencias de la falta de juego en la 
infancia, realizado por el Instituto Tecnolo� gico del producto infantil y de ocio (2023), 
con ma� s de 600 familias que viven en Espan� a y con hijos e hijas entre los 0 y los 12 an� os 
de edad, resalta que el 45% de estos nin� os y nin� as juega al aire libre menos tiempo del 
recomendado por los expertos, con una media de 1h7m al dí�a, destacando tambie�n que 
los nin� os y nin� as esta�n frente a las pantallas una media de 1h41m al dí�a.

El tiempo de uso de pantallas correlaciona con los periodos sedentarios (Corraliza, 
2015), que son aquellos en que las actividades son ejecutadas en posicio� n sentada o 
tumbada y conllevan un bajo gasto energe� tico. La preocupacio� n por dicho asunto hizo 
que la Organizacio� n Mundial de la Salud (OMS), en 2019, sen� alase con mayor vehemen-
cia la necesidad de atencio� n para esta cuestio� n, indicando la relacio� n entre reduccio� n del 
tiempo de uso de pantallas con calidad del suen� o, crecimiento, prevencio� n de problemas 
relacionados con la salud mental, obesidad, aislamiento social y sedentarismo.

De forma general, la sociedad, y de forma particular, familia y profesorado, tenemos la 
difí�cil tarea de crear una actitud responsable y colaborativa que contribuya a la dismi-
nucio� n del uso de la pantalla en nuestros nin� os y nin� as. Para ello, es necesario que los 
adultos nos afirmemos en el tener una vida fuera de las pantallas y a trave�s del ejemplo, 
nuestro comportamiento pueda influir de forma positiva para el cambio de ha�bitos de 
nuestros menores y/o alumnado.

En este contexto, se considera que este escenario podrí�a representar una posibilidad ex-
traordinaria para la escuela, ya que ofrecerí�a una oportunidad absolutamente u� nica de 
renovar la ensen� anza, estimular la motivacio� n del alumnado, aumentar su creatividad, eli-
minar el fracaso escolar y deshacer las desigualdades sociales. Esta opinio� n no es una�nime, 
así� numerosos especialistas (Louv 2018; Corraliza, 2015; Young, 2015) denuncian la in-
fluencia profundamente negativa de los dispositivos digitales actuales sobre el desarrollo.

Sin embargo, cada vez ma� s la sociedad tiende a integrar nuevos paradigmas sociales, 
polí�ticos y econo� micos, enfocados en un equilibrio con la naturaleza y en la belleza de 
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vivir en el momento presente. En este sentido, uno de los estudios que mayor impacto ha 
tenido sobre conectividad con la naturaleza ha sido Nature connectedness: Associactions 
with well being and mindfulness1 (Howell et al., 2011). Dicho estudio sugiere que la cone-
xio� n con la naturaleza puede proporcionar fuertes beneficios sociales y emocionales. Los 
investigadores preguntaron a 452 personas co� mo se sentí�an de conectados con la natu-
raleza, y lo compararon con su bienestar emocional, social y psicolo� gico, incluyendo su 
satisfaccio� n con la vida y sus sentimientos de aceptacio� n social. Los resultados mostra-
ron que la conexio� n con la naturaleza estaba asociada con sentimientos de admiracio� n, 
vitalidad, propo� sito en la vida, emociones positivas y elevados niveles de mindfulness.

Cabe destacar el estudio de Mayer et al. (2009), que muestra que la conectividad con la 
naturaleza esta�  relacionada con la capacidad atencional, emociones positivas, y habili-
dades de reflexionar sobre problemas de la vida. Los participantes pasaban 15 minutos 
caminando en un escenario natural y en un escenario urbano, o viendo ví�deos de lugares 
naturales o urbanos. Importante es que los resultados se mostraron mucho ma� s fuertes 
en contextos fí�sicos que virtuales.

En el contexto de investigaciones emergentes sobre los beneficios regeneradores de la 
naturaleza sobre las personas, como destaca la principal idea de la ecopsicologí�a2, hay 
varios estudios que investigan la relacio� n entre Conectividad con la Naturaleza y Bienes-
tar psicolo� gico (Cervinka, Röderer & Hefler, 2012; Howell et al., 2011; Mayer et al., 2009; 
Wolsko & Lindberg, 2013).

En la misma lí�nea, el trabajo de Wolsko y Lindberg (2013) encuentran una asociacio� n 
consecuentemente importante entre la Escala de Conectividad con la Naturaleza (CNS), 
el Bienestar Psicolo� gico (hedo� nico y eudaimo� nico), mindfulness, y actividades al aire li-
bre. Destacan los resultados de su primer estudio, que muestran una relacio� n significa-
tiva entre Conectividad con la Naturaleza y todas las medidas de bienestar psicolo� gico.

De igual forma, Richardson y Hallam (2013), realizaron una investigacio� n bastante sub-
jetiva, pero muy actual. Durante un an� o analizaron ma� s de 53.000 palabras en un diario 
de salidas al campo en la que los individuos tení�an experiencias subjetivas de contacto 
con la naturaleza. El descubrimiento es importante ya que, como sugieren los autores, 
repetir las experiencias con salidas rurales al campo puede incentivar una mente mind-
ful y bienestar psicolo� gico.

Con las evidencias presentadas, y por la estrecha relacio� n entre los procesos de cons-
truccio� n de la identidad de los nin� os y nin� as, con la naturaleza y la hiperconectividad, 
podemos suponer que es muy posible que exista una correlacio� n negativa entre el con-
cepto de identidad ambiental y el concepto de hiperconectividad.

Objetivos
El objetivo fundamental de la investigacio� n es comprender los procesos de construccio� n 
de la identidad de los nin� os y nin� as en su u� ltimo tramo de desarrollo infantil (12 an� os), 
analizando de que�  forma y en que�  grado incide la hiperconectividad y el de� ficit de natu-
raleza, a trave�s del concepto de identidad ambiental, en algunas de las variables ba� sicas 
del desarrollo identitario y los posibles niveles de correlacio� n transversal que puedan 
existir entre ambos feno� menos. Proponer, en definitiva, un modelo explicativo que nos 
1 “Conectividad con la naturaleza: Asociaciones con bienestar y conciencia plena”
2 Rama de la psicologí�a que pretende dar respuesta a la necesidad actual de transformacio� n personal, 

social y polí�tica a trave�s de un punto de vista medioambiental.
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permita determinar el posible impacto de la conectividad y del de� ficit de naturaleza en 
la identidad personal y social infantil.

Los objetivos secundarios quedan enunciados de la siguiente forma:

1.- Describir la relación entre el Trastorno por Déficit de y la Hiperconectividad, 
y sus correspondientes dimensiones.

2.- Analizar la percepción del alumnado sobre los conceptos propuestos de forma 
cualitativa y cuantitativa.

3.- Definir y distinguir entre los conceptos de Identidad Digital e Identidad 
Ambiental.

4.- Analizar posibles diferencias de resultados en muestra de alumnado rural y 
urbano.

Método
Se ha utilizado una metodologí�a cuantitativa para realizar un estudio de corte correlacio-
nal a trave�s de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado, y una metodologí�a cua-
litativa para el ana� lisis de los cuestionarios rellenados por las familias y el profesorado.

Participantes

La muestra esta�  compuesta por un total de 96 alumnos de 6º de Educacio� n Primaria, 
de los cuales 66 pertenecí�an a los grupos-clase escolarizados en colegios pu� blicos en 
un a� rea urbana (Albacete capital), y los 30 restantes pertenecí�an a los grupos-clase de 
colegios pu� blicos ubicados en localidades clasificadas como de extrema despoblacio� n 
(Alcaraz y Yeste). Respondieron a los cuestionarios de manera presencial en su totalidad. 
Su promedio de edad es de 11,42 an� os (DT=5.64), y su distribucio� n por ge�nero es de 43 
% mujeres, y 57 % varones.

Instrumentos

Para el alumnado se ha unificado un cuestionario de opinio� n sobre la Escala de Identidad 
Ambiental (EID) y el Cuestionario de Abuso de Pantallas (CAP), que fue validado por un 
grupo-clase de 6º de Educacio� n Primaria, adaptando así�, el lenguaje, simplificando los 
significados, y reduciendo el nu� mero de enunciados.

A continuacio� n, se explican dichas herramientas ma� s especí�ficamente:

- Escala de Identidad Ambiental (EID) (Clayton, 2003)

Es una escala tipo Likert que fue definida por Clayton (2003), fundamentada en la teorí�a 
de la identidad, y mide la relacio� n entre self y naturaleza. Se han utilizado sus puntuacio-
nes como inversas al Trastorno por De� ficit de Naturaleza, ya que, a mayor puntuacio� n en 
la Escala de Identidad Ambiental, existe mayor conectividad con la naturaleza y menor 
posibilidad de presentar Trastorno de De� ficit por Naturaleza.

Esta escala se encuentra compuesta por 24 í�tems que miden de forma general la Iden-
tidad Ambiental, pero que segu� n Olivos y Aragone�s (2011), puede dividirse en cuatro 
grandes dimensiones: i) Identidad ambiental (parecido al te� rmino Conectividad con la 
Naturaleza): ii) Disfrutar de la naturaleza: representada en actividades al aire libre; iii) 
Aprecio por la naturaleza: expresa la atribucio� n de cualidades singulares al medioam-
biente, como belleza, espiritualidad, o personalidad; iiii) Medioambientalismo: apela a 
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un co� digo moral de defensa de la naturaleza. Esta u� ltima dimensio� n no la hemos an� adido 
a nuestras pruebas, por reducir tiempo de contestacio� n del alumnado.

Segu� n Clayton (2003) la EID ha obtenido alta fiabilidad en estudios anteriores, y en in-
vestigaciones recientes se aporta evidencia de consistencias internas superiores a 90.

- Cuestionario de abuso de pantallas (CAP) (Murias et al., 2023).

Es tambie�n una escala tipo Likert, bastante actual que se pueda administrar a partir de 
los 9 an� os. Se utiliza a trave�s de la plataforma Habilmind.

Se divide en las siguientes dimensiones: Ha�bitos de Uso Individual – HUI (do� nde, cua�ndo 
y por que� ); Autorregulacio� n en el uso de pantallas - AP (segu� n contenido); Autorregu-
lacio� n en videojuegos – AV; Autorregulacio� n en contenido digital - ACD (ví�deos, series y 
pelí�culas); Autorregulacio� n en redes sociales – ARS; y ha�bitos de uso en familia - HUF. 
Dentro del cuestionario se han incluido preguntas con el objetivo de detectar la coheren-
cia y consistencia de las respuestas emitidas.

Procedimiento

Se administro�  un cuestionario de manera presencial y fí�sica, en todas los grupos-clase de 
6º de Educacio� n Primaria, previa autorizacio� n firmada por las familias. explica�ndose que 
era un cuestionario ano� nimo y voluntario.

El tiempo medio para contestar los cuestionarios oscilo�  entre 8-10 minutos.

Las bases de datos se han disen� ado a trave�s del programa Excel del paquete Office 2019. 
Para su codificacio� n estadí�stica se ha utilizado el programa SPPS Versio� n 29.

Resultados
Se han codificado las dos variables ma� s representativas: Identidad Ambiental y Abuso 
de Pantallas. Por otro lado, se ha tenido en cuenta el entorno proveniente: alumnado ur-
bano y alumnado rural. Y se ha realizado una media de las variables sociodemogra� ficas: 
edad y ge�nero.

Las puntuaciones en Identidad Ambiental son inversas al Trastorno por De� ficit de Natu-
raleza, puesto que a mayor puntuacio� n en la Escala de Identidad Ambiental, existe mayor 
conectividad con la naturaleza y menor posibilidad de presentar Trastorno de De� ficit 
por Naturaleza.

En el grupo de alumnos que viven en entornos urbanos (Tabla 3), la correlacio� n entre la 
identidad ambiental y la adiccio� n a contenido digital es negativa y de magnitud mediana, 
y es significativa. Esto indica que, en entornos urbanos, las personas con una identidad 
ambiental ma� s fuerte tienden a tener una menor adiccio� n a contenido digital.

En resumen, los resultados indican que las relaciones entre estas variables varían entre 
alumnos que viven en ambientes rurales y entornos urbanos. Es importante destacar que las 
correlaciones que se mencionan de baja magnitud , en su mayoría, no son estadísticamente 
significativas, lo que sugiere que estas variables no están fuertemente relacionadas en ningu-
no de los dos grupos.
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Tabla 1. Correlaciones inversas entre identidad ambiental y adiccio� n a pantallas en la muestra total

Identidad 
Ambiental Disfrute Aprecio Uso 

Individual
Adic. 

Videojuegos
Adic. Cont. 
Digitales

Uso en 
Familia

Identidad 
Ambiental

Correlacio� n de Pearson 1 ,726** ,726** -,443** -,439** -,304** -,072

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,488

N 96 96 96 96 96 96 96

Disfrute Correlacio� n de Pearson ,726** 1 ,711** -,429** -,626** -,467** ,009

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,931

N 96 96 96 96 96 96 96

Aprecio Correlacio� n de Pearson ,726** ,711** 1 -,483** -,371** -,395** -,027

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,796

N 96 96 96 96 96 96 96

Uso 
Individual

Correlacio� n de Pearson -,443** -,429** -,483** 1 ,629** ,558** ,009

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,934

N 96 96 96 96 96 96 96

Adic. 
Videojuegos

Correlacio� n de Pearson -,439** -,626** -,371** ,629** 1 ,472** ,089

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,387

N 96 96 96 96 96 96 96

Adic. Cont. 
Digitales

Correlacio� n de Pearson -,304** -,467** -,395** ,558** ,472** 1 ,002

Sig. (bilateral) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,983

N 96 96 96 96 96 96 96

Uso en 
Familia

Correlacio� n de Pearson -,072 ,009 -,027 ,009 ,089 ,002 1

Sig. (bilateral) ,488 ,931 ,796 ,934 ,387 ,983

N 96 96 96 96 96 96 96

**. La correlacio� n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Tabla 2. Correlaciones entre identidad ambiental y abuso de pantallas en entorno rural

Identidad 
Ambiental Disfrute Aprecio Uso 

Individual
Adic. 

Videojuegos
Adic. Cont. 
Digitales

Uso en 
Familia

Identidad 
Ambiental

Correlacio� n de Pearson 1 ,683** ,778** -,592** -,207 -,075 -,234

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,273 ,692 ,213

N 30 30 30 30 30 30 30

Disfrute Correlacio� n de Pearson ,683** 1 ,758** -,430* -,447* -,471** ,305

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,018 ,013 ,009 ,102

N 30 30 30 30 30 30 30

Aprecio Correlacio� n de Pearson ,778** ,758** 1 -,633** -,402* -,426* -,085

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,028 ,019 ,654

N 30 30 30 30 30 30 30

Uso Individual Correlacio� n de Pearson -,592** -,430* -,633** 1 ,602** ,573** ,438*

Sig. (bilateral) ,001 ,018 ,000 ,000 ,001 ,016

N 30 30 30 30 30 30 30

Adic. 
Videojuegos

Correlacio� n de Pearson -,207 -,447* -,402* ,602** 1 ,585** -,016

Sig. (bilateral) ,273 ,013 ,028 ,000 ,001 ,933

N 30 30 30 30 30 30 30

Adic. Cont. 
Digitales

Correlacio� n de Pearson -,075 -,471** -,426* ,573** ,585** 1 -,037

Sig. (bilateral) ,692 ,009 ,019 ,001 ,001 ,845

N 30 30 30 30 30 30 30

Uso en Familia Correlacio� n de Pearson -,234 ,305 -,085 ,438* -,016 -,037 1

Sig. (bilateral) ,213 ,102 ,654 ,016 ,933 ,845

N 30 30 30 30 30 30 30

**. La correlacio� n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlacio� n es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
a. Entorno = Rural
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Tabla 3. Correlaciones entre identidad ambiental y abuso de pantallas en un entorno urbano

Identidad 
Ambiental

Disfrute Aprecio Uso 
Individual

Adic. 
Videojuegos

Adic. Cont. 
Digitales

Uso en 
Familia

Identidad 
Ambiental

Correlacio� n de Pearson 1 ,761** ,727** -,410** -,549** -,466** ,139

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,264

N 66 66 66 66 66 66 66

Disfrute Correlacio� n de Pearson ,761** 1 ,671** -,444** -,662** -,474** ,012

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,926

N 66 66 66 66 66 66 66

Aprecio Correlacio� n de Pearson ,727** ,671** 1 -,482** -,304* -,405** ,218

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,013 ,001 ,079

N 66 66 66 66 66 66 66

Uso Individual Correlacio� n de Pearson -,410** -,444** -,482** 1 ,653** ,566** -,151

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,226

N 66 66 66 66 66 66 66

Adic. 
Videojuegos

Correlacio� n de Pearson -,549** -,662** -,304* ,653** 1 ,445** ,023

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,857

N 66 66 66 66 66 66 66

Adic. Cont. 
Digitales

Correlacio� n de Pearson -,466** -,474** -,405** ,566** ,445** 1 ,002

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,988

N 66 66 66 66 66 66 66

Uso en Familia Correlacio� n de Pearson ,139 ,012 ,218 -,151 ,023 ,002 1

Sig. (bilateral) ,264 ,926 ,079 ,226 ,857 ,988

N 66 66 66 66 66 66 66

**. La correlacio� n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlacio� n es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
a. Entorno = Urbano
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Posteriormente, se han realizado dos regresiones, a saber: la primera, del conjunto de 
dimensiones de identidad ambiental en funcio� n del entorno y del ge�nero; y la segunda, 
de las dimensiones de abuso de pantallas en funcio� n del entorno y del ge�nero. Todo ello 
para conocer si la identidad ambiental y el abuso de pantallas depende principalmente 
del entorno de la edad y del ge�nero y cua�n importantes son.
Tabla 4. Coeficientes regresio� n lineal en funcio� n del entorno y del ge�nero

Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados t Sig.

B Desv. Error Beta

1 (Constante) 3,353 1,844 1,818 ,072

Entorno ,368 ,143 ,265 2,575 ,012

Edad -,023 ,162 -,014 -,140 ,889

Genero ,015 ,133 ,011 ,112 ,911

a. Variable dependiente: Identidad Ambiental

Cabe destacar la significacio� n en la tabla 4, se observa que el entorno es significativo 
porque es 0.012, y tambie�n que su efecto es del 0.368, es decir, pertenecer a un ambiente 
rural hara�  que aproximadamente se puntu� e 0.368 ma� s en las dimensiones que miden 
los cuestionarios de identidad ambiental, en contraposicio� n a alguien que resida en un 
ambiente urbano.
Tabla 5. Coeficientes regresio� n lineal en funcio� n del entorno y del ge�nero

Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados t Sig.

B Desv. Error Beta

1 (Constante) ,440 1,143 ,385 ,701

Entorno -,171 ,089 -,197 -1,926 ,057

Edad ,154 ,100 ,155 1,535 ,128

Genero ,028 ,083 ,034 ,338 ,736

a. Variable dependiente: Abuso de Pantallas

En la tabla 5 se muestra co� mo la variable entorno influye significativamente de forma 
negativa en el abuso de pantallas, por lo que se podrí�a deducir que pertenecer a un en-
torno rural hara�  que el abuso de pantallas sea menor. En varias investigaciones, se indica 
que las vivencias esencialmente urbanas y tecnolo� gicas, distantes y desconectadas del 
mundo natural, acarrean efectos negativos para los nin� os (Louv, 2018; Corraliza 2015; 
Caballo Villar, B. & Martí�nez Garcí�a, 2020).

Al igual se destaca en la investigacio� n de Nikkhou, Tezer & Nikkhou (2021) basada en en-
trevistas realizadas a estudiantes de primaria y sus profesores en Ira�n. Como resultado, 
encontraron que alumnos con mayor grado diario de conexio� n con la naturaleza en su co-
legio o vecindario presentaban mejores capacidades en habilidades sociales y cognitivas. 
Así�, en los ambientes cerrados y artificiales, se prioriza normalmente actividades de corte 
cognitivo que limitan gradualmente el desarrollo de sus sentidos y sensibilidad. Debido a 
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dichas limitaciones en la vida urbana, se restringe su movilidad fí�sica, impidie�ndoles jugar 
o correr libremente, reduciendo no solo las posibilidades de su desarrollo motor, sino tam-
bie�n su autonomí�a e independencia, adema�s de favorecer el sedentarismo.

Así�, en el estudio cualitativo realizado por Mun� oz-Rodrí�guez et al,. (2020) aplicando 
la te�cnica de grupos de discusio� n con 130 participantes organizados en grupos de 12 
a 16 an� os y de 16 a 18 an� os, los resultados hallados sen� alan una diferencia de usos y 
herramientas entre los grupos de edad establecidos. Los jo� venes que tienen un menor 
control parental en la gestio� n del tiempo requieren mayores mecanismos autogestio� n 
y autorregulacio� n. Los resultados hallados merecen centrar el discurso pedago� gico en 
torno a disen� ar y potenciar actuaciones educativas de calidad que les permitan ir ma� s 
alla�  de marcarse lí�mites, trabajando el estable cimiento de relaciones interpersonales 
saludables, las habilidades sociales y comunicativas, así� como la gestio� n de su tiempo en 
escenarios que les reporten beneficios duraderos por encima del mero entretenimiento.

Por otra parte, en el estudio de Lena-Acebo et al., (2022) enfocado en el ana� lisis de las 
competencias digitales y pensamiento crí�tico de alumnado de primaria y secundaria, 
evaluando su percepcio� n de acceso, consumo, creacio� n y forma de compartir el conteni-
do digital en la red, se obtuvo que los alumnos de educacio� n secundaria habí�an adquiri-
do mayor pensamiento crí�tico y actitudes protectoras, aunque presentaban comporta-
mientos de mayor riesgo en sus contenidos personales y posts en la red, que los alumnos 
de educacio� n primaria. En la conclusio� n, se considera de vital importancia introducir en 
el currí�culo educativo situaciones de aprendizaje relativas al pensamiento crí�tico de uso 
personal en la red y de autoproteccio� n en el uso de Internet, sobre todo en educacio� n 
primaria, como me� todo preventivo.

Discusión
El estudio presentado evidencia una falta de conexio� n natural profunda de nuestros dis-
centes con la naturaleza y los beneficios regeneradores de la misma sobre estos, recogi-
dos en una de sus ramas especí�ficas, llamada Ecopsicologí�a. En este tipo de relacio� n, la 
desconexio� n y alineacio� n de la persona con el universo se hace presente y, lamentable-
mente se va transmitiendo de generacio� n en generacio� n, enraiza�ndose en la parte ma� s 
í�ntima del ser humano.

La mirada de dicha disciplina acerca de la desconexio� n entre infancia y naturaleza des-
vela, de esta manera, el abismo entre la cultura urbana-industrial creada sin dar cuenta 
del destino comu� n entrelazado de la grande red de la vida en la cual el ser humano es un 
pequen� o hilo en una compleja conexio� n.

Es en la percepcio� n de los procesos que conducen al nin� o a la pe�rdida progresiva del 
sentido de pertenencia e integracio� n vital a trave�s del contacto con la naturaleza, que 
percibimos un aumento de ha�bitos de uso de dispositivos digitales vinculados en parte 
con el sedentarismo. Así�, Corraliza (2015), destaca que “con el desarrollo de recursos 
tecnolo� gicos accesibles para todos se ofrecen oportunidades de acceso a informacio� n 
insospechadas hace unos an� os, contribuyen decisivamente a la disminucio� n de la necesi-
dad de salir fuera y recluyen a las personas en los espacios cerrados”.

Frente a las condiciones de modo de vida occidental urbano en las u� ltimas de�cadas, con 
el ritmo frene� tico del proceso de urbanizacio� n y el aumento exponencial del uso de tec-
nologí�as digitales, se verifica un distanciamiento del ser humano en relacio� n a la “natura-
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leza” (especialmente referido a las zonas verdes), produciendo consecuencias negativas 
para la creacio� n de la identidad personal y las situaciones de aprendizaje.

Habla Freire (2011), en Educar en verde de la necesidad de una relacio� n “triangular” entre 
el educador, el nin� o y el entorno natural. Ma�s que como una nueva “asignatura”, dicha au-
tora propone que el medioambiente sea “el eje de todo el edificio curricular, que deberí�a 
ser mucho ma�s concreto y flexible”. Recalca tambie�n la pedagoga la necesidad de estrechar 
el ví�nculo con “una relacio� n cotidiana y continua con la naturaleza”. Las salidas semanales 
o mensuales al campo son “beneficiosas”, pero lo que cuenta al final es el roce diario con 
el entorno natural, “para desarrollar la sensorialidad y capacidad de movimiento, para ob-
servar, explorar, descubrir, arriesgarse, correr aventuras y vivir experiencias “ma�gicas”... 
“Con el tiempo, integrara�n todos los valores que han vivido y practicado y sentira�n la Tie-
rra como una extensio� n de ellos mismos. La cuidara�n y la defendera�n”.

Sin embargo, en nuestro paí�s, y salvo contadas excepciones, los centros educativos dan la 
espalda a estos entornos naturales. Un claro ejemplo son los propios patios, muchos de 
ellos totalmente cementados, lo que anula cualquier oportunidad de que los ma�s peque-
n� os se relacionen con espacios verdes durante los tiempos de recreo. Esta circunstancia se 
produce incluso cuando se ha constatado que el alumnado los prefiere conformados por 
elementos naturales y que la simple naturalizacio� n de los contextos escolares supondrí�a 
un acercamiento a la naturaleza. Algo que la propia Unio� n Internacional de Conservacio� n 
de la Naturaleza (UICN) defiende, exhortando a los Estados miembros a acometer dicha 
iniciativa. Igualmente, la educacio� n al aire libre —materializada en las salidas o clases en el 
exterior— no es una actividad tan habitual como muchos profesionales de la educacio� n de-
searí�an. Si bien estas pra�cticas gozan de reconocimiento pedago� gico, su puesta en marcha 
es residual en comparacio� n con el resto de actividades curriculares, aduciendo problemas 
econo� micos, organizativos, de responsabilidad legal y temporales, a causa de un currí�culo 
inabarcable. No obstante, si los centros contaran con patios naturales, estas iniciativas se-
rí�an ma�s fa� ciles de gestionar (Caballo Villar y Martí�nez Garcí�a, 2020).

Por otra parte, siguiendo a Martí�n y Mun� oz (2023) cabrí�a destacar que la tecnologí�a 
digital no nos hace ma� s humanos en la medida en que nos separa de nuestras raí�ces, de 
nuestro ví�nculo natural. En este punto, nuestro trabajo como docentes se basa en rever-
tir esta relacio� n a trave�s del uso positivo y regulado de la tecnologí�a como herramienta 
de aprendizaje y fomentar experiencias de contacto con la naturaleza dentro de la reali-
dad de nuestros centros educativos.

Imprescindible se hace, por lo tanto, preguntarnos: ¿Co� mo estamos educando ambien-
talmente y tecnolo� gicamente a nuestros hijos, hijas y/o alumnado?

Por lo tanto, la esencia de este cuidado es tal, que la semilla lanzada queda plantada, ger-
mina, crece y fructifica en el gran ciclo vital. Así�, si el ser humano quisiera preservarse a 
sí� mismo, y mantenerse vivo y saludable es necesario que cultive semillas que contengan 
el germen del respecto, del cuidado y del amor entre todos los seres vivos.

Conclusión
En el presente estudio, ha sido posible analizar el proceso de construccio� n de la identi-
dad personal a trave�s de la conexio� n con la naturaleza y la conexio� n con los dispositivos 
tecnolo� gicos. Por otro lado, se destaca la evaluacio� n positiva por parte de los participan-
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tes en la recogida de la informacio� n de manera sistematizada y el posterior compromiso 
de facilitar los resultados obtenidos a los centros educativos.

Habiendo cumplido en parte con los objetivos propuestos, en el ana� lisis de los resulta-
dos respecto al alumnado, se indica que, en entornos urbanos, aquellos que presentan 
una identidad ambiental ma� s fuerte, tienden a tener una menor adiccio� n a contenido 
digital. A partir de la regresio� n lineal, podemos afirmar que pertenecer a un ambiente 
rural, hara�  que se puntu� e 0.368 ma� s en identidad ambiental, y que, adema�s, el abuso de 
pantallas sea menor.

La definicio� n de ambas entidades, Digital y Ambiental, responde a la demanda que tene-
mos como docentes de facilitar herramientas para el autoconocimiento de nuestro alum-
nado. Así�, el desarrollo de la personalidad de nuestros estudiantes, es un proceso en 
continuo cambio que debe enfocarse desde una perspectiva positiva y global. Y aunque 
todaví�a no se han identificado resultados del todo consistentes en el presente trabajo, se 
debe insistir en la investigacio� n en dicho campo debido a algunas limitaciones enumera-
das junto a las propuestas de mejora que pueden aportar luz al tema.

Tanto las dificultades encontradas, como las potencialidades identificadas en este estu-
dio pueden dilucidar mejoras necesarias para futuras intervenciones, tales como mayor 
alcance de divulgacio� n, mejor implicacio� n de los participantes y evaluacio� n de los efectos 
del estudio a medio y largo plazo, segu� n el impacto de variables de intere�s. No obstante, 
este trabajo ha permitido identificar datos relevantes para ser tenidos en cuenta al ela-
borar los documentos programa� ticos de los centros educativos. Contribuyendo así�, de 
forma innovadora, en la creacio� n, evaluacio� n y divulgacio� n de interesantes resultados 
que relacionan el citado de� ficit de naturaleza con la hiperconectividad en alumando de 
6º de Educacio� n Primaria.

Estudios con mayor impacto, como el ya indicado anteriormente por el Proyecto NA-
TEC-ID, a nivel estatal pueden contribuir a sentar las bases para modificaciones normati-
vas a nivel nacional y autono� mico relacionados con ambas tema� ticas: educacio� n ambien-
tal y uso positivo de dispositivos tecnolo� gicos.

En respuesta a la contraposicio� n entre ambos te� rminos, debemos tender puentes entre 
dichas dimensiones, que permitan, de este modo unificar la realidad a trave�s del sentido 
comu� n. Una realidad compartida facilitara�  el pensamiento crí�tico en educacio� n pudien-
do, así� hacer que la naturaleza y la tecnologí�a sean compatibles y viceversa (Tapia-Mar-
tí�n & Mun� oz, 2021).
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