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Resumen 

Antecedentes: Diferentes estudios han encontrado una relación entre el uso de 

Internet y la memoria humana. El objetivo de este estudio es examinar el efecto 
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que produce la connotación emocional de ciertas preguntas y las expectativas sobre 

la percepción del autoconocimiento interno, además de medir cómo se produce el 

cambio de la estimación de la propia competencia cognitiva en comparación con 

una fuente externa de información (Internet o Texto) y de examinar si la edad y los 

años de estudio modulan la sobreestimación de conocimiento. Método: Se realizó 

un estudio cuasiexperimental con 131 participantes con edades comprendidas entre 

los 18 y los 70 años (M=40.53, DT=16.08) divididos en tres grupos (18-26, 27-50, 

51-70). Se comparó la sobreestimación del conocimiento para preguntas con

connotación emocional (positiva, negativa, neutra) donde los participantes no 

conocían inicialmente la respuesta y la consultaban por medio de Internet o de un 

Texto antes de evaluar su propio conocimiento. Resultados: Se encontraron 

diferencias significativas entre las fases pre y post inducción para la condición 

Internet pero no para la condición Texto. Comparando las fases pre-post para cada 

connotación emocional en referencia a la condición Internet se encontraron 

diferencias estadísticas en todas las condiciones (positiva, neutra y negativa), 

mientras que en la condición Texto solo se encontraron diferencias en la pre-post 

positiva. Se realizó un análisis en función del grupo de edad para ambas 

condiciones. Conclusiones: se observaron variaciones significativas en la 

sobreestimación del conocimiento para las distintas condiciones de Internet y 

Texto.  

Palabras clave: efecto Google, connotación emocional, memoria, uso de Internet, 

sobreestimación del conocimiento  

Abstract 

Background: Different studies have found a relationship between Internet use and 

human memory. The aim of this study is to examine the effect of the emotional 

connotation of certain questions and expectations on the perception of internal 

selfknowledge, in addition to measuring how the estimate of one's own cognitive 

competence changes compared to an external source of information (Internet or 
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Text) and to examine whether age and years of study modulate the overestimation 

of knowledge. Method: A quasi-experimental study was conducted with 131 

participants aged between 18 and 70 years (M=40.53, SD=16.08) divided into 

three groups (18-26, 27-50, 51-70). The overestimation of knowledge was 

compared for questions with emotional connotations (positive, negative, neutral) 

where the participants did not initially know the answer and consulted it through 

the Internet or a Text before evaluating their own knowledge. Results: Significant 

differences were found between the pre- and post-induction phases for the Internet 

condition but not for the Text condition. Comparing the pre-post phases for each 

emotional connotation in reference to the Internet condition, statistical differences 

were found in all conditions (positive, neutral and negative), while in the Text 

condition differences were only found in the positive pre-post. An analysis was 

performed based on age group for both conditions. Conclusions:.Significant 

variations in knowledge overestimation were observed for the different Internet 

and Text conditions.  

Keywords: Google effect, emotional connotation, memory, Internet use, 

overestimation of knowledge  
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Introducción  

En las últimas décadas se han producido numerosos avances en las 

tecnologías de la información y la comunicación (Dempsey et al., 2024). El uso 

de Internet y las redes sociales se ha integrado rápidamente en la vida diaria, 

cambiando la forma en la que las personas reciben, retienen y comparten la 

información (Wang, 2022). Estas modificaciones colectivas han generado un 

mayor interés en dilucidar cómo Internet interactúa con la cognición humana 

(Aagaard, 2021; Călinescu, 2024; Voinea et al., 2020).   

La alta velocidad de transmisión, el acceso instantáneo, la capacidad de 

almacenamiento infinita que posee el mundo digital y la transformación de los 

individuos como consumidores pasivos a creadores activos de información ha 

generado repercusiones sobre la representación, expresión y socialización de la 

memoria (Wang, 2021). La invención de la escritura y los avances tecnológicos 

han tenido un impacto en la forma en la que se tiene acceso y se almacena la 

información (Lee, 2021; Mandolessi, 2023). Desde tiempos remotos, las 

civilizaciones de cultura oral, como la helénica, conferían importancia a la 

memoria con el objetivo de transmitir las obras poéticas e ideas filosóficas que 

constituían los elementos centrales para su cultura (Yamagata, 2005).   

Actualmente, el aumento del uso de Internet y los motores de búsqueda 

como Google ha provocado que la mayoría de personas recurran a la web para 

obtener y verificar la información en lugar de intentar recordarla por sí mismas 

(Chen y Yang, 2024). Este dilema sobre cómo Internet podría afectar a la 

capacidad de recuerdo, ya fue objeto de discusión en la Antigua Grecia, donde 

Platón registró las advertencias de Sócrates sobre los riesgos de la escritura en 

su diálogo Fedro (370 a. C.). Platón expresa que la aparición de la escritura 

conduciría las almas de los estudiantes al olvido, dado que éstos no ejercitarían 

sus facultades mnemónicas, sino que depositarían su confianza en los registros 

escritos externos y se desvincularían por tanto de su propia capacidad de 

recordar (Mills, 2014).  

Sparrow y colaboradores (2011) definen el “efecto Google” cómo el 

fenómeno por el cual las personas tienden a olvidar información que saben que 

está disponible en Internet, recordando únicamente dónde encontrarla en lugar 

de recordar la información en sí misma. Las consecuencias de dicha relación 
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simbiótica entre individuos y dispositivos informáticos finalizan con una 

reducción en la retención del conocimiento. A raíz de este primer estudio, se 

realizaron investigaciones posteriores con el fin de comprender los mecanismos 

asociados a la descarga de memoria (Kahn y Martinez, 2020). Este concepto, 

inicialmente abordado por Risko y Gilbert (2016) surge debido a las 

limitaciones biológicas de la memoria humana para retener conocimientos, 

depositando la confianza en la tecnología para recordar detalles en lugar de 

almacenarlos en la memoria y liberando o descargando por tanto los recursos 

cognitivos en otras tareas de mayor complejidad, planteando cuestiones sobre la 

pérdida de habilidades de la memoria a largo plazo.  

El ser humano ha necesitado siempre en mayor o menor medida ayudas de 

memoria externa comunes: calendarios, listas, cuadernos, grabadoras; y cámaras 

de fotografía para desenvolverse en la vida cotidiana (Block y Morwitz, 1999;  

Harris, 1980;  IntonsPeterson y Fournier, 1986). Además, como se muestra en la 

teoría del sistema de memoria transactiva de Wegner (1985) las personas han 

dependido unas de otras para compartir la carga de tareas cognitivas, generando 

sistemas interconectados de información definidos como memoria transactiva. 

Los resultados encontrados en el estudio llevado a cabo por Hollingsehead 

(2001) son congruentes con esta teoría, indicando que los grupos de personas 

crean una memoria colectiva conformada por la información que conoce cada 

integrante a nivel individual y aquella información a la que se puede acceder a 

través de otro miembro del grupo (Lewis y Herndon, 2011).   

Según el Instituto Nacional de Estadística (2023) el 95,4% de la población 

entre 16 y 74 años utilizó Internet en los últimos tres meses (aumentando 0,9 

puntos más con respecto a 2022). El uso de la red ha crecido constantemente en 

los últimos años y la brecha de género ha disminuido, favoreciendo a las 

mujeres. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, es casi universal, con un 99,9% de 

los hombres y un 99,7% de las mujeres. Sin embargo, el uso disminuye 

conforme a la edad, siendo menor en el grupo de 65 a 74 (79,7% hombres y 

80,5% mujeres). Por otro lado, la mayor brecha de género en 2023 está en el 

grupo de 55 a 64 años, con mayor uso femenino.  

La dependencia sobre el mundo digital para obtener información ha 

transformado la necesidad de almacenar la información en la memoria interna, 



 

pág. 7  

  

haciéndola redundante y, en última instancia, prescindible cuando la 

información se puede encontrar en una fuente externa como Internet (Fisher et 

al., 2021). La hipótesis cognitiva sobre el efecto del uso de Internet en la 

memoria sugiere que las personas lo incorporan como un “compañero de 

memoria transactiva” (Loh y Kanai, 2016), extendiendo así la memoria a través 

de las tecnologías digitales (Clowes, 2013; Han, 2023). Heersmink y Sutton 

(2020) definen este sistema de memoria transactiva digital como un sistema 

cognitivo de naturaleza descriptiva conformado por personas e Internet en una 

red extensa que actúa como andamio para la memoria, promoviendo la 

coordinación entre grupos, mejorando las habilidades sociales y realizando de 

forma conjunta los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de 

la información. A medida que un mayor número de personas emplea la web 

como herramienta de memoria transactiva, aumenta la posibilidad de integrar el 

conocimiento disponible en la red con el que ya poseen en su memoria interna 

(Fisher et al., 2015).  

El proceso de búsqueda de información en Internet induce a las personas a 

generar una sobreestimación de sí mismos. Por ello, quienes experimentan dicho 

proceso como positivo debido a la facilidad, velocidad fluidez y disponibilidad 

inmediata de la información suelen creerse capaces de responder a preguntas 

basadas en la experiencia (Pieschl, 2019). La red informática podría potenciar la 

autoestima de los usuarios a través de una sensación ilusoria de control 

(Sparrow y Chatman, 2013; Eliseev y Marsh, 2023).  

El uso del ciberespacio y smartphones está asociado más al pensamiento 

heurístico que al pensamiento analítico esforzado, sugiriendo que los usuarios 

actúan como “avaros cognitivos” (Barr et al., 2015). Éste fenómeno junto con el 

sesgo egocéntrico generalizado en el monitoreo de fuentes de información 

(Hyman, Roundhill, Werner y Rabiroff, 2014) hace que los usuarios se 

atribuyan erróneamente la información obtenida de la red a su memoria interna. 

Los efectos de su uso son sutiles y suceden sin que las personas sean 

conscientes realmente de ellos ni de las consecuencias que éstos tienen sobre la 

cognición, la memoria y el comportamiento (Dunlosky y Rawson, 2012).  

Fisher, Goddu y Keil (2015) observaron que los participantes 

sobreestimaban su conocimiento acerca de un dominio específico si a priori 
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habían buscado información sobre otro tema en Internet. También realizar 

búsquedas a través de esta herramienta para encontrar respuesta a un conjunto 

de preguntas relacionadas infla la percepción de los usuarios acerca de su 

capacidad para dar respuesta a otro conjunto de preguntas no relacionadas. 

Además, aquellos que solucionaban dudas con la ayuda de la web creían estar 

más preparados para llevar a cabo tareas del mismo tipo en el futuro, en 

comparación con los que resolvían dichas preguntas sin utilizar Internet 

(Hamilton y Yao, 2018).  

Diversos estudios exponen que las personas se rigen por expectativas, 

esquemas acerca de los conocimientos que deben poseer. Esto conlleva a 

aquellos que se identifican como expertos en un campo particular a fingir tener 

más conocimiento sobre conceptos del que realmente poseen (Atir et al., 2015). 

El tipo de contenido que se muestra en base a las búsquedas y la fluidez con la 

que se accede a la información en línea son características destacadas de 

Internet que propician una percepción exagerada del conocimiento personal ya 

que los usuarios se exponen a una mayor cantidad de información. En diversas 

investigaciones, los participantes del estudio suelen examinar un conjunto de 

preguntas y respuestas, o se les proporciona una pregunta y luego buscan la 

respuesta en Internet (Stone y Storm, 2021).  

Según Ward (2021), las personas que emplean Google para consultas 

generales muestran mayor confianza en sus habilidades cognitivas y en su 

capacidad para acceder a información externa, a diferencia de aquellas personas 

que dependen exclusivamente de su propio conocimiento. La velocidad de la 

búsqueda en línea genera confusión al identificar posteriormente los límites de 

conocimiento interno y externo, mezclando el conocimiento almacenado en la 

memoria personal y el conocimiento externo que está en Internet, confundiendo 

así el conocimiento que se encuentra en línea con el que realmente poseen 

(Flanagin y Lew, 2022).  

Las emociones están íntimamente vinculadas con la memoria (Justel et 

al.,2014). Numerosas investigaciones como la de Gordillo et al., (2010) 

respaldan esta evidencia destacando su fuerte impacto sobre la selectividad 

atencional (Öhman et al., 2001). El contenido emocional es un importante 

objeto de estudio ya que influye de forma significativa en la capacidad de 
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codificación, almacenamiento, mantenimiento y recuperación de la 

información (Crespo-Santiago y Fernández-Viadero, 2012; Tying et al., 2017). 

Por ejemplo, estímulos tales como fotografías, imágenes, palabras o historias 

que poseen contenido emocional se retienen más, en comparación con 

estímulos neutros (Kensinger y Corkin, 2003a; Redondo y Fernández-Rey, 

2010).   

En estudios previos se ha determinado que los estímulos con carácter 

positivo o negativo son detectados más rápidos y se recuerdan o se retienen 

mejor por largos periodos de tiempo en comparación con aquellos con 

contenido neutral que carecen de riqueza emocional (LeDoux, 1994; Phelps et 

al., 2006). Igualmente, existe mayor probabilidad de que los individuos 

recuerden información con contenido negativo que con información neutral 

(Kensinger y Corkin, 2003b). A diferencia del estímulo neutral, los estímulos 

emocionales reducen la capacidad de planificación para eventos futuros 

(componente prospectivo) y al mismo tiempo optimizan la capacidad para 

recordar eventos pasados (componente retrospectivo) mejorando así la 

consolidación de la memoria (Xin y Zhang, 2024).   

El objetivo de este trabajo es analizar de manera experimental cómo las 

expectativas y la connotación emocional de las preguntas junto con la búsqueda 

de respuestas afecta a la percepción del autoconocimiento interno, además de 

medir cómo se produce el cambio de la estimación de la propia competencia  
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cognitiva en comparación con una fuente externa de información: Internet o 

Texto. Asimismo, se quiere examinar la influencia del contenido emocional del 

de la información sobre el conocimiento interno. Adicionalmente se analizará la 

posible influencia de la edad y de los años de estudio de los participantes.  

 Se plantean las siguientes hipótesis: 1) se producirá una mayor 

sobreestimación en la condición de Internet que en la condición de Texto; 2) 

dicha estimación estará modulada por la connotación emocional y por la edad.  

Concretamente, se espera que las personas más jóvenes tengan mayor 

sobreestimación del conocimiento en las preguntas negativas, sin embargo, en los 

adultos mayores se espera un mayor sesgo de positividad en aquellas preguntas 

que contengan más información positiva y neutra.   

Método  

Participantes  

La muestra del presente estudio fue seleccionada a través de un 

procedimiento no probabilístico e incidental conformada por 131 participantes. 

De estos, el 51,9% son mujeres y el 48,1% hombres, con una media de edad de 

40,53 años y una desviación típica de 16.08. A continuación, la muestra se dividió 

en tres rangos de edad:   

El primer grupo de edad (18-26 años) consta de 42 participantes, con un 

57,14% de hombres y un 42,86 % mujeres.   

Con respecto al segundo grupo (27-50 años), éste está compuesto por 46 

participantes, de los cuales el 45,65% son varones y el 54,35% mujeres.   

Por otro lado, el tercer grupo (51-70 años) conformado por 43 participantes 

está integrado por un 41,86% de hombres y un 58,14% mujeres (véase Tabla 1).   

Los criterios de inclusión y exclusión para el estudio fueron los siguientes: 

se incluyeron individuos con edades comprendidas entre los 18 y 70 años, tanto 

hombres como mujeres. Por otro lado, se excluyeron aquellos que hubieran 

participado en el estudio piloto realizado previamente.  
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Tabla 1  

Sexo de los participantes en función del grupo de edad y años de estudio.  

GRUPO   SEXO  AÑOS DE ESTUDIO  

Mujer  Hombre  Media  

18-26  18  24  15.26  

27-50  25  21  15.24  

51-70  25  18  14.28  

 Total  68  63    

 

Estrategias de muestreo   

Para esta investigación se utilizaron dos métodos de muestreo no 

probabilístico: el muestreo por conveniencia y el muestreo por cuotas.   

Por un lado, el muestreo por conveniencia facilitó la selección de los 

participantes y el cumplimiento de los criterios de inclusión, además de ser 

eficiente en tiempo debido a su rapidez, fácil implementación, pudiendo 

reducir los costes asociados a la búsqueda y selección de participantes. Dado el 

carácter exploratorio de la investigación piloto, donde la generalización no era 

el objetivo principal, se priorizó el análisis del grupo de estudio específico más 

que la extrapolación a la población general.   

En contraste, el muestreo por cuotas aseguró la representación de 

subgrupos específicos dentro de la población mediante la asignación de cuotas 

predeterminadas para la edad y el sexo de los participantes. Este enfoque facilitó 

el análisis de diferencias entre subgrupos, un control sobre la composición de la 

muestra, además de mejorar la representatividad y fiabilidad dentro de los 

subgrupos específicos. Sin embargo, debe existir cautela si se desea realizar una 

generalización a la población total.  
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Instrumento de medida  

En primer lugar, para construir el cuestionario de autoevaluación se 

seleccionaron 45 preguntas con connotación emocional (15 positivas, 15 

neutras y 15 negativas) pertenecientes a tres categorías (salud mental, salud 

física y economía) y presentadas de forma aleatoria. El cuestionario se 

administró a 36 participantes en tres rondas consecutivas estimando en cada 

una de ellas la connotación emocional de las preguntas, la percepción de la 

dificultad de dichas preguntas y la creencia de conocimiento de la respuesta (19 

mujeres, 17 hombres, con una media de edad de 35,89 años), a modo de estudio 

piloto. Con el fin de evitar sesgos de recencia, orden y de contraste, cada una 

de las 45 preguntas se presentó individualmente a los participantes. Estas dos 

últimas estimaciones se realizaron para comprobar si existía relación entre la 

percepción de la dificultad y la creencia de conocimiento de la respuesta, 

obteniendo una correlación inversa (r= -.67, p≤ .00) que muestra que cuando la 

creencia de conocimiento en la respuesta es alta, es probable que la percepción 

de la dificultad sea baja.  

Connotación emocional  

Para evaluar la connotación emocional en la primera parte de la prueba 

piloto, se presentaron 45 preguntas, precedidas de un ejemplo y una 

explicación sobre el concepto con el fin de facilitar la comprensión del mismo 

a los participantes. Además, se clarificó a los participantes que no debían 

centrarse en responder a la pregunta, sino enfocarse en la emoción (positiva, 

neutra o negativa) que les transmitía el enunciado. Así pues, la evaluación se 

realizó a través de una escala Likert del 1 al 5 (1=Muy negativo; 2=Negativo; 

3=Neutro; 4=Positivo; 5=Muy positivo).   

Percepción de la dificultad  

En la segunda parte de dicho estudio piloto, se presentaron nuevamente las 

mismas 45 preguntas sobres las que se realizó una medición de la percepción de la 

dificultad, importante para comprender cómo las personas percibían la complejidad 

de las cuestiones planteadas. Los usuarios evaluaron dicha variable en una escala 

Likert del 1 al 5 (1=Muy fácil; 2=Fácil; 3=Moderada; 4=Difícil; 5=Muy difícil).  
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Creencia del conocimiento de la respuesta   

Por último, se evaluó la creencia de la respuesta de esas 45 preguntas, es 

decir, la confianza que cada participante tenía en su propio conocimiento, 

resaltando la distinción entre este concepto y el apartado anterior que evaluaba 

la dificultad de las preguntas.   

Durante esta fase el objetivo se centró en evaluar la percepción acerca de cuán 

seguros se sentían los participantes de conocer la respuesta, independientemente de 

la dificultad de las preguntas. Asimismo, se expresó la aclaración entre estos dos 

conceptos: “Podrían existir preguntas técnicas que requieran un conocimiento 

específico, pero, aun así, podrías sentirte seguro de conocer la respuesta. De igual 

manera, podrías sentirte inseguro de conocer la respuesta sobre una pregunta que 

consideras fácil”.  

De nuevo, la evaluación se realizó mediante una escala Likert 

(1=Totalmente seguro de conocer la respuesta; 2=Bastante seguro de conocer 

la respuesta; 3=Moderadamente seguro de conocer la respuesta; 4=Poco 

seguro de conocer la respuesta y 5=Nada seguro de conocer la respuesta). La 

escala se invirtió para reducir posibles sesgos de respuesta automatizadas sin 

previa reflexión, previniendo efectos de anclaje y asegurando que las respuestas 

reflejaran verdaderamente dicha percepción de seguridad del conocimiento. Así 

se logró disminuir similitudes con la variable de dificultad expuesta en la escala 

anterior y se aseguró que las respuestas reflejaran verdaderamente la 

percepción de seguridad del conocimiento.  

 Del cuestionario de 45 preguntas, finalmente se seleccionaron 36 ítems (13 

ítems positivos, 15 ítems negativos y 8 ítems neutros). Estos se seleccionaron 

tras realizar el análisis de las propiedades psicométricas de fiabilidad para 

considerar las preguntas como negativas, neutras y positivas.  

Los puntos de corte utilizados para considerar las preguntas como positivas, 

neutras o negativas fueron los siguientes: si estaba entre 1 y 2 se consideraba que 

tenía contenido negativo, si estaba entre 2.5 y 3.5 se consideraba neutra y si se 

encontraba entre 4 y 5 se consideraba como positiva.  
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Mediante el estudio piloto se comprobó que la escala de preguntas neutras 

tenía poca consistencia interna no llegando al nivel mínimo exigido de α =0.70 

para los 15 ítems neutros. Por ello, se eliminaron 7 ítems (4, 5, 8, 10, 13, 14 y 

15) en la escala neutra alcanzando así una consistencia interna aceptable (α 

=.74 y ω = .72). Con respecto a la escala de preguntas positivas, se eliminaron 

dos ítems (1 y 6) debido a las correlaciones negativas observadas al calcular 

dichos ítems. La eliminación de estos ítems aumentó la fiabilidad, alcanzando 

una alta consistencia interna (α =.84 y ω = .84). Por último, la escala negativa 

mantuvo los 15 ítems, alcanzando una fiabilidad alta (α =.91 y ω = .91).  

Tras cotejar dichos datos, finalmente se utilizó dicho cuestionario como 

instrumento de medida para evaluar de forma precisa la creencia del 

conocimiento de la respuesta. Esta variable constituyó el eje central de la 

investigación y fue sobre la que se basó el cuestionario definitivo, ya que el 

resto de variables fueron diseñadas con la función de realizar un análisis para 

profundizar sobre esta dimensión específica.  

En la fase de inducción se utilizaron 8 ítems de carácter neutro, de 

puntuación inversa, los cuales se respondieron a través de una escala tipo Likert 

de 5 puntos de acuerdo con las siguientes valoraciones: 1= Totalmente seguro 

de conocer la respuesta; 2=Bastante seguro de conocer la respuesta; 

3=Moderadamente seguro de conocer la respuesta; 4=Poco seguro de conocer 

la respuesta y 5=Nada seguro de conocer la respuesta. Se tomaron como 

referencia en la fase de inducción los utilizados por Fisher et al. (2015) (véase 

Anexo).  

Diseño  

Es un estudio descriptivo y correlacional que emplea un diseño de 

investigación de tipo mixto cuasiexperimental para estudiar las diferencias 

individuales en las puntuaciones obtenidas. Las medidas de la connotación 

emocional se evaluaron antes y después de exponer a los participantes a la fase de 

inducción, en una fase de autoevaluación preinducción y en una fase de 

autoevaluación postinducción. Asimismo, se midieron las diferencias en función al 

tipo de condición presentada (Internet, Texto).  
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Procedimiento  

El reclutamiento de los participantes se realizó a través de un proceso 

individualizado en el que cada participante fue evaluado de manera presencial 

para implementar el cuestionario, según su asignación a las condiciones 

experimentales Internet o Texto. Dicho procedimiento permitió el monitoreo y 

supervisión de la tarea a través de una interacción directa con cada sujeto, 

asegurando así la comprensión de las instrucciones en cada parte del cuestionario.  

En un primer momento se informó a los participantes acerca del propósito 

del estudio y se garantizó el cumplimiento de los principios éticos y legales 

recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de 

derechos digitales 3/2018, mencionando específicamente el anonimato y 

confidencialidad de los datos recogidos; para posteriormente hacerles una serie 

de preguntas en relación al sexo, género, edad y años de estudio.   

A continuación, se les administró la primera parte del cuestionario, la fase 

de autoevaluación preinducción común a ambas condiciones que constaba de 

un total de 36 preguntas con connotación emocional: 8 neutras, 13 positivas y 

15 negativas. Para responder a esta primera y también a la última fase del 

cuestionario (autoevaluación postinducción) los participantes debían acceder al 

mismo mediante un enlace creado en la plataforma Google Forms, y 

cumplimentarlo a través del ordenador ofrecido por el investigador.  

Seguidamente, se administró la segunda parte del cuestionario, denominada 

fase de inducción, que consistía en 8 preguntas de carácter neutro, en la que los 

participantes debían responder a las preguntas buscando información según la 

condición experimental asignada, Internet o Texto. El grupo de Internet accedía a 

la información a través de unos enlaces seleccionados en Internet que dirigían a 

la página web de la noticia, siguiendo instrucciones de búsqueda precisas. Por 

otro lado, el grupo Texto utilizaba los textos extraídos de los enlaces, pero 

presentados en papel. En ambas condiciones los participantes debían encontrar 

las respuestas a las cuestiones: unos insertando las respuestas en el cuestionario 

de Google Forms, y otros subrayando las respuestas en el mismo texto impreso.  
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Finalmente, se administró la última parte del cuestionario, la fase de 

autoevaluación postinducción, que presentaba las mismas preguntas ofrecidas en 

la primera parte del cuestionario, pero esta vez, en orden aleatorio, para observar 

si existía algún cambio tras realizar la fase de inducción.  

La evaluación de la percepción conocimiento de la respuesta se realizó tras 

responder a cada pregunta en cada una de las tres fases.   

Cabe destacar que, tanto en la condición de Texto como de Internet, el 

contenido de la información fue el mismo. La prueba piloto se realizó durante el 

mes de febrero y marzo, mientras que la recogida de datos oficial se llevó a 

cabo durante los meses de abril y mayo.  

Análisis de datos  

  

Se analizó la normalidad de los datos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov.  

Dado que los resultados indicaron una desviación significativa de la normalidad  

(p<0.01), se optó por emplear pruebas no paramétricas para el análisis del estudio. 

En segundo lugar, se utilizó la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para 

comprobar si existían diferencias significativas entre las puntuaciones de 

percepción del autoconocimiento interno entre las fases de preinducción y 

postinducción (positiva, neutra, negativa) para las condiciones de Internet y Texto 

en función del grupo de edad. Por último, se utilizó el estadístico Rho de Spearman 

para observar diferencias entre la edad y la diferencia de la preinducción y 

postinducción para cada tipo de inducción. Para las pruebas no paramétricas 

mostradas anteriormente, se obtuvo el tamaño del efecto usando el programa 

Psychometrica.  

El análisis de datos se realizó con el software estadístico SPSS v.22 y v.27.                                             

Resultados  

En la Tabla 2, se presenta la distribución de los participantes por cada 

condición de la fase de inducción, mostrando una muestra equilibrada entre los 

grupos.  
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Tabla 2  

Participantes por cada grupo de edad en las condiciónes de Internet y Texto  

GRUPO  TIPO.INDUCCIÓN   

Internet  Texto  

18-26  21  21  

27-50  22  24  

51-70  22  21  

  

La Tabla 3 muestra los datos sobre las puntuaciones de la percepción de 

conocimiento de la respuesta en función del grupo de edad y la connotación 

emocional de las fases preinducción y postinducción (positiva, neutra y 

negativa) para las condiciones Internet y Texto.    

Tabla 3  

Media y Desviación típica, entre paréntesis, de las puntuaciones preinducción y 

postinducción en función del contenido emocional por grupo de edad y tipo de 

condición (Internet o Texto).   

 

GRUPO  CONNOTACIÓN  

EMOCIONAL  

PREINDUCCIÓN  

INTERNET  

Media (DT)  

POSTINDUCCIÓN  

INTERNET  

Media (DT)  

18-26  POSITIVA  2.15 (.50)  1.97 (.62)  

 
NEUTRA  2.5 (.61)  2.28 (.64)  

 
NEGATIVA  2.52 (.61)  2.42 (.61)  
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27-50  POSITIVA  1.87 (.52)  1.67 (.50)  

 
NEUTRA  2.24 (.52)  2.00 (.75)  

 
NEGATIVA  2.13 (.56)  1.98 (.72)  

51-70  POSITIVA  2.20 (.66)  2.10 (.55)  

 
NEUTRA  2.33 (.62)  2.13 (.50)  

 NEGATIVA  2.31 (.47)  2.31 (.40)  

    

GRUPO  CONNOTACIÓN  

EMOCIONAL  

PREINDUCCIÓN   

TEXTO  

Media (DT)  

POSTNDUCCIÓN  

TEXTO  

Media (DT)  

18-26  POSITIVA  2.03(.49)  1.78 (.49)  

 
NEUTRA  2.23(.59)  1.99 (.58)  

 
NEGATIVA  2.18(.48)  2.03 (.52)  

27-50  POSITIVA  2.00 (.50)  2.09 (.64)  

 
NEUTRA  2.03 (.50)  2.26 (.59)  

 
NEGATIVA  2.34 (.57)  2.36 (.61)  

51-70  POSITIVA  1.87 (.51)  1.73 (.70)  

 
NEUTRA  2.32 (.62)  1.79 (.70)  

 
 NEGATIVA 1.97(.44)  .1.89 (.63)  

 
  

Comparación entre preinducción y postinducción según el tipo de inducción 

(Internet o Texto)  

En primer lugar, se realizó la prueba de Wilcoxon para comparar las 

puntuaciones de la fase de preinducción y postinducción en la condición de 
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Texto. Seguidamente se realizó la misma prueba para comparar las 

puntuaciones de la fase de preinducción y postinducción para la condición de 

Internet. En ambas este proceso se llevó a cabo independientemente del grupo 

de edad.   

Se comprobó que la media de preinducción (M=2.06, DT=.47) no variaba 

significativamente con la postinducción (M=2.00, DT=.56) a nivel global en la 

condición de Texto (Z= -1.60, p =.11), no habiendo diferencias significativas y 

presentando un tamaño del efecto pequeño (r =.20). Sin embargo, en la 

condición de Internet, se comprobó que la media de preinducción (M=2.25, 

DT=.48) variaba significativamente con la postinducción (M=2.09, DT=.51), 

indicando que hay una sobreestimación del conocimiento tras la fase de 

inducción (Z= -4.05, p< .001) presentando un tamaño del efecto grande (r =.50).  

Comparaciones entre fase de preinducción y postinducción según su 

connotación emocional (positiva, neutra y negativa) y el tipo de condición 

(Internet o Texto)  

En segundo lugar, se utilizó la prueba de Wilcoxon para comparar las fases 

preinducción positiva- postinducción positiva, preinducción 

negativapostinducción negativa y preinducción neutra-postinducción neutra para 

la condición Texto y a continuación para Internet.   

   Condición Texto   

Se observó que la media de preinducción positiva (M=1.97, DT=.50) variaba 

significativamente con la postinducción positiva (M=2.04, DT=.57) en la 

condición Texto (Z= -2.35, p=.02) con un tamaño del efecto pequeño (r=.3). Se 

comprobó que la media de preinducción neutra (M=2.04, DT=.57) no variaba 

significativamente con la postinducción neutra (M=2.03 DT=.66) en la condición 

Texto (Z=-1.06, p=.30), no encontrando diferencias significativas y teniendo un 

tamaño del efecto pequeño (r=.13). De igual forma se comprobó que la media de 

preinducción negativa (M=2.17, DT=.52) no variaba significativamente con la 

media de postinducción negativa (M=2.10, DT=.61) en Texto (Z=-1.70, p =.10), 

no encontrando diferencias significativas con un tamaño del efecto (r=.21).  
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 Condición Internet   

Se observó que la media de preinducción positiva (M=2.07, DT=.57) 

variaba significativamente (Z=-2.9 p=.004) con la postinducción positiva 

(M=1.91, DT=.58) teniendo un tamaño del efecto moderado (r=.36). Se 

comprobó que la media de preinducción neutra (M=2.36, DT=.61) variaba 

significativamente (Z=-3.86, p<.001) con la postinducción neutra (M=2.14, 

DT=.64) con un tamaño del efecto moderado-grande (r=.48.). De igual forma se 

comprobó que la media de preinducción negativa (M=2.32, DT=.57) variaba 

significativamente (Z=-2.53, p=.019) con la postinducción negativa (M=2.23 

DT=.61) con un tamaño del efecto moderado (r=.31).  

Relación entre la edad y la diferencia entre la preinducción y postinducción para 

cada tipo de inducción  

Por último, se realizó la correlación Rho de Spearman para analizar la 

relación entre la edad y la diferencia de la preinducción y postinducción para 

cada tipo de inducción. Con respecto a la condición de Texto se halló una 

correlación (rs = -.9) y con respecto Internet se encontró una correlación de 

(rs= -.17). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para 

ambas condiciones (p ≥.1).   

Comparaciones pre-post inducción según su connotación emocional (positiva, 

neutra y negativa) por cada grupo de edad en función del tipo de inducción 

(Internet o Texto)  

Condición Internet  

En el grupo de edad 18-26 años al realizar la comparación de la fase de 

preinducción con respecto a la postinducción se encuentran diferencias 

significativas para la connotación emocional negativa (Z= -2.42, p=.02) 

mostrando un tamaño del efecto grande (r=.53). y para la connotación 

emocional neutra (Z= -2.25, p=.03) mostrando un gran tamaño de efecto (r=.49).  

No se encontraron diferencias significativas para la connotación positiva (Z= -

1.81, p=.07) con un tamaño de efecto moderado (r=.39).  
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Se observó que no había diferencias significativas entre preinducción 

positiva (M=1.97) y la postinducción positiva (M=2.27), empeorando la 

estimación del conocimiento interno.  

Siguiendo con el grupo de mediana edad (27-50), se dan en todos los casos 

diferencias estadísticamente significativas.  

Por último, el grupo de mayores (51-70) presenta en la fase de preinducción 

neutra (M=2.33,), mejorando significativamente la puntuación en creencia del 

conocimiento de la respuesta con respecto a las preguntas neutras como se 

observa en la fase de postinducción neutra (M=2.13).    

Condición Texto  

El grupo de 18-26 años en la condición Texto muestra diferencias 

significativas en las condiciones positiva y neutra (mejora la percepción de la 

creencia de conocimiento de respuesta). En cambio, no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas para la condición negativa.   

En el segundo grupo de 27-50 años las puntuaciones de estimación del 

conocimiento interno empeoraron tras la inducción. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para la condición neutra. Para las condiciones 

negativa y neutra no existen diferencias significativas en comparación al grupo de 

Internet, donde sí salen diferencias significativas y hay inducción, produciéndose 

un aumento en la percepción del conocimiento de la respuesta.     

Por último, el grupo de 51-70 se encontraros diferencias significativas en la 

condición positiva, mejorando la creencia de conocimiento de la respuesta (M= 

1.87) a (M=1.72). Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas para 

las condiciones negativa y neutra.  

Puntuaciones de inducción para cada grupo de edad en las condiciones 

Internet y Texto   

Se realizó una comparación para cada grupo de edad de las puntuaciones 

obtenidas en la fase de inducción. No se encontraron variaciones significativas 

(p=.15) en Internet y Texto. Esto tiene relación con que en ambas condiciones 

los participantes se exponían al mismo contenido.  
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Discusión  

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar cómo la 

connotación emocional asociada a ciertas preguntas produce efectos sobre la 

percepción del autoconocimiento interno, además de analizar si existen 

cambios en la creencia del conocimiento de la respuesta tras exponerse a las 

condiciones experimentales Internet o Texto. Para ello, se realizó un 

experimento que constaba de tres fases (cuestionario autoevaluación 

preinducción, fase de inducción y cuestionario autoevaluación postinducción), 

que se administró a tres grupos de edad y se analizaron los cambios en la 

creencia del conocimiento de la respuesta ocurridos antes y después de la fase 

de inducción. Los principales hallazgos fueron:1) existen diferencias 

significativas en las puntuaciones de creencia del conocimiento de la respuesta 

entre las fases preinducción y postinducción en la condición Internet. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones de 

autoconocimiento interno para la condición Texto. Estos resultados nos 

confirman la hipótesis de que a nivel global se produce una mayor 

sobreestimación del autoconocimiento interno en la condición de Internet, 

existiendo una mejora de las puntuaciones en la creencia del conocimiento de 

la respuesta en comparación con la condición de Texto. Este hallazgo implica 

que la búsqueda de respuestas en Internet tendrá mayor influencia en la 

percepción del autoconocimiento interno debido al "efecto Google" o ilusión de 

conocimiento; 2) en relación a los resultados encontrados en la connotación 

emocional respecto al Texto no se encontraron diferencias significativas entre 

la pre-post inducción neutra y pre-post inducción negativa, pero sí las hubo con 

respecto a la fase pre-post inducción con connotación emocional positiva. En 

referencia a la condición Internet, se comprobó que todas las condiciones 

prepost (positiva, neutra y negativa) son significativas. 3) Además, se 

encontraron resultados que exponen que la edad no actúa como una variable 

moduladora de la percepción de creencia de la respuesta. Los datos corroboran 

la hipótesis de que las personas más jóvenes sobreestiman más su conocimiento 

en preguntas con carga emocional negativa, sin embargo, en los adultos 

mayores existe un sesgo de mayor positividad, sobreestimando más su 
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conocimiento para las preguntas que contengan más información con contenido 

emocional positivo y neutro.  

   Con respecto al tipo de inducción, se pueden destacar varias observaciones 

importantes de los resultados obtenidos para ambas condiciones. En la 

condición Internet en lo referente al grupo de mediana edad se produce una 

mejora de la creencia de conocimiento de la respuesta con respecto a todos los 

contenidos emocionales. Por otra parte, el grupo de 51-70 años tiene mayor 

sobreestimación del conocimiento para el contenido neutral. Cabe destacar que 

se ha identificado una tendencia en las evaluaciones de pasar de lo negativo a lo 

positivo. Éste fenómeno, es sutil, pero resulta interesante por su relevancia 

potencial en el análisis de resultados.  

    Por otro lado, con respecto a la condición Texto en el grupo más joven se 

observa un cambio en la creencia del conocimiento de la respuesta para las 

preguntas con connotación emocional positivas y neutras, pero no en aquellas 

negativas. Además, el grupo de mediana edad no presenta diferencias, pero, por otro 

lado, en el grupo más mayor si se observan diferencias en lo referente a la 

connotación emocional positiva, produciéndose un sesgo de positividad.  

Dichos resultados implican que la connotación emocional del material 

presentado desempeña un papel importante en la percepción del autoconocimiento 

interno. Por lo tanto, su inclusión en las evaluaciones futuras podría proporcionar 

medidas más precisas en la estimación del efecto Google.   

Estos resultados muestran similitudes con los encontrados en los estudios 

realizados por LeDoux, (1994), Phelps (2006), quienes concluyeron que los 

estímulos con carácter positivo o negativo se retienen mejor en comparación a 

los que carecen de riqueza emocional. Además, como explica Atir (2015), puede 

que las expectativas y las experiencias vitales con respecto a dichas emociones a 

las que se asocian las preguntas impliquen que aquellas personas que tienen 

mayor conocimiento de dichos temas finjan tener más conocimiento del que 

realmente poseen.  

En cuanto a los cambios en la percepción de creencia de conocimiento de 

la respuesta se postulaba como posible variable moduladora el grupo de edad. 



 

pág. 24  

  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio no encontraron relación entre la edad 

y la diferencia de la preinducción y postinducción para Internet o Texto.   

 En el estudio de Fisher, Goddu y Keil (2015), principal investigación en 

la que se basó nuestro trabajo, se encontró que los participantes que se 

expusieron a ambas condiciones Internet y Texto sobreestimaban más su 

conocimiento en la primera condición. De forma similar, en el estudio realizado 

por Pieschl (2019) se observó que la propia búsqueda de información en 

Internet inducía a los participantes a sobreestimar su conocimiento interno. 

También las investigaciones de Sparrow y Chatman (2013) y Eliseev y Marsh 

(2023) han propuesto que Internet podría potenciar la autoestima de los 

usuarios a través de una sensación ilusoria de control, implicando así mayores 

puntuaciones en la estimación del conocimiento interno.  

Sin embargo, en el presente estudio se observó diferencias significativas 

en las puntuaciones de creencia del conocimiento de la respuesta en la 

condición Internet con respecto al Texto. A pesar de haber encontrado 

diferencias significativas, se esperaba que el efecto fuera mucho más potente en 

la condición de Internet, en comparación con la de Texto. Esta diferencia en los 

resultados de los estudios puede atribuirse a la introducción de la variable de 

connotación emocional en la fase de autoevaluación, ya que en estos estudios 

solo se presentaban preguntas de carácter neutro en dichas fases.   

Una posible causa de que el efecto haya sido menos potente en nuestro 

estudio del que se esperaba podría deberse al modo en el que se presentó la 

información en la condición de Internet, ya que presentamos el mismo texto en 

ambas condiciones (Internet, Texto) con las mismas características como el tipo 

de letra y la extensión de la información. Además, en contraste con algunos 

estudios como el de Stone y Storm (2021), donde se utilizaron búsquedas de 

Internet que incluían una mayor cantidad de información, en nuestro estudio los 

participantes realizaron una búsqueda en la condición de Internet muy dirigida, 

de forma específica y directa con unas URLs específicas.  

Esto podría haber limitado el efecto comentado anteriormente.  

El hecho de presentar las URLs que dirigen a la web donde se encuentra 

la noticia, como se ha hecho en este estudio, podría no ser representativo de lo 
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que ocurre cuando utilizamos Internet en nuestra vida cotidiana. Esto implica 

que a mayor exposición de información en la web, con imágenes y búsqueda 

no dirigida, mayor será la ilusión del conocimiento lo que podría influir en las 

puntuaciones de estimación del conocimiento de los participantes.   

    Limitaciones   

Los resultados presentados en este estudio deben interpretarse teniendo 

en cuenta algunas limitaciones. En primer lugar, es importante recordar que el 

tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, limitando así la  

representatividad y la generalización de los resultados al resto de la población e 

implicando que la estadística inferencial empleada sea un componente más 

ilustrativo que representativo a nivel poblacional. En segundo lugar, la potencia 

estadística del estudio pudo haberse visto afectada por la metodología de dicho 

muestreo. Por último, otra limitación a tener en cuenta es la falta de 

consideración del nivel de familiaridad con el uso de Internet, existiendo 

diversos niveles de experiencia, razón que podría haber influido en cómo 

respondieron o percibieron las preguntas planteadas en la fase de inducción 

algunos de los participantes. Los comentarios de los participantes mayores 

pertenecientes al grupo de 51-70 años apoyaron esta idea sugiriendo que algunos 

podrían haber experimentado algún tipo de dificultad debido a la  

menor familiaridad con el mundo digital durante la implementación de la 

prueba.  

Esto posiblemente afectó a la comodidad y confianza de los participantes, 

afectando así al proceso de búsqueda y generando en su proceso sentimientos de 

frustración o incomodidad durante el proceso de búsqueda de información. 

Asimismo, pudo afectar a su evaluación acerca de la creencia del conocimiento 

de la respuesta en el estudio. A pesar de estas limitaciones, este estudio destaca 

por constituir una nueva frontera en la investigación referente a la 

metacognición.  

En relación a futuras investigaciones, será recomendable emplear un mayor 

tamaño de muestra para cada condición experimental (Internet, Texto) para 

reducir posibles sesgos permitiendo así una mayor generalización de los 
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resultados. Del mismo modo, sería conveniente reducir la duración total del 

tiempo empleado en las pruebas, para minimizar posibles efectos de fatiga o 

cansancio en los participantes.   

Por otro lado, sería de interés analizar otras variables como la carga 

cognitiva, el fenotipo conductual y la autoestima cognitiva en relación a los 

efectos de búsqueda en Internet tal y como proponen Gong y Yang (2024) en una 

revisión metaanalítica reciente.   

Por último, también sería beneficioso considerar un diseño longitudinal en 

estudios de cara al futuro, ya que facilitará la observación de la evolución a lo 

largo de un periodo extendido de tiempo de las variables de interés, en contraste 

con las realizadas en un solo punto temporal. Esto proporcionará una 

perspectiva más completa en las direcciones futuras.  

  

Conclusión   

  

El número de usuarios de Internet en todo el mundo está creciendo lo que 

conlleva a un mayor uso de Internet (INE, 2023) y a una mayor preocupación por 

sus efectos sobre la memoria humana. Con este estudio se pretendió  examinar el 

efecto que produce la connotación emocional asociada a preguntas además de 

realizar una evaluación del efecto de las expectativas sobre la percepción del 

autoconocimiento interno. Para ello, se generó un cuestionario y se realizó un 

piloto para poder medir cómo se produce el cambio de la estimación de la propia 

competencia cognitiva en comparación a dos métodos de búsqueda de 

información distintos, Internet y Texto. El estudio se enfocó principalmente en 

atisbar nuevas relaciones asociadas al efecto Google en relación a tres grupos de 

edad (18-26, 27-50,51-70). Los principales hallazgos encontrados revelaron que 

existen diferencias significativas en las puntuaciones en función del tipo de 

condición asignada Internet y Texto. La principal contribución de esta 

investigación es el análisis del impacto del Internet sobre el autoconocimiento 

interno. Los resultados de este estudio intentan abrir nuevos caminos hacia más 

investigaciones sobre los efectos de Internet en la memoria de las personas. Sin 

embargo, se han de tener en cuenta todas las limitaciones comentadas 

anteriormente con el fin de superarlas en futuros estudios.  
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5. ¿Por qué el ahorro proporciona una estabilidad financiera personal?  
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6 .¿Por qué un bajo estatus socioeconómico afecta a la calidad de vida? 

7 .¿Cómo influye establecer rutinas en la salud mental? 

8 .¿Por qué las mujeres tienden a tener más problemas de ansiedad? 

9 . ¿Por qué hay más suicidios en un determinado sector de la población? 

. ¿Cómo contribuye el crecimiento económico a la creación de empleo? 10 
  

1 . ¿Cuánto tiempo se debe dedicar a los estiramientos antes de un ejercicio físico? 1 

. ¿Qué efectos tiene la música sobre el or 12 ganismo? 
  

13 . ¿Por qué las burbujas económicas tienen graves consecuencias sobre la población? 



 

 

14.¿Cuáles son los efectos 

secundarios más comunes en el 

tratamiento con quimioterapia? 



 

  

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

15 .¿Por qué la promoción de entornos con buenas relaciones interpersonales en el ámbito 
del trabajo ayuda a mejorar el bienestar mental de los empleados? 

. ¿Cómo afecta el equilibrio hormonal en el desarrollo y crecimiento? 16 

17 .¿Por qué se produce la metástasis celular en el cáncer? 

. ¿Cómo influye de forma positiva las capacidades de recuperación emocional 18 
( resiliencia) ante la superación de adversidades? 

. ¿Por qué suceden las crisis económicas? 19 

20 . ¿Por qué la práctica de actividad física va ligada a una mejora en la calidad de vida? 

21. ¿ Por qué usar estrategias de marketing y publicidad efectivas aumentan las ventas de 
una empresa? 



 

 

22. ¿Cómo interactúan la oferta y 

la demanda en el mercado? 



 

  

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

. ¿Por qué los ejercicios de relajación implican un impacto positivo en nuestra salud 23 
física? 

. ¿Cómo la inflación puede afectar negativamente al poder adquisitivo de la población? 24 

25 . ¿Cómo afecta la globalización a la capacidad de las empresas para maximizar sus 
ganancias? 

26 . ¿Qué psicofármacos aumentan la tasa de mortalidad en población anciana? 

27 . ¿Qué significa el término “presupuesto" dentro del ámbito financiero personal? 

.¿Por qué el consumo excesivo de alcohol provoca cirrosis hepática? 28 

29 . ¿Por qué la metacognición es una herramienta psicológica que afecta positivamente en 
el rendimiento académico? 



 

 

30. ¿Cómo se define el equilibrio 

en un mercado competitivo? 

 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro de conocer 
  

la respuesta 

     

Nada seguro de conocer la 
  

respuesta 

31 . ¿Por qué la diabetes conlleva graves consecuencias para la salud si no se controla 
debidamente? 

.. ¿Cómo la empatía puede ser una herramienta valiosa en la resolución de conflictos y 32 
construcción de relaciones más sólidas? 

. ¿Cuáles son las principales consecuencias negativas de la desigualdad económica en la 33 
población? 

34 .¿En qué comunidad autónoma hay mayor tasa de suicidios? 

. ¿Cuál es la relación entre la higiene del sueño y la salud física? 35 

36. 
  ¿Con 

  qué 
  propósito 

  se   produce 
  la   vasoconstricción 

  ante 
  temperaturas 

  frías? 

      



 

 

Fase de inducción (INTERNET) 

   Por favor, a continuación lea una por una las siguientes preguntas y haga uso de internet, en concreto 

copiando y pegando las siguientes URLS para encontrar una respuesta o explicación a las siguientes 

preguntas,  confirmando los detalles de cada explicación: 

  Tras encontrar la respuesta a las preguntas indique en qué medida cree está seguro/a de 

conocer la respuesta correcta: 

1.Totalmente seguro/a de conocer la respuesta 

2.Bastante seguro/a de conocer la respuesta 

3. Moderadamente seguro/a de conocer la respuesta 

4.Poco seguro/a de conocer la respuesta 

5.Nada seguro/a de conocer la respuesta 

 

T otalmente seguro/a de 
  

conocer la respuesta 

     

Nada seguro/a de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro/a de 
  

conocer la respuesta 

     

Nada seguro/a de conocer la 
  

respuesta 

1 .¿Por  qué las pelotas de golf tienen agujer os? 
  

https://su p ercurioso.com / 
  

Diríjase a la lupa y escriba:  ̀̀ pelota de golf´´ ̀ e inserte 
  aquí la respuesta  correspondiente  a 

la pregunta. 
  

    
  
      

1 .¿Por 
  qué 

  las 
  pelotas 

  de 
  golf 

  tienen 
  agujer os? 

  

2 . ¿Por  qué hay distintos horarios en el mundo? 
  

https://ww w rofe.com / .don p 
Diríjase a la lupa y escriba: ̀ horarios ' e  inserte aquí la respuesta correspondiente a la 
pregunta. 

  

    
  
      

2. 
  ¿Por 

  qué 
  hay 

  distintos 
  horarios 

  en 
  el 

  mundo? 
  

3 . ¿Por  qué hay fases lunar es? 
  

https://ww w .n g enes p anol.com / 
  

Diríjase a la lupa y escriba:  ̀̀ fases lunar es´´,  seleccione la segunda noticia e inserte aquí 
la respuesta correspondiente a la pregunta. 

 

    
  
      

https://supercurioso.com/
https://supercurioso.com/
https://supercurioso.com/
https://supercurioso.com/
https://supercurioso.com/
https://www.donprofe.com/
https://www.donprofe.com/
https://www.donprofe.com/
https://www.donprofe.com/
https://www.donprofe.com/
https://www.donprofe.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/
https://www.ngenespanol.com/


 

 

 



 

 

 

T otalmente seguro/a de 
  

conocer la respuesta 

     

Nada seguro/a de conocer la 
  

respuesta 

T otalmente seguro/a de 
  

conocer la respuesta 

     

Nada seguro/a de conocer la 
  

respuesta 

7 . ¿Cómo funciona una bombilla? 
  

w https://ww / .lainformacion.com 
  

Diríjase a la lupa que se encuentra en la zona superior izquierda pulsando sobre las tres 
líneas horizontales y escriba:  ̀̀ Cómo funciona una bombilla´´ 

  e inserte aquí la respuesta 
correspondiente. 

    
  
      

7. 
  ¿Cómo 

  funciona 
  una 

  bombilla? 
  

8. 
  ¿Como se forman las corrientes marinas? 

  
https://ww w q uae.o r .fundaciona g / 

    
Diríjase a la lupa y escriba: `` Como se forman las corrientes marinas´´ e inserte aquí la 
respuesta correspondiente. 

  

    
  
      

8. 
  ¿Como 

  se 
  forman 

  las 
  corrientes 

  marinas? 
  

      

https://www.lainformacion.com/
https://www.lainformacion.com/
https://www.lainformacion.com/
https://www.lainformacion.com/
https://www.lainformacion.com/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/
https://www.fundacionaquae.org/

