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Resumen: El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en el marco de las funciones que le son atribuidas, 
ha venido centrando esfuerzos en la protección de los menores frente a un uso indebido de las pantallas 
y del teléfono móvil. En esta línea, los Cuadernos del Audiovisual del CAA ofrecen un nuevo número, 
abordando como tema central el de las consecuencias de ser los primeros nativos digitales. Este artículo 
de carácter editorial, además de presentar los contenidos de este volumen, da cuenta de las acciones que 
conectan con su tema central: informes específicos del CAA, jornadas en el Parlamento de Andalucía y 
otras acciones como la Guía de buen uso del móvil editada recientemente.
Palabras clave: menores; internet; nativos digitales; pornografía; redes sociales.

Abstract: The Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), within the framework of the functions attributed 
to it, has been focusing its efforts on the protection of minors against the improper use of screens and 
mobile phones. Along these lines, the CAA’s Cuadernos del Audiovisual offers a new issue dealing with 
the consequences of being the first digital natives. This editorial article, in addition to presenting the 
contents of this issue, shows the actions connected with its central theme: specific reports by the CAA, 
conferences in the Parliament of Andalusia and other actions such as the recently published Guide to 
good mobile phone use.
Keywords: minors; internet; digital natives; pornography; social networks.
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1. Introducción

Cuadernos del Audiovisual del Consejo Audiovisual de Andalucía ofrece un nuevo número 
en su formato de revista de investigación abordando como tema central el de las 
consecuencias de ser los primeros nativos digitales. El CAA es la autoridad audiovisual de 
Andalucía encargada del cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual 
y de publicidad en los medios de comunicación audiovisual, de conformidad con lo 
contemplado en su Ley de creación 1/2004, de 17 de diciembre. En el marco de las 
funciones que le son atribuidas (art. 4 de su Ley de creación y art. 131 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía), este Consejo ha hecho suya la responsabilidad de una 
participación activa en la salvaguarda de los derechos de menores y jóvenes ante los 
riesgos de su exposición a las pantallas en el actual contexto digital. 

En esta línea, la protección de nuestros menores frente a un uso indebido de las 
pantallas y del teléfono móvil ha venido centrando importantes esfuerzos del CAA en 
los últimos años. Así, se ha trabajado activamente en comprender las circunstancias 
y los efectos del fácil acceso de los menores a la pornografía en Internet, un riesgo 
contrastado y con múltiples señales de alarma. En este camino se han llevado a cabo 
estudios y actividades diversas y se han emitido también decisiones y recomendaciones, 
estimando fundamental que se revise el régimen normativo vigente en lo relativo al 
control y acceso de menores a los contenidos de pornografía en Internet, así como 
apremiando a las autoridades competentes en la materia y a las plataformas digitales 
que alojan contenidos pornográficos a que endurezcan los requisitos de acceso con 
verificación de edad a los mismos. De hecho, precisamente el primer número de los 
Cuadernos del Audiovisual en esta segunda etapa como revista científica estuvo dedicado 
en su tema central a la indefensión de los menores ante la pornografía en Internet (CAA, 
2024g).

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, dedica su Capítulo VIII a las actuales tecnologías y 
reconoce expresamente los riesgos derivados de un uso inadecuado de las mismas. A 
este respecto se ha pronunciado también la Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia (CNMC), ante denuncias contra plataformas de intercambio de vídeos 
por incumplimiento de la obligación de establecer mecanismos de verificación de edad, 
denunciando la temprana edad de acceso a estas plataformas de los menores en pleno 
proceso de desarrollo y los riesgos de Internet. En este sentido, desde la CNMC han 
puesto de manifiesto que las nuevas tecnologías y la proliferación de dispositivos de uso 
personal han facilitado un grado de accesibilidad prácticamente inmediato a contenidos 
inadecuados por parte de los menores.

Esta preocupación tiene una arista de interés para la investigación cuando nos 
referimos a quienes han sido y están siendo los primeros «nativos digitales». Este 
término fue acuñado en 2001 por el investigador norteamericano Marc Prensky y lo 
explica en un artículo titulado «Digital Natives, Digital Immigrants» (2001). Este trabajo 
describe las diferencias que existen entre la generación de jóvenes que han nacido y 
crecido manejando nuevas tecnologías y las generaciones previas, los denominados 
«inmigrantes digitales», que han tenido que adaptarse a los avances tecnológicos. Los 

https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.31
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nativos digitales se han formado en nuevas tecnologías, acostumbrados a la «inmersión» 
digital al disponer de manera fácil y habitual de teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, 
aparatos de vídeojuegos y otras herramientas conexas que están muy presentes en sus 
vidas. Para Prensky, están habituados a las multitareas y a recibir información de forma 
ágil e inmediata, trabajan en red, prefieren gráficos e imágenes a textos y buscan la 
instrucción de forma lúdica y no tradicional (Prensky, 2001). 

Estas cuestiones poseen un cariz positivo irreversible. Pero, asimismo, tienen un 
impacto negativo que se aprecia en los distintos informes del propio CAA. En ellos se 
viene alertando no solo de la facilidad con que los menores y adolescentes pueden 
acceder a páginas pornográficas y violentas, sino también de los problemas asociados 
a la inteligencia artificial que suponen un extraordinario cambio de paradigma. Así, por 
ejemplo, se han analizado las aplicaciones de deepnude que, mediante IA, sirven para 
fabricar imágenes extraordinariamente reales de falsos desnudos de mujeres sin su 
consentimiento, llamando la atención sobre el uso inapropiado e incluso delictivo que 
adolescentes y jóvenes pueden hacer de las mismas (CAA, 2024e). De igual manera se han 
emitido informes con sus correspondientes recomendaciones acerca de los Vídeos que 
explican el libre acceso de menores a contenidos de OnlyFans y otras páginas pornográficas 
online (CAA, 2023b) o el libre acceso a contenido adulto en plataformas de mensajería, como 
Telegram, y otras redes (CAA, 2023h).

Todas estas cuestiones han servido directa e indirectamente de impulso a la creación 
del grupo de trabajo para la defensa de los menores ante la pornografía en Internet, 
puesto en marcha en el Parlamento de Andalucía en 2023. También a la conformación 
de un comité de expertos creado este mismo año por el Gobierno de España para trazar 
una estrategia legal que enfrente los riesgos para los menores que supone el entorno 
digital, comité que ha presentado las conclusiones a las que ha llegado al respecto 
recientemente. Ambos espacios se conectan con el trabajo del CAA. De hecho, la Fiscalía 
General del Estado, en su Memoria Anual correspondiente a 2023, destaca en la página 
1142 la labor del CAA: 

Sin perjuicio de la necesidad de una protección integral por parte de todos los operados 
responsables que garantice la protección digital de los menores, existen concretas 
iniciativas impulsadas a nivel nacional desde la Agencia Española de Protección de Datos y 
desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También a nivel autonómico, 
destacando la iniciativa impulsada desde el Consejo Audiovisual de Andalucía. Iniciativas 
que están siendo apoyadas por entidades, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, 
y de las que se han hecho eco tanto el Gobierno nacional como los Gobiernos Autonómicos, 
y que están orientadas a limitar el libre acceso al contenido de las redes sociales, a verificar 
la edad del usuario, a etiquetar el contenido de los servicios digitales y a corresponsabilizar 
a todos los operadores incluida la industria tecnológica, en este deber de garantizar la 
protección digital de los menores (Fiscalía General del Estado, 2024: 1142).

Todo ello demuestra el reconocimiento de este impacto y la búsqueda de alternativas 
para mitigarlo. Pero lo cierto es que los primeros nativos digitales no convivían con esta 
sensibilización social e institucional, ni fueron advertidos de los riesgos que asumían y de 
las consecuencias que llevaban aparejadas. Los primeros nativos digitales han pasado 

https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.31
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ya su infancia ocupando horas diarias ante las pantallas conectadas a Internet. De igual 
manera, han llegado a la adolescencia y primera juventud exponiendo su intimidad y 
viviendo sus relaciones personales, entre otras cuestiones, a través de Whatsapp, redes 
sociales e Internet en general. De allí la importancia de analizar su situación actual a 
través de espacios como el que se ofrece en esta publicación para establecer líneas de 
actuación de cara al futuro

2. Las consecuencias de ser los primeros nativos digitales a debate

El CAA tiene el cometido de organizar jornadas anuales vinculadas a temas de interés 
en el marco de sus competencias. Las dos últimas se han centrado en la defensa de 
los menores en el entorno digital. Ambas han tenido una notable repercusión en 
diversos ámbitos, celebrándose, además, en una sede institucional de gran relevancia: 
el Parlamento de Andalucía. La jornada del 10 de mayo de 2023 se organizó bajo el 
título: «La Indefensión de los Menores ante la Pornografía en Internet» y la de un año 
más tarde, celebrada el 14 de mayo de 2024, llevó el título que da pie a este número de 
los Cuadernos del Audiovisual: «Las consecuencias de ser los primeros nativos digitales» 
(CAA, 2023a y 2024f). 

El tema del acceso al mundo digital y a las pantallas a edades cada vez más tempranas 
centró una parte importante de las reflexiones que se plantearon en las Jornadas 
mencionadas (CAA, 2024f1). Desde la Asociación Española de Pediatría y su Comité de 
Promoción de la Salud, la pediatra María Salmerón alertó acerca del sedentarismo al 
que se someten los menores durante las horas en las que tienen un dispositivo digital 
entre sus manos. Este mal hábito conlleva un mayor riesgo de obesidad y provoca, por 
ejemplo, trastornos en el sueño, depresión, ansiedad o hiperactividad. Apoyada en 
los casos a los que se enfrenta tanto en su consulta física como en su web Mi mamá 
ya no es pediatra.es, expuso las consecuencias que están provocando alteraciones en 
el desarrollo neurológico de los menores, en el área del lenguaje y su autocontrol, 
afectando tanto al coeficiente intelectual como a la capacidad de atención de niños, 
niñas y adolescentes. 

Por su parte, Alejandro Villena, psicólogo e investigador autor del libro Por qué NO. 
Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, compartió datos referentes, en 
su mayoría, al consumo de pornografía extrema en Internet por parte de los menores 
y jóvenes. Estos datos ponen de relieve cómo un alto número de universitarios creen 
que el porno es fiel a la realidad y lo están utilizando como fuente de aprendizaje, 
normalizando así comportamientos y acciones irrespetuosas y vejatorias. En cuanto a las 
chicas, cuya representación habitual en el porno web es de una violenta cosificación, se 
multiplican incluso por cuatro las probabilidades de ser víctimas de agresiones sexuales. 
De ahí que Villena concluyera su intervención diciendo que «No hay consumo de porno 
sin consecuencias. La pornografía es la gasolina que alimenta el fuego de las agresiones 

1 Ambas jornadas pueden ser consultadas en YouTube en los enlaces indicados con las referencias bibliográficas. Las 
citas expuestas a continuación han sido extraídas de las Jornadas del año 2024 y pueden consultarse en https://conse-
joaudiovisualdeandalucia.es/2024/04/30/jornada-caa-las-consecuencias-de-ser-los-primeros-nativos-digitales/.

https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.31
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sexuales». Continuando con el enfoque de la salud, la oftalmóloga y vicepresidenta de 
la Sociedad Española de OftalmoPediatría, Julia Escudero, profundizó en los efectos en 
niñas y niños del uso constante de las pantallas: miopía progresiva, estrabismo agudo, 
ojos secos, orzuelos, blefaritis o cefaleas, así como en la falta de atención y concentración 
devenidas que en no pocas ocasiones ni siquiera les permite atender al panel de signos 
y letras para medir su agudeza visual en la consulta. Estos son solo algunas de las 
consecuencias negativas derivadas del mal uso de las pantallas, hasta ahora patologías 
frecuentes en adultos que en la actualidad se están viendo desde tempranas edades. 
«Existe una clara relación entre el aumento exagerado de la miopía y el tiempo de 
exposición a las pantallas, así como con la distancia a la que las ven y el tiempo que 
permanecen ante su luz irradiada y sin enfocar la mirada a lejos», explicó la doctora 
Escudero. En su opinión, debido al elevado número de casos y la velocidad a la que están 
ocurriendo, puede hablarse de una pandemia de miopía infantojuvenil.

Actualmente, Internet ha transformado la manera en la que la población se comunica, 
aprende, lee, estudia, se relaciona o se entretiene, impactando, sobre todo, en los más 
pequeños de la familia. Son muchos los riesgos que se asumen en los contextos familiares 
y escolares: adicciones, ciberacoso, desinformación, sexting o sharenting, entre otros. Es 
por esto que, en lo referente al terreno educativo, escuela y hogar deben ir de la mano. 
Desde la Confederación Andaluza de Madres y Padres del Alumnado por la Educación 
Pública (CODAPA), su presidenta Marina Jiménez alertó sobre la escasez de formación en 
materias digitales que, en muchas ocasiones, presentan tanto el profesorado, que tiene 
que atender comportamientos difíciles en el aula, como los padres, que se encuentran 
solos en casa ante situaciones que les son novedosas. Jiménez animó a que padres y 
educadores trabajen de forma conjunta en el acompañamiento y la orientación de los 
menores. Siguiendo la misma línea, la presidenta de la Confederación Católica Nacional 
de Padres de Familias y Alumnos (CONCAPA), María Luisa Lucena, destacó la complejidad 
que encuentran las familias para conseguir en casa un equilibrio en el uso de las pantallas 
por parte de jóvenes y adolescentes. Lucena invitó también a la reflexión sobre el empleo 
por parte de padres y madres de dispositivos en la educación y crianza de sus hijos desde 
que son muy pequeños, para entretenerlos o tranquilizarlos. Por su parte, el presidente 
del Consejo Escolar de Andalucía, Manuel Pérez, hizo hincapié en la importancia de 
la formación del profesorado para poder transmitir conocimiento. Y finalmente, la 
directora de Innovación Docente de la Universidad de Córdoba, Toñi Ramírez, compartió 
las conclusiones a las que han llegado tras el desarrollo de una herramienta de 
autodiagnóstico para las familias. Sus datos enfatizan cómo los denominados influencers 
constituyen los principales referentes para los más jóvenes y cómo un alto porcentaje 
de menores quieren ser youtubers cuando sean mayores. La profesora Ramírez defiende 
la alfabetización mediática como medida que sirva de escudo para defenderse ante la 
presión social en la que viven los jóvenes en el contexto digital.

Según la memoria de la Fiscalía, con datos del año 2022 (que se han visto aumentados 
en su vertiente negativa en los recogidos en la memoria de 2023), la tendencia a cometer 
delitos sexuales en el entorno digital es creciente. Estos y otros datos fueron presentados 
por el fiscal de Criminalidad Informática en Andalucía, Gabriel González, quien destacó 
que los nativos digitales han crecido ya con las nuevas tecnologías a su disposición, lo que 
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determina sus formas de relación a través de mensajería instantánea y redes sociales. 
Así, son más propensos a ser víctimas, minimizan la importancia y consecuencias de sus 
actos, banalizan los riesgos a los que están expuestos y pueden agredir o ser agredidos 
a través de las redes precisamente por el anonimato. Los delitos se están trasladando 
al mundo virtual y ellos no parecen ser conscientes de que lo que es delito en el mundo 
real es delito en el mundo digital. 

El fácil acceso a contenidos audiovisuales inapropiados para menores que ofrece 
un smartphone constituye uno de los principales riesgos destacados por Ángela 
Sánchez, profesora y promotora de la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de 
los Diputados para la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas. La profesora 
Sánchez señaló que no se puede presuponer el autocontrol de los menores ni dejar en 
sus manos la desconexión tras horas de uso del móvil o de vídeojuegos. Por su parte, la 
vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, la jurista y presidenta 
del referido comité de cincuenta expertos para la protección de los menores en Internet, 
Ana Caballero, alertó de las connotaciones del término «nativos digitales», ya que su 
semántica parece presuponer que por ser nativos del entorno digital conocen las reglas 
del juego. Los menores pueden conocer cómo utilizar técnicamente la herramienta, 
pero desconocen cómo funciona la industria de las grandes tecnológicas y cuáles son 
sus intereses (que van más allá de vendernos productos): el interés principal recae en 
la obtención de datos personales para, más tarde, con el diseño a conciencia de sus 
algoritmos, prescribir sus productos de manera personalizada y en el mejor momento. 
Finalmente, hizo un llamamiento a los poderes públicos para abordar este tema con 
altura de miras, diseñando una estrategia global que proteja en profundidad a los 
menores.

Los primeros nativos digitales han pasado ya su infancia sin muchas de las medidas 
y advertencias que actualmente se prescriben y conocen. Con casi cuatro horas diarias 
delante de una pantalla (algo que confirma en Andalucía el Barómetro Audiovisual 
del CAA), a los menores se les está robando su tiempo, su atención y su infancia. Así, 
la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, subrayó la 
obligación que se tiene desde las instituciones públicas de trabajar para proteger a la 
ciudadanía en los entornos digitales. A la pregunta «¿Hemos llegado tarde?», respondió 
que, aunque hay daños que se han cometido ya y que son irreversibles, aún estamos a 
tiempo de tomar medidas. Unas medidas que pueden ser complejas de implementar, 
pero que muestran resultados prontos y eficaces. Destacó dos de ellas: restringir el uso 
del móvil para aumentar el rendimiento escolar y plantearnos qué modelo de sociedad 
y de persona nos está ofreciendo la digitalización. 

Por su parte, Francisco Villar, psicólogo clínico del Hospital Sant Joan de Deu y 
autor del libro Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos, destacó que al regalar un 
móvil a un niño de diez años le estamos tratando como si fuese un adulto al que se 
le presupone y exige que sea prudente y capaz de autocontrolar sus impulsos ante 
un dispositivo que le somete a una sobre estimulación nunca antes vista. Los ritmos 
que se ven en las pantallas no se encuentran en la naturaleza y, por eso, el cerebro 
sufre ante estos impactos, indicó. Esto se incrementa cuando hablamos del cerebro 
de un niño o un adolescente, que aún está en fase de desarrollo. El doctor Villar, que 
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recibe en su consulta cada vez más casos de adolescentes y jóvenes con ansiedad, 
depresión y con tendencias suicidas, lanza un reto para la educación de los menores 
hoy: «Enfrentar la vida con valentía, restándole importancia a vivir a contracorriente 
de los demás en el uso del móvil e Internet, sin temor; defendiendo la vida, sabiendo 
que vivir conectados no supone estar vinculados». Concluyó con la contundente idea 
de que la vida se enciende cuando se apagan las pantallas. Esa desconexión de las 
pantallas la defendió con igual contundencia la canadiense Catherine L’Ecuyer, doctora 
en Educación y Psicología y autora de, entre otros libros, Educar en la realidad y Esas 
pantallas que absorben a nuestros niños, quien compartió los resultados de un estudio 
realizado en la Universidad de Stanford sobre la multitarea tecnológica. Este estudio 
demostró cómo el cerebro sufre al realizar varias tareas al mismo tiempo, tales como 
mirar la pantalla del ordenador mientras se escucha al profesor en clase o mirar el 
móvil mientras se mantiene una conversación. La mente no puede fijar su atención 
en dos tareas al mismo tiempo, por lo que aumentan los errores, dando paso a la 
banalidad y a la superficialidad con la que se abordan los temas. 

3. Por un buen uso del móvil

Para actuar frente a toda esta problemática, desde el CAA se ha elaborado recientemente 
una Guía del buen uso del móvil dirigida a padres, madres, y personas que tengan a su 
cargo a menores de edad, un documento con herramientas y recursos que aplicar a 
la hora de entregarles un dispositivo conectado a Internet. La guía contiene consejos 
sobre acompañamiento digital en general y, en particular, incide en el buen uso del 
móvil por parte de los jóvenes, ya que es el dispositivo con el que la gran mayoría 
accede de forma habitual a Internet. A tal efecto se presenta un decálogo de normas, 
supervisión y recomendaciones sintetizadas de la siguiente manera (CAA, 2024d):

1) Niños y niñas no deben tener un uso privado del móvil: la entrega de un móvil 
a un niño o niña debe hacerse con la condición de que sus cuidadores son 
quienes tienen la responsabilidad del dispositivo y, por tanto, el control sobre 
los contenidos y todas las contraseñas.

2) Control parental y supervisión: el móvil debe tener un sistema de control 
parental para que ningún error, curiosidad o búsqueda accidental lleve a los 
menores a lugares inadecuados y peligrosos, aunque estos sistemas y el propio 
dispositivo deben ser supervisados regularmente por los adultos. En función 
del grado de madurez de los menores se acordarán con ellos las restricciones 
de horario y contenidos.

3) Cuidado con los datos y las redes sociales: padres, madres y personas tutoras 
deben estar informados de los datos que los menores ingresan en redes y 
aplicaciones. Aunque exista acuerdo sobre el uso de algunas de ellas, hay que 
insistir en que pregunten a sus mayores qué datos pueden compartir, de forma 
que sea posible saber si están ingresando en algún servicio para el que se 
requieran datos o pagos personales.
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4) Descarga de aplicaciones: los responsables de los menores deben ser parti-
cularmente vigilantes de la descarga o uso de aplicaciones que no requieran 
verificación de edad y que permitan usos fácilmente ilícitos, como aquellas ex-
plícitamente diseñadas para generar desnudos virtuales mediante inteligencia 
artificial. 

5) Fijar horarios y lugares de uso: es necesario fijar claramente los horarios de uso, 
así como el lugar de la casa en el que se dejarán los móviles al finalizar el tiempo 
autorizado; no debe permitirse, además, que los dispositivos se carguen en la 
habitación de los menores, ni que estos se vayan a la cama con ellos.

6) Con quién hablan: conviene estar bien informados de las personas con las que 
los menores hablan o se relacionan en redes sociales, con quiénes juegan online 
y vigilar los chats de redes y vídeojuegos o a quiénes siguen. Los menores no 
deben añadir a sus redes a nadie que no conozcan en la vida real. Nunca se 
deben compartir datos sobre dónde viven, a qué colegio van o dónde realizan 
actividades extraescolares.

7) Acoso y peligros: familias y niños pueden informarse juntos de los riesgos a los 
que se enfrentan con el uso del móvil como el sexting (distribución de imágenes 
de uno mismo con connotación sexual), el grooming (adultos que se hacen pasar 
por menores para acceder a ellos), o las adicciones. Los mayores deben dejarles 
claro que no deben compartir imágenes íntimas, ni solicitarlas, ni tampoco 
reenviarlas si las reciben. 

8) Sentido crítico y responsabilidad: Hay acciones en Internet que tienen 
consecuencias. Los padres deben hacerles saber esto a los menores. Deben 
estimular su responsabilidad y capacidad de razonar antes de difundir datos 
o imágenes sensibles de otras personas, usar el móvil para burlarse de otros o 
difundir informaciones falsas. Los padres responden por los actos que cometen 
sus hijos menores.

9) Pactos y espacio para la desconexión: es necesario hacerles entender que se 
requieren momentos libres de móvil para compartir en familia o para tener 
experiencias positivas y diferentes con amigos. También porque necesitan 
concentrarse en sus estudios. Se pueden hacer pactos familiares para evitar el 
uso problemático y adictivo de la tecnología.

10) ¿Qué has hecho hoy en Internet? Interesarse por el «día digital» de hijos e 
hijas: observar su comportamiento, si mantienen su bienestar físico y mental. 
Aprovechar para saber si necesitan hablar de temas que puedan causarles pudor. 
Es conveniente mostrar curiosidad sobre cómo funcionan sus redes sociales o 
sobre cómo se juega a sus vídeojuegos. También se debe manifestar cercanía y 
accesibilidad si se cree que algo ocurre. Puede acudirse a profesionales sanitarios, 
al Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); al 
mismo CAA, que es entidad adherida al Pacto Digital de la AEPD, o llamar al 017 
si se necesita ayuda o denunciar algún comportamiento inadecuado.

La Guía de buen uso del móvil puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace: 
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/2024/05/14/guia-del-buen-uso-del-movil/
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4. Aportaciones de este número

Ha constituido uno de los objetivos de este número de los Cuadernos del Audiovisual 
del CAA facilitar un mayor conocimiento de la realidad de los menores respecto a las 
consecuencias que tienen en sus vidas por el hecho de estar siendo o haber sido nativos 
digitales. 

La evitación de los riesgos a los que está expuesto este grupo de la población se 
fundamenta en el interés superior del menor, consagrado en el artículo 3 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. También queda recogido 
en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor y de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, 
respectivamente. Dispone su artículo 2 que todo menor tiene derecho a que su interés 
superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones 
que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. Esto es así en la aplicación de 
esta ley y demás normas que le afecten, pero también de las medidas concernientes a los 
menores que adopten las instituciones (públicas o privadas), los tribunales o los órganos 
legislativos en los que debe primar el interés superior de los menores sobre cualquier 
otro interés legítimo que pudiera concurrir. Así mismo, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, dedica 
como se ha indicado su capítulo VIII a las nuevas tecnologías y reconoce expresamente 
los riesgos derivados de un uso inadecuado de las mismas. 

Las páginas de este número de los Cuadernos del Audiovisual del CAA buscan, por tanto, 
abrir un espacio que permita colaborar con el cumplimiento de estos preceptos legales. 
De tal forma, en ese espíritu de difusión de la ciencia y del conocimiento, ha estado 
abierto en su convocatoria a artículos, ensayos e informes, con perspectivas variadas, 
tanto teóricas como empíricas o aplicadas centradas en los diagnósticos y consecuencias 
en distintos ámbitos de la sobreexposición de los menores a las pantallas (médicas, 
psicológicas, sociales, jurídicas, educativas, etc.) así como a estudios sobre el impacto del 
acceso a las pantallas en el desarrollo de la niñez y la adolescencia. También se buscaban 
reflexiones teóricas sobre la noción de nativos digitales, contexto de discusión, revisión 
de literatura científica, estado de la cuestión e investigaciones puestas en marcha. 

Así, este número 13 incluye trabajos que ayudan a comprender los usos, actitudes y 
comportamientos de los menores asociados al consumo de contenidos por pantallas, en 
medios audiovisuales y a través de las redes sociales. También investigaciones que se 
desprenden de informes, estadísticas y otros datos empíricos sobre el uso de pantallas 
por parte de niños/as y adolescentes al igual que contribuciones desde el ámbito 
educativo sobre las estrategias de protección a los menores ante el uso de las pantallas 
y buenas prácticas. Son de gran interés las investigaciones que se ofrecen centradas en 
el valor de la alfabetización mediática para contrarrestar los efectos de la exposición a 
las pantallas, así como investigaciones vinculadas con las actuaciones posibles por parte 
de las familias y la comunidad educativa en esta materia.

Cada número de los Cuadernos del Audiovisual da difusión a informes y estudios que 
se llevan a cabo desde el CAA. Desde el año 2007, el CAA ha puesto en marcha de forma 
continuada el Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA) que refleja las percepciones 
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y hábitos de la población andaluza en relación con los medios de comunicación 
audiovisual. Se trata de un estudio de opinión anual fundamentado en más de tres 
mil encuestas que muestran una detallada descripción del estado actual y presentan 
una unidad diacrónica de contenidos que permite estudiar series de datos en el 
tiempo. En ocasión de la temática de este número de los Cuadernos del Audiovisual se 
presentan los datos correspondientes a los apartados «Menores y uso de Internet» y 
«Comparativa de hogares con y sin menores de trece años» del BAA 2023. Así, se ha 
incidido en aspectos como el consumo de Internet por parte de la población menor de 
dieciocho años a través de dimensiones como el tiempo de exposición, los motivos de 
uso, la edad de inicio, las franjas horarias de conexión y los perfiles en redes sociales.

Participan en este volumen de los Cuadernos del Audiovisual investigadores 
provenientes de la Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad de 
Zaragoza, Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Valladolid y Maynooth 
University de Irlanda. También participan personalidades de instituciones como la 
Agencia Española de Protección de Datos, el Hospital Ruber Internacional, el Instituto 
de Transferencia e Investigación (ITEI) y la Unidad de Investigación en Adicciones 
Comportamentales de Piénsatelo Psicología.

Las reseñas de libros que se incorporan en este número 13 nos acercan, por 
una parte, a los pioneros trabajos que, en el ámbito de la alfabetización mediática, 
han sido liderados por Carmen Marta-Lazo y José Antonio Gabelas-Barroso, de la 
Universidad de Zaragoza: la guía didáctica Alfabetización Mediática desde el modelo 
TRIC y el libro Diálogos Posdigitales: Las TRIC como medios para la transformación 
social, obras ambas centradas en las Tecnologías de la Relación, Información y 
Comunicación (TRIC) para abordar su impacto socioeducativo. La prensa europea en 
guerra (1939-1945). Clandestinos, colaboracionistas y agentes dobles, última obra del 
doctor Antonio Checa Godoy (quien fuera presidente del CAA), centra la segunda 
de las reseñas. Se trata de un trabajo que aúna la investigación académica con el 
estilo periodístico y la narración sobre la prensa escrita europea entre 1939 y 1945, 
aportando elementos de interés a la comprensión de la historia de la comunicación 
del siglo XX. Son autores de estas reseñas la profesora Sheila Peñalba y el profesor 
Manuel Garrido, respectivamente. 

Cuadernos del Audiovisual del CAA aprovecha su portada para difundir el trabajo 
creativo de autoras y autores nacidos o residenciados en Andalucía, así como el 
patrimonio artístico de las instituciones andaluzas. La imagen que ilustra este 
número 13 ha sido cedida por la Universidad de Málaga y proviene de un mural de 
la artista Lidia Cao, pintado sobre una de las paredes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Esta obra forma parte del UMA Mural Art Project (con el patrocinio de Unicaja 
y Mahou), que cuenta con más de una docena de intervenciones de arte urbano 
situadas en el Campus malagueño de Teatinos. El proyecto ha permitido que artistas 
nacionales e internacionales dejen su huella en distintos espacios de la universidad 
en la misma idea de difundir la cultura y acercarla a la sociedad que tenemos para 
nuestros Cuadernos del Audiovisual. La localización de estos murales puede consultarse 
en la web referenciada en la bibliografía (Universidad de Málaga, 2024). Agradecemos 
a los Vicerrectorados de Cultura y de Comunicación su amable colaboración. 
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Resumen: El artículo que se presenta ofrece datos correspondientes a los apartados «Menores y uso de 
Internet» y «Comparativa de hogares con y sin menores de trece años» del Barómetro Audiovisual de 
Andalucía 2023 (BAA). Entre los estudios realizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), está el BAA, 
que es un estudio de opinión que, a través de las 3.026 entrevistas, permite analizar los hábitos y percepciones 
de la población andaluza en su relación con el entorno audiovisual. La protección de los y las menores, una 
de las principales preocupaciones del CAA, cuenta con un área específica en este estudio. El análisis realizado 
tiene como objetivo explorar diversas dimensiones relacionadas con el consumo de Internet por parte de la 
población menor de dieciocho años. Estas dimensiones incluyen el tiempo de exposición, los motivos de uso, 
la edad de inicio, las franjas horarias de conexión y los perfiles en redes sociales de los y las menores. 
Palabras clave: Internet; infancia; menores; redes sociales.

Abstract: The article presented here offers data corresponding to the section ‘Minors and Internet use’ 
and ‘Comparison of households with and without minors under trece years of age’ of the Audiovisual 
Barometer of Andalusia 2023 (BAA). Among the studies carried out by the Audiovisual Council of Andalusia 
(CAA), the BAA is an opinion study which, through 3,026 interviews, allows for an analysis of the habits 
and perceptions of the Andalusian population in their relationship with the audiovisual environment. The 
protection of minors, one of the main concerns of the CAA, has a specific area in this study. The analysis 
carried out in this article aims to explore various dimensions related to Internet consumption by the 
population under the age of 18. These dimensions include the time of exposure, reasons for use, age at 
starting, connection time slots and profiles on social networks of minors. 
Keywords: Internet; childhood; minors; social networks. 

1. Ficha técnica del Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA) del Consejo Audiovisual de Andalucía:
  - Dirección institucional: Felipe Rodríguez Fernández. Psicas S.L.
  - Dirección Técnica: Marillac Sánchez Alonso
  - Revisión del manuscrito y edición: Mar Ramírez-Alvarado y Nuria Rodríguez Moreno
  - El BAA pasa por la Comisión de Contenidos y por el Pleno del CAA. 
2. Este trabajo constituye una adaptación del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2023 en sus apartados 4.7 “Menores y 
uso de Internet« y Monográfico 1 “Comparativa de hogares con y sin menores de trece años«. Los mismos pueden ser 
consultados de forma íntegra en la web del Consejo Audiovisual de Andalucía en el siguiente enlace: https://bit.ly/3NxukA5
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cavcaa.XX
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1.  Introducción

Desde su creación, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) viene defendiendo los 
derechos, libertades y valores de la ciudadanía en relación con los contenidos emitidos 
por los medios de comunicación audiovisuales (radios y pantallas), tanto públicos como 
privados, de Andalucía. 

Con objeto de actualizar y ampliar conocimientos y asumir así la toma de decisiones 
más eficiente, viene elaborando y editando diversos estudios, entre los que destaca 
el Barómetro Audiovisual de Andalucía (BAA). El Barómetro es un estudio de opinión 
para el análisis de los hábitos y percepciones de la población andaluza en su relación 
con el entorno audiovisual. El BAA es una herramienta de gran utilidad para conocer, 
reflexionar y actuar en defensa de los valores asociados a la salvaguarda de los 
derechos de la población y el cumplimiento de la normativa relacionada con el sector 
audiovisual.

Tras dieciséis ediciones ininterrumpidas, en su edición de 2023, el BAA ha orientado 
la línea de investigación hacia aspectos ya analizados en periodos anteriores y hacia 
nuevas áreas de conocimiento, atendiendo al interés social o por estar de actualidad 
debido a su emergencia en el ámbito de la comunicación audiovisual.

La protección de los y las menores, una de las principales preocupaciones del CAA, 
cuenta con un área específica en este estudio. El análisis realizado tiene como objetivo 
explorar diversas dimensiones relacionadas con el consumo de Internet por parte de la 
población menor de dieciocho años. Estas dimensiones incluyen el tiempo de exposición, 
los motivos de uso, la edad de inicio, las franjas horarias de conexión y los perfiles en 
redes sociales de los y las menores.

2.  Metodología

Para conocer los hábitos, percepciones y expectativas de la población andaluza en 
relación con los medios de comunicación audiovisual, se han tenido en cuenta una 
serie de unidades de análisis y variables de interés, que se han tratado con métodos 
estadísticos de carácter extensivo.

Respecto al análisis de datos, en primer lugar, se ha realizado una exposición 
descriptiva de los mismos con ayuda de tablas y gráficos. En segundo lugar, se aborda 
un análisis longitudinal a través de gráficos de carácter evolutivo y, en tercer y último 
lugar, se exponen y analizan los perfiles de comportamiento más destacados mediante 
árboles de segmentación según el modelo CHAID.

Utilizando técnicas de investigación multivariantes, se ha procedido a aislar los 
principales factores discriminantes con capacidad predictiva a través de la agrupación 
homogénea de individuos. Esta técnica permite reducir los datos mediante filtrado de las 
variables a medida que el árbol se ramifica. Del conjunto inicial de variables independientes 
que forman el modelo, no todas son tomadas en consideración a la hora de diseñar los 
árboles de segmentación, tan solo permanecerán aquellas que discriminan de forma 
estadísticamente significativa con las variables dependientes objeto de estudio.
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La representación gráfica de cada árbol de segmentación ha permitido exponer los 
resultados mediante la focalización de datos categóricos de manera visual e intuitiva, lo 
que ha facilitado la búsqueda de grupos específicos relacionados.

El fin de esta técnica es describir la variable dependiente según un conjunto reducido 
de variables independientes categóricas, permitiendo así identificar grupos, descubrir 
las relaciones entre los grupos y predecir eventos futuros.

FICHA TÉCNICA

Título Barómetro Audiovisual de Andalucía 2023.

Tipo de estudio Estudio de opinión para el análisis de las percepciones y hábitos de la población 
andaluza en relación con los medios de comunicación audiovisual.

Autoría

Consejo Audiovisual de Andalucía:
Dirección institucional: Felipe Rodríguez Fernández, coordinador del Área de Conteni-
dos.
Psicas, S.L.
Dirección técnica: Marillac Sánchez Alonso.

Marco objetivable

El objetivo del Barómetro Audiovisual de Andalucía, edición 2023, es analizar los esta-
dos de opinión y las expectativas de la población andaluza respecto a los medios de 
comunicación audiovisual y al propio CAA. Se pretende obtener un panel de opinión 
de la población andaluza ante los medios de comunicación audiovisual y constituir 
una robusta base de datos de utilidad para el desempeño de las funciones del CAA.

Ámbito geográfico Comunidad Autónoma de Andalucía.

Universo (N)
Población residente en Andalucía de 16 años o más: 7.146.109
Fuente: Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía. Explotación del padrón muni-
cipal de habitantes del INE, 2022.

Tamaño muestral 
(n)

3.026 encuestas.

Método de mues-
treo

Aleatorio, 
polietápico y 
estratificado

Primera etapa Distribución proporcional a la población de las ocho 
provincias andaluzas.

Segunda etapa Distribución proporcional según tamaño del hábi-
tat: rural, semiurbano y urbano.

Tercera etapa Muestreo aleatorio simple con cuotas cruzadas por 
sexo, edad, y nivel de estudios. 

Extracción de una muestra específica del 25 % con registro de hoga-
res con menores de trece años.

Error muestral El error muestral teórico aplicado para datos globales es de ± 2 %, con un nivel de 
confianza del 97 % bajo la situación de máxima incertidumbre p–q = 0,50.

Tipo de cuestion-
ario

Estructurado con ítems cerrado y múltiples opciones de respuesta. 54 ítems

Tipo de encuesta Encuesta telefónica asistida por ordenador. Sistema CATI (Computer-assistedTe-
lephoneInterviewing).

Estudio de campo

Testeo experimental Realización de una prueba piloto de 91 test (3 % de la mues-
tra).

Periodo de encues-
tación

25 de mayo a 27 de junio de 2023.

Estudio de campo Recogida de la información mediante servicio de encuestación 
en un centro de llamadas, atendido por 20 agentes de campo, 
con reporte diario a la coordinadora del estudio de campo.
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El BAA tiene un desarrollo de variables sociodemográficas que afectan al conjunto 
de la investigación. Estas variables pueden ser consultadas de manera completa 
en las distintas ediciones del BAA. En el caso de la edición de 2023, las variables 
sociodemográficas incluidas en la tabulación cruzada son: el sexo, los grupos de edad, la 
provincia de residencia, el hábitat o tamaño del municipio, el nivel de estudios máximos 
alcanzados, los ingresos mensuales del hogar, el tipo de hogar según su tamaño, la 
ocupación o situación laboral, el ciclo de vida, el autoposicionamiento político o 
autoubicación ideológica y el recuerdo de voto (CAA, 2024: 21-22). 

Asimismo, el BAA cuenta con un detalle de la caracterización y distribución de la muestra 
por cada una de las variables mencionadas en el párrafo anterior (CAA, 2024: 22-24). 

Las variables de interés utilizadas en el análisis de Menores y uso de Internet son las 
siguientes:

• Uso de Internet por parte de la población menor de dieciocho años.
• Edad de comienzo en el uso de Internet.
• Tiempo de dedicación por la población menor de dieciocho años al uso de Internet.
• Menores y uso de redes sociales.

3.  Resultados

El análisis realizado abarca ciertas dimensiones (tiempo de exposición, motivos de uso, 
edad de inicio, franjas horarias de conexión, perfiles en las redes sociales…) relacionadas 
con el consumo de Internet por parte de la población menor de dieciocho años.

3.1.  Uso de Internet por parte de la población menor de dieciocho años

El 75,4 % de las personas menores de dieciocho años hacen uso habitual de Internet.

Gráfico 1 
Uso habitual de Internet por parte de la pobla ción menor de dieciocho años

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años.
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En el gráfico 2 se representa el perfil sociodemográfico de quienes afirman que los y 
las menores de dieciocho años utilizan Internet habitualmente.

Gráfico 2 
Uso habitual de Internet por parte de la población menor de dieciocho años

48. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES DEFINE MEJOR A 
USTED Y/O A SU HOGAR ACTUALMENTE? [Sugerida]
Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=311,838, df=2

Nodo 0

Categoría % n
Sí 75,4 745
No 24,6 243
Total 100,0 988

Nodo 1

Categoría % n
Sí 92,3 538
No 7,7 45
Total 59,0 583

Nodo 6

Categoría % n
Sí 57,3 86
No 42,7 64
Total 15,2 150

Nodo 12

Categoría % n
Sí 80,7 46
No 19,3 11
Total 5,8 57

Nodo 2

Categoría % n
Sí 38,8 116
No 61,2 183
Total 30,3 299

Nodo 7

Categoría % n
Sí 20,1 30
No 79,9 119
Total 15,1 149

Nodo 13

Categoría % n
Sí 43,0 40
No 57,0 53
Total 9,4 93

Nodo 3

Categoría % n
Sí 85,8 91
No 14,2 15
Total 10,7 106

16. ¿LOS MENORES DE SU HOGAR
USAN INTERNET?

Hogar con hijos/as menores de 
6 años (al menos uno); Adulto/a 

en casa de familiar (de hijos/
as, hermanos/as...); Adulto/a 

independiente (de 30 años a 64 
años) [siempre vivió solo/a]

Hogar con hijos/as entre 6 y 24 
años (al menos uno); Parejas/
Adulto/a que viven solos/as 

(hijos/as emancipados); Hogar 
con hijos mayores de 24 años 
(todos lo son); Adulto/a que 

vive con sus padres (30 años 
o más); Joven independiente 

(menor de 30 años)

45-54 años; 35-44 años

Bachiller elemental, EGB, 
ESO completo; FP II, FP 

Superior, Maestría Industrial o 
equivalente; Menos de cinco 
años de escolarización. No 
Finalización EGB; Grado, 
Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o equivalente; 
Diplomatura, Ingeniería técnica, 

tres cursos de Licenciatura; 
Doctorado

Joven que vive con sus padres

25-34 años; 16-24 años;  
55-64 años; 65-74 años

Más de cinco años de 
escolarización (no �nalización 

de EGB, ESO o Bachiller 
elemental); Bachillertato 

superior, BUP, COU, PREU o 
equivalente; FP I, FP Grado 
Medio, O�cialía Industrial o 

equivalente

Sí
No

+

+

-

-

-

Franja de edad 
Valor P corregido=0,000. Chi-cuadrado=43,562, df=1

¿Qué nivel de estudios tiene usted?
Valor P corregido=0,002, Chi-cuadrado=20,523, df=1

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años. Método: CHAID.
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De entre las personas consultadas sobre el uso que hacen de Internet, el 68,4 % de 
los y las menores de dieciocho años usan Internet para ver contenidos online o a la carta 
(series, vídeos, películas…). También son mayoría los y las menores que usan este medio 
para chatear, enviar y recibir mensajes (66,7 %) y para jugar online (63,4 %). Asimismo, 
el 19 % consultan contenidos en redes sociales. En menor medida se sitúan los y las 
menores que usan este medio para intercambiar fotos (8,9 %) y para realizar compras 
online (2,6 %).

Gráfico 3
Principales usos de Internet por parte de la población menor de dieciocho años

68,4%

66,7%

63,4%

19,0%

8,9%

2,6%

0,0%

Para ver contenidos on line o a la 
carta (series, videos, películas)

Para chatear, enviar y recibir 
mensajes

Para jugar online

Para consultar contenidos
en sus redes sociales

Para intercambiar fotos

Para realizar compras online

Para realizar apuestas online

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años. Respuesta múltiple, los porcentajes 
suman más del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

3.2.  Edad de comienzo en el uso de Internet

En Andalucía, el 44,7 % de la población menor de dieciocho años comienza a hacer uso 
de Internet antes de los ocho años. El 36,7 % lo hace entre los ocho y los diez años y el 
21 % entre los once y los trece años. Solo un 2,3 % lo hace a partir de los trece años.
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Gráfico 4
Edad de comienzo en el uso de Internet en menores

44,7%

36,7%

21,0%

2,3%

Antes de los 8 años

De 8 a 10 años

De 11 a 13 años

Más de 13 años

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años. Respuesta múltiple, los porcentajes 
suman más del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

3.3.  Tiempo dedicado por la población menor de dieciocho años al uso 
de Internet

El 42,1 % de la población andaluza menor de dieciocho años se conecta a Internet de 
manera permanente y el 42,4 % se conecta una o dos veces al día. Solo el 9,1 % de la 
población menor de dieciocho años se conecta ocasionalmente.

Gráfico 5
Frecuencia del uso de Internet por la población andaluza menor de dieciocho años

42,1%

42,4%

9,1%

0,4%

6,0%

De manera permanente, a todas horas

Una o dos veces al día

Ocasionalmente, no todos los días

Otro

Ns/Nc

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años.
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Es bastante revelador el tiempo de uso de Internet de la población menor de Andalucía.
El 19,8 % de la población andaluza de entre trece a diecisiete años y el 4,8 % de la 

población menor de trece años hace uso de Internet de manera permanente. 
El 17 % de la población de entre trece y diecisiete años y el 1,9 % de la población 

menor de trece años hace uso de Internet más de cinco horas diarias.
Asimismo, un 9,5 % de la población de entre trece y diecisiete años y un 7,8 % de la 

población menor de trece años permanecen entre cuatro y cinco horas conectadas a 
Internet.

Un 13,6 % de la población de entre trece y diecisiete y un 8 % de la población menor 
de trece años navega por Internet con una frecuencia diaria durante tres a cuatro horas.

El 19,8 % de la población de entre trece y diecisiete años y el 17,4 % de las personas 
menores de trece años usan Internet a diario por espacio de entre dos y tres horas.

El 16,1 % de la población de entre trece y diecisiete años y el 43,7 % de la población 
menor de trece años usa Internet entre una y dos horas al día.

El 2,5 % de la población de entre trece y diecisiete años y el 15,8 % de la población 
menor de trece años hace uso de Internet menos de una hora diaria.

Gráfico 6
Tiempo diario dedicado por la población andaluza menor de dieciocho años al uso de Internet

15,8%

43,7%

17,4%

8,0%

7,8%

1,9%

4,8%

0,5%

0,1%

2,5%

16,1%

19,8%

13,6%

9,5%

17,0%

19,8%

1,5%

0,2%

Menos de 1 hora

Entre 1 y 2 horas

Entre 2 y 3 horas

Entre 3 y 4 horas

Entre 4 y  5 horas

Más de 5 horas

Permanentemente

Otro

NS/NC

Menores de 13 años Menores entre 13 y 17 años

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años 

El gráfico 7 muestra el perfil de las personas que afirman que el tiempo diario de 
conexión a Internet de los menores de trece años que residen en su hogar es de entre 
una y dos horas al día. En el caso del tiempo diario de conexión a Internet por parte 
de los jóvenes de entre trece y diecisiete años, el perfil sociodemográfico figura en el 
gráfico 8.

https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.31


ISSN: 2952-6094 | e-ISSN: 2952-6116 | Núm. 13 | Enero de 2025
https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.XX | Consejo Audiovisual de Andalucía

24-59

32 Área de Contenidos

Gráfico 7
Árbol de segmentación. Tiempo diario dedicado a Internet por la población andaluza menor de trece años

20. ¿CUÁNTO TIEMPO AL DÍA DEDICAN AL USO DE 
INTERNET? Menores de 13 años  
[Espontánea. Máximo 1 respuesta]

Menos de una hora
Entre 1 y 2 horas
Entre 2 y 3 horas
Entre 3 y 4 horas
Ebtre 4 y 5 horas
Más de 5 horas
Permanentemente
Otro

Nodo 0
Categoría % n

15,8 59
43,7 163
17,4 65
8,0 30
7,8 29
1,9 7
4,8 18
0,5 2

Total 100,0 373

Nodo 1
Categoría % n

10,5 11
39,0 41
35,2 37
1,9 2
0,0 0
6,7 7
6,7 7
0,0 0

Total 28,2 105

Nodo 8
Categoría % n

4,8 4
26,5 22
19,3 16
10,8 9
34,9 29
0,0 0
3,6 3
0,0 0

Total 22,3 83

Nodo 9
Categoría % n

38,9 21
46,3 25
14,8 8
0,0 0
0,0 0
0,0 0
0,0 0
0,0 0

Total 14,5 54

Nodo 2
Categoría % n

17,6 23
57,3 75
3,1 4
14,5 19
0,0 0
0,0 0
6,1 8
1,5 2

Total 35,1 131

Nodo 3
Categoría % n

18,2 25
34,3 47
17,5 24
6,6 9
21,2 29
0,0 0
2,2 3
0,0 0

Total 36,7 137

No votó/abstención; 
Otro; Votó en blanco

NS/NC; Ciudadanos; 
No votó por edad; VOX; 

Unidas Podemos

PSOE; PP

Hogar con hijos/as 
entre 6 y 24 años 
(al menos uno)

Hogar con hijos/as 
menores de 6 años 

(al menos uno); 
Hogar con hijos/

as mayores de 24 
años (todos lo son)

++

-

-

48. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES DEFINE MEJOR A 
USTED Y/O A SU HOGAR ACTUALMENTE? [Sugerida]

Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=51,591, df=5

51. ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [Espontánea]

Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=132,855, df=14

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de trece años que usan internet. Método: CHAID.
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Gráfico 8
Árbol de segmentación. Tiempo diario dedicado a Internet por la población andaluza de entre trece y 
diecisiete años

20. ¿CUÁNTO TIEMPO AL DÍA DEDICAN AL USO DE 
INTERNET? Menores de entre 13 y 17 años  

[Espontánea. Máximo 1 respuesta]

Menos de una hora
Entre 1 y 2 horas
Entre 2 y 3 horas
Entre 3 y 4 horas
Ebtre 4 y 5 horas
Más de 5 horas
Permanentemente
Otro
NS/NC

Nodo 0
Categoría % n

2,5 11
16,1 71
19,8 87
13,6 60
9,5 42
17,0 75
19,8 87
1,4 6
0,2 1

Total 100,0 440

Nodo 1
Categoría % n

0,0 0
21,7 18
2,4 2
25,3 21
14,5 12
8,4 7
20,5 17
7,2 6
0,0 0

Total 18,9 83

Nodo 5
Categoría % n

2,6 2
22,1 17
32,5 25
10,4 8
15,6 12
11,7 9
5,2 4
0,0 0
0,0 0

Total 17,5 77

Nodo 6
Categoría % n

0,0 0
0,0 0

46,2 42
16,5 15
0,0 0
6,6 6

30,8 28
0,0 0
0,0 0

Total 20,7 91

Nodo 2
Categoría % n

1,2 2
10,1 17
39,9 67
13,7 23
7,1 12
8,9 15

19,0 32
0,0 0
0,0 0

Total 38,2 168

Nodo 3
Categoría % n

0,0 0
6,8 5
6,8 5
6,8 5
2,7 2

38,4 28
37,0 27
0,0 0
1,4 1

Total 16,6 73

Nodo 4
Categoría % n

7,8 9
26,7 31
11,2 13
9,5 11
13,8 16
21,6 25
9,5 11
0,0 0
0,0 0

Total 26,4 116

No votó/abstención; 
Otro

PSOE; Votó en blanco; 
Unidas Podemos

No votó por edad VOX; NS/
NC; PACMA; 
Ciudadanos

Más de cinco años de 
escolarización (no �nalización 

de EGB, ESO o Bachiller 
elemental); Menos de cinco 

años de escolarización. 
No Finalización EGB; FP 
II, FP Superior, Maestría 
Industrial o equivalente; 

Bachiller elemental, EGB; 
ESO completo; Diplomatura, 

Ingeniería técnica, tres cursos 
de Licenciatura; Doctorado; 

Grado, Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o 

equivalente

Bachillerato superior, BUP, 
COU, PREU o equivalente; 

FP I, FP Grado Medio, 
O�cialía Industrial o 

equivalente

+

-

-

¿Qué nivel de estudios tiene usted?
Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=55,261, df=6

51. ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [Espontánea]

Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=192,732, df=24

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de entre trece y diecisiete años que usan Internet. 
Método: CHAID.
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En cuanto a la franja horaria de conexión a Internet, un 20,2 % de la población andaluza 
menor de dieciocho años se conecta hasta las 20:00 horas, un 22,2 % hasta las 21:00 horas, 
un 43,2 % lo hace hasta las 22:00 horas, un 19,6 % lo hace hasta las 23:00 horas, un 18,7 % 
hasta las 00:00 horas, un 6,2 % hasta la 1:00, un 1,3 % hasta las 2:00, un 1,7 % hasta las 
3:00 y un 2,2 % hasta más de las 3:00, lo que pone de manifiesto que, además del número 
de horas que la población menor de dieciocho años dedica a navegar por Internet, en 
algunos casos, el horario de uso de Internet excede a las horas habituales de descanso.

Gráfico 9
Franja horaria en la que suelen conectarse menores

20,2%

22,2%

43,2%

19,6%

18,7%

6,2%

1,3%

1,7%

2,2%

Hasta las 20:00 horas

Hasta las 21:00 horas

Hasta las 22:00 horas

Hasta las 23:00 horas

Hasta las 00:00 horas

Hasta las 01.00 horas

Hasta las 02.00 horas

Hasta las 03.00 horas

Más de las 03.00 horas

FuFuente: BAA, edición 2023. Base: hogares con menores de dieciocho años que usan Internet. Respuesta múltiple, los 
porcentajes suman más del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una 
de ellas (hogares con más de un menor). 

Más de la mitad de los hogares andaluces no utiliza sistemas de control parental para 
registrar la exposición de los y las menores en Internet (51,7 %).

Gráfico 10 
Utilización en el hogar del sistema de control parental

Si
48,3%

No
51,7%

Si No

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años.
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El perfil de quienes no usan sistemas de control parental es el de personas de entre 
dieciséis y veinticuatro años o de 45 a 54 años (66,4 %) según se refleja en el gráfico 11.

Gráfico 11
Árbol de segmentación sobre la utilización en el hogar del sistema de control parental

Nodo 0

Categoría % n
Sí 48,3 360
No 51,7 385
Total 100,0 745

Nodo 2

Categoría % n
Sí 80,0 56
No 20,0 14
Total 9,4 70

Nodo 4

Categoría % n
Sí 61,1 58
No 38,9 37
Total 12,8 95

Nodo 1

Categoría % n
Sí 33,6 146
No 66,4 289
Total 58,4 435

Nodo 5

Categoría % n
Sí 9,1 5
No 90,9 50
Total 7,4 55

Nodo 6

Categoría % n
Sí 29,1 83
No 70,9 202
Total 38,3 285

Nodo 10

Categoría % n
Sí 37,6 67
No 62,4 111
Total 23,9 178

Nodo 9

Categoría % n
Sí 15,0 16
No 85,0 91
Total 14,4 107

Nodo 3

Categoría % n
Sí 65,8 158
No 34,2 82
Total 32,2 240

22. ¿UTILIZAN EN SU HOGAR  
SISTEMAS DE CONTROL PARENTAL?

25-34 años45-54 años; 16-24 años

No votó/abstención; Votó en 
blanco; Unidas Podemos; 

PACMA

No sabe; Centro-izquierda; No 
desea contestar; Centro-derecha

Centro; Apolítico

35-44 años; 55-64 años

PSOE No votó por edad; NS/NC; PP; 
Otro; VOX; Ciudadanos

Sí
No

+

-

-

-

Franja de edad 
Valor P corregido=0,000. Chi-cuadrado=95,545, df=2

Ubicación política
Valor P corregido=0,001, Chi-cuadrado=16,664, df=1

51. ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [Espontánea]

Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=49,487, df=2

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que usan Internet. Método: CHAID.
.
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3.4.  Menores y uso de redes sociales

El 57,3 % de las personas encuestadas afirman que las y los menores de dieciocho años 
que residen en su hogar sí tienen perfil activado en redes sociales.

Gráfico 12
Perfiles de menores en redes sociales

Sí
57,3%

No
42,7%

Sí No

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que utilizan Internet.

En el gráfico 13 se presentan las características de quienes afirman que los menores 
de dieciocho años que residen en su hogar sí tienen perfiles en redes sociales.
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Gráfico 13
Árbol de segmentación. Perfiles de redes sociales de menores de dieciocho años

48. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES DEFINE MEJOR A 
USTED Y/O A SU HOGAR ACTUALMENTE? [Sugerida]
Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=157,339, df=2

Nodo 0

Categoría % n
Sí 57,3 427
No 42,7 318
Total 100,0 745

Nodo 1

Categoría % n
Sí 61,1 317
No 38,9 202
Total 69,7 519

Nodo 4

Categoría % n
Sí 84,3 107
No 15,7 20
Total 17,0 127

Nodo 5

Categoría % n
Sí 64,9 144
No 35,1 78
Total 29,8 222

Nodo 14

Categoría % n
Sí 60,2 50
No 39,8 33
Total 11,1 83

Nodo 2

Categoría % n
Sí 6,5 7
No 93,5 100
Total 14,4 107

Nodo 6

Categoría % n
Sí 38,8 66
No 61,2 104
Total 22,8 170

Nodo 13

Categoría % n
Sí 18,4 16
No 81,6 71
Total 11,7 87

Nodo 3

Categoría % n
Sí 86,6 103
No 13,4 16
Total 16,0 119

23. ¿TIENEN LOS/LAS MENORES  
ALGÚN PERFIL EN REDES SOCIALES?

Hogar con hijos/as menores de 
6 años (al menos uno)

Hogar con hijos/as entre 6 y 24 
años (al menos uno); Parejas/
Adulto/a que viven solos/as 

(hijos/as emancipados)

No votó/abstención; No votó por 
edad; VOX

Más de cinco años de escolarización (no 
�nalización de EGB, ESO o Bachiller elemental); 

FP I, FP Grado Medio, O�cilía Industrial o 
equivalente; Diplomatura; Ingeniería técnica, 

tres cursos de Licenciatura; Doctorado

Bachillerato superior, BUP, COU, PREU 
o equivalente_; Bachiller elemental, EGB, 

ESO completo; FP II, FP Superior, Maestría 
Industrial o equivalente; Menos de cinco años 

de escolarización. No Finalización EGB; Grado, 
Licenciatura, Arquitectura o equivalente

Joven que vive con sus padres; 
Adulto/a en casa de familiar )de 
hijos/as, hermanos/as...); Hogar 
con hijos/as mayores de 24 años 
(todos lo son); Adulto/a que vive 
con sus padres (30 años o más); 

Joven independiente (menor de 30 
años); Adulto/a independiente (de 
30 años a 64 años) [siempre vivió 

solo/a]

PSOE; NS/NC; Otro PP; Votó en blanco; Unidas 
Podemos; Ciudadanos

Sí
No

+

+ +

-

-

-

¿Qué nivel de estudios tiene usted?
Valor P corregido=0,001, Chi-cuadrado=31,323, df=1

51. ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [Espontánea]

Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=49,487, df=2

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que usan Internet. Método: CHAID.
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Un 76,9 % de la población andaluza encuestada cree que los y las menores de dieciocho 
años que residen en su hogar no comparten sus datos personales en redes sociales.

Gráfico 14
Tráfico de datos personales de menores en redes sociales

Sí
23,1%

No
76,9%

Sí No

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que utilizan Internet y tienen 
perfiles en redes sociales.

Aquellas personas que en mayor medida han respondido que los menores que 
residen en su hogar no comparten datos personales en redes sociales afirman percibir 
ingresos mensuales de más de 2.000 euros (41,9 %) o no contestan a esta cuestión, como 
se refleja en el gráfico 15.
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Gráfico 15
Árbol de segmentación. Tráfico de datos personales de menores en redes sociales

50. ¿PODRÍA INDICARME CUÁL ES EL NIVEL DE INGRESOS 
MENSUALES EN SU HOGAR? [Sugerida]

Valor P corregido=0,000, Chi-cuadrado=57,569, df=1

Nodo 4

Categoría % n
Sí 76,8 43
No 23,2 13
Total 13,2 56

Nodo 2

Categoría % n
Sí 10,3 26
No 89,7 227
Total 59,5 253

Nodo 1

Categoría % n
Sí 41,9 72
No 58,1 100
Total 40,5 172

Nodo 3

Categoría % n
Sí 25,0 29
No 75,0 87
Total 27,3 116

Nodo 0

Categoría % n
Sí 23,1 98
No 76,9 327
Total 100,0 425

24. ¿COMPARTEN LOS MENORES  
DATOS PERSONALES EN SUS REDES SOCIALES?

NS/NC; De 2.001€ a 4.000€; 
Más de 4.000€

De 1.001€ a 2.000€; 1.000€ 
o menos

No votó/abstención; PSOE; PP; 
VOX; Unidas Podemos

No votó por edad; NS/NC; 
Ciudadanos; PACMA

Sí
No

-

-

51. ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [Espontánea]

Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=41,616, df=1

+

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que usan Internet. Método: CHAID.

El 75,3 % de las personas consultadas cree que los y las menores no consumen 
pornografía en Internet. No obstante, un 13,7 % de las personas encuestadas cree que 
sí lo hacen.
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Gráfico 16
Consumo de pornografía en Internet por menores

Sí
13,7%

No
75,3%

No tengo 
hijos/hijas 
menores

0,4%

NS /NC
10,6%

Sí No No tengo hijos/hijas menores NS /NC

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que usan Internet.

En el gráfico 17 figura el perfil de quienes creen que sus hijos e hijas menores no 
consumen pornografía en Internet. La primera variable de segmentación es la edad, 
seguida del recuerdo de voto y del nivel de estudios.
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Gráfico 17
Árbol de segmentación sobre el consumo de pornografía en Internet por menores

25. ¿CREE QUE SUS HIJOS/HIJAS 
MENORES VEN PORNOGRAFÍA 

EN INTERNET?

Sí
No
No tengo hijos/as menores
Ns/Nc

Nodo 0
Categoría % n

13,7 102
75,3 562
0,4 3
10,6 79

Total 100,0 746

Nodo 1
Categoría % n

5,0 11
92,3 203
0,0 0
2,7 6

Total 29,5 220

Nodo 5
Categoría % n

22,3 37
77,7 129
0,0 0
0,0 0

Total 22,3 166

Nodo 10
Categoría % n

5,6 5
94,4 85
0,0 0
0,0 0

Total 12,1 90

Nodo 11
Categoría % n

42,1 32
57,9 44
0,0 0
0,0 0

Total 10,2 76

Nodo 6
Categoría % n

14,9 13
46,0 40
0,0 0
39,1 34

Total 11,7 87

Nodo 7
Categoría % n

30,3 20
63,6 42
0,0 0
6,1 4

Total 8,8 66

Nodo 2
Categoría % n

21,9 70
66,1 211
0,0 0
11,9 38

Total 42,8 319

Nodo 3
Categoría % n

1,1 1
86,8 79
0,0 0
12,1 11

Total 12,2 91

Nodo 4
Categoría % n

17,2 20
59,5 69
2,6 3
20,7 24

Total 15,5 116

35-44 años 45-54 años 25-34 años; 55-64 años 16-24 años

Franja de edad 
Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=98,110, df=9

No votó/abstención; 
PP; Otro; VOX

PSOE; Votó en blanco; 
Unidas Podemos; 

Ciudadanos

NS/NC

+

-

-

-

¿Qué nivel de estudios tiene usted? 
Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=31,779, df=1

FP I, FP Grado Medio, O�cialía 
Industrial o equivalente; 
Menos de cinco años de 

escolarización. No Finalización 
EGB; Diplomatura; Ingeniería 

técnica, tres cursos de 
Licenciatura

Más de cinco años de escolarización (no 
�nalización de EGB, ESO o Bachiller elemental); 

Bachillerato superior, BUP, COU, PREU o 
equivalente; Bachiller elemental, EG, ESO 

completo; FP II, FP Superior, Maestría Industrial 
o equivalente; Grado, Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o equivalente; Doctorado

51. ¿PODRÍA INDICARME A QUÉ PARTIDO VOTÓ EN 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES? [Espontánea]

Valor P corregido 0,000, Chi-cuadrado=88,403, df=4

Fuente: BAA, edición 2023. Base: hogares andaluces con menores de dieciocho años que usan Internet. Método: CHAID.
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3.5.  Comparativa de hogares con y sin menores de trece años

3.5.1.  Preferencia de medios de comunicación audiovisual para 
entretenimiento

El medio de comunicación preferido en mayor medida por la población andaluza para 
entretenerse es Internet, así lo afirma el 42,2 % de las personas consultadas. Ahora bien, 
son los hogares con menores de entre trece y diecisiete años los que en mayor medida 
muestra esta preferencia (52,2 %), seguidos muy de cerca por los hogares con menores 
de trece años (50,7 %). A mayor distancia se encuentran los hogares sin menores (37,6 %).

La televisión como medio de entretenimiento es preferida en mayor medida (39,9 %) 
por los hogares en los que no hay menores.

La radio como medio de entretenimiento es menos preferida que los dos anteriores 
(8 %) por la población andaluza. En los hogares con menores de entre trece y diecisiete 
años este medio es preferido por un 10,9 % y en los hogares sin menores por un 9,3 %. 

Llama la atención que los videojuegos como medio de entretenimiento es una de 
las opciones menos valorada por las personas consultadas, pues solo un 4 % de los 
hogares con menores de entre trece y diecisiete años dicen preferir los videojuegos para 
entretenerse.

Tabla 1
Elección de medios de comunicación audiovisual con fines de entretenimiento según hogares con 
presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores de 
trece años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin menores 
de edad Total

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
PREFERIDO PARA 
ENTRETENERSE

Internet 50,7 % 52,2 % 37,6 % 42,2 %

Televisión 29,3 % 21,5 % 39,9 % 35,9 %

Libros 8,7 % 7,1 % 7,9 % 8,0 %

Radio 6,4 % 10,9 % 9,3 % 8,4 %

Videojuegos 1,5 % 4,0 % 1,3 % 1,8 %

Periódicos/
Prensa diaria 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,7 %

Otros 3,0 % 3,8 % 1,1 % 1,5 %

Ninguno 0,4 % 0,4 % 1,6 % 1,3 %

Revistas/
Publicaciones 
periódicas

0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,2 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis años o más.
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3.5.2.  Preferencia de medios de comunicación audiovisual para informarse

A la hora de elegir un medio de comunicación para informarse, la población andaluza 
apuesta por la televisión. Efectivamente, las personas que viven en hogares con menores 
de entre trece y diecisiete años prefieren este medio con fines informativos en un 62,3 % 
de lso casos. Le siguen los hogares sin menores (59,9 %) y aquellos otros con menores 
de trece años (52,1 %).

Internet es el segundo medio preferido por los andaluces y andaluzas como medio 
de información. Así lo demuestra el hecho de que el 36,6 % de las personas que viven en 
hogares en los que hay menores de trece años, el 31,5 % de las personas que viven en 
hogares con menores de entre trece y diecisiete y el 30,3 % de los hogares en los que no 
viven menores muestren esta preferencia.

La radio como medio informativo es uno de los menos preferidos por las personas 
encuestadas. Solo un 6,4 % de las personas que habitan en hogares con menores de 
trece años, un 5,4 % de los que viven en hogares con menores de entre trece y diecisiete 
y un 4,5 % de los que viven en hogares sin menores, dicen preferir la radio como medio 
informativo.

Tabla 2 
Elección de medios de comunicación audiovisual para informarse según hogares con presencia de 
menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por 
tramos de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 
PREFERIDO PARA 
INFORMARSE

Televisión 52,1 % 62,3 % 59,9 % 58,9 %

Internet 36,6 % 31,5 % 30,3 % 31,8 %

Radio 6,4 % 5,4 % 4,5 % 4,7 %

Periódicos/Prensa 
diaria 0,8 % 0,4 % 2,6 % 2,0 %

Revistas/Publicaciones 
periódicas 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,1 %

Videojuegos 4,1 % 0,4 % 1,8 % 2,1 %

Ninguno 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 %

Otros 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis años o más.
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3.5.3.  Consumo diario de televisión 

Una gran mayoría de la población andaluza dice ver la televisión diariamente, y lo hacen 
en mayor medida (91,5 %) las personas que viven en hogares con menores de entre trece 
y diecisiete años. Le siguen los hogares sin menores (93 %) y los hogares con menores 
de trece años (90,8 %).

Tabla 3 
Personas que ven la televisión a diario según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos de edad

Menores de 
trece años

Menores 
entre trece y 

diecisiete años
Sin menores de 

edad Total

CONSUMO 
DIARIO 

TELEVISIÓN

Sí 90,8 % 91,5 % 93,0 % 92,6 %

No 9,2 % 8,5 % 7,0 % 7,4 %

NS/NC 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis años o más.
Son los hogares sin menores los que más tiempo diario dedican a ver la televisión 

(2:49). Le siguen los hogares con menores de entre trece y diecisiete años (2:11) y por 
último los hogares con menores de trece años (2:06).

Tabla 4 
Tiempo medio de uso de la televisión según hogares con presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

CONSUMO 
DIARIO DE 
TELEVISIÓN 

Tiempo medio de 
visionado diario 2:06 2:11 2:49 2:37

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis años o más.

3.5.4.  Motivo principal para consumir televisión

El 75,3 % de los hogares sin menores y el 74,5  % de los hogares con menores de trece 
años ven la televisión para entretenerse. Con este mismo propósito lo hace el 64,6 % 
de los hogares con menores de entre trece y diecisiete años. En cambio, los hogares 
que hacen uso de la televisión para informarse están relativamente igualados con 
independencia de la edad de quienes habitan en ellos. En concreto un 34,9 % de los 
hogares que consumen televisión con fines informativos tienen menores de entre trece 
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y diecisiete años, un 32,2 % tienen menores de trece años y un 31,1 % de los hogares no 
tienen menores.

Tabla 5  
Motivo por el que la población andaluza ve la televisión según hogares con presencia de menores por 
tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

MOTIVO POR EL 
QUE CONSUME 

TELEVISIÓN

Entretenerse 74,5 % 64,6 % 75,3 % 73,8 %

Informarse 32,2 % 34,9 % 31,1 % 32,1 %

Desconectar/
Relax 16,1 % 15,1 % 11,2 % 12,8 %

Acompañamiento 4,9 % 9,0 % 5,8 % 5,8 %

Aprendizaje 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,8 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: televidentes. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más del 100 %, pues su base 
no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

3.5.5.  Plataformas para el consumo de televisión

El 78,6 % de los hogares sin menores consumen televisión a través de TDT. También usan 
este medio un 68,5 % de los hogares con menores de entre trece y diecisiete años y un 
61,9 % de los hogares con menores de trece años.

Tabla 6  
Modo de visionar la televisión según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

CÓMO VE LA 
TELEVISIÓN

Lo hago por TDT 61,9 % 68,5 % 78,6 % 73,8 %

Lo hago por 
plataforma 34,1 % 31,5 % 19,9 % 24,5 %

Lo hago por 
Internet 4,0 % 0,0 % 1,3 % 1,6 %

Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

NS/NC 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: televidentes.
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3.5.6.  Aspectos mejor y peor valorados de la televisión 

Uno de los aspectos mejor valorados por las personas que hacen uso de la televisión es 
el entretenimiento que proporciona este medio. Lo hacen en mayor medida los hogares 
con menores de entre trece y diecisiete años, seguidos de los hogares con menores de 
trece años y, en último término, los hogares sin menores. 

Tabla 7
Percepción de los aspectos que más satisfacen de la televisión según hogares con presencia de 
menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

LO MEJOR DE LA 
TELEVISIÓN

Entretiene 51,8 % 58,3 % 44,9 % 47,9 %

Información en 
directo 33,3 % 19,8 % 20,0 % 22,8 %

Informa de 
muchos temas 24,2 % 28,1 % 24,3 % 24,7 %

Desconecta 9,5 % 4,7 % 7,4 % 7,6 %

Hace compañía 6,0 % 9,1 % 10,5 % 9,6 %

Nada 1,8 % 0,2 % 2,6 % 2,1 %

Todo 0,7 % 1,0 % 4,6 % 3,4 %

NS/NC 1,4 % 1,5 % 0,7 % 0,8 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: televidentes. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más del 100 %, pues su base 
no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

Los dos aspectos peor valorados por la población andaluza se refieren a la existencia 
de demasiados programas del corazón y al exceso de publicidad. Un 46,3 % de los hogares 
con menores de entre trece y diecisiete años y un 43,9 % de los hogares con menores de 
trece años creen que existen demasiados programas del corazón. Asimismo, un 50,5 % 
de los hogares con menores de entre trece y diecisiete y un 42,3 % de los hogares con 
menores de trece años opinan que existe demasiada publicidad.
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Tabla 8 
Percepción de los peores aspectos de la televisión según hogares con presencia de menores por tramos 
de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

LO PEOR DE LA 
TELEVISIÓN

Demasiados 
programas del 
corazón

43,9 % 46,3 % 38,3 % 40,4 %

Excesiva 
publicidad 42,3 % 50,5 % 41,8 % 43,5 %

Manipulación de 
la información 15,4 % 13,7 % 22,5 % 20,0 %

Falta de 
educación y de 
civismo (insultos, 
lenguaje, 
gritos...)

10,3 % 9,5 % 5,2 % 6,9 %

No respetan 
los horarios 
protegidos

6,2 % 2,0 % 1,4 % 2,4 %

Todo 5,6 % 6,8 % 7,0 % 6,7 %

Muy 
sensacionalista 3,1 % 2,0 % 4,6 % 3,8 %

Distrae y no 
se hacen otras 
actividades

0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,4 %

Nada 0,4 % 0,0 % 4,6 % 3,2 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: televidentes. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más del 100 %, pues su base 
no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.
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3.5.7.  Consumo habitual de radio

Los hogares con menores de entre trece y diecisiete años son los que en mayor medida 
(66,5 %) dicen hacer uso de la radio, le siguen los hogares con menores de trece años 
(62,6 %) y, en menor medida, los hogares sin menores (57,9 %).

Tabla 9 
Personas que usan de manera habitual la radio según hogares con presencia de menores por tramos 
de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

OYENTES 
HABITUALES DE 

LA RADIO

Sí 62,6 % 66,5 % 57,9 % 40,0 %

No 37,4 % 33,5 % 42,1 % 60,0 %

NS/NC 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de 16 años o más.

Las personas que viven en hogares con menores de entre trece y diecisiete años son 
las que mayor tiempo dedican a oír la radio diariamente. A mayor distancia se encuentran 
los hogares con menores de trece años y, en último lugar, los hogares sin menores.

Tabla 10 
Tiempo medio de uso de la radio según hogares con presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

RADIOYENTES 
DIARIOS

Tiempo medio 
diario de 
escuchar la radio

2:50 4:08 2:32 2:51

Fuente: BAA, edición 2023. Base: radioyentes diarios.

El motivo principal por el que las personas encuestadas escuchan la radio es el 
entretenimiento. Así lo ponen de manifiesto las personas que viven en hogares con 
menores de entre trece y diecisiete años (51,4 %) y las que lo hacen en hogares con 
menores de trece años (42,7 %) y, en menor media, quienes viven en hogares sin menores 
(46,6 %).
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Tabla 11 
Motivo por el que se escucha la radio según hogares con presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

MOTIVO 
POR EL QUE 
ESCUCHA LA 

RADIO

Entretenerse 42,7 % 51,4 % 46,6 % 46,6 %

Informarse 22,3 % 12,8 % 19,2 % 18,2 %

Acompañamiento 52,9 % 50,3 % 42,4 % 45,8 %

Desconectar/Relax 14,7 % 8,6 % 13,9 % 13,6 %

Aprendizaje 1,6 % 1,0 % 0,9 % 1,1 %

NS/NC 0,0 % 2,7 % 0,6 % 0,8 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: radioyentes diarios. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más del 100 %, pues su 
base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

La mayoría de la población andaluza escucha la radio a través de un aparato de radio. 
Son las personas que viven en los hogares sin menores las que en mayor medida hacen 
uso de aparatos de radio. Aunque en menor medida, los hogares con menores de trece 
años y los hogares con menores de entre trece y diecisiete años, también hacen un 
importante uso de aparatos de radio.

Tabla 12 
Modo de escuchar la radio según hogares con presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos de 
edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

CÓMO ESCUCHA 
LA RADIO 

Lo hago por aparato de radio 64,1 % 57,7 % 72,1 % 67,7 %

Lo hago por streaming 16,0 % 15,4 % 10,8 % 18,6 %

Lo hago por streaming y aparato 
de radio 19,9 % 24,2 % 16,6 % 12,9 %

NS/NC 0,0 % 2,7 % 0,5 % 0,8 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: radioyentes diarios.

La mayoría de los hogares andaluces hacen uso de la radio en formato tradicional. 
Sin embargo, es apreciable el uso de Spotify en los hogares con menores de entre trece 
y diecisiete años (34,8 %) y en los hogares con menores de trece años (26,4 %).
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Tabla 13 
Formato preferido para escuchar la radio según hogares con presencia de menores por tramos de 
edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

FORMATO 
PREFERIDO 

PARA 
ESCUCHAR LA 

RADIO

Radio 82,5 % 72,7 % 79,2 % 78,4 %

Podcast 0,8 % 4,3 % 2,9 % 2,7 %

Música en Spotify 26,4 % 34,8 % 22,1 % 25,5 %

Música en otras 
plataformas 12,3 % 12,8 % 10,0 % 11,1 %

NS/NC 0,0 % 5,4 % 0,5 % 1,2 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: radioyentes diarios. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más del 100 %, pues su 
base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

3.5.8.  Consumo habitual de Internet

Tabla 14 
Personas que hacen uso habitual de Internet según hogares con presencia de menores por tramos de 
edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

USO HABITUAL 
DE INTERNET

Sí 99,2 % 98,4 % 78,3 % 85,0 %

No 0,8 % 1,6 % 21,7 % 15,0 %

NS/NC 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis años o más.

No se observa una diferencia significativa en el tiempo dedicado al uso de Internet 
en función del tipo de hogares. Todas las personas de los hogares estudiados, con 
independencia de la edad de sus miembros componentes, navegan por Internet más de 
una media de tres horas diarias.
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Tabla 15 
Tiempo medio de los usuarios habituales que navegan por Internet según hogares con presencia de 
menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos de edad

Menores de 
trece años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin menores 
de edad Total

USO DIARIO DE 
INTERNET

Tiempo medio diario 
de utilización de 
Internet

3:18 3:51 3:38 3:37

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza que hace uso diario de Internet.

El principal motivo de la población andaluza para hacer uso de Internet es el 
entretenimiento, principalmente para las personas que viven en hogares con menores 
de entre trece y diecisiete años (83,9 %). También alcanzan un peso porcentual notable 
quienes viven en hogares sin menores (81,5 %) y con menores de trece años (80,2 %).

Tabla 16 
Motivos de uso de Internet según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

MOTIVO 
PRINCIPAL 
PARA USAR 
INTERNET

Informarse 23,6 % 27,9 % 23,7 % 24,4 %

Entretenerse 80,2 % 83,9 % 81,5 % 81,5 %

Desconectar/Relax 10,4 % 4,1 % 10,2 % 9,4 %

Acompañamiento 0,7 % 0,5 % 0,2 % 0,4 %

Aprendizaje 15,5 % 7,5 % 7,6 % 10,9 %

NS/NC 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,7 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza que hace uso diario de Internet. Respuesta múltiple, los porcentajes 
suman más del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

La mayor preocupación de las personas consultadas respecto al uso de Internet es 
la privacidad de sus datos y los timos y los fraudes. Tanto en un caso como en el otro, 
no existen diferencias significativas entre los hogares con menores y sin ellos. Otra de 
las cuestiones que preocupa a la población andaluza es el robo de datos personales y 
bancarios. Esta preocupación es mayor (37,7 %) en los hogares con menores de entre 
trece y diecisiete años. 
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Tabla 17 
Preocupación respecto al uso de Internet según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

MAYOR 
PREOCUPACIÓN 

RESPECTO 
AL USO DE 
INTERNET

La privacidad de 
mis datos en el 
entorno digital

47,1 % 48,1 % 52,0 % 50,5 %

Los timos y 
fraudes 47,5 % 47,6 % 49,7 % 48,5 %

El robo de datos 
personales y 
bancarios

35,4 % 37,7 % 35,3 % 35,7 %

La protección de 
menores frente a 
la pornografía

26,9 % 9,6 % 2,8 % 9,1 %

Los ataques y 
daños al sistema 
y equipos

4,5 % 9,4 % 10,3 % 9,0 %

La suplantación 
de la 
personalidad

9,3 % 9,4 % 10,3 % 10,2 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza que hace uso diario de Internet. Respuesta múltiple, los porcentajes 
suman más del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.

3.5.9.  Pluralidad imparcialidad en los medios de comunicación audiovisual 

La gran mayoría de las personas consultadas cree que la televisión está politizada, 
especialmente quienes viven en hogares con menores de trece años (97,3 %). También 
opinan así quienes viven en hogares con menores de entre trece y diecisiete años 
(94,4 %). y en hogares sin menores (93,7 %). 

Tabla 18 
Politización de la televisión según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos de 
edad

Menores 
de trece 

años

Menores entre 
trece y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

POLITIZACIÓN DE 
LA TELEVISIÓN

Sí 97,3 % 94,4 % 93,7 % 94,4 %

No 1,6 % 1,9 % 3,5 % 2,9 %

NS/NC 1,1 % 3,7 % 2,8 % 2,7 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.
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Lo mismo ocurre en el caso de la televisión, aunque en menor medida, la mayoría de 
las personas encuestadas creen que la radio está politizada. Efectivamente, el 90,1 % de 
los hogares con menores de trece años, el 84,6 % de los hogares sin menores y el 82,2 % 
de los hogares con menores de entre trece y diecisiete años así lo creen. 

Tabla 19 
Politización de la radio según hogares con presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos de 
edad

Menores 
de trece 

años

Menores entre 
trece y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

POLITIZACIÓN DE 
LA RADIO

Sí 90,1 % 82,2 % 84,6 % 85,2 %

No 3,9 % 5,4 % 8,6 % 7,2 %

NS/NC 6,0 % 12,4 % 6,8 % 7,6 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.

Más de dos tercios de las personas encuestadas, con independencia de si en sus 
hogares viven menores o no, creen que Internet está politizada.

Tabla 20 
Politización de Internet según hogares con presencia de menores por tramos de edad.

 

Hogares según presencia de menores por tramos de 
edad

Menores 
de trece 

años

Menores entre 
trece y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

POLITIZACIÓN DE 
INTERNET

Sí 77,9 % 75,1 % 77,8 % 77,0 %

No 15,4 % 14,3 % 11,2 % 12,8 %

NS/NC 6,7 % 10,6 % 11,0 % 10,2 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.

Respecto a la imparcialidad, Internet o bien aprueba, o se acerca al aprobado en la 
valoración hecha por las personas encuestadas, con independencia de la edad de las 
personas que forman los hogares. La radio aprueba en imparcialidad en todos los tipos 
de hogares. En cambio, la televisión suspende en todos los casos, es decir, en opinión de 
las personas encuestadas.
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Tabla 21 
Valoración media de la imparcialidad de los medios de comunicación según hogares con presencia de 
menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

IMPARCIALIDAD

Radio 5,13 5,16 5,14 5,17

Televisión 4,80 4,87 4,75 4,81

Internet 5,09 5,11 4,76 4,93

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.

El análisis del pluralismo en los medios de comunicación audiovisual ha evidenciado 
la aprobación de las personas consultadas en todos los tipos de hogares considerados. 
Internet es el medio mejor valorado en todos los casos.

Tabla 22 
Valoración media del pluralismo en los medios de comunicación según hogares con presencia de 
menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

PLURALISMO

Radio 5.71 5.90 5.75 5.77

Televisión 5.65 5.86 5.42 5.53

Internet 6.21 6.44 5.85 6.03

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.
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3.5.10.  Vigilancia y protección a menores 

Casi la totalidad de la población andaluza se muestra a favor de que sean los padres, 
madres, tutores o tutoras quienes vigilen y protejan a las y los menores ante los medios 
de comunicación. No obstante, también son significativos los pesos porcentuales 
obtenidos a favor de que sean las instituciones las que se responsabilicen de ello.

Tabla 23 
Responsabilidad de vigilancia y protección de los menores frente a los medios de comunicación 
audiovisual según hogares con presencia de menores por tramos de edad

 

Hogares según presencia de menores por 
tramos de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

RESPONSABILIDAD 
DE VIGILANCIA Y 
PROTECCIÓN DE 

LOS Y LAS MENORES 
ANTE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

Sus padres, 
madres o 
tutores/as 
legales

88,2 % 94,5 % 93,8 % 92,6 %

Las instituciones 
públicas 
(estatales, 
autonómicas)

32,5 % 35,0 % 31,1 % 31,8 %

Las cadenas de 
televisión 8,2 % 16,8 % 10,0 % 10,5 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más. Respuesta múltiple, los porcentajes suman más 
del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los individuos que eligen cada una de ellas.
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3.5.11.  Regulación de los medios de comunicación audiovisual

Un 46 % de las personas encuestadas que viven en hogares con menores de entre trece 
y diecisiete años y un 37,9 % de las que viven en hogares con menores de trece años, 
coinciden en afirmar que es bastante necesaria la regulación de la radio y televisión. 

Tabla 24 
Necesidad de regulación de contenidos de los programas y publicidad emitidos por radio y televisión 
según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por 
tramos de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

NECESIDAD DE QUE 
LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS REGULEN 
LOS CONTENIDOS 
DE PROGRAMAS Y 

PUBLICIDAD EN RADIO 
Y TELEVISIÓN

Muy necesaria 37,5 % 39,5 % 33,8 % 35,1 %

Bastante 
necesaria 37,9 % 46,0 % 39,2 % 39,8 %

Algo necesaria 21,5 % 10,6 % 18,6 % 18,3 %

Poco necesaria 1,6 % 0,7 % 3,9 % 3,0 %

Nada necesaria 1,3 % 0,7 % 1,1 % 1,1 %

NS/NC 0,2 % 2,5 % 3,4 % 2,7 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.

3.5.12.  Disposición a denunciar o reclamar 

El 70,1 % de las personas que viven en hogares con menores de entre trece y diecisiete y 
un 68 % de las que viven en los hogares con menores de trece años estarían dispuestas a 
reclamar o denunciar contenidos de programas o publicidad. También lo harían, aunque 
en menor medida (58,5 %), aquellas personas que viven en hogares sin menores.

Tabla 25 
Disposición para denunciar ante organismo o institución pública sobre contenidos o publicidad en 
radio y televisión según hogares con presencia de menores por tramos de edad

Hogares según presencia de menores por tramos de 
edad

Menores 
de trece 

años

Menores entre 
trece y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

DISPOSICIÓN 
A RECLAMAR O 

DENUNCIAR

Sí 68,0 % 70,1 % 58,5 % 62,3 %

No 31,2 % 25,0 % 36,9 % 33,8 %

NS/NC 0,8 % 4,9 % 4,6 % 3,9 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de dieciséis o más.
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Las personas que han manifestado no tener disposición para denunciar contenidos 
emitidos por radio y televisión han elegido distintos motivos para no hacerlo, entre los 
que se destacan el considerar que hacerlo no serviría para nada. Tanto en el primer caso 
como en el segundo, destacan los hogares donde viven menores. 

Tabla 26 
Motivos por los que no denunciaría ante organismos o instituciones públicas los contenidos o 
publicidad en radio y televisión no adecuados según hogares con presencia de menores por tramos de 
edad

Hogares según presencia de menores por tramos 
de edad

Menores 
de trece 

años

Menores 
entre trece 
y diecisiete 

años

Sin 
menores 
de edad

Total

MOTIVOS POR 
LOS QUE NO 

DENUNCIARIA

No serviría de 
nada, no hacen 
caso, no merece 
la pena

52,2 % 57,1 % 40,2 % 45,5 %

Por no saber 
dónde dirigirse 
para denunciar o 
cómo hacerlo

41,2 % 33,9 % 19,4 % 23,6 %

Para evitarse 
líos, problemas, 
complicaciones

24,7 % 13,4 % 27,8 % 26,5 %

Cada cual sabe 
qué debe ver, 
no hay que 
controlar tanto

21,4 % 6,3 % 13,3 % 14,3 %

No le compete, 
corresponde 
a gente más 
preparada

19,8 % 14,3 % 16,2 % 16,6 %

Por no tener 
preparación o 
edad (demasiado 
mayor, joven)

6,6 % 2,7 % 17,0 % 14,1 %

No le interesa, 
no le preocupa, 
no le molesta, es 
permisivo/a

5,5 % 4,5 % 12,0 % 9,9 %

Por falta de 
tiempo 0,0 % 1,8 % 2,0 % 1,7 %

Por timidez o 
vergüenza propia 0,0 % 2,7 % 0,7 % 0,8 %

Fuente: BAA, edición 2023. Base: población andaluza de 16 o más que no consideran oportuno reclamar o denunciar. 
Respuesta múltiple, los porcentajes suman más del 100 %, pues su base no es el total de las respuestas, sino los 
individuos que eligen cada una de ellas.
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4.  Resumen final 

El 75,4 % de las personas menores de dieciocho años hacen uso habitual de Internet. De 
entre las personas consultadas:

• El 68,4 % lo usa para ver contenidos online o a la carta (series, vídeos, películas…). 
• El 66,7 % para chatear, enviar y recibir mensajes.
• El 63,4 % para jugar online (63 %). 
• El 19 % consultan contenidos en redes sociales. 
• El 8,9 % para intercambiar fotos.
• El 2,6 % para realizar compras online.

En cuanto a la edad de comienzo de uso de Internet por la población menor de 
dieciocho años, los resultados son los siguientes:

• El 44,7 % comienza antes de los ocho años. 
• El 36,7 % lo hace entre los ocho y los diez años.
• El 21 % entre los once y los trece años. 
• Solo un 2,3 % lo hace a partir de los trece años.

El 42,1 % de la población andaluza menor de dieciocho años se conecta a Internet de 
manera permanente. El 42,4 % se conecta una o dos veces al día. Solo el 9,1 % se conecta 
ocasionalmente, no todos los días.

Respecto al tiempo diario de conexión a internet por la población menor de dieciocho 
años, los datos obtenidos son los siguientes:

• En la franja de edad entre trece y diecisiete años:
 ⸰ El 19,8 % hace uso de Internet de manera permanente. 
 ⸰ El 17 % más de cinco horas diarias.
 ⸰ El 9,5 % entre cuatro y cinco horas diarias.
 ⸰ El 13,6 % entre tres y cuatro horas diarias.
 ⸰ El 19,8 % entre dos y tres horas diarias.
 ⸰ El 16,1 % entre una y dos horas diarias.
 ⸰ El 2,5 % menos de una hora diaria.

• En la población menor de trece años:
 ⸰ El 4,8 % hace uso de Internet de manera permanente. 
 ⸰ El 1,9 % más de cinco horas diarias.
 ⸰ El 7,8 % entre cuatro y cinco horas diarias.
 ⸰ El 8 % entre tres y cuatro horas diarias.
 ⸰ El 17,4 % entre dos y tres horas diarias.
 ⸰ El 43,7 % entre una y dos horas diarias.
 ⸰ El 15,8 % menos de una hora diaria.

Las respuestas sobre la franja horaria en la que los y las menores se conectan a 
Internet ofrecen los siguientes datos:
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• El 20,2 % se conecta a Internet hasta las 20:00 horas.
• El 22,2 % hasta las 21:00 horas.
• El 43,2 % hasta las 22:00 horas.
• El 19,6 % hasta las 23:00 horas.
• El 18,7 % hasta 00:00 horas
• Y ya de forma minoritaria, el 6,2 % hasta la 1:00 hora, el 1,3 % hasta las 02:00 

horas, el 1,7 % hasta las 03:00 horas y el 2,2 % hasta más de las 03:00 horas.

Más de la mitad de los hogares andaluces no utiliza sistemas de control parental para 
registrar la exposición de los y las menores en Internet (51,7 %).

En el apartado relacionado con el uso de las redes sociales, los resultados son los 
siguientes: el 57,3 % de las personas encuestadas afirman que las y los menores de 
dieciocho años que residen en su hogar sí tienen perfil activado en redes sociales, un 
76,9 % de la población andaluza cree que los y las menores de dieciocho años que 
residen en su hogar no comparten sus datos personales en redes sociales, y el 75,3 % 
de las personas consultadas cree que los y las menores no consumen pornografía en 
Internet, mientras que un 13,7 % de las personas encuestadas cree que sí lo hacen.
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Resumen: El uso intensivo y temprano por parte de niños, niñas y adolescentes de los servicios que 
se proporcionan en el entorno digital tiene un enorme impacto en su funcionamiento intelectual y 
comportamental, al tratarse de personas vulnerables que se encuentran en desarrollo. En este artículo 
se analizan las consecuencias que una hiperconexión incontrolada tiene en áreas como la salud, la 
privacidad o el ámbito educativo. Asimismo, recoge algunas propuestas públicas para intentar frenar las 
consecuencias expuestas, como la puesta en marcha de un sistema de verificación de edad efectivo para 
acceder a determinados servicios de Internet o herramientas de ayuda para intentar frenar la difusión 
de contenido sensible.
Palabras clave: adolescencia; hiperconexión; infancia; salud; privacidad.

Abstract: The intensive use and early involvement of children and adolescents into the services provided 
in the digital environment has an enormous impact on their intellectual and behavioral performance, 
because they are vulnerable individuals still immature. This paper analyzes the consequences of 
uncontrolled hyperconnection in areas like health, privacy and education. It also includes some public 
proposals to try to get rid of the consequences described above, by means of the implementation of an 
effective age verification system for accessing certain Internet services or supporting tools to try to avoid 
the dissemination of sexual or violent content.
Keywords: adolescence; hyperconnection; childhood; health; privacy.
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1.  Introducción

El impacto del entorno digital en la infancia y la adolescencia ha supuesto un drástico 
cambio en su forma de informarse, comunicarse, relacionarse y hasta en su educación, 
en un momento clave para su desarrollo personal. Esta evolución permitió mejorar la 
calidad de vida en muchos ámbitos (educativo, ocio, social), pero también ha supuesto 
retos en materia de salud y privacidad como consecuencia del uso de las pantallas, 
las conductas o comportamientos inadecuados, debiendo impedir la instauración de 
patrones adictivos en el uso de los dispositivos digitales.

Las pantallas han causado una profunda trasformación del funcionamiento intelectual 
y comportamental de los jóvenes, donde la inmediatez, el paso frenético de una actividad 
a otra y su validación en las redes sociales forman parte esencial de su día a día.

Los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) se han convertido en uno de los 
grupos que más servicios y contenidos digitales consume, contenidos que en ocasiones 
están destinados exclusivamente a los adultos, desde edades tempranas.

2.  Uso y estandarización de la tecnología

La tecnología impacta en el cerebro y en la salud a todos los niveles (físico, psicológico, 
social y sexual) y a cualquier edad (desde el nacimiento hasta el final de la vida). Los NNA 
son un grupo de edad especialmente vulnerable al estar en desarrollo.

Los datos que se recogen en diversos estudios así lo demuestran. La encuesta del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre equipamiento y uso de tecnologías de 
información y comunicación en los hogares de 2023 recoge que el 91,7 % de los niños y 
niñas de diez años utilizaron Internet en los tres meses anteriores, una cifra que asciende 
al 97,1 % con quince años. Más de un 23 % del primer grupo dispone de teléfono móvil, 
dándose un salto exponencial en los doce años, con más de un 72 % (INE, 2023).

Por su parte, UNICEF, en su estudio Impacto de la tecnología en la adolescencia recoge 
que la edad media del primer móvil se sitúa por debajo de los once años. El 98,5 % de 
los adolescentes está registrado en más de una red social, y el 61,5 % dispone de más de 
un perfil. El 31,5 % usa Internet más de cinco horas a diario, porcentaje que asciende al 
49,6 % los fines de semana, que seis de cada diez adolescentes duermen con el móvil y 
uno de cada cinco se conecta a partir de la medianoche (UNICEF, 2020).

Otros datos preocupantes son los relativos al acceso de los menores de edad a 
contenidos online para adultos, en concreto a la pornografía. Save the Children, en su 
informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, alerta de que los primeros 
contactos con la pornografía comienzan en torno a los 8-9 años. El 58 % lo ha tenido 
antes de los trece años y el 8,7 % antes de los diez, edades en las que su desarrollo 
cognitivo no les permite entender lo que están viendo. El 47,4 % confiesa que alguna vez 
ha imitado lo que ha visto, pero no siempre de común acuerdo con la otra parte de la 
relación (Save the Children, 2020).

El acceso a esos contenidos a edades tan tempranas afecta a su desarrollo integral 
en un momento en el que la personalidad no está formada, generando importantes 
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desórdenes en la concepción de las relaciones sexuales y del rol de la mujer. La Fiscalía 
General del Estado, en su última Memoria, alerta del alarmante incremento en los 
últimos cinco años de las agresiones sexuales perpetradas por menores, un 116 %. La 
Fiscalía señala que, si bien este incremento obedece a causas complejas y que confluyen 
diversos factores, apunta a la carencia de una adecuada formación ético-sexual y al 
visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento (FGE, 2022).

Otro efecto importante derivado del uso de la tecnología digital es el de la violencia 
digital de género. Un estudio de la Fundación ANAR refleja que las TIC tienen una 
implicación relevante en los casos de violencia de género entre adolescentes, un 79,7 %, 
que, según ANAR, ha aumentado en 11,9 puntos en la postpandemia, favorecida por el 
temprano acceso a los dispositivos electrónicos (Fundación ANAR, 2023).

El mismo estudio refleja un crecimiento preocupante de los comportamientos 
machistas entre los más jóvenes, con unos datos inquietantes: el 70,3 % de los adolescentes 
no denuncian la violencia que sufren ni tienen intención de hacerlo. Además, el 47,1 % 
no es consciente del problema.

3.  El impacto en la salud

El consumo de pornografía a edades tempranas puede producir que se normalicen 
conductas sexuales de riesgo. Los datos del tiempo y hábitos de uso de las pantallas 
y de los servicios y aplicaciones digitales que implica son preocupantes por las nocivas 
consecuencias que pueden producir y que, en personas vulnerables como los NNA, en 
pleno desarrollo de su personalidad, adquieren una mayor trascendencia. 

Los efectos de la exposición a las pantallas a los dos años se relacionan con 
repercusiones a los cuatro años en dificultades para la comunicación y la socialización. A 
mayor tiempo de uso de los medios digitales menor competencia social e implicación de 
los padres en el uso de pantalla de sus hijos (Canadian Paediatric Society, 2023: 184-192).

Las repercusiones estudiadas a los tres años es que a mayor tiempo de pantalla más 
probabilidad de desarrollar problemas de conducta, retraso en los hitos del desarrollo 
psicomotor, dificultades para el aprendizaje y trastornos del lenguaje. 

Los estudios relacionaron el tiempo que los padres pasan con sus dispositivos con la 
frecuencia de comportamientos para llamar la atención en sus hijos y un aumento en la 
dificultad de gestionar de una forma adecuada los conflictos en la familia. 

El uso de un teléfono para premiar o distraer a niños de uno a cuatro años provoca 
que los niños exijan los dispositivos para calmarse y tengan rabietas si se les niega. 

La multitarea relacionada con las pantallas se asocia con peores resultados cognitivos, 
disminución de la capacidad de filtrar las distracciones, aumento de la impulsividad y 
disminución de la memoria de trabajo. Los adolescentes que pasan demasiado tiempo 
frente a una pantalla tienen más probabilidades de presentar dificultades cognitivas 
graves (Song et al., 2023).

En un estudio de seguimiento de la población durante dos años, detectaron en la 
resonancia magnética cerebral el impacto causal entre el uso de pantallas y la lectura en 
la adolescencia temprana. Tanto las puntuaciones en la interpretación de los mensajes 
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verbales como la velocidad y la calidad de la lectura en voz alta se vieron afectadas 
significativamente por ver programas de TV o series (Li et al., 2024). 

La adolescencia es un período crítico para el desarrollo del córtex prefrontal y un 
período de máxima vulnerabilidad para la adquisición y el desarrollo de trastornos 
adictivos, psiquiátricos y comportamentales.

Ver películas en streaming, jugar a videojuegos, escuchar música, hablar por teléfono, 
enviar mensajes de texto, usar las redes sociales o chat antes de dormir, se asociaron con 
insomnio de conciliación y de mantenimiento. La falta de sueño por el uso de pantallas 
está relacionada con el estado de ánimo depresivo, los comportamientos externalizantes, 
la disminución de la autoestima, las dificultades en el afrontamiento y alteraciones en el 
desarrollo cerebral (Zhao et al., 2024).

Las intervenciones que tienen como objetivo limitar el uso de pantallas demuestran 
un incremento significativo del ocio activo, reforzando el efecto de desplazamiento que 
produce el uso de pantallas de otro tipo de ocio más activo (Pedersen et al., 2022).

En la infancia y en la adolescencia, al estar el ojo en desarrollo, se relaciona con miopía 
progresiva y estrabismo agudo por espasmo acomodativo. Este tipo de estrabismo cursa 
con visión borrosa y cefalea, que requiere atención urgente para descartar una causa 
neurológica (SAO, 2014).

La Agencia Española de Protección de Datos ha colaborado con la Asociación Española 
de Pediatría apoyando el Plan Familiar Digital que indica, desde la evidencia científica, 
cómo afecta el uso y el número de horas de pantallas a los NNA. La plataforma ofrece 
información útil sobre el uso adecuado de Internet por parte de los menores para familias y 
pediatras e incluye, además, un documento que las familias podrán personalizar y adaptar 
a sus circunstancias particulares con recomendaciones avaladas por la evidencia científica 
en función de la edad de sus hijos y otras generales para todos los miembros. Establece 
pautas sobre el número de máximo de horas de uso de pantallas por edades que incluye los 
tiempos de ocio y de aula. De cero a dos años se debe evitar su uso, de tres a cinco menos de 
una hora diaria y a partir de cinco años menos de dos horas de ocio digital al día (AEP, 2023).

Otro de los objetivos del plan es dotar a los pediatras de una herramienta sencilla 
que pueda usar en la consulta para informar y acompañar a las familias con el objetivo 
de prevenir los riesgos. Con este fin se ha desarrollado un apartado específico para 
profesionales, en el que se ofrecen detalles del plan, por qué es importante y cómo 
usarlo en la consulta.

4.  Uso de medios digitales en el ámbito educativo

La UNESCO ha alertado también sobre que el tiempo que los niños pasan frente a la 
pantalla ha aumentado, tanto con fines educativos como por ocio. Este incremento 
de tiempo puede afectar negativamente al autocontrol y a la estabilidad emocional, y 
aumentar la ansiedad y la depresión (UNESCO, 2023).

En el informe Perspectivas de la Educación Digital de la OCDE se realiza un profuso 
análisis del impacto que el uso de medios digitales tiene en los NNA. En el mismo se 
recoge el impacto positivo que puede tener, y se considera que la tecnología digital, 
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incluida la inteligencia artificial (IA), podría mejorar la eficacia y la calidad de la educación 
personalizándola, ya sea mediante enseñanza y aprendizaje u otros servicios educativos, 
haciéndola más inclusiva y posiblemente equitativa, y mejorando la rentabilidad del 
sector. Sin embargo, también se afirma que la transformación digital de la educación 
conlleva riesgos que deben mitigarse (OECD, 2023).

Tal y como se recoge en el citado informe: «desarrollar una gobernanza de la 
digitalización para dar forma a una transformación digital eficaz y equitativa requiere 
centrarse tanto en cómo hacer posible la transformación digital como en cómo mitigar sus 
riesgos y desafíos. La innovación o la digitalización no son un fin en sí mismas. Tiene que 
ser un medio para alcanzar objetivos educativos específicos: personalización, inclusión de 
alumnos con discapacidad o necesidades diversidad social en la escuela, etc.». 

Esto supone que desde todas las instancias hay que analizar el impacto real de la 
digitalización y poner el foco en proteger a los NNA, garantizando el cumplimiento de 
todos los derechos que les asisten. 

Suecia se ha replanteado la digitalización en las aulas. En el año 2023, la ministra de 
Educación pidió a diferentes expertos que valoraran el Plan de Digitalización aprobado en 
2022, con el objeto de estudiar el impacto que la enseñanza digital tiene en los alumnos, 
para poder establecer una evidencia científica de los posibles efectos que dicho proyecto 
pueda tener en la infancia sueca.

Se preguntó a cerca de sesenta organismos dedicados a la investigación en diferentes 
campos, uno de los cuales es el Instituto Karolinska, que llegó a la conclusión de que el 
cerebro en niños muestra que no se benefician de la enseñanza basada en pantallas.

En China, el Ministerio de Educación limitó el uso de dispositivos digitales como 
herramientas educativas a un 30 % del tiempo de enseñanza global. 

En Estados Unidos, las plataformas educativas han demandado a las principales 
empresas de internet por los daños en la salud mental a la juventud. Estas consecuencias 
llevaron el año pasado a la Agencia Española de Protección de Datos a proponer a las 
administraciones educativas que se encuentran en su ámbito de competencia que 
valorasen la adopción escolar pues, según los estudios realizados en aquellas comunidades 
autónomas en las que se había restringido el uso de los dispositivos electrónicos en los 
centros escolares, se demostró que había disminuido significativamente el riesgo de 
ciberacoso y aumentado el rendimiento escolar.

Esta propuesta se ha seguido por comunidades autónomas como Madrid, Aragón, 
Cataluña, Valencia o Murcia, entre otras. En las etapas de Infantil y Primaria la restricción es 
prácticamente total, excepto en casos individuales por razones muy justificadas, de salud 
o razones personales o familiares debidamente acreditadas, y en Secundaria se incluye 
una amplia limitación, permitiéndose únicamente su uso para actividades didácticas. 

El uso inadecuado o problemático y adictivo de Internet por los NNA tiene unos efectos 
perjudiciales que afectan gravemente a su desarrollo personal, además de en su salud 
física, mental, psicosocial y sexual, como ya se ha mencionado, en su neurodesarrollo, su 
aprendizaje, la adquisición de las medidas cognitivas, las relaciones familiares y sociales, 
los hábitos de consumo o la monetización de sus datos.

Además, la sobreexposición de información personal los hace más proclives a las 
situaciones de riesgo que el consumo intensivo de tecnología puede causar, como el 
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ciberacoso, el sexting o el grooming, con consecuencias en algunos casos lamentablemente 
irreparables.

La relación actual entre educación y comunicación ha sido objeto de análisis, por 
cuanto «este entramado alienta la construcción de andamiajes y la mediación entre la 
información que el alumnado recibe, la presión de las relaciones en la sociedad y lo que 
puede darle la institución educativa». De ahí el hecho de que el docente se valore «desde 
una mirada educomunicativa, pasando de su criticado rol bancario hacia acciones y 
actitudes de un auténtico mediador y guía, considerándose a los actores de la educación 
en todo su potencial comunicativo» (Narváez Garzón y Castellanos Noda, 2018).

5.  El impacto en la privacidad

El derecho fundamental a la protección de datos se constituye como una garantía de los 
derechos y libertades de las personas en lo que respecta al tratamiento que se realiza 
de sus datos personales, al asegurarles su control y disposición. Se trata de un derecho 
instrumental para la salvaguarda del conjunto de nuestros derechos y libertades, que se 
pueden ver afectados por el tratamiento de los datos: derecho a la salud, educación, a la 
no discriminación, daños y perjuicios físicos, psíquicos, materiales e inmateriales, influir 
en comportamientos y decisiones, usurpación de identidad, fraude, pérdidas financieras, 
reputación, confidencialidad, perjuicios económicos y sociales, comportamentales, etc.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad administrativa 
independiente, de carácter público, que vela por la observancia del derecho a la 
protección de datos y se configura como la garante de dicho derecho.

En el año 2019, la AEPD constituyó un grupo de trabajo, Menores, salud digital y 
privacidad, dedicado a analizar las situaciones que afectan a los derechos de los NNA en el 
ámbito digital, que aglutina a los diferentes actores implicados en su defensa y bienestar.

Resultado del trabajo desarrollado por ese grupo, se ha transmitido a la sociedad 
cuáles son las consecuencias que en diversos ámbitos: educativo, sanitario, del derecho 
de los consumidores y usuarios o del alcance de la responsabilidad penal, pueden 
derivar del uso de tecnologías digitales y cuál es la protección aplicable desde el punto 
de vista de la privacidad. La atención que la AEPD presta a la protección de los NNA en 
el ámbito digital ha llevado a diseñar una Estrategia global sobre menores, salud digital 
y privacidad, que recoge sus líneas de actuación prioritarias para fomentar la protección 
efectiva de la infancia y adolescencia en el uso que realizan de Internet y sus servicios 
(AEPD, 2024).

Las actuaciones desplegadas por la Agencia en los últimos años, cooperando con cada 
vez más actores públicos y privados, han puesto de manifiesto el reto pluridisciplinar que 
supone la protección de los NNA en un mundo tecnologizado. La Estrategia de la Agencia 
sobre menores, salud digital y privacidad contiene un total de diez actuaciones prioritarias 
y 35 medidas que se agrupan en tres grandes ejes: la colaboración regulatoria para la 
protección integral de los NNA en Internet, el refuerzo para garantizar sus derechos 
en un plano nacional e internacional y el ejercicio de las potestades de investigación y 
sanción contra las prácticas ilícitas y nocivas para la infancia y adolescencia. 
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Con el análisis de los diferentes datos se puede llegar a la conclusión de que se ha 
fomentado la monetización de los datos del menor, su inmersión prematura en el entorno 
digital como usuario y, por parte de la industria de Internet, la creación de patrones 
adictivos de satisfacción inmediata en los contenidos de Internet. En este sentido, la 
AEPD ha realizado un estudio en el que expone que, en muchos casos, los proveedores 
de servicios de Internet implementan patrones de diseño engañosos y adictivos en 
sus plataformas, aplicaciones y servicios. Ya el Comité Stigler concluyó en 2019 que 
el modelo de negocio de las principales plataformas en línea se basa en interfaces de 
usuario adictivas diseñadas para mantener la atención de dichos usuarios. Los beneficios 
que obtienen los proveedores dependen, en gran medida, de la cantidad de usuarios, 
la cantidad de tiempo que cada usuario pasa conectado y su grado de compromiso, y la 
cantidad de datos que un usuario comparte, directa o indirectamente. Investigaciones 
recientes acuñan el término «imperativo de atención a los datos» (Elettra, 2024, p. 66).

Los patrones engañosos se consideran interfaces y experiencias de usuario que llevan 
a los usuarios a tomar decisiones no intencionadas, involuntarias y potencialmente 
dañinas con respecto al tratamiento de sus datos personales y que se centran en los 
mismos aspectos: engaño, manipulación, influencia, toma de decisiones en contra de 
los propios intereses, daño o consecuencias negativas potenciales, falta de alternativas 
e información, etc. (EDPB, 2023; Cara, 2019).

Los patrones adictivos se pueden definir como «cualquier sistema de información 
que afecte proactivamente el comportamiento humano, en favor o en contra de los 
intereses de sus usuarios». Estos son características, atributos o prácticas de diseño 
que determinan una forma particular de utilizar las plataformas, aplicaciones y servicios 
digitales destinados a que los usuarios dediquen mucho más tiempo a su uso o con 
un mayor grado de compromiso del esperado, conveniente o saludable para ellos. El 
desarrollo de los patrones adictivos comienza con el concepto de tecnología persuasiva. 
El diseño persuasivo, cuando se aplica a las plataformas, aplicaciones y servicios, 
convierte a estos en adictivos (Kampik, 2018; Fogg, 1998; Chen et al., 2023).

Patrones engañosos y adictivos tienen como propósito prolongar el tiempo que los 
usuarios permanecen en sus servicios, además de incrementar su nivel de compromiso, 
lo que conlleva que se aumente la cantidad de datos personales que se recogen sobre 
ellos. Ello es especialmente relevante por el impacto que estas estrategias adictivas 
tienen cuando se utilizan para tratar datos personales de personas vulnerables, como 
es el caso de la infancia y adolescencia, influyendo en las preferencias e intereses de los 
NNA, y afectando en última instancia a su autonomía y a su derecho al desarrollo. 

Diferentes países y organismos internacionales han reconocido también el impacto 
de las prácticas adictivas. Por ejemplo, las Naciones Unidas han destacado la necesidad 
de abordar la adicción digital y proteger los derechos de la infancia en el entorno 
digital. Sin embargo, las regulaciones varían y son específicas según el país. Algunos 
han implementado directrices o leyes relacionadas con las características adictivas de la 
tecnología, mientras que otros todavía están explorando enfoques prácticos. Por ejemplo, 
la ley Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids, aprobada por la Legislatura 
de Nueva York en junio de 2024, prohibirá que las plataformas de redes sociales 
ofrezcan contenido a usuarios menores de dieciocho años basándose en algoritmos de 
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recomendación cuando se den unas circunstancias concretas. Estas plataformas tendrán 
que proporcionar feeds cronológicos inversos en esas circunstancias (ONU) (The New 
York State Senate, 2023-2024). 

El Parlamento Europeo adoptó una resolución en diciembre de 2023, que aborda 
explícitamente el diseño adictivo de los servicios y la protección del consumidor 
en el mercado único de la UE. La resolución exigió prohibir prácticas adictivas como 
el desplazamiento (scrolling) infinito o la reproducción automática que fomentan la 
conexión prolongada, pasar de la economía de la atención al diseño ético, introducir 
un derecho digital a «no ser molestado» y empoderar a los usuarios para controlar sus 
experiencias en línea y garantizar que todas las plataformas, aplicaciones y servicios 
en línea sean seguros para la infancia, así como la introducción de nueva legislación 
para la protección de los consumidores dirigida específicamente a las prácticas adictivas 
(European Parliament, 2023).

Los usuarios con diferentes antecedentes mentales, sociales, tecnológicos y de 
comportamiento pueden reaccionar de manera diferente ante una misma característica 
de diseño. El adaptarse a las distintas circunstancias personales de cada usuario concreto, 
conocidas a través de la recogida masiva de datos, incentiva a los proveedores de 
plataformas, aplicaciones y servicios a diseñar sus productos de manera que funcionen 
bien en términos de beneficios y métricas relevantes para su modelo de negocio. Según 
estas métricas, y dada la presión actual del mercado, pueden obtener mejores resultados 
al emplear patrones adictivos (Sindermann et al., 2022; Narayanan et al., 2022).

Los tratamientos de datos personales de los usuarios que tienen lugar a partir de 
estos patrones incluyen operaciones específicas, todas ellas engañosas, de manera 
que se influya en sus decisiones y que se utilicen sus datos personales con este fin o 
para generar nuevos datos y realizar perfilado. En función de cómo se adaptan dichos 
patrones, se pueden establecer tres niveles en los que pueden clasificarse los patrones 
adictivos: de alto, medio y bajo. Dicha clasificación se puede realizar a partir de patrones 
identificados y analizados en investigaciones previas centrándose en su tendencia 
adictiva dada la evidencia disponible (analizada realizando una revisión sistemática 
siguiendo el método PRISMA-ScR) (AEPD, 2024).

En ese sentido, los denominados patrones de alto nivel son estrategias generales 
independientes del contexto y de la aplicación, y se han identificado cuatro: acción forzada, 
ingeniería social, interferencia en la interfaz y persistencia. Los patrones de nivel medio 
describen enfoques más específicos que explotan las debilidades o vulnerabilidades 
psicológicas de los usuarios. Finalmente, los patrones de bajo nivel corresponden a la 
ejecución específica de los diferentes enfoques y, a menudo, son específicos del contexto 
o de la aplicación.

La incorporación de patrones adictivos a los tratamientos de datos personales 
tiene importantes implicaciones para la protección de datos de los usuarios, como la 
responsabilidad proactiva, la aplicación efectiva de las obligaciones de protección de 
datos desde el diseño y por defecto, la transparencia, la licitud, la lealtad, la limitación de 
la finalidad, la minimización de datos o el tratamiento de categorías especiales de datos. 
Asimismo, implica un riesgo para los derechos y libertades de todos los usuarios y, en 
particular, para el derecho a la integridad física y psíquica de la infancia y adolescencia.
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La toma de decisiones automatizada también debería evaluarse cuidadosamente 
en este contexto por las prohibiciones normativas y por el impacto que puedan 
tener en el menor, la escala a la que se aplican los patrones adictivos obliga a los 
proveedores a automatizarlos, que, además de impactos a la integridad física y 
mental, por su naturaleza automática presentan riesgos adicionales de discriminación, 
exclusión, manipulación, socave de la autonomía individual, influencia en su proceso de 
pensamiento, sus emociones, su comportamiento, limitar su libertad de información y 
expresión, generar autocensura y afectar a la autonomía y desarrollo de los menores 
(EDPB, 2021).

En este sentido, la AEPD va a promover que el Comité Europeo de Protección de 
Datos incluya los patrones adictivos en las directrices que se están preparando sobre 
la interrelación entre el Reglamento General de Protección de Datos y la DSA, debido al 
elevado impacto que estas prácticas poseen sobre el derecho a la protección de datos en 
los entornos digitales.

6.  El acceso de menores a contenidos inadecuados

Como se ha comentado, en cuanto al acceso online por los menores a contenidos 
para adultos, en especial a la pornografía, estudios e informes de organizaciones 
especializadas señalan que se viene produciendo a edades muy tempranas y a gran 
escala, en un momento en el que su desarrollo cognitivo no les permite entender lo 
que están viendo, pues su personalidad no está formada, generando importantes 
desórdenes en la concepción de las relaciones sexuales y del rol de la mujer. 

Los resultados del Estudio sobre pornografía en las Islas Baleares: acceso e impacto 
sobre la adolescencia, derecho internacional y nacional aplicable y soluciones tecnológicas 
de control y bloqueo son preocupantes. Así, el estudio destaca que más del 90 % de los 
jóvenes reconoce que en los últimos años ha mirado pornografía (91,7 % hombres y 
89,3 % mujeres). Además, un 93,3 % ha tenido los primeros contactos con la pornografía 
antes de los catorce años. En cuanto a la edad de inicio de la visualización habitual de 
pornografía, la edad mediana en chicos son 12,7 años y 12,98 en chicas. Sobre el tipo de 
pornografía que miran habitualmente, un 76,25 % de la muestra responde que ve sobre 
todo pornografía hardcore o cruda (Milano et al., 2023).

Según datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero 
de 2024, un 93,9 % de los encuestados está a favor de «restringir o prohibir» el acceso 
de las personas menores de edad a páginas web pornográficas. A este respecto, la 
verificación de la edad para acceder a esos contenidos es uno de los elementos clave 
para proporcionar un entorno seguro y saludable de Internet a los menores, para lo que 
son necesarios sistemas que lo realicen de manera eficaz y plenamente respetuosos con 
los derechos y libertades de las personas, en particular con la protección de sus datos 
personales y su privacidad (CIS, 2024).

Los sistemas de verificación de edad que se emplean actualmente en Internet 
(autodeclaración, compartir credenciales con el proveedor de contenidos, que sea este el 
que estime la edad o que exista una entidad intermediaria entre el usuario y el proveedor) 
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han demostrado riesgos claros para los derechos de las personas y en particular a los 
NNA: localización de menores de edad a través de Internet, falta de certidumbre sobre la 
edad declarada, exposición de la identidad a múltiples intervinientes en la Red, perfilado 
masivo, o recopilación y tratamiento de datos no necesarios, entre otros. Estos perfiles 
se pueden utilizar para publicidad dirigida, análisis de comportamiento o prácticas 
discriminatorias (EDRi, 2023).

Los esfuerzos de investigación se han centrado en explorar formas de superar algunos 
de estos desafíos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se centran en discutir si es 
el enfoque más adecuado en diferentes casos de uso o en aspectos éticos y de política 
pública (Bertrand et al., 2024; Egan et al., 2023; Brennen y Perault, 2023; CNIL, 2022; 
Jarvie, 2021; Pasquale et al., 2020; Yar, 2020; Nash et al., 2012).

Además, el British Standards Institute (BSI) y la Digital Policy Alliance desarrollaron un 
código de prácticas para los proveedores de servicios de verificación de edad en línea, 
llamado PAS 1296:2018 [10], que aplica a los proveedores que deben realizar procesos 
de aseguramiento de la edad para determinar si un ciudadano puede o no acceder a 
bienes, contenidos o servicios con restricción de edad. La Organización Internacional de 
Normalización (ISO) está trabajando actualmente en el desarrollo de la norma ISO/IEC 
27566. Uno de los principales impulsores de este esfuerzo es el creciente acuerdo de que 
un método sencillo para explicar los niveles de confianza alcanzados por los diferentes 
componentes de aseguramiento beneficiaría a los proveedores de servicios, las partes 
que confían en él y los reguladores (ISO, 2023; BSI, 2018).

Entre las iniciativas europeas se puede señalar el Proyecto euCONSENT. Este trabaja 
sobre la propuesta de ampliaciones de la operación de la infraestructura eIDAS (electronic 
IDentification, Authentication and trust Services) para ofrecer una verificación de la edad 
interoperable paneuropea, de sistema abierto, segura y certificada y el consentimiento 
de los padres para acceder a los servicios de la sociedad de la información. El segundo 
es el Grupo de Trabajo sobre Verificación de la Edad en virtud de la Ley de Servicios 
Digitales, creado en 2024 para avanzar hacia un enfoque armonizado de la UE para la 
verificación de la edad.

En este marco, la AEPD presentó en diciembre de 2023 una propuesta de sistema de 
verificación de edad y protección de las personas menores de edad en Internet ante el 
acceso a contenidos para adultos (AEPD, 2023).

El objetivo es proteger al menor del acceso a contenidos para adultos y que estos 
contenidos, a su vez, puedan ser accesibles para aquellas personas que puedan 
demostrar su edad sin necesidad de hacer visible su identidad. No se trata de que los 
proveedores de contenidos o terceros conozcan que la persona que está accediendo es 
menor (lo que supondría una exposición o señalamiento de un usuario como menor y 
se multiplicarían los riesgos), sino que tengan la garantía de que la persona que accede 
a los contenidos para adultos puede hacerlo, demostrando su condición de «persona 
autorizada a acceder» (AEPD, 2023).

En la propuesta se identifica un aspecto de capital importancia: la verificación de 
la edad de la persona usuaria es solo el primer paso en un sistema cuyo objetivo sea 
proteger a personas menores de edad ante contenidos inadecuados. Este sistema estará 
formado básicamente por los siguientes elementos:
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• Por un mecanismo de verificación de edad, que proporcionará una información 
cierta sobre la autorización de acceso a contenidos orientados a personas adultas.

• Unas políticas de calificación de sitios y contenidos por razones de edad, que 
permitirán tener un criterio de qué sitios en Internet, o qué contenidos en sitios 
generalistas, son considerados contenidos orientados a personas adultas o tienen 
establecidos unos requisitos de limitación de acceso por edad.

• Una calificación de los sitios, o de los contenidos, en función y aplicación de las 
políticas previamente establecidas. Esta calificación supone la aplicación de las 
políticas anteriores.

• Una ejecución de las políticas de acceso en función de las políticas establecidas, la 
calificación de los contenidos y de la autorización de acceso de la persona usuaria, 
que realizará el filtrado de los contenidos. Esta ejecución debe implicar no solo a 
las entidades responsables de los sitios web y de las redes sociales, sino también 
a los buscadores en Internet, las empresas de telefonía móvil y los fabricantes de 
videojuegos o dispositivos, entre otros.

Para comprender cómo la verificación de edad puede ayudar a proteger a los menores 
en línea primero es necesario comprender de qué hay que protegerlos exactamente. En 
esta nota se emplea la clasificación de la OCDE, de manera que se tienen en cuenta cinco 
categorías de riesgos, las denominadas cinco Cs (OECD, 2021):

1) Contenido: el contenido de odio (por raza, género, religión, orientación sexual, 
etc.), el dañino (pornografía, violencia extrema, consumo de sustancias, 
extremismo, desórdenes alimenticios, etc.), el ilegal (abuso sexual, terrorismo, 
etc.) y la desinformación pueden provocar impactos en la salud mental y en 
desarrollo afectivo de los menores.

2) Conducta: de nuevo se observan los cuatro tipos de riesgos ya mencionados, 
pero en este caso se refieren al comportamiento del propio menor cuando 
utiliza Internet, que puede colocarle en una posición vulnerable por participar en 
conductas de odio (ciberacoso, etc.), dañinas (sexting, etc.), ilegales o participar en 
la distribución de desinformación.

3) Contacto: se producen riesgos en categorías similares, pero en este caso los NNA 
son contactados por alguien que interactúa con ellos gracias a Internet y les hace 
objeto de mensajes de odio, dañinos, ilegales o problemáticos por otros motivos. 
Algunos ejemplos claros son la sextorsión, el grooming, o las situaciones en las 
que los NNA proporcionan datos suficientes para pasar del contacto en el entorno 
real al contacto en el entorno físico, con riesgo para su derecho a la integridad. 
La diferencia con los riesgos de conducta es que en este caso el NNA es objeto o 
víctima directa en lugar de actor o parte activa. 

4) Consumo (contrato o consentimiento): se producen cuando el NNA es un cliente 
o consumidor, principalmente porque recibe publicidad de productos que no son 
adecuados (como tabaco, alcohol o servicios de citas), porque recibe publicidad que 
no puede identificar como tal (por ejemplo, por product placement o a través de un 
influencer), porque se aprovecha su credulidad, inexperiencia o falta de madurez 
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para que consienta con acuerdos o contratos que no son beneficiosos para él o 
ella (por ejemplo, empleando patrones engañosos) o porque, directamente, no le 
corresponde al NNA tomar las decisiones sobre consumo, contrato o consentimiento 
(UNESCO, 2024).

5) Corte transversal: en esta categoría entran riesgos bastante heterogéneos que 
no se pueden clasificar en las categorías anteriores, principalmente:
a) Riesgos para la privacidad: como la sobreexposición provocada por ellos 

mismos, el sharenting, los tratamientos asociados a las tecnologías y 
plataformas educativas, etc.

b) Riesgos asociados a las nuevas tecnologías: como los asociados al uso de 
inteligencia artificial (por ejemplo, herramientas que producen fotografías falsas 
de desnudos que se ofrecen en chats de videojuegos), internet de las cosas 
(por ejemplo, relojes inteligentes infantiles que permiten la geolocalización), al 
tratamiento de neurodatos (por ejemplo, para jugar a videojuegos o monitorizar 
la atención en clase) o la autenticación biométrica (por ejemplo, para pagar en 
los comedores de los colegios o para acceder a un evento deportivo).

c) Riesgos asociados a la salud mental y física: como los asociados a los patrones 
adictivos empleados por algunos servicios y aplicaciones o al tiempo excesivo 
de pantalla.

Una vez comprendidos los riesgos principales que sufre la infancia en Internet, se 
puede establecer cuál es el papel que juega la verificación de edad en la protección del 
menor:

• Las soluciones de verificación de edad, con el modelo adecuado, pueden ser de gran 
ayuda para evitar o mitigar gran parte de estos riesgos desde el diseño y por defecto. 

• La selección del modelo adecuado para la verificación de edad, así como su diseño 
e implementación, deberían partir de una evaluación de impacto para los derechos 
de la infancia (Child Rights Impact Assessment [CRIA]). La gestión de los riesgos 
para la infancia en Internet no debe realizarse a ciegas ni de una manera rígida 
o estándar, sino tras una evaluación sistemática y específica las cinco categorías 
de riesgos ya mencionadas en el caso de una aplicación o servicio concreta, tanto 
por su funcionalidad como por su público objetivo, contexto de uso, etc.

• La verificación de edad puede emplear, para gestionar todos estos riesgos, el 
enfoque habilitador que comprueba que el usuario supera el umbral de edad 
requerido para realizar cambios en la configuración, permitir acceso a la 
comunicación con terceros, instalar aplicaciones para adultos, etc.

• Esto permite gestionar los riesgos de manera proactiva, y devolver a familiares y 
tutores la capacidad de ejercer su deber de cuidado y el resto de sus obligaciones. 

• La verificación de edad no necesita verificar una edad concreta ni una fecha de 
nacimiento, solo la superación de dicho umbral. Umbral que puede ser distinto 
en función del tipo de actividad o elemento al que se desea acceder en Internet.

• La verificación de edad resulta inútil si todo el ecosistema (aplicaciones, 
herramientas, interfaces, etc.) no se adapta para la protección del menor por 
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defecto y para comprobar que los usuarios que realizan ciertas solicitudes 
tienen la edad requerida para ello de forma que se garantice el anonimato, la no 
trazabilidad y que no se detecta a NNA.

En cuanto a los procedimientos llevados a cabo por la AEPD para la protección de los NNA 
en su acceso a contenidos para adultos hay que destacar los siguientes procedimientos 
sancionadores contra empresas titulares de páginas de pornografía por la falta de 
exactitud en la verificación de la edad y de privacidad desde el diseño (AEPD, 2023 y 2021).

En el caso de la titularidad de empresas de webs dedicadas a la pornografía que 
han sido sancionadas por ello existía un riesgo cierto de que los NNA accedieran 
directamente y sin limitaciones a un contenido perjudicial para ellos. Las limitaciones 
o cautelas previstas en las páginas web resultaban claramente insuficientes para evitar 
el acceso a los NNA, tanto de forma directa a la página web (usuarios no registrados), 
como en aquellos supuestos en los que era preciso un registro. Si bien había presentes 
mecanismos para declarar la edad, no existía ninguno para comprobarla ulteriormente, 
ni ninguno para verificarla. 

Los riesgos a los que están afectos los NNA, inherentes a su desarrollo, han de ser 
considerados por los responsables del tratamiento, y no solo por aquellos que dirigen 
servicios directa y específicamente a los niños, sino por todos aquellos que realizan 
tratamientos de datos personales dirigidos a otros colectivos en los que los NNA puedan 
interactuar o intervenir, como sucede con la pornografía en Internet. 

Resultando que estas entidades deciden que las categorías de interesados se 
limitan a los mayores de edad, les corresponde implementar las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para que el tratamiento se efectúe únicamente respecto 
de interesados mayores de edad. Ello conlleva que también implemente las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para que los datos de los NNA no sean tratados.

Además de la legislación sobre protección de datos, otras regulaciones establecen 
disposiciones para proteger a los menores en el acceso a contenidos online. El Reglamento 
de Servicios Digitales recoge que los prestadores de servicios y motores de búsqueda 
deben tener en cuenta el interés superior de los menores a la hora de adoptar medidas, 
como adaptar el diseño de su servicio, en especial cuando se dirijan principalmente 
a menores o sean utilizados predominantemente por ellos, y adoptar medidas para 
protegerlos de contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral. 

Por su parte, la Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las plataformas 
de intercambio de vídeos a establecer sistemas de verificación de edad con respecto a 
contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores 
y que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más 
nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía.

7.  Contenidos sensibles y prioritarios

Los NNA son capaces de aprender de forma intuitiva cómo funcionan las herramientas 
digitales, pero falta mucho por hacer para enseñarles a ser conscientes de la magnitud 
de los riesgos, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, el envío de fotos o vídeos 
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sexuales o cómo puede afectar al desarrollo de la personalidad el acceso a contenidos 
que no pueden gestionar por sí mismos.

El Canal Prioritario de la Agencia es una iniciativa pionera a nivel mundial que permite 
solicitar la retirada urgente de contenidos publicados que pongan en grave riesgo los 
derechos y libertades o la salud física o mental de los afectados. Ello incluye, entre otros, 
los contenidos sexuales o violentos publicados en páginas web sin el permiso de las 
personas que aparecen en ellos, en particular, en casos de acoso a menores o violencia 
sexual contra las mujeres, pero también en situaciones de violencia digital de todo tipo. 

Las nuevas tecnologías han propiciado nuevas amenazas, en parte causadas por la 
velocidad de difusión de información e imágenes, la facilidad de acceso a las mismas 
a través de los motores de búsqueda y las dificultades para eliminarlas de Internet. La 
violencia ha pasado de ser física o psicológica a incluir el ciberacoso y la vulneración de 
la privacidad de las víctimas con acciones como la grabación y distribución de imágenes 
con contenido sensible en las redes sociales. Aunque todo ciudadano puede ser una 
víctima, los NNA son el principal blanco de estas conductas. Esta violencia digital puede 
tomar formas muy distintas: acoso en redes sociales; amenazas, sextorsión y ataques 
a la reputación a través del correo electrónico, las redes o cualquier medio digital; 
suplantación de la identidad; seguimiento de los distintos dispositivos digitales mediante 
programas espías, etc.

El Canal Prioritario de la AEPD para comunicar la difusión ilícita de contenido 
sensible y solicitar su retirada pretende ofrecer una respuesta rápida en situaciones 
excepcionalmente delicadas. Establece una vía en la que las reclamaciones recibidas 
son analizadas de forma prioritaria, permitiendo que la Agencia, como autoridad 
independiente, pueda adoptar medidas urgentes para evitar que esos contenidos 
continúen publicados online. 

Si los afectados por las imágenes son menores de edad, pero tienen más de catorce 
años, podrán acudir directamente al canal prioritario por una vía especialmente 
habilitada para ello. Si las imágenes afectan a menores de catorce años serán los padres, 
madres o tutores quienes deban presentar la solicitud de retirada. 

La AEPD ha ordenado la retirada de contenidos a diferentes páginas web en más de 
una treintena de casos en 2023, que se suman a las 51 intervenciones de urgencia que 
se realizaron en 2022. Entre esas órdenes de retirada se encuentran la difusión de vídeos 
o fotografías de contenido sexual grabadas con consentimiento, pero publicadas sin 
permiso, la grabación de agresiones y humillaciones y la publicación de perfiles falsos 
de mujeres en páginas web pornográficas utilizando su imagen real y su número de 
teléfono. El porcentaje de efectividad del Canal Prioritario para retirar los contenidos 
ha alcanzado el 100 % de efectividad en 2023 y, en general, la retirada se produce en un 
plazo de 72 horas, cuando el responsable de la plataforma se encuentra en España.

En tales casos, se requiere a los proveedores de servicios correspondientes la retirada 
de los contenidos sensibles con la mayor inmediatez posible. La retirada de estos 
contenidos supone una gran ayuda para las personas afectadas y es uno de los principios 
en los que se basa la responsabilidad social de la Agencia. Pero con independencia de la 
retirada urgente de los contenidos sensibles, la Agencia puede determinar que procede 
depurar responsabilidades a través de un procedimiento sancionador. 
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Nos encontramos en una situación que requiere trabajar y rápido si se quiere ayudar 
a las generaciones de jóvenes actuales y venideras y proporcionarles un marco de 
protección para navegar por la Red, que ha de involucrar a todos los sectores y agentes 
implicados.

Contribución autoría
— Estructura del trabajo, metodología, edición, revisión del manuscrito, análisis, coordinación, 
supervisión: Mar España Martí y María Angustias Salmerón Ruiz.

Financiación
La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector 
público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.
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Resumen: Este artículo explora el impacto bio-psico-socio-sexual de la pornografía en adolescentes, 
un fenómeno cada vez más prevalente debido al acceso temprano a Internet y la falta de educación 
afectivo-sexual en los hogares y escuelas. Utilizando una revisión exhaustiva de estudios recientes, 
se analizan las consecuencias biológicas, como alteraciones neurocognitivas que afectan el control 
de impulsos; psicológicas, incluyendo problemas de autoestima y regulación emocional; sociales, 
donde el consumo puede asociarse con mayor aislamiento y soledad; y sexuales, destacando un 
aumento en comportamientos sexuales de riesgo y percepciones distorsionadas de la sexualidad. 
A nivel metodológico, se recopilan datos de prevalencia y patrones de consumo en adolescentes 
españoles. Entre las limitaciones, se señala la falta de estudios longitudinales que permitan observar 
los efectos a largo plazo. El estudio contribuye a la literatura científica, al enfatizar la necesidad 
de políticas educativas preventivas, así como estrategias de intervención clínica y familiar que 
fomenten el pensamiento crítico y el diálogo abierto sobre el consumo de pornografía. Además, se 
proponen herramientas prácticas para mejorar la intervención y la educación afectivo-sexual desde 
una perspectiva integral.
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Abstract: This article explores the bio-psycho-socio-sexual impact of pornography on adolescents, 
a phenomenon that has become increasingly prevalent due to early Internet access and the lack 
of affective-sexual education in homes and schools. Using a comprehensive review of recent 
studies, it examines biological consequences, such as neurocognitive alterations that affect 
impulse control; psychological effects, including self-esteem and emotional regulation issues; 
social aspects, where consumption may be associated with greater isolation and loneliness; and 
sexual impacts, highlighting an increase in risky sexual behaviors and distorted perceptions of 
sexuality. Methodologically, it gathers data on the prevalence and consumption patterns among 
Spanish adolescents. Among its limitations, the article notes the lack of longitudinal studies to 
observe long-term effects. This study contributes to the scientific literature by emphasizing the 
need for preventive educational policies, as well as clinical and family intervention strategies that 
encourage critical thinking and open dialogue on pornography consumption. Additionally, practical 
tools are proposed to improve intervention and affective-sexual education from a comprehensive 
perspective.
Keywords: pornography; adolescence; internet; technology, sexuality; education.

1. Introducción y contexto

El consumo de pornografía se ha convertido en una práctica habitual en jóvenes y 
adolescentes en los últimos años (Paulus et al., 2024; Ramiro Sánchez et al., 2023). 
El acceso temprano a dispositivos electrónicos, la falta de normas sobre el acceso 
a Internet en los hogares y la pandemia covid-19 han favorecido un acceso masivo 
al material sexual explícito en línea (Awan et al., 2021; Steinfeld, 2021; Torous et al., 
2020). Este acceso se produce a edades cada vez más tempranas (Ballester-Arnal, 
García-Barba et al., 2023; Cerniglia y Cimino, 2024).

La adolescencia es un período de vulnerabilidad donde se forja la identidad y se 
produce una madurez progresiva de la afectividad y sexualidad (Adarsh y Sahoo, 
2023; Organización Mundial de la Salud, 2024). En concreto, se observan cambios 
biológicos que se suman a cambios sociales, interpersonales, afectivos, relacionales 
o identitarios (Choudhury et al., 2006; Jaffari-Bimmel et al., 2006; Özdemir et al., 2016).

La falta de educación afectivo-sexual en las familias y en las aulas ha producido 
que la pornografía se convierta en el único educador formativo sobre sexualidad en 
los jóvenes (Ballester et al., 2024; Brage et al., 2023; Sedano-Colom et al., 2024). Estos 
factores han favorecido la preocupación de instituciones y profesionales sobre esta 
temática, llegando a considerarse una cuestión de salud pública y de protección de 
los derechos de la infancia (Altin et al., 2024; Sharpe y Mead, 2021; Testa et al., 2023).

Desde hace dos décadas se ha realizado una gran cantidad de investigaciones 
sobre el posible impacto de la pornografía en diferentes dimensiones: biológica, 
social, personal o sexual, entre otras (Gibbons et al., 2020; Paulus et al., 2024; Ramiro 
Sánchez et al., 2023). Se revisarán en este artículo los datos respecto al contexto y la 
prevalencia del consumo de pornografía en la adolescencia. También se explorará el 
impacto bio-psico-socio-sexual de la pornografía en esta población. Finalmente, se 
sugerirán algunas claves para la prevención e intervención basadas en la evidencia 
científica.
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2. Prevalencia, acceso y conducta problemática

El consumo de pornografía entre adolescentes en España ha alcanzado cifras 
preocupantes, con estudios que muestran que, entre el 70-97,3 % de menores (chicos 
y chicas) de dieciocho años ha accedido a contenido pornográfico en algún momento 
(Ballester-Arnal, García-Barba et al., 2023; Sedano-Colom et al., 2024). Los datos varían 
en estudios internacionales según la muestra o país de procedencia, pero afirman al 
unísono que el uso de pornografía es una actividad habitual entre jóvenes y adolescentes 
(Copp et al., 2021; Donevan et al., 2022; Farré et al., 2020; Rothman et al., 2021; Svedin et 
al., 2011). 

Se muestra a continuación, en la tabla 1, algunas de las prevalencias de consumo en 
diferentes comunidades autónomas de nuestro país.

Tabla 1. 
Prevalencia del consumo de pornografía en adolescentes españoles

Estudio Procedencia Muestra Nomenclatura 
empleada Prevalencia

Sedano 
Colom et al., 
2024

Baleares N= 3.629
13-18 años

Consumo de 
pornografía 70-94 %

Ballester-
Arnal et al., 
2023

Investigación 
española en 
Comunidad 
Valenciana

N total=8.040
N adolescentes= 373

12-17 años

Consumo de 
pornografía 85-97,3 %

Farré et al., 
2020 Cataluña N= 1.500

14-18 años
Uso de 

pornografía 43,5 %

Díaz 
Hernández 
et al., 2023

Islas Canarias 
(Tenerife)

N total = 2.432
N adolescentes=1.575

15-17 años

Consumo de 
pornografía 46,9 %

Ballester-
Arnal et al., 
2023

Costa 
mediterránea

N=500 adolescentes (51.2 % 
chicos, 48,8 % chicas)

13-18 años

Exposición 
no deseada a 
pornografía 

online

88,2 %

Respecto a la edad de acceso, la mayoría de los adolescentes accede a la pornografía 
de manera habitual a partir de los trece años, aunque un 20 % ya lo hace antes de los 
diez años (Sedano-Colom et al., 2024). Este acceso temprano está vinculado a factores 
como la digitalización temprana, el uso de dispositivos móviles y la falta de supervisión 
parental adecuada (Efrati, 2023; Steinfeld, 2021). 

El uso de dispositivos móviles es, de hecho, el principal medio de acceso a la 
pornografía en España. Los adolescentes pasan entre cinco y seis horas diarias 
conectados a Internet, especialmente en redes sociales y plataformas como WhatsApp 
o Telegram, lo que facilita la exposición a contenido sexual (Mutua Madrileña, 2024; 
Steinfeld, 2021). 

Se han identificado tres tipos principales de acceso: 1) el acceso accidental, provocado 
por ejemplo por ventanas emergentes de publicidad o errores al navegar por Internet; 
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2) el acceso intencionado, que implica la búsqueda activa de sitios web pornográficos; y 
3) el acceso facilitado por amigos o conocidos, quienes comparten enlaces o contenido 
explícito (Ballester et al. 2019).

Un estudio reciente con más de mil adolescentes descubrió que el 70 % entre 12-18 
años accede a la pornografía por accidente y solo el 30 % de forma deliberada (Villena-
Moya et al., 2023). En esta línea, el estudio de Ballester-Arnal et al. (2023) revela que el 
88,2 % de los adolescentes ha estado expuesto a pornografía de manera no intencionada, 
esta exposición involuntaria es más común en hogares donde no existen controles 
parentales adecuados (Ballester-Arnal, Gil-Julia et al., 2023). 

El 85.9 % de los hogares no cuenta con sistemas de filtrado de contenidos en Internet, 
lo que deja a los adolescentes vulnerables a acceder a este material sin ningún tipo de 
control (Ballester-Arnal, Gil-Julia et al., 2023). La falta de educación digital y de conciencia 
sobre los riesgos asociados al consumo de pornografía también agrava el problema, ya 
que muchos padres subestiman el tiempo que sus hijos pasan en Internet o el tipo de 
contenido al que están expuestos (Davis et al., 2021).

Para algunos adolescentes, el uso repetido de la pornografía puede convertirse en 
un Uso Problemático de la Pornografía (UPP) (Bőthe et al., 2019; Efrati, 2020; Jiang et 
al., 2022). Esta problemática se ha definido de forma internacional como una conducta 
que altera el funcionamiento del adolescente y se relaciona con conductas adictivas e 
incontrolables (Efrati, 2020). Aunque el UPP es una terminología en debate, este tipo 
de conducta ha recibido una atención especial, debido, principalmente, a tres focos 
sociales: 1) el feminismo: por la cosificación de la mujer y el impacto en la violencia; 2) la 
salud mental: por el posible desarrollo de un problema clínico y adictivo, y 3) la religión: 
por la incompatibilidad de esta conducta con la vivencia espiritual sana en diferentes 
religiones (Efrati, 2020).

Si nos centramos en el ámbito de la salud, la OMS incluyó el «Trastorno por 
Comportamiento Sexual Compulsivo» en 2019 como un Trastorno por el Control de los 
Impulsos (OMS, 2019). Bajo este paraguas, encontraríamos el UPP como un problema 
de salud mental, aunque la OMS no incorpora criterios específicos para los adolescentes 
(Villena-Moya, Testa et al., 2024).

Respecto a la posibilidad de considerar a esta patología una adicción existen posiciones 
enfrentadas al respecto (Brand et al., 2020; Sassover y Weinstein, 2022). Sin embargo, 
son cada vez más los apoyos que consideran el UPP una adicción comportamental por 
los impactos neurobiológicos similares a otras adicciones observados en estudios con 
neuroimagen y pruebas neuropsicológicas (Antons y Matthias, 2020; Brand et al., 2016, 
2019, 2020; Love et al., 2015).

Respecto a la prevalencia del UPP en adolescentes, en España se ha observado 
que el 16,5  % de los adolescentes presenta un consumo compulsivo de pornografía, 
lo que puede derivar en problemas emocionales, como adicción al sexo a través de 
Internet, ansiedad o depresión (Sedano-Colom et al., 2024). Este consumo problemático 
está asociado, en muchos casos, a la falta de madurez emocional o cognitiva que les 
impide procesar adecuadamente lo que ven (Sedano-Colom et al., 2024). En estudios 
internacionales advierten que el 10 % de los adolescentes está en riesgo de desarrollar 
un UPP (Bőthe, Vaillancourt-Morel et al., 2021).
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3. Diferencias por sexo y orientación

En general, los varones son más propensos a acceder a la pornografía de manera 
intencionada, ya sea por curiosidad o por la influencia de amigos, mientras que las chicas 
suelen encontrarse con este contenido de manera más accidental (Ballester et al., 2019; 
Farré et al., 2020). Este patrón refleja las diferencias en la socialización de género, donde 
los varones tienden a ser más propensos a la exploración de su sexualidad a través de 
la pornografía, mientras que las chicas pueden verse expuestas sin haberlo buscado 
activamente (Ballester et al., 2019; Farré et al., 2020).

También se ha observado una mayor tendencia a desarrollar un UPP en adolescentes 
varones que en chicas (Villena-Moya et al., 2023). Esto puede explicarse por los mayores 
niveles de tolerancia progresiva que ocurre con mayor facilidad en los varones, siendo 
más vulnerables a desarrollar un uso problemático (Peter y Valkenburg, 2016).

El estudio de Farré et al. (2020) también señala diferencias importantes en el consumo 
de pornografía según la edad, el género y la orientación sexual. Además, aquellos 
adolescentes que se identifican como homosexuales, bisexuales o no definen su 
orientación sexual tienden a consumir más pornografía en comparación con sus iguales 
de orientación heterosexual (Farré et al., 2020); presentando, incluso, unos mayores 
niveles de UPP y posibles conductas sexuales de riesgo asociadas (Villena-Moya, Chiclana-
Actis et al., 2024). Las investigaciones presuponen que este mayor uso de pornografía en 
adolescentes no heterosexuales se debe a una mayor necesidad de acceder a información 
sobre su sexualidad, debido a la falta de conocimiento o de información disponible en su 
entorno y al estigma recibido en esta etapa de la vida (Bőthe et al., 2019).

3.1. Tipos de contenido y otras conductas sexuales de riesgo en línea

La nueva pornografía ha cambiado en su fondo y en su forma desde que la industria 
empezó alrededor de los años setenta (Villena-Moya, 2023). Estudios recientes indican 
que la industria cuenta con casi el doble de tráfico que plataformas de entretenimiento 
como Netflix o Tiktok (Wright, Tokunaga et al., 2023). Las nuevas características incluyen 
una alta calidad de imagen, su disponibilidad mayoritariamente gratuita, la masiva 
distribución y el acceso ilimitado las 24 horas del día (Ballester et al., 2019; Ballester et al., 
2023; Villena-Moya, 2023). Además, ofrece una variedad casi infinita de prácticas sexuales, 
algunas de las cuales son ilegales en la vida real (ej. incesto, sexo sin consentimiento, 
difusión de contenido sexual sin el permiso de la persona, entre otros), con el objetivo 
de generar excitación sexual en quienes la consumen (Ballester et al., 2023; Villena-
Moya, 2023). Además, las plataformas digitales ofrecen un alto grado de anonimato e 
interactividad, factores que han incrementado su popularidad entre los adolescentes 
(Mutua Madrileña, 2024). De forma general, el contenido pornográfico actual carece de 
interés artístico, científico o de formación y está orientado de forma exclusiva al lucro 
económico (Ballester et al., 2023). 

Uno de los cambios más alarmantes en la pornografía actual es el auge de los 
contenidos denominados «hardcore», donde prevalecen la violencia y la agresión sexual 
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explícita (Ballester-Arnal, García-Barba et al., 2023). Estas representaciones refuerzan 
modelos de relaciones basadas en la dominación y la cosificación de las mujeres, lo 
que puede distorsionar gravemente la percepción de la sexualidad en los adolescentes 
(Mestre-Bach et al., 2023; Morelli et al., 2024). En esta línea, un análisis de contenido 
reveló que hasta un 45 % de las escenas incluyen algún tipo de agresión física, siendo el 
76 % de agresiones del hombre hacia la mujer (Fritz et al., 2020).

Junto con el contenido hardcore, ha crecido el interés por pornografía basada en la 
violencia y el sometimiento, como el BDSM (Bondage, Discipline, Domination, Sumission, 
Sadism y Masoquism), que anteriormente se consideraba marginal (Brown et al., 2020), 
o como el revenge porn o pornovenganza, que implica la difusión de videos sin el 
consentimiento de la otra persona con fines de venganza (Mania, 2024). 

Asimismo, el hentai o manga, que presenta personajes infantiles de estilo cómic 
altamente sexualizados y sin una definición clara de género, se ha convertido en una 
opción cada vez más accesible para los adolescentes (Dines y Sánchez, 2023).

El consumo de pornografía también se relaciona con otras conductas sexuales online 
como el sexting (el envío y recepción de mensajes, fotos o videos de contenido sexual 
explícito a través de dispositivos electrónicos) (Raine et al., 2020). Uno de cada cuatro 
adolescentes españoles ha participado en sexting, lo que resalta cómo esta práctica se 
ha vuelto común entre los jóvenes (Villacampa Estiarte, 2016). Muchos adolescentes no 
consideran las implicaciones que puede tener el que este contenido sea difundido sin su 
consentimiento, lo que puede derivar en problemas de acoso, chantaje o la pérdida total 
de la privacidad (Alonso-Ruido et al., 2018). 

Las redes sociales, como Instagram y TikTok, facilitan el acceso temprano a estos 
contenidos explícitos y pueden servir como una antesala para el consumo de pornografía 
en la adolescencia (Paulus et al., 2024; Andrie et al, 2021). Estudios recientes indican que 
cuando un adolescente tiene acceso a cuatro redes sociales, aumenta, a su vez, el riesgo 
de acceso a la pornografía (Meilani et al., 2023).

También en ocasiones estas redes sociales sirven de vía de captación para los menores 
con fines de explotación sexual o como engaño y seducción para que generen contenidos 
sexuales en plataformas privadas, como Only Fans (Owan et al., 2020; Sevic et al., 2020).

Por último, nos encontramos con un aumento del uso de la inteligencia artificial para 
la alteración de imágenes, desnudando a mujeres y niñas jóvenes sin su consentimiento 
(Deep nudes o Deep Fakes pornográficos) (Henry et al., 2020). Un informe reciente advierte 
que el número de deep nudes ha aumentado en un 550 % de 2019 a 2023 y que casi en 
su totalidad son imágenes de mujeres y no de varones. Este informe también indica que 
el 50 % de los varones jóvenes ya ha utilizado alguna vez esta herramienta (Hero, 2023).

3.2. Impacto bio-psico-socio-sexual de la pornografía

Todo lo mencionado anteriormente ha ido modificando el contexto social y cultural 
que rodea a los adolescentes, de forma que se puede afirmar que la pornografía, en 
la actualidad, sirve como un modulador del comportamiento afectivo-sexual de los 
adolescentes que la consumen (Alexandraki et al., 2018; Pathmendra et al., 2023).
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Diversos estudios asocian estas conductas con efectos negativos, como comporta-
mientos sexuales de riesgo, actitudes agresivas, problemas de autoestima y problemas 
de salud mental, entre otros (Alexy et al., 2009; Altin et al., 2024; Mestre-Bach et al., 2023; 
Mestre-Bach y Potenza, 2023; Pathmendra et al., 2023). 

Por ello, es importante analizar de manera exhaustiva la prevalencia y las formas de 
acceso al contenido pornográfico entre los adolescentes en España, así como comprender 
los impactos biológicos, psicológicos, sociales y sexuales asociados. 

Este análisis pretende agrupar los posibles efectos perjudiciales del consumo de 
pornografía y sus diferentes impactos en la adolescencia, ofreciendo una visión integral 
que contribuya al entendimiento y a la intervención de un fenómeno de creciente 
relevancia en la sociedad actual. 

Se puede observar de forma visual y resumida en la figura 1 el impacto bio-psico-
socio-sexual de la pornografía.

Figura 1. 
Impacto bio-psico-socio-sexual de la pornografía

3.2.1. Impacto biológico

El impacto del consumo de la pornografía en el desarrollo neuronal de los adolescentes 
es un área emergente de estudio de los últimos años. La adolescencia es un período 
crítico de maduración neurobiológica, caracterizado por una asincronía en el desarrollo 
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entre dos sistemas cerebrales el sistema mesolímbico de recompensa y el córtex 
prefrontal. Esa asincronía sucede debido a que el sistema de recompensa, impulsado 
por neurotransmisores como la dopamina, se hiperactiva durante la pubertad (Braams 
et al., 2015; Mills et al., 2014).

Particularmente, en relación con la vía de recompensa cerebral, esta desincronización 
ha sido objeto de varios estudios, puesto que se ha demostrado que aumenta 
la susceptibilidad de los adolescentes a comportamientos impulsivos (como el 
consumo excesivo de pornografía) sin una capacidad cognitiva suficiente para evaluar 
adecuadamente sus consecuencias a largo plazo  (Assis, 2024; Wetherill y Tapert, 2019). 
De esta forma, a nivel neurobiológico, el consumo de pornografía actúa como un potente 
estímulo, que intensifica la liberación de dopamina (relacionado con experiencias 
placenteras). Esto aumenta el riesgo de desarrollar un comportamiento compulsivo 
para generar conductas adictivas y de esta forma, agravar su impacto en el desarrollo 
cerebral  (Kühn y Gallinat, 2014; Mills et al., 2014; Moreno et al., 2024).

Investigaciones neurofisiológicas han asociado el UPP con alteraciones cognitivas, 
como la disminución en el control de impulsos y dificultades en la organización y 
planificación (Amilah et al., 2021; Castro-Calvo et al., 2021). Esto se debe, en parte, a 
la dominancia de ondas delta en el córtex prefrontal observada en adolescentes con 
adicción a la pornografía, lo que puede llevar a un deterioro cognitivo y a un síndrome 
hipofrontal (Amilah et al., 2021).

Como en todos los trastornos y conductas relacionadas con un estímulo adictivo, como 
ocurre por ejemplo en las adicciones a sustancias, se produce el fenómeno de la habituación, 
donde el cerebro requiere estímulos cada vez más intensos para lograr la misma respuesta 
de placer (Fuhrmann et al., 2015). En esta línea,  Banca et al. (2016) mostraron que los 
usuarios frecuentes de pornografía tienden a buscar estímulos más novedosos e intensos, 
como resultado de una desensibilización del sistema de recompensa, lo que lleva a una 
escalada en la búsqueda de contenidos sexuales más extremos y potencialmente dañinos 
(Ince et al., 2024; Lewczuk et al., 2022). Esta desensibilización, además, reduce la capacidad 
del individuo para disfrutar de actividades cotidianas, aumentando el riesgo de trastornos 
como la ansiedad y la depresión (Kang et al., 2020).

Otro aspecto crucial en el estudio del impacto de la pornografía en adolescentes 
es el papel de las neuronas espejo, responsables del aprendizaje vicario y la empatía 
(Assis, 2024). Un estudio reciente sugiere que las mujeres que consumen pornografía 
muestran una mayor activación de estas neuronas, lo que podría explicar la imitación 
de comportamientos observados en el contenido pornográfico (Cuesta et al., 2020). 
La alteración de las neuronas espejo puede contribuir a la adopción de expectativas 
sexuales poco realistas, conductas agresivas y estereotipos de género, afectando las 
relaciones interpersonales y sexuales (Cuesta et al., 2020; Kor et al., 2022). Además, la 
disminución de los niveles de oxitocina, hormona vinculada con el apego y el cariño, 
observada en individuos con un UPP, se ha asociado con una disminución de la empatía 
en estos sujetos (Cuesta et al., 2020; Kor et al., 2022). 

Estos problemas y otros relacionados con otras funciones cognitivas y ejecutivas, como 
el control de impulsos y la toma de decisiones (Castro-Calvo et al., 2021; Müller y Antons, 
2023), están altamente relacionados con el consumo de pornografía a edades tempranas.
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3.2.2. Impacto psicológico

La adolescencia es una etapa compleja y fundamental en la vida de las personas, puesto 
que durante esta etapa forman su identidad, desarrollan su autoconcepto y evolucionan 
su autoestima (Gaete, 2015; Meeus, 2016; Berenbaum et al., 2015) El consumo de 
pornografía a edades tempranas puede interferir en el desarrollo psicológico normal de 
estos adolescentes (Vieira y Griffiths, 2024; Villena-Moya, Testa et al., 2024).

Aunque el impacto en su salud mental puede ser variado y sigue siendo objeto de 
estudio, en adultos jóvenes con un consumo continuado desde la adolescencia se ha 
observado un aumento en los índices de depresión, las ideas de suicidio y el bienestar 
general (Altin et al., 2024).

En este sentido, también se ha observado cómo el consumo compulsivo de pornografía 
puede favorecer problemáticas relacionadas con la salud mental, como el aumento de 
ansiedad y estrés, así como los niveles de depresión de los consumidores (Camilleri et 
al., 2021).

Respecto al impacto en la autoestima, diversos estudios han correlacionado un 
bajo nivel de autoestima en los adolescentes como un factor predisponente del uso de 
pornografía como mecanismo de escape ante emociones negativas, tales como culpa, 
vergüenza y frustración (Bibi et al. 2022; Sommet y Berent, 2023). No obstante, lejos 
de ofrecer una solución efectiva, el consumo de pornografía parece perpetuar un ciclo 
negativo en el cual la autoestima, particularmente la autoestima sexual, se ve aún más 
deteriorada (Borgogna et al., 2020).

El consumo de pornografía también se ha asociado con una peor capacidad de 
regulación emocional, peores estrategias para la resolución de conflictos y un peor 
control de los impulsos (Castro-Calvo et al., 2021; Testa et al., 2024).

Además, la influencia de la pornografía en la forma de vivir la intimidad ha sido un 
tema central en la investigación reciente, debido a sus implicaciones en las relaciones de 
pareja y la percepción de la sexualidad (Abdi et al., 2024; Štulhofer et al., 2012; Wright et 
al., 2021). La pornografía, al exhibir una sexualidad desprovista de intimidad auténtica, 
puede afectar negativamente la calidad de las relaciones afectivas, interfiriendo en la 
vulnerabilidad compartida y la conexión emocional entre los miembros de la pareja (Villena-
Moya, 2023). Estudios empíricos han demostrado que el uso frecuente de pornografía 
por parte de uno de los miembros de la relación puede reducir significativamente la 
intimidad y la empatía en diversas dimensiones, como la emocional, sexual e intelectual 
(Ballester-Brage et al., 2022; Kor et al., 2022).

3.2.3. Impacto social

El sentimiento de soledad, definido como una percepción de aislamiento social y 
emocional, ha aumentado significativamente en los últimos años entre los jóvenes. 
Investigaciones recientes indican que los adolescentes que consumen pornografía con 
regularidad son más propensos a experimentar soledad (Ballester et al., 2021; Butler et 
al., 2018; Mestre-Bach y Potenza, 2023). Este vínculo puede deberse a que la pornografía 
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actúa como una estrategia de afrontamiento desadaptativa frente a las emociones 
negativas, especialmente en aquellos que ya se sienten socialmente aislados (Mestre-
Bach y Potenza, 2023). 

En los adolescentes, la baja autoestima, en particular la presencia de autopercepción 
negativa en la persona se relaciona directamente con síntomas de soledad y ansiedad 
social (Butler et al., 2018; Mestre-Bach y Potenza, 2023).

De esta forma, el consumo compulsivo de pornografía cumple una función evasiva a la 
situación social que están viviendo los adolescentes (Mestre-Bach y Potenza, 2023; Wéry 
et al., 2020). Esta función evasiva tiene un impacto directo en la capacidad para formar 
y mantener relaciones afectivas y sexuales saludables. En estos casos, los adolescentes 
presentan fuertes dificultades emocionales a la hora de interaccionar con iguales y 
presentan una clara necesidad de seguridad y validación emocional, que tratarían de 
cubrir mediante el consumo de pornografía (Bennett-Brown y Wright, 2022; Mestre-Bach 
y Potenza, 2023).

En esta línea, se encontró un estudio que reveló que la soledad predice significativamente 
las conductas hipersexuales, una condición que se asocia a menudo con el UPP 
(Dhuffar et al., 2015). Además, la investigación señala que la relación entre la soledad 
y las actividades sexuales en línea puede depender de otros factores, como el apego 
inseguro, lo que sugiere que los adolescentes que se sienten emocionalmente inseguros 
o desconectados podrían tener mayor vulnerabilidad ante estos comportamientos (Efrati 
y Amichai-Hamburger, 2018).

Como se puede observar, la soledad en los adolescentes se ve agravada por el 
consumo de pornografía, que no solo distorsiona las expectativas y comportamientos 
sexuales, sino que también contribuye a un mayor aislamiento social y emocional 
(Mestre-Bach y Potenza, 2023).

3.2.4. Impacto sexual

Como se ha visto anteriormente, el componente adictivo de la pornografía impacta en 
muchas de las dimensiones de la persona. Además, el tipo, la intensidad y los sesgos de 
contenido que tiene en la actualidad la pornografía causa grandes problemas también 
en el desarrollo de la dimensión sexual de niños, niñas y adolescentes (Ballester et al., 
2023; Pathmendra et al., 2023). Estos estudios identifican mayores tasas de actividad 
sexual en etapa adolescente, falta de comprensión de su propia sexualidad y mayor 
probabilidad de conductas sexuales de riesgo en aquellos adolescentes que consumen 
pornografía (Lim et al., 2017; Ramiro Sánchez et al., 2023; Villena-Moya, Chiclana-Actis et 
al., 2024).

El consumo de pornografía se ha asociado también con el aprendizaje de la sexualidad 
basado en: 1) unas relaciones sexuales más impersonales; 2) mayor tendencia a buscar 
prácticas sexuales de riesgo; 3) una percepción del sexo basada solo en el placer físico, y 
4) mayores índices de infidelidad (Wright et al., 2024).

Desde el punto de vista sexológico, a pesar de que existe una necesidad de continuar 
investigando sobre este tema, el consumo de pornografía se ha asociado en varones 
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con la presencia de disfunción eréctil y eyaculación retardada (Jacobs et al., 2021; Kazan 
Kizilkurt et al., 2023; Park et al., 2016). Respecto a otros factores, diversos estudios 
asocian el consumo adictivo de pornografía con una menor satisfacción sexual en 
general (Dwulit y Rzymski, 2019), mayor presencia de disfunciones relacionadas con el 
deseo y desconexión de la empatía (Abdi et al., 2024; Ballester; Rosón; Facal y Gómez-
Juncal, 2021).

También, la visualización de este contenido por parte de los adolescentes puede 
llevar a la internalización de esas situaciones, a ideas y estereotipos, convirtiéndose en 
creencias propias sobre las relaciones reales. En un estudio realizado en Estados Unidos, 
se halló que aquellos jóvenes que visualizaban contenido de prácticas sexuales violentas 
aceptaban esos comportamientos como generales y aplicables a cualquier relación 
(Wright, Herbenick et al., 2023).

Otras situaciones como la cosificación, objetificación y la permisividad durante las 
relaciones sexuales son creencias que la pornografía ofrece a los adolescentes como 
normales (Efrati, 2020).

3.3. Claves para la prevención

La exposición de los adolescentes a la pornografía es un desafío creciente que requiere 
estrategias preventivas integrales y efectivas. Estas deben centrarse en la educación 
sexual, la supervisión parental equilibrada, el uso de herramientas tecnológicas, y en 
la promoción de un entorno familiar y educativo seguro (Todovoric et al., 2023 Testa 
et al., 2023; Villena-Moya, Testa et al., 2024). Un enfoque preventivo adecuado no solo 
debe limitar el acceso, sino también enseñar a los jóvenes a desarrollar un pensamiento 
crítico que les permita tomar decisiones informadas y responsables sobre su conducta 
sexual (Testa et al., 2023; Villena-Moya, Testa et al., 2024). 

3.3.1. Educación sexual integral

Uno de los pilares fundamentales para la prevención es la implementación de programas 
de educación sexual integral, los cuales deben enseñar a los adolescentes a entender e 
interpretar la pornografía de manera crítica, promoviendo una comprensión más realista 
de la sexualidad y las relaciones interpersonales. 

Estos programas deben abordar temas como los estereotipos sexuales, la 
representación distorsionada de las relaciones de poder y violencia en la pornografía, 
y las posibles consecuencias del consumo (Ballester-Arnal, García-Barba et al., 2023; 
Sedano-Colom et al., 2024).

La alfabetización digital también es clave para que los adolescentes comprendan cómo 
la pornografía puede influir en su percepción de la sexualidad. Muchos adolescentes 
buscan respuestas sobre su desarrollo sexual en Internet, lo que aumenta el riesgo de 
desarrollar ideas erróneas sobre las relaciones íntimas (Alonso-Ruido et al., 2022). Una 
educación sexual integral no solo debe proporcionar a los adolescentes las herramientas 
necesarias para cuestionar el contenido al que están expuestos, sino también para 
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reducir comportamientos de riesgo asociados, como el sexting, que está vinculado al 
consumo de pornografía y a la difusión no consentida de contenido sexual (Villacampa 
Estiarte, 2016).

3.3.2. Supervisión parental y tecnología

La supervisión parental es fundamental en la prevención del consumo problemático de 
pornografía. Aunque las herramientas tecnológicas de control parental pueden limitar el 
acceso a contenido inapropiado, no son suficientes por sí solas (Stoilova et al., 2023; Testa 
et al., 2023; Villena-Moya, 2023). Muchos adolescentes encuentran formas de eludir estos 
controles, lo que pone de relieve la importancia de establecer una relación de confianza 
basada en el diálogo abierto y la comprensión mutua (Mutua Madrileña, 2024).

Los padres deben combinar el retraso del primer acceso al smartphone, con la 
supervisión tecnológica y con una implicación más activa en la vida digital de sus hijos, 
estableciendo límites claros sobre el uso de dispositivos y promoviendo el diálogo 
sobre las experiencias digitales que puedan afectar emocionalmente a los adolescentes 
(Ballester et al., 2019). Además, se ha observado que muchos padres subestiman el 
riesgo real al que se enfrentan sus hijos e hijas, lo que refuerza la necesidad de que las 
familias estén mejor informadas al respecto (Mutua Madrileña, 2024).

3.3.3. Pensamiento crítico y diálogo abierto

Promover el pensamiento crítico en los adolescentes es esencial para que aprendan 
a cuestionar las representaciones de la pornografía y las expectativas sexuales poco 
realistas que esta fomenta. 

Asimismo, evitar los enfoques moralizantes es clave para que los jóvenes se sientan 
cómodos hablando de su sexualidad (Ketting et al., 2016; Testa et al., 2023). El diálogo 
abierto y maduro sobre la curiosidad y el desarrollo sexual debe reemplazar la vigilancia 
excesiva y los castigos, que pueden hacer que los adolescentes busquen formas de 
ocultar su comportamiento o eludir los controles parentales (Ballester et al., 2019). 
Este enfoque basado en la comunicación también contribuye a disminuir la ansiedad o 
vergüenza que sienten muchos jóvenes al hablar de su actividad sexual en línea, creando 
un entorno de apoyo que les permite compartir sus experiencias (Madrileña, 2024).

3.3.4. Regulación del uso de dispositivos y exposición

Establecer límites en el uso de dispositivos, especialmente durante la noche, es una 
estrategia eficaz para reducir la exposición de los adolescentes a contenido sexual 
explícito. Los estudios han mostrado que medidas restrictivas sobre el tiempo de uso 
de dispositivos y la conexión a Internet en horarios nocturnos pueden ayudar a prevenir 
conductas de riesgo (Villanueva-Blasco y Bernal, 2019). Además, la regulación del 
acceso a redes sociales y otros medios digitales debe ir acompañada del fomento de 
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un uso responsable de la tecnología, enseñando a los adolescentes a tomar decisiones 
informadas y a identificar situaciones de riesgo en línea (Villena-Moya, 2023).

3.3.5. Fortalecimiento de habilidades emocionales 

El desarrollo de competencias emocionales de los adolescentes es fundamental para 
ayudarles a manejar la presión social y las influencias negativas relacionadas con la 
pornografía y otras conductas sexuales en línea. 

El fortalecimiento de la autoestima y la gestión emocional puede reducir la dependencia 
de la pornografía como mecanismo de escape frente al estrés o la ansiedad (Pirrone et 
al., 2022). Además, los adolescentes que cuentan con una mayor capacidad para regular 
sus emociones y resistir las presiones de grupo son menos propensos a participar 
en conductas de riesgo, lo que subraya la importancia de desarrollar programas que 
fomenten la resiliencia emocional (Farré et al., 2020).

Será de interés cultivar una Sexualidad Altamente Sensible (SAS) (Villena-Moya, 2023), 
donde los adolescentes aprendan a hacerse cargo del mundo emocional del otro ser 
humano que tienen delante cuando se relacionan en el espacio íntimo y sexual.

Se resume en la tabla 2, una serie de estrategias a implementar y a evitar en la 
implementación de la educación afectivo-sexual.

Tabla 2.  
Estrategias a implementar y estrategias a evitar en la educación afectivo-sexual

IMPLEMENTAR EVITAR

Incluir educación sexual afectiva integral. 
Implementar programas educativos dirigidos 
por expertos en los colegios, ayuntamientos, 
asociaciones civiles, etc. 

Negar la realidad o actuar de manera prohi-
bicionista.
No basar la educación afectivo-sexual en el si-
lencio. No imponer restricciones sin explicación.

Fomentar el diálogo en casa.
Escuchar a los adolescentes y establecer con-
versaciones abiertas y regulares sobre el uso 
de Internet y los riesgos, sin juicios, para crear 
un ambiente de confianza y seguridad.

Adoptar enfoques moralizantes.
Evitar «La conversación» (solo una) y los dis-
cursos moralizantes o culpabilizadores sobre 
la pornografía. 

Desarrollar pensamiento crítico.
Facilitar debates que ayuden a los adolescentes 
a cuestionar los contenidos pornográficos y a 
identificar las representaciones distorsionadas.

Vigilar a escondidas.
No monitorizar el uso de Internet sin explicar-
lo. Es mejor hablar con los adolescentes y ex-
plicar el motivo para promover la confianza.

Establecer límites de uso de dispositivos.
Regular el acceso a Internet, aplicando normas 
claras sobre el uso de dispositivos, especial-
mente durante la noche, y usando aplicaciones 
de control parental cuando sea necesario.

Acceso sin restricciones.
No permitir acceso ilimitado a dispositivos 
electrónicos. Aplicar filtros de contenido y 
establecer límites de tiempo para el uso de 
Internet adaptado a la edad.

Fortalecer habilidades emocionales.
Promover actividades de bienestar, como 
deportes, tiempo con amigos o técnicas de 
relajación, que ayuden a los adolescentes a 
gestionar sus emociones y a reducir la depen-
dencia de la pornografía como vía de escape. 

Ignorar el impacto emocional:
No subestimar cómo la pornografía es una 
realidad y afecta emocionalmente a los ado-
lescentes. No desestimar la importancia del 
desarrollo de los afectos para la educación en 
sexualidad.
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3.4. Abordaje clínico

El abordaje clínico del UPP en adolescentes requiere un enfoque integral que combine 
terapias psicológicas, apoyo familiar y estrategias personalizadas para atender las 
necesidades de la persona (Testa et al., 2023). Para abordar estos problemas, la 
intervención clínica debe incluir terapias específicas como la terapia cognitivo-conductual 
(TCC) y la participación de la familia, lo que resulta clave para apoyar al adolescente en su 
proceso de recuperación (Testa et al., 2023).

3.4.1. Terapia cognitivo-conductual (TCC)

La terapia cognitivo-conductual es el enfoque más recomendado para tratar el consumo 
problemático de pornografía en adolescentes (Antons et al., 2022; Testa et al., 2023). 
Este tipo de terapia permite identificar y modificar los patrones de pensamiento y 
comportamiento que perpetúan el consumo adictivo. En particular, resulta eficaz para 
abordar el uso de pornografía extrema, como contenidos de dominación o sexo en 
grupo, que están asociados a un mayor riesgo de desarrollar adicción (Ballester-Arnal 
et al., 2023). La TCC ayuda a los adolescentes a regular sus emociones y a desarrollar 
estrategias de afrontamiento más saludables, enseñándoles a gestionar el estrés sin 
recurrir a la pornografía (Sedano-Colom et al., 2024). También es fundamental en el manejo 
de otros problemas emocionales derivados, como la ansiedad o la baja autoestima, que 
a menudo agravan el consumo problemático. Una propuesta de TCC de autoayuda para 
adolescentes puede encontrarse en el programa online www.comodejarlo.org

3.4.2. Implicación familiar en el tratamiento

El apoyo familiar es un componente esencial en el tratamiento del consumo de 
pornografía, ya que los adolescentes que reciben respaldo emocional de sus padres 
tienen más probabilidades de superar su dependencia (Alonso-Ruido et al., 2022; 
Hernández et al., 2023). La psicoeducación familiar permite que los padres comprendan 
mejor el problema, lo que les ofrece herramientas para comprender y apoyar a sus hijos 
y prevenir recaídas. Dado que los adolescentes suelen consumir pornografía en casa, 
la supervisión familiar puede ayudar a limitar el acceso a dispositivos con conexión a 
Internet (Ballester et al., 2019). La intervención familiar no solo fortalece la red de apoyo 
emocional, sino que también fomenta una mayor comunicación entre padres e hijos 
sobre temas delicados, como la sexualidad y el uso de tecnología.

3.4.3. Abordaje emocional y diferencias por sexos

El impacto del consumo de pornografía varía en chicos y en chicas, por lo que el 
tratamiento debe adaptarse para abordar estas diferencias. Las chicas, por ejemplo, 
tienden a experimentar mayor incomodidad o angustia emocional al ser expuestas 
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a contenido sexual explícito, mientras que los chicos pueden desarrollar una mayor 
dependencia de la pornografía como mecanismo de afrontamiento (Barbovschi et 
al., 2021). Además, los adolescentes varones tienden a tener una percepción menos 
crítica sobre los riesgos de consumir este tipo de material. Estas diferencias subrayan 
la importancia de ofrecer intervenciones personalizadas que aborden no solo el uso 
problemático de la pornografía, sino también las expectativas sexuales distorsionadas 
y los efectos emocionales derivados del consumo (Chiclana-Actis y Villena-Moya, 2022).

Diferenciar las intervenciones según el sexo y género es imprescindible para el 
profesional y esencial para lograr resultados más efectivos  (Ballester-Arnal, García-
Barba et al., 2023).

3.4.4. Resiliencia emocional y manejo del estrés

Fortalecer la resiliencia emocional es clave para ayudar a los adolescentes a manejar 
el estrés y la presión social sin recurrir al consumo de pornografía como una vía 
de escape. Al enseñarles a regular sus emociones y a desarrollar habilidades de 
afrontamiento saludables, se reduce la dependencia del contenido pornográfico para 
lidiar con situaciones difíciles (Pirrone et al., 2022). Además, es importante identificar el 
uso problemático de la pornografía en fases tempranas, antes de que se convierta en 
una adicción que pueda afectar su bienestar emocional, social a largo plazo y prácticas 
sexuales (Farré et al., 2020).

El manejo del estrés y la presión social es particularmente importante en la 
adolescencia, una etapa en la que es común que los jóvenes busquen estrategias de 
afrontamiento, a veces inadecuadas. Fortalecer la capacidad de resiliencia implica 
trabajar en el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional y autoestima, 
lo cual también reduce la posibilidad de que los adolescentes desarrollen adicciones 
digitales en general (Testa et al., 2023, 2024).

3.4.5. Intervenciones personalizadas y salud mental

La personalización del tratamiento es crucial para adaptarse a las diferentes realidades 
de los adolescentes. Esto incluye considerar factores como la situación familiar o la salud 
mental preexistente (Villanueva Blasco y Serrano Bernal, 2019). Es importante evaluar, 
apoyándonos en instrumentos validados (Villena-Moya et al., 2023) si los adolescentes 
están utilizando la pornografía como una forma de manejar otros problemas subyacentes 
(se recomienda para adolescentes la Escala Problematic Pornography Use Scale–6, 
validada en adolescentes españoles y mexicanos) (Villena-Moya et al., 2023).

En las intervenciones clínicas, es fundamental identificar los patrones de alto consumo 
de pornografía, que suelen estar vinculados a un inicio temprano de conductas sexuales 
avanzadas, como el sexo oral o la penetración (Pirrone et al., 2022). En este sentido, 
los clínicos deben estar atentos a los factores predisponentes que puedan agravar 
la situación, como psicopatología, rasgos de personalidad disfuncionales o el uso de 
sustancias (Farré et al., 2020). Además, es esencial abordar la progresión acelerada de 
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la sexualidad que puede resultar de la exposición a pornografía extrema, con el fin de 
evitar efectos negativos a largo plazo. 

Decálogo de recomendaciones para profesionales en atención a adolescentes

1 Detectar patrones de consumo temprano y diferenciar entre uso esporádico, regular 
y problemático: adaptando a prevención o intervención (Sedano-Colom et al., 2024; Ville-
na-Moya, Testa et al., 2024).

2 Evaluar el entorno familiar para identificar factores protectores e involucrar a la fa-
milia en el tratamiento: realizar psicoeducación con las familias respecto al proceso tera-
péutico (Peter y Valkenburg, 2016; Testa et al., 2023).

3 Evaluar el tipo de contenido consumido y su riesgo: identificar patrones y contenidos 
que los adolescentes consumen en la pornografía (Ballester-Arnal, García-Barba et al., 
2023; Pirrone et al., 2022; Testa et al., 2023).

4 Incorporar la educación afectivo-sexual en el tratamiento: corregir distorsiones y fo-
mentar una visión saludable de la sexualidad (Díaz Hernández et al., 2023; Ballester-Arnal et 
al., 2023ª; Villanueva-Blasco y Bernal, 2019).

5 Fomentar el uso de filtros parentales: capacitar a los padres en el uso correcto de he-
rramientas de control parental (Ballester-Arnal, García-Barba et al., 2023; Hernández et al., 
2023).

6 Aplicar Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): utilizar tratamientos basados en ciencia y 
acordes al código ético y deontológico (Alonso-Ruido et al., 2022; Testa et al., 2024; Ville-
na-Moya, Testa et al., 2024).

7 Adaptar las intervenciones: ajustar el tratamiento para abordar las diferencias de género, 
culturales e individuales (Ballester-Arnal, García-Barba et al., 2023; Gil-Llario et al., 2021; 
Villena-Moya, Chiclana-Actis et al., 2024)

8 Promover un diálogo abierto y realista sobre la pornografía: facilitar discusiones sin 
juicios (Testa et al., 2023).

9 Fomentar la resiliencia emocional y las habilidades de afrontamiento: enseñar a los 
adolescentes herramientas para mejorar disfunciones relacionadas con el motivo de con-
sulta (Pirrone et al., 2022; Testa et al., 2024).

10 Promover la autoestima y habilidades personales: fortaleciendo al paciente en sus capa-
cidades (Hernández et al., 2023; Villanueva Blasco y Serrano Bernal, 2019).
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Resumen: Actualmente, transitamos por un mundo de pantallas de manera permanente y los 
dispositivos electrónicos tienen una presencia innegable en la vida cotidiana de cualquier persona, 
hecho especialmente acusado entre la población más joven. Dada la importancia de la familia como 
primera institución social en la que se desenvuelve cualquier ser humano, el presente estudio, fruto 
de una tesis doctoral, muestra las estrategias de gestión que realizan las familias en torno a los 
dispositivos desde la perspectiva de los menores. La metodología empleada es de carácter cuantitativo 
y descriptivo y utiliza como instrumento de recogida de información un cuestionario, basado en la 
encuesta EU kids online (2017) y aplicado a 277 estudiantes de los últimos cursos de educación 
primaria. Los resultados muestran que los menores usan mayoritariamente las videoconsolas, las 
tablets, la televisión y los teléfonos móviles. El tiempo de uso de Internet es más acusado los fines 
de semana, lo que nos permite replantearnos el tipo de ocio que practican los escolares. Además, 
la mediación activa por parte de los progenitores en las actividades online es un aspecto relevante, 
aunque la supervisión no alcanza niveles considerables. La mediación inversa también se destaca 
como práctica común mientras que la mediación restrictiva presenta incongruencias en el discurso de 
los menores. En conclusión, es necesario replantear las prácticas parentales vinculadas con la gestión 
de los dispositivos electrónicos en el hogar.
Palabras clave: dispositivos móviles; internet; mediación parental; menores; redes sociales.

Abstract: Currently, we are permanently navigating a world of screens, and electronic devices have 
an undeniable presence in the daily lives of everyone, particularly among the younger population. 
Given the importance of the family as the primary social institution in which any human develops, 
this study, the result of a doctoral thesis, shows the management strategies that families employ 
regarding devices from the perspective of minors. The methodology used is quantitative and 
descriptive, utilizing a questionnaire as a data collection instrument, based on the EU Kids Online 
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survey (2017) and applied to 277 students in the final years of primary education. The results 
show that minors predominantly use video game consoles, tablets, television, and mobile 
phones. Internet usage is more pronounced on weekends, prompting us to reconsider the type 
of leisure activities that schoolchildren engage in. Additionally, active mediation by parents in 
online activities is a relevant aspect, although supervision does not reach considerable levels. 
Reverse mediation is also highlighted as a common practice, while restrictive mediation presents 
inconsistencies in the discourse of minors. In conclusion, it is necessary to rethink parental 
practices related to the management of electronic devices at home.
Keywords: internet; minors; mobile devices; parental mediation; social networks.

1.  Introducción

Actualmente, los dispositivos electrónicos tienen una presencia constante en la vida de 
cualquier persona, especialmente entre los menores en edad escolar. En este sentido, 
la relación que los chicos y chicas establecen con estos dispositivos se ha convertido en 
un fenómeno preocupante que merece la pena ser estudiado. El presente estudio se 
sumerge en el análisis de los factores que condicionan esta relación, arrojando luz sobre 
la importancia de las prácticas parentales y las estrategias empleadas en la gestión 
de los dispositivos electrónicos por parte de las familias desde la perspectiva de los 
protagonistas, los menores.

2.  Revisión de la literatura

La revisión de la literatura se lleva a cabo en torno a tres bloques fundamentalmente. 
En el primero de ellos se analiza la importancia de la familia y el ejercicio de la 
parentalidad. En el segundo se tratan los dispositivos electrónicos y el uso tanto de 
Internet como de redes sociales por parte de menores. Finalmente, en el tercero, 
se abordan las respuestas familiares al uso de los dispositivos usados por sus 
descendientes.

2.1.  La familia y el ejercicio de la parentalidad

Al abordar cualquier aspecto que tenga relación con los menores, resulta inevitable 
pensar en la familia. Las familias, particulares y únicas como las personas que las 
integran, se sitúan hoy en día en el foco de interés de las ciencias sociales, por un 
lado, como sujeto protagonista del cambio social y, por otro, como objeto de este 
(Gómez y Hernández, 2021). Estos autores la definen como una institución social de 
gran importancia, tanto para los individuos que la componen como para la sociedad 
que se ve fuertemente influenciada por la realidad en la que se ve inmersa y sobre 
la que, a su vez, también puede actuar, teniendo así un papel activo en los cambios 
sociales.
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El papel de las familias es fundamental y clave en el bienestar de las personas, 
aunque no sea el único. Ciertas funciones, como el apoyo activo, se inician desde el 
momento del nacimiento y se mantendrán toda la vida. 

Se hace evidente que estamos ante una puesta en valor de la importancia de 
la infancia, así como de la repercusión que tienen las acciones de los adultos en 
el desarrollo de la misma, entendiéndose este desarrollo como los cambios que 
los menores atraviesan desde una perspectiva multidimensional física, cognitiva, 
emocional y social, que les permitirán una vida autónoma y plena (Armus et al., 2012). 

Los comportamientos de los progenitores determinan el ejercicio de su parentalidad, 
entendida por Burlaka et al. (2017) como aquellos actos de apoyo o soporte que los 
padres y madres realizan con el fin de favorecer el desarrollo de sus hijos.

La tendencia actual es considerar las prácticas educativas familiares con un carácter 
mediador y bidireccional. Es decir, las prácticas educativas que los progenitores llevan 
a cabo con sus hijos son causa y, al mismo tiempo, puede tener unas consecuencias en 
el desarrollo de esos últimos (Franco et al., 2014; Gómez et al., 2015).

2.2.  Uso de dispositivos electrónicos, Internet y redes sociales por 
parte de los menores 

El informe Digital 2023 realizado por We Are Social (2023), analiza los dispositivos 
móviles que utiliza la ciudadanía con edades comprendidas entre los 16 y los 64 
años para su acceso a Internet. En primer lugar, el smartphone (97,4 %), seguido del 
ordenador —tanto portátil como de sobremesa— (75,6 %) y las tablets (53,2 %). 

En la encuesta realizada por la Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación (AIMC, 2018), se analiza el consumo por parte de los menores en una 
franja de edad inferior (de seis a trece años), y se encuentra que el 89 % de las niñas y 
niños consume vídeos en Internet y un 36 % lo realiza a diario. 

En este sentido, en el estudio EU kids online 2020 (Smahel et al., 2020) se analizó 
el uso diario de las tecnologías en la población española en menores entre nueve y 
dieciséis años. El 76 % afirma usar diariamente un smartphone o un teléfono móvil, el 
75 % la televisión, el 40 % una videoconsola, un 29 % cualquier tipo de ordenador, el 
28 % la tablet, el 15 % afirma usar un dispositivo portátil y «otros» y, finalmente, un 6 % 
afirma usar un juguete conectado a Internet. 

En la encuesta realizada por la AIMC (2019), se constata un alto nivel de equipamiento 
tecnológico en los hogares españoles, pues cuentan con una media de siete dispositivos 
tecnológicos; y, de estos, los menores utilizan una media de cuatro.

La última encuesta realizada por el INE (2023) sobre el Equipamiento y Uso 
de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares, habiendo sido 
encuestados niños de entre diez y quince años, arroja que, a más edad de los menores, 
más usuarios de ordenador y de Internet en los últimos tres meses hay. Además, en lo 
que respecta a la propiedad del teléfono móvil, esta tendencia sigue la misma dirección, 
pero de una manera mucho más acusada. La edad de doce años es en la que consiguen 
mayoritariamente este dispositivo (tabla 1).
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Tabla 1 
Menores usuarios de ordenador, Internet y que poseen móvil 

Edad
Menores usuarios 

de ordenador en los 
últimos 3 meses (%)

Menores usuarios 
de Internet en los 

últimos 3 meses (%) 

Menores que 
disponen de teléfono 

móvil (%)

10 años 89.5 91.7 23.3

11 años 90.6 92.3 45.7

12 años 93.2 95.2 72.1

13 años 94.2 95.3 88.2

14 años 94.4 96.1 94.1

15 años 96.0 97.1 94.8

Fuente: INE (2023). Disponible en: https://acortar.link/QowroT

En el estudio de García-Rojas et al. (2023), llevado a cabo con alumnos de 5.º y 6.º 
de educación primaria en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva se observa que 
el 77,3 % de los menores encuestados tienen móvil propio, el 75,1 % suelen usar el 
suyo, mientras que el 23,8 % usan el dispositivo de sus progenitores. Además, se 
observa que, a mayor nivel de estudios de los progenitores, menos frecuente es que 
sus hijos e hijas posean un móvil para su propio uso, sino que usan más el de estos. 

En lo que se refiere a las principales actividades online por parte de los menores, 
el estudio EU kids online (Smahel et al., 2020) muestra que la principal actividad es 
comunicarse con la familia y amigos, seguida de escuchar música o ver videoclips, 
seguido de jugar a juegos online, usarlo para trabajos escolares y usar una red social. 

En lo que a menores se refiere, los niños y niñas españoles afirman estar una 
media de 180 minutos online cada día (Smahel et al., 2020), encontrándose por 
encima de la media de esta investigación en el estudio (167 minutos). Cabe mencionar 
que, en nuestro país, las chicas superan en 18 minutos a los chicos y que el tiempo 
online aumenta con la edad (9-11 años 131 minutos, 12-14 años 202 minutos y 15-16 
años 253 minutos en nuestra nación). Solomon-Moore et al. (2018) afirman que, en 
ocasiones, los menores incluso usan dos a más dispositivos de manera simultánea. 

En este sentido, García-Rojas et al. (2023) observaron que el 33 % de los menores 
de 5.º y .6º de educación primaria encuestados, utilizaban el móvil entre una y tres 
horas al día, seguidos por los que reconocían usarlo entre treinta minutos y una hora 
(29,3 %), los que lo usan entre cero y treinta minutos (24,5 %) y, finalmente, los que lo 
usan más de tres horas al día (13,2 %).

A continuación, abordaremos concretamente las respuestas que ofrecen las 
familias al uso que sus hijos e hijas hacen de los dispositivos móviles e Internet.
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2.3.  Respuestas familiares al uso de los dispositivos usados por sus 
descendientes

Datos como los ofrecidos en el apartado anterior están generando numerosas inquietudes 
entre los progenitores, quienes, además ven como sus hijos establecen relaciones sociales 
a través del teléfono mermando, de este modo, las interacciones personales (face to face) 
(Ramírez-García et al., 2018). En este sentido, las familias han de activar estrategias para 
regular y gestionar la relación de los menores con los dispositivos electrónicos, Internet, 
las redes sociales y el consumo audiovisual que realizan (Bertrán, 2022).

Los adultos influyen también en los patrones de uso y consumo digital de sus hijos. 
Según Álvarez et al. (2019) los progenitores también precisan de ayuda y apoyo para actuar 
de forma diversificada, responsable y fluida en el entorno digital.

Nuestra propuesta con relación al nuevo ecosistema digital que se genera en el seno 
de la familia se centra en el análisis de diferentes estrategias de actuación por parte de los 
adultos. Estas son, de menor a mayor dificultad y dedicación: el control, la supervisión y la 
mediación parental.

El control parental supone el monitoreo que los adultos realizan sobre los contenidos 
a los que los menores acceden y manejan online (Delgado-Zambrano, 2023). Estos autores 
materializan el control parental de diferentes formas: 

1) A través de reglas domésticas en casa, como pueden ser el no tener clave de bloqueo 
en los dispositivos, entregarlos a los progenitores a determinada hora, efectuar revisiones 
sorpresa de estos, etc. 

2) A través de herramientas tecnológicas cuyo fin es ayudar con esta nueva situación 
en la crianza y desarrollo de los menores, vinculado al monitoreo técnico, abordado 
previamente en el presente marco teórico.

La supervisión parental es entendida por Elboj-Saso (2023) como una práctica regular 
llevada a cabo por los progenitores, poniendo esfuerzo en mantenerse informados sobre 
los hábitos digitales de sus hijos e hijas, mientras los menores navegan en Internet esta 
supervisión es fundamental (Krämer y Schäwel, 2020).

En este sentido, García-Rojas et al. (2023) observaron que, según la percepción de los 
menores, los padres y madres tendían a supervisar más el tiempo de conexión de sus hijos 
e hijas los contenidos que consumían y difundían con su smartphone, según la percepción 
de los menores. 

Por su parte, Sasson y Mesch (2019) definen la mediación parental como la interacciones 
que se producen entre padres, madres, hijos e hijas en lo relativo al uso y consumo de 
diferentes medios. En el presente estudio se consideran los siguientes tipos de mediaciones:

• Mediación parental activa, ligada a un uso positivo de la tecnología. Los progenitores 
ofrecen orientaciones y recomendaciones a sus hijos (Chen y Chn, 2016; Livingstone 
et al., 2017). Estas buscan el bienestar digital de los menores, a través del empleo 
de procesos dialógicos, donde los padres y madres interactúan y debaten de 
forma asertiva con sus pequeños acerca del uso de la tecnología, compartiendo 
actividades online, así como explicando cómo afrontar las situaciones inesperadas 
o problemáticas. A través de esta mediación se mejora su autorregulación con 
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la tecnología y se modelan sus propias habilidades de afrontamiento hacia los 
comportamientos responsables y saludables (Dedkova y Smahel, 2020).

• Mediación parental restrictiva, los progenitores controlan las actividades de los 
menores mediante el uso de normas y la limitación del tiempo frente a las pantallas 
(Chen y Chng, 2016; Livingstone, 2017).

• Mediación parental técnica, que versa sobre el uso de medios técnicos para 
monitorear o restringir el uso de Internet de los menores; tales como controles 
parentales de bloqueo de contenidos, de rastreo de contenidos a los que han 
accedido o apps usadas e, incluso, de rastreo de la localización mediante GPS 
(Smahel et al., 2020).

• Mediación parental inversa, es aquella que tiene lugar cuando son los menores los 
que enseñan, explican y muestran a sus padres cómo funcionan las tecnologías 
(Smahel et al., 2020).

Tanto la supervisión como la mediación parental tienen una gran importancia en el 
entorno familiar, ya que esta labor está considerada como un factor protector ante los 
riesgos y los usos problemáticos de los dispositivos digitales (Martín-Criado et al., 2021; 
Ramírez-García y Gómez-Moreno, 2020).

3.  Metodología

Los objetivos de este estudio fueron, por un lado, conocer cuáles son las tendencias de 
los menores con relación al uso de dispositivos electrónicos, redes sociales e Internet 
y, por otro, indagar sobre las estrategias empleadas por los padres y madres para la 
gestión de los dispositivos electrónicos e Internet en el hogar. En consonancia con 
estos objetivos, se establecieron las siguientes hipótesis de investigación.

Hipótesis 1. Las tendencias de los menores encuestados en el uso de dispositivos 
electrónicos, redes sociales e Internet son similares a los de estudios nacionales e 
internacionales. 

Hipótesis 2. Los menores participantes en el estudio perciben una mediación activa 
y una supervisión elevada de sus progenitores sobre las actividades que realizan online 
a través de sus dispositivos electrónicos.

La metodología empleada para dar respuesta a estos objetivos e hipótesis es de 
naturaleza cuantitativa y descriptiva. 

En cuanto a la muestra participante, este estudio se ha llevado a cabo en la 
comunidad autónoma de Andalucía y han participado 277 estudiantes andaluces de 
5.º y 6.º de primaria (52 % chicos y 48 % chicas), de diferentes tipologías de centros 
educativos, tanto públicos como concertados y privados. Las edades de los menores 
fueron de forma mayoritaria once años (48,4 %), seguida de diez años (31,8 %) y doce 
años (16.6 %).

El instrumento utilizado ha sido una adaptación del EU kids online (2017) para analizar 
tanto el uso de Internet y los dispositivos como la percepción de los menores sobre 
su contexto familiar y el tipo de estrategias parentales de gestión de los dispositivos 
percibidas por los mismos.
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En lo concerniente al EU kids online 2017 (Smahel et al., 2020), cabría mencionar que 
es un estudio llevado a cabo en diecinueve países europeos con 25 101 menores de 
entre nueve a dieciséis años. Los datos fueron recogidos por los equipos nacionales 
de la red homónima entre otoño de 2017 y verano de 2018. Nuestro propósito era 
replicar el estudio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adaptando también el 
cuestionario a las intenciones del estudio llevado a cabo en la tesis doctoral de la 
que deriva el presente artículo. La fiabilidad del cuestionario se observa en la tabla 
2, respondiendo a los parámetros propuestos por Henson y Roberts (2006) para las 
Ciencias Sociales (tabla 2).

Tabla 2 
Alfa de Cronbach preguntas EU kids online 2017

Alfa de Cronbach

15. Cuando usas Internet, ¿con qué frecuencia tu(s) padre(s) 
hacen alguna de estas cosas? (mediación activa percibida) .769

16. ¿Has hecho alguna vez alguna de estas cosas? (proactividad 
del menor en la comunicación con los padres) .657

17. ¿Tu(s) padre(s) te permiten hacer las siguientes cosas en 
Internet y si es así, ¿necesitas su permiso para realizarlas? 
(mediación restrictiva)

.761

18. ¿Tu(s) padre(s) usan algo de lo siguiente? (monitoreo técnico) .815

19. Cuando usas Internet, ¿con qué frecuencia tu(s) padre(s) 
comprueban las siguientes cosas? (supervisión parental) .849

Fuente: elaboración propia.

El análisis de datos se realizó con el «Statistical Package for the Social sciences» (SPSS) 
v.27 y el tratamiento de los mismos ha respetado los principios éticos del ESRC Framework 
for Research Ethics y la normativa vigente en España.

4. Resultados

En este punto, se detallarán aquellos resultados referentes al uso de Internet, redes 
sociales y dispositivos móviles por parte de los menores encuestamos. A continuación, 
además, se analizará la mediación parental percibida por los mismos. Ambos grupos 
de datos han sido medidos a través del cuestionario EU kids online 2017, como se ha 
reflejado anteriormente. 

4.1.  Uso de Internet, redes sociales y dispositivos móviles por parte de 
los menores

En primer lugar, con el objetivo de conocer a través de qué dispositivo los niños y niñas 
acceden a Internet y la posesión del mismo, se les cuestiona «¿Tienes alguno de estos 
dispositivos solo para tu propio uso con el que te puedes conectar?». 
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Respecto al teléfono móvil, el 61 % afirma tenerlo en propiedad, el 31 % lo niega, 
el 1,8 % no lo sabe, mientras que el 6,1 % de los encuestados prefiere no contestar. El 
ordenador, tanto de sobremesa o portátil, lo poseen el 49,8 %, frente al 37,9 % que no 
disponen de un ordenador personal, el 2,9 % no lo sabe y el 9,4 % prefiere no contestar 
a la pregunta. La tablet es la herramienta que tienen el 62,5 % de los encuestados, 
el 30,3 % niegan tenerla, el 1,8 % no lo saben y el 5,4 % prefieren no contestar. La 
videoconsola la poseen un 65,3 % de los encuestados frente a 24,9 % que responden 
de forma negativa, un 1,4 % no lo saben y un 8,3 % prefieren no contestar. Finalmente, 
el 62,8 % confirman tener una TV para su uso propio, frente al 25,6 % que lo niegan, el 
3,2 % no lo sabe, mientras que el 8,3 % prefieren no contestar. En la tabla 3 se muestran 
las frecuencias y los porcentajes de la presente cuestión.

Tabla 3 
Frecuencias y porcentajes. ¿Tienes alguno de estos dispositivos solo para tu propio uso con el que te 
puedes conectar?

Dispositivos electrónicos disponibles Sí No No lo sé Prefiero no 
contestar

Un teléfono móvil f
%

169
61

86
31

5
1.8

17
6.1

Un ordenador de sobremesa o 
portátil 

f
%

138
49.8

105
37.9

8
2.9

26
9.4

Una tablet f
%

173
62.5

84
30.3

5
1.8

15
5.4

Una videoconsola f
%

181
65.3

69
24.9

4
1.4

23
8.3

Una TV f
%

174
62.8

71
25.6

9
3.2

23
8.3

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, se les pregunta «Más o menos, ¿Cuánto tiempo usas Internet en un 
día normal de colegio? ¿Y en un día normal sin colegio, por ejemplo, en fin de semana o 
vacaciones?». 

En lo referente a un día normal de colegio, la mayoría de los encuestados se 
concentran en el rango de «poco o nada» a «dos horas aproximadamente». El mayor 
porcentaje se encuentra en una hora aproximadamente (23,4 %), seguido de dos horas 
aproximadamente (20,4 %), poco o nada (19,3 %), una media hora (12 %) y tres horas 
aproximadamente (9,9 %) (tabla 4). 

Cuando son preguntados por un día normal sin colegio, como fin de semana o 
vacaciones, lo más común entre los menores encuestados es utilizar Internet tres horas 
aproximadamente (20,8 %), seguido de dos horas aproximadamente (17,5 %), siete horas 
o más (17,5 %), cuatro horas aproximadamente (10,6 %) y cinco horas aproximadamente 
(8,4 %), tal y como se puede observar en la tabla 4.
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Tabla 4 
Frecuencias y porcentajes. Más o menos, ¿Cuánto tiempo usas Internet en un día NORMAL de 
COLEGIO? ¿Y en un DÍA NORMAL SIN COLEGIO, por ejemplo, en fin de semana o vacaciones?

Tiempo de uso Un día normal de colegio 
(N= 274)

Un día normal sin colegio
(N= 274)

Poco o nada f
%

53 
19.3

6
2.2

Una media hora f
%

33
12

5
1.8

1 hora aprox. f
%

64
23.4

22
8

2 horas aprox. f
%

56
20.4

48
17.5

3 horas aprox. f
%

27
9.9

57
20.8

4 horas aprox. f
%

14
5.1

29
10.6

5 horas aprox. f
%

13
4.7

23
8.4

6 horas aprox. f
%

4
1.5

15
5.5

7 horas aprox. f
%

2
0.7

47
17.2

No lo sé f
%

6
2.2

19
6.9

Prefiero no decirlo f
%

2
0.7

3
1.1

Fuente: elaboración propia.

4.2. Mediación parental percibida por los menores

La pregunta «Cuando usas Internet, ¿con qué frecuencia tu(s) padre(s) hacen alguna de 
estas cosas?» sirvió para conocer la mediación activa percibida según Smahel et al. (2020).

En lo referente a la respuesta «Me animan a explorar y aprender cosas en Internet», 
el porcentaje más alto reconocen que «a veces» (29,1 %), seguido de «nunca» (25,5 %) y 
de «casi nunca» (18,2 %). 

Al siguiente ítem, «Me sugieren formas de usar Internet seguras», el porcentaje más 
alto de menores reconoces que «muy a menudo» lo hacen sus progenitores (38,2 %), 
seguido de «a menudo» (21,1 %), «a veces» (1,4 %) y «nunca» (10,9 %). 

En lo referente a la comunicación, «Me hablan sobre lo que hago en Internet», la 
mayoría de los menores reconoce que «a veces» lo hacen (23,5 %), seguidos de los que 
reconocen que sus padres lo hacen «a menudo» (19,5 %), los que no lo hacen «nunca» 
(19,1 %) y los que lo hacen «muy a menudo» (16,5 %).

Cuando los menores son preguntados sobre si sus padres se sientan con ellos cuando 
usan Internet, el porcentaje más elevado es «nunca» con un 41 %, seguido de «casi nunca» 

https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.31


ISSN: 2952-6094 | e-ISSN: 2952-6116 | Núm. 13 | Enero de 2025
https://dx.doi.org/10.62269/cavcaa.XX | Consejo Audiovisual de Andalucía

99-123

108 Rocío Gómez‑Moreno / Antonia Ramírez‑García

con un 23,6 % y «a veces» con un 19,6 %. Resulta llamativo que el resto de categorías («a 
menudo» y «muy a menudo») solo es reconocida por el 13,2 % de los encuestados. 

Relacionado con lo anterior, se les pregunta sobre si sus padres «Están cerca cuando 
uso Internet». El 22,2 % afirman que nunca lo están, seguido del 21,5 % «a veces», el 
18,5 % reconocen que «casi nunca», el 16,7 % afirman que «muy a menudo» y el 15,2 % 
de los menores participantes reconoce que eso ocurre «a menudo». 

Además, cuando han de responder sobre la afirmación «Me hablan sobre qué hacer 
si algo en línea me molesta», el porcentaje más amplio reconoce que eso ocurre «muy a 
menudo» (27,2 %), seguidos de los que no lo hacen «nunca» (19,1 %), «a veces» (18 %), «a 
menudo» (1,1 %) y «casi nunca» (12.9 %).

En cuanto a «Me explican por qué algunos contenidos online son buenos o malos», el 
45,1 % de los participantes reconocen que esto ocurre «muy a menudo», seguido de los 
que reconocen que ocurre «a menudo» (17,9 %) y «a veces» (16,5 %). 

Para conocer más acerca de la mediación parental percibida, se les pregunta cómo de 
cierta es la expresión «Me ayudan cuando algo me preocupa en Internet». Igual que en 
la anterior, la mayoría responde «muy a menudo» (44,2 %), seguido de los que reconocen 
que esta opción ocurre «a veces» (17,5 %) y «a menudo» (13,9 %) (tabla 5). 

En resumen, analizando los porcentajes de los niveles negativos —nunca o casi 
nunca— y positivos —a menudo y muy a menudo— se puede observar que hay ciertas 
acciones que hacen en mayor y menor medida los progenitores. Así, la mayoría de ellos 
sugieren formas de usar Internet seguras (59,3 %) a menudo o muy a menudo y hablan 
sobre lo que el menor hace en Internet (36 %). Sin embargo, la tendencia es negativa 
(contestan mayoritariamente nunca o casi nunca) para los ítems «me animan a explorar 
y hacer cosas en Internet» (43,7 %), «Se sientan conmigo cuando uso Internet» (64,6 %) 
y «están cerca cuando uso Internet» (40.7 %).

Tabla 5 
Frecuencias y porcentajes. Cuando usas Internet, ¿con qué frecuencia tu(s) padre(s) hacen alguna de 
estas cosas?

Mediación activa Nunca Casi 
nunca

A 
veces

A 
menudo

Muy a 
menudo

No 
lo 
sé 

Prefiero 
no 

contestar

a. Me animan a explorar y 
aprender cosas en Internet 
(N=275)

f
%

70
25.5

50
18.2

80
29.1

34
12.4

33
12

6
2.2

2
0.7

b. Me sugieren formas 
de usar Internet seguras 
(N= 275)

f
%

30
10.9

24
8.7

45
16.4

58
21.1

105
38.2

9
3.3

4
1.5

c. Me hablan sobre lo que 
hago en Internet (N= 272)

f
%

52
19.1

43
15.8

64
23.5

53
19.5

45
16.5

12
4.4

3
1.1

d. Se sientan conmigo 
cuando uso Internet (N= 271)

f
%

111
41

64
23.6

53
19.6

21
7.7

15
5.5

4
1.5

3
1.1

e. Están cerca cuando uso 
Internet (N= 270)

f
%

60
22.2

50
18.5

58
21.5

41
15.2

45
16.7

13
4.8

3
1.1

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a la mediación activa se han comparado los resultados obtenidos en este 
estudio con la muestra española de la investigación de Smahel et al. (2020), tomándose 
los porcentajes de menores que responden «a veces», «a menudo» y «muy a menudo», 
se pueden observar diferencias entre ambas muestras de estudio, encontrando en la 
presente unos niveles más altos de mediación activa. Esta diferencia es más acusada en el 
caso de la ayuda parental cuando algo en Internet les preocupa a los menores, con 20,6 
puntos de diferencia entre ambos estudios, tal y como se puede observar en la tabla 6. 

Asimismo, se puede concluir que la muestra del presente estudio percibe una 
mediación activa media-alta por parte de sus progenitores, encontrando ítems que, 
incluso, superan el 75 % de menores que responden al mismo de manera positiva.

Tabla 6 
Porcentajes relativos a la mediación activa. Cuando usas Internet, ¿con qué frecuencia tu(s) padre(s) 
hacen alguna de estas cosas?

Ítems Este estudio Smahel et al. (2020)

a. Me animan a explorar y aprender cosas en Internet 53.5% 47%

b. Me sugieren formas de usar Internet seguras 75.5% 65%

c. Me hablan sobre lo que hago en Internet 59.5% 48%

h. Me ayudan cuando algo me preocupa en Internet 75.6% 55%

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la pregunta «¿Has hecho alguna vez alguna de estas cosas?», se les 
plantean seis respuestas posibles y una escala de medición. 

El primer ítem «Decirles a mis padres las cosas que me preocupan en Internet» es 
reconocido como negativamente (nunca o casi nunca) por el 40,2 % de los participantes, 
mientras que el 21,9 % reconocen hacerlo «a veces», el 16 % «a menudo» y el 17,8 % 
«muy a menudo». El 4,1 % restante o no lo saben o prefieren no contestar (tabla 8).

La segunda de estas respuestas versa sobre la mediación inversa, es decir, con qué 
frecuencia ellos y ellas ayudan a sus padres a hacer algo que les parece difícil en Internet. 
En la muestra de estudio, el 58,3 % de los participantes declara hacerlo «a menudo» o «muy 
a menudo», el 22,1 % declara hacerlo «a veces», mientras que solo el 17,3 % reconoce que 
«nunca» o «casi nunca» lo hace. En el estudio de Smahel et al. (2020) se establecen porcentajes 
similares, pues el 52 % reconoce también hacerlo «a menudo» o «muy a menudo» mientras 
que el 23 % declara que lo hace «casi nunca» o, incluso, «nunca» (tabla 7).

Tabla 7 
Porcentajes relativos a la mediación inversa. ¿Has hecho alguna vez alguna de estas cosas?

Opciones de respuesta Este estudio Smahel et al. (2020)

A menudo o muy a menudo 58.3% 52%

A veces 22.1% 25%

Nunca o casi nunca 17.3% 23%

Fuente: elaboración propia.
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De esta forma, podríamos considerar que los participantes en el presente estudio ejercen 
una elevada mediación inversa, pues alrededor del 80 % reconoce hacerlo, al menos, «a veces». 

En lo que respecta a «Empezar una discusión/debate con mis padres sobre lo que hago 
en Internet», la gran mayoría (75 %) responde que «nunca» o «casi nunca» lo hace, seguido 
de los que lo hacen «a veces» (14 %), «a menudo» (4,8 %) y «muy a menudo» (3,3 %) (tabla 8).

Por su parte, «Pedir consejo a mis padres sobre cómo actuar online» es una conducta que 
casi la mitad de los menores reconoce no hacer «nunca» o «casi nunca» (49,6 %), seguido de 
los que lo hacen «a veces» (18,8 %), «a menudo» (14,7 %) y «muy a menudo» (14 %) (tabla 8).

Ante la cuestión «Pedir algo a mis padres que he visto anunciado en línea», el 41 % 
reconoce hacerlo «nunca» o «casi nunca», seguido de los que lo hacen «a veces» (26,2 %), 
muy «a menudo» (16,6 %) y «a menudo» (13,7 %) (tabla 8). 

El último ítem de esta pregunta «Pedir ayuda a mis padres con una situación en Internet 
que yo no pude manejar», el porcentaje más elevado son aquellos participantes que 
reconocen hacerlo «a veces» (24,7 %), seguido de los que lo hacen «muy a menudo» (18,8 %) 
y los que no lo hacen «casi nunca» (18,5 %). Además, el 17,3 % no lo hace «nunca», mientras 
que el 16,6 lo hace «a menudo» (tabla 8). 

En lo que a esta pregunta se refiere, resulta reseñable que, al analizar los porcentajes 
de los niveles negativos —nunca o casi nunca— y positivos —a menudo y muy a 
menudo—, se puede observar que los menores mayoritariamente nunca o casi nunca 
empiezan discusiones o debates con sus padres sobre lo que hacen en Internet (75 %), 

Tabla 8 
Frecuencias y porcentajes. ¿Has hecho alguna vez alguna de estas cosas?

Ítems Nunca Casi 
nunca

A 
veces

A 
menudo

Muy a 
menudo

No 
lo 
sé 

Prefiero 
no 

contestar

a. Decirles a mis padres las 
cosas que me preocupan en 
Internet (N= 269)

f
%

65
24.2

43
16

59
21.9

43
16

48
17.8

10
3.7

1
0.4

b. Ayudar a mis padres a 
hacer algo que les parece 
difícil en Internet (N= 271)

f
%

26
9.6

21
7.7

60
22.1

55
20.3

103
38

3
1.1

3
1.1

c. Empezar una discusión/
debate con mis padres sobre 
lo que hago en Internet 
(N=272)

f
%

147
54

57
21

38
14

13
4.8

9
3.3

5
1.8

3
1.1

d. Pedir consejo a mis padres 
sobre cómo actuar online 
(N= 272)

f
%

82
30.1

53
19.5

51
18.8

40
14.7

38
14

6
2.2

2
0.7

e. Pedir algo a mis padres 
que he visto anunciado en 
línea (N= 271)

f
 

66
24.4

45
16.6

71
26.2

37
13.7

45
16.6

6
2.2

1
0.4

f. Pedir ayuda a mis padres 
con una situación en 
Internet que yo no pude 
manejar (N= 271)

f
%

47
17.3

50
18.5

67
24.7

45
16.6

51
18.8

5
1.8

6
2.2

Fuente: elaboración propia.
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piden consejo a los mismos sobre cómo actuar online (49,6 %), tampoco piden a sus 
padres algo que han visto anunciado en línea (41 %) ni le dicen a sus padres las cosas 
que le preocupan en Internet (40,2 %). Sin embargo, una mayoría de los estudiantes 
reconocen que «a menudo» o «muy a menudo» les ayudan a sus padres con algo que les 
parece difícil en Internet (58,3 %).

Al cuestionarles sobre los permisos parentales respecto a diferentes usos o acciones 
concretas que los menores podrían efectuar con los dispositivos, se analiza la mediación 
restrictiva ejercida por los progenitores, cubriendo también aspectos como las reglas 
del uso de Internet, los límites en cuanto al acceso y el tiempo, así como las actividades 
permitidas (tabla 9). 

En primer lugar, usar una cámara web o del teléfono (como, por ejemplo, para skype, 
zoom, meet, videochat) está permitido en cualquier momento para el 25,4 % de nuestra 
muestra de estudio, permitido solo con su permiso o supervisión para el 38,6 %, y no 
está permitido para el 19,5 % de los encuestados.

Descargar música o películas está totalmente permitido en cualquier momento para 
el 37,9 %, solo con permiso de los padres o supervisión para el 29,4 % y el 15,1 % de los 
menores no tienen permitido hacerlo.

En lo que respecta a usar una red social (como por ejemplo Facebook, Snapchat, 
Instagram, Twitter o WhatsApp). Este uso está permitido en cualquier momento por 
el 37,4 % de los menores, solo con su permiso o supervisión (30,4 %) y no lo tienen 
permitido hacerlo el 20,9 %.

Ver vídeos, por ejemplo, en la plataforma Youtube, es una acción que está ampliamente 
reconocida por los menores como permitida en cualquier momento (72,6 %). El 23,7 % 
reconocen que les permiten hacerlo solo con su permiso o supervisión y tan solo el 2,2 % 
no tienen permitido hacerlo.

Jugar con otras personas online está permitido para el 46,9 % de los encuestados, está 
permitido solo con su permiso o supervisión para el 27,5 %. Mientras que el 14,7 % de 
los menores no lo tienen permitido. Es reseñable destacar que el 5,5 % no sabe si se lo 
permiten o no.

En cuanto a leer o ver noticias online, el porcentaje más amplio de menores lo tiene 
permitido en cualquier momento (52,8 %), seguidos de los que le permiten hacerlo solo 
con su permiso o supervisión (25,1 %), mientras que no lo tienen permitido el 5,9 %.

Usar Internet para trabajos escolares es la acción que tiene un porcentaje más elevado 
de mejores que reconocen poder hacerlo en cualquier momento (81 %). El 13,6 % de los 
menores reconocen que pueden hacerlo solo con su permiso o supervisión. Únicamente 
el 1,5 % de los encuestados reconoce no tener este permiso.

Por su parte, pasar tiempo en un mundo virtual (como podría ser Minecraft), está 
permitido en cualquier momento para el 42,2 % de la muestra de estudio. El 29,6 % de 
esta pueden hacerlo, pero solo con su permiso o supervisión. Finalmente, el 12,6 % de 
los encuestados reconoce que no le permiten hacerlo.

Al preguntar sobre sobre compartir fotos, vídeos o música online con otros, estas 
acciones cuentan con un número más elevado de menores que no tienen permitido 
hacerlo (un 36 % de los mismos), seguido de los que le permiten hacerlo, pero solo con 
su permiso o supervisión (29,8 %) y los que le permiten hacerlo en cualquier momento 
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(22,4 %). Además, el 5,9 % de los encuestados reconocen que no saben si le permiten 
hacerlo o no.

En resumen, tomando como referencia los que responden tanto que les permiten 
hacerlo en cualquier momento como los que solo con su permiso o supervisión, todas 
las acciones por las que se les pregunta más de la mitad de los encuestados las tienen 
permitidas de alguna forma. Las acciones permitidas de forma mayoritaria son ver 
vídeos (96,3 %), usar Internet para trabajos escolares (94,6 %), leer o ver noticias online 
(77,9 %), jugar a juegos con otras personas online (74,4 %) y pasar tiempo en un mundo 
virtual (71,8 %). Sin embargo, usar una red social es de las acciones más denegadas por 
los padres (20,9 % de los menores no lo tienen permitido, frente al 67,8 % que sí pueden 
hacer uso de estas).

Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes. ¿Tu(s) padre(s) te permiten hacer las siguientes cosas en Internet y si es así, 
¿necesitas su permiso para realizarlas?

Ítems

Me 
permiten 
hacerlo 

en 
cualquier 
momento

Me 
permiten 
hacerlo 

solo con su 
permiso o 

supervisión

No me 
permiten 
hacerlo

No sé 
si me 

permiten 
hacerlo

No 
lo sé

Prefiero 
no 

contestar

a. Usar una cámara web o 
del teléfono (N= 272)

f
%

69
25.4

105
38.6

53
19.5

23
8.5

17
6.3

5
1.8

b. Descargar música o 
películas (N= 272)

f
%

103
37.9

80
29.4

41
15.1

26
9.6

20
7.4

2
0.7

c. Usar una red social 
(N= 273)

f
%

102
37.4

83
30.4

57
20.9

18
6.6

10
3.7

3
1.1

d. Ver vídeos (N= 274) f
%

199
72.6

65
23.7

6
2.2

1
0.4

2
0.7

1
0.4

e. Jugar juegos con otra 
gente online (N= 273)

f
%

128
46.9

75
27.5

40
14.7

15
5.5

13
4.8

2
0.7

f. Leer o ver noticias online 
(N= 271)

f
%

143
52.8

68
25.1

16
5.9

13
4.8

28
10.3

3
1.1

g. Usar Internet para 
trabajos escolares (N= 273)

f
%

221
81

37
13.6

4
1.5

5
1.8

6
2.2

0
0

h. Pasar tiempo en un 
mundo virtual (N= 270)

f
 %

114
42.2

80
29.6

34
12.6

17
6.3

21
7.8

4
1.5

i. Compartir fotos, vídeos 
o música online con otros 
(N= 272)

f
 %

61
22.4

81
29.8

98
36

16
5.9

13
4.8

3
1.1

Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran unos niveles más altos de menores cuyos padres y madres 
ejercen mediaciones restrictivas comparándolo con el estudio de Smahel et al. (2020). 
Aun así, en ambos estudios los resultados muestran que los padres y madres no 
llevan a cabo, con frecuencia, una mediación restrictiva, pues solo una minoría de 
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los menores no tienen permitido el uso de cámaras web, descargar contenido o usar 
redes sociales, para ello se toma como referencia aquellos que han contestado «no me 
permiten hacerlo» (tabla 10). 

Tabla 10 
Porcentajes relativos a la mediación restrictiva. ¿Tu(s) padre(s) te permiten hacer las siguientes cosas 
en Internet y si es así, ¿necesitas su permiso para realizarlas?

Ítems Este estudio Smahel et al. (2020)

a. Usar una cámara web o del teléfono 19.5% 15%

b. Descargar música o películas 15.1% 7%

c. Usar una red social 20.9% 17%

Fuente: elaboración propia.

Para obtener información sobre el monitoreo técnico, es decir, usar los medios 
técnicos para monitorear el uso online de los menores, como pueden ser los softwares de 
control parental, se les preguntó «¿Tu(s) padre(s) usan algo de lo siguiente?» 

En primer lugar, se les cuestionó sobre los controles parentales u otros medios de 
bloquear o filtrar algunos tipos de contenido. A esta cuestión, la mayoría de los menores 
responden que sí (41,2 %), seguidos de los que responden no (32,1 %) y el 25,2 % no lo sabe. 

En lo que respecta a «Controles parentales u otros medios pare realizar un seguimiento 
del contenido de Internet que miro o las aplicaciones que uso», el porcentaje más alto 
responde que sí (42 %), seguido de los estudiantes que responden negativamente 
(35,8 %) y un 21,2 % que no lo sabe.

En lo que se refiere a «Reglas sobre cuánto tiempo tengo permitido conectarme», hay 
un amplio porcentaje de menores que responde afirmativamente (66,9 %), seguidos de 
los que niegan tener estas reglas (25,4 %) y tan solo el 6,6 % de los mismos desconocen 
si tienen o no ese tipo de reglas.

También se les preguntó si sus padres poseían «Un servicio o contrato que limita el 
tiempo que paso en Internet». Aquí, el porcentaje más alto se corresponde con quienes 
reconocen que no lo tienen (55,9 %), seguidos de los que sí (23,9 %) y, finalmente, un 
18,4 % no lo sabe.

Respecto a los controles parentales que filtran las aplicaciones que se pueden 
descargar, los menores mayoritariamente reconocen no tenerlos (48 %), seguidos de los 
que responden afirmativamente (33,2 %) y los que lo desconocen (17,7 %).

En lo relativo a las compras en aplicaciones, se les cuestionó si sus padres poseen 
controles parentales que les alerten cuando quieren comprar. El porcentaje más elevado 
son los menores que lo afirman (44,3 %), seguido de los que lo niegan (38,1 %) y cabe 
destacar el 16,1 % que desconoce si sus padres lo poseen o no.

El hecho de poseer software que limita las personas con las que puede contactar 
el menor en llamadas de voz y mensajes es negado por más de la mitad de menores 
participantes en la encuesta (55,1 %), el 22,1 % no lo sabe, mientras que solo el 20,6 % 
reconocen que tienen este tipo de software de control parental.
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Además, existen ciertos programas que bloquean los anuncios, por estos también 
se les pregunta y la amplia mayoría responde negativamente a esta cuestión (63,6 %), 
seguido de los que responden que no lo saben (18,8 %) y, finalmente, solo el 16,9 % 
responden afirmativamente.

En cuanto a la tecnología para rastrear dónde se encuentra el menor (como el GPS), 
de igual manera que la pregunta anterior, más de la mitad de los encuestados (53,1 %) 
responden negativamente a tener este tipo de rastreo por parte de sus progenitores. El 
26 % afirman sí tenerlos, mientras que el 19,4 % desconocen si están sometidos a este 
tipo de rastreo o no (tabla 11).

Tabla 11 
Frecuencias y porcentajes P18. ¿Tu(s) padre(s) usan algo de lo siguiente?

Sí No No lo sé Prefiero no 
contestar

a. Controles parentales y otros medios de 
bloquear o filtrar algunos tipos de contenido 
(N= 274)

f
%

113
41.2

88
32.1

69
25.2

4
1.5

b. Controles parentales u otros medios para 
realizar un seguimiento del contenido de Internet 
que miro o las aplicaciones que veo (N= 274)

f
%

115
42

98
35.8

58
21.2

3
1.1

c. Reglas sobre cuánto tiempo tengo permitido 
conectarme (N= 272)

f
%

182
66.9

69
25.4

18
6.6

3
1.1

d. Un servicio o contrato que limita el tiempo 
que paso en Internet (N= 272)

f
%

65
23.9

152
55.6

50
18.4

5
1.8

e. Controles parentales que filtran las apps 
que me puedo descargar (N= 271)

f
%

90
33.2

130
48

48
17.7

3
1.1

f. Controles parentales que alertan a mis 
padres cuando quiero comprar (compras en 
aplicaciones) (N= 273)

f
%

121
44.3

104
38.1

44
16.1

4
1.5

g. Software que limita la gente con la que 
puedo contactar en llamadas de voz y 
mensajes (N= 272)

f
%

56
20.6

150
55.1

60
22.1

6
2.2

h. Programas que bloquean anuncios (N= 272) f
%

46
16.9

173
63.6

51
18.8

2
0.7

i. Tecnología para rastrear dónde estoy (como 
el GPS) (N= 272 )

f
 %

71
26

145
53.1

53
19.4

3
1.1

Fuente: elaboración propia.

Es importante recordar que estas respuestas reflejan lo que los menores conocen 
acerca de los medios técnicos usados por sus progenitores. Puede darse el caso de 
menores cuyos padres usen algunos de estos avances técnicos sin que los menores lo 
conozcan. 

Respecto a los ítems relativos al monitoreo técnico cabe destacar que nuestro estudio tiene 
unos niveles considerablemente superiores al de Smahel et al. (2020), tanto en la muestra 
española como en la media europea. En la tabla 12 se muestra una comparativa entre ambos 
estudios, tomando como referencia solo los participantes que respondieron «Sí».
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Tabla 12 
Porcentajes relativos al monitoreo técnico. «¿Tu(s) padre(s) usan algo de lo siguiente?»

Este 
estudio Smahel et al. (2020)

Muestra 
española

Media 
europea

a. Controles parentales y otros medios de 
bloquear o filtrar algunos tipos de contenido % 41.2 16 22

b. Controles parentales u otros medios para 
realizar un seguimiento del contenido de Internet 
que miro o las aplicaciones que veo

% 42 13 21

i. Tecnología para rastrear donde estoy (como el 
GPS) % 26 15 15

Fuente: elaboración propia.

La pregunta «Cuando usas Internet, ¿Con qué frecuencia tu(s) padre(s) comprueban 
las siguientes cosas?» trata de analizar la supervisión parental entorno a diferentes ítems 
que serán analizados a continuación (tabla 13).

En primer lugar, se les pregunta con qué frecuencia comprueban qué amigos o 
contactos han añadido al perfil de su red social. El 46,4 % de los menores responden 
que sus padres no lo hacen «nunca» o «casi nunca» (34,9 % y 11,5 %, respectivamente), 
seguido de los que lo hacen «a veces» (17,5 %), «muy a menudo» (15,2 %) y «a menudo» 
(10 %). Además, hay un 10,8 % de menores que no lo sabe o prefiere no contestar. 

Cuando se les pregunta acerca de la supervisión parental ejercida con los mensajes 
en su email o en la app que el menor usa para comunicarse con otras personas, más de 
la mitad de los participantes (52,2 %) asegura que sus progenitores no lo hacen «nunca» 
o «casi nunca» (38,2 % y 14 %, respectivamente), seguido de los que lo hacen «muy a 
menudo» (16,2 %), «a veces» y «a menudo» (12,5 % en ambos casos).

El perfil en la red social o grupo online no es supervisado «nunca» o «casi nunca» por 
el 51 % de los padres de los menores encuestados, según los mismos. A esto le sigue los 
que confirman que se lo supervisan «a veces» (15,1 %), «muy a menudo» (12,5 %) y «a 
menudo» (9,4 %). También cabe mencionar que el 9,8 % de los participantes no sabe con 
qué frecuencia sus padres lo supervisan.

Al preguntarles acerca de qué contenidos online han visto, el 44,6 % de los participantes 
declaran que, según su conocimiento, sus padres «nunca» o «casi nunca» supervisan 
estos contenidos. A continuación, se sitúan los que confiesan ser supervisados «a veces» 
(19,2 %), «a menudo» (15,1 %) y «muy a menudo» (13,3 %).

Las apps descargadas es algo más supervisado por los progenitores. Así, pues, solo el 
35,3 % de los menores reconocen que sus padres no lo supervisan «nunca» o «casi nunca», 
frente al 25 % que lo hacen «muy a menudo», el 21 % a veces y el 12,9 % «a menudo».

Finalmente, en esta pregunta se les consulta sobre la supervisión ejercida en lo que 
respecta a las compras que hacen los menores en aplicaciones. El 44,6 % reconoce que 
«nunca» o «casi nunca» le supervisan las compras. El 25,4 % lo hace «muy a menudo», el 
8,1 % «a menudo» y, finalmente, el 7,3 % lo hace «a veces». Resulta también reseñable que 
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el 11,2 % de los encuestados desconoce la frecuencia con la que sus padres supervisan 
las compras hechas en aplicaciones.

Tabla 13 
Frecuencias y porcentajes. Cuando usas Internet, ¿Con qué frecuencia tu(s) padre(s) comprueban las 
siguientes cosas?

Ítems Nunca Casi 
nunca

A 
veces

A 
menudo

Muy a 
menudo

No lo 
sé 

Prefiero no 
contestar

a. Cuáles amigos o 
contactos he añadido al 
perfil de mi red social 
(N= 269)

f
%

94
34.9

31
11.5

47
17.5

27
10

41
15.2

22
8.2

7
2.6

b. Los mensajes en mi 
email o en la app que 
uso para comunicarme 
con la gente (N= 272)

f
%

104
38.4

38
14

34
12.5

34
12.5

44
16.2

13
4.8

5
1.8

c. Mi perfil en una red 
social o grupo online 
(N= 265)

f
%

108
40.8

27
10.2

40
15.1

25
9.4

33
12.5

26
9.8

6
2.3

d. Qué contenido online 
he visto (N= 271)

f
%

89
32.8

32
11.8

52
19.2

41
15.1

36
13.3

17
6.3

4
1.5

e. Las apps que me he 
descargado (N= 272)

f
%

68
25

28
10.3

57
21

35
12.9

68
25

11
4

5
1.8

f. Las compras que he 
hecho en aplicaciones 
(N= 260)

f
%

102
39.2

14
5.4

19
7.3

21
8.1

66
25.4

29
11.2

9
3.5

Fuente: elaboración propia.

Sobre la pregunta «¿En qué medida crees que tus padres saben lo que haces en Internet?», 
cabe mencionar que la mayoría de los menores encuestados responden que sus padres 
conocen «bastante» o «mucho» lo que hacen online (37,2 % y 31,4 %, respectivamente), 
seguidos de los que consideran que «solo un poco» (17,5 %). Un 4 % de los participantes 
cree que no saben «nada» sobre lo que ellos y ellas hacen en Internet (tabla 14).

Tabla 14 
Frecuencias y porcentajes. ¿En qué medida crees que tus padres saben lo que haces en Internet? (N=274)

Frecuencia Porcentajes

Nada 11 4

Solo un poco 48 17.5

Bastante 102 37.2

Mucho 86 31.4

No sé 26 9.5

Prefiero no contestar 1 0.4

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la pregunta «En general, ¿te gustaría que tu(s) padre(s) se interesasen 
más o menos en lo que haces en Internet, o que siguiese igual?», el porcentaje más 
elevado de los niños y niñas participantes declaran que les gustaría que siguiese igual 
(54,9 %), el 13,1 % no sabe qué contestar, seguidos del 10,2 % que le gustaría que sus 
padres se interesasen un poco más, el 9,8 % un poco menos y tan solo el 5,8 % preferiría 
mucho más interés parental frente al 4,7 % que lo desearían mucho menos (tabla 15).

Tabla 15 
Frecuencias y porcentajes. En general, ¿te gustaría que tu(s) padre(s) se interesasen más o menos en lo 
que haces en Internet, o que siguiese igual? (N= 275)

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentajes

Mucho menos 13 4.7

Un poco menos 27 9.8

Que siguiese igual 151 54.9

Un poco más 28 10.2

Mucho más 16 5.8

No sé 36 13.1

Prefiero no contestar 4 1.5

Fuente: elaboración propia.

En resumen, en lo que a la supervisión parental se refiere, resulta especialmente 
reseñable que alrededor de la mitad (45,71 %) de los encuestados reconocen que sus 
padres nunca o casi nunca comprueban las casuísticas planteadas en la pregunta 
19 (analizando la media de los seis ítems de esta). Este hecho difiere con que, en la 
pregunta 20, el 68,6 % de los mismos creen que sus padres saben bastante o mucho 
acerca de lo que hacen en Internet. Además, aunque a la mayoría de ellos les gustaría 
que este interés no cambiara, hay un 16 % de los participantes que creen demasiado 
pobre el interés de sus progenitores, demandando, de esta forma, más atención 
parental en sus actividades en línea.

Tabla 16 
Frecuencias y porcentajes. ¿Alguna vez has ignorado lo que tu(s) padre(s) te han dicho sobre cómo y 
cuándo usar Internet (N= 276)

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentajes

No 176 63.5

Sí, a veces 67 24.3

Sí, a menudo 12 4.3

No sé 16 5.8

Prefiero no contestar 5 1.8

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, la última pregunta del cuestionario «¿Alguna vez has ignorado lo 
que tu(s) padre(s) te han dicho sobre cómo y cuándo usar Internet?», es respondida 
mayoritariamente de manera negativa (63,8 %), seguido de «sí, a veces» (24,3 %) y 
«sí, a menudo» (4,3 %). Un 7.6 % de los menores participantes o no saben o prefieren 
no contestar a esta pregunta. De esta forma, se puede concluir que la mayoría de los 
participantes en el estudio niegan el hecho de ignorar los consejos parentales sobre el 
cómo y el cuándo en lo que al uso de Internet se refiere (tabla 16).

4.3. Discusión de los resultados

La presente investigación ha contribuido a abordar, de manera específica, los objetivos 
propuestos. En lo que respecta a las hipótesis de estudio planteadas, en los siguientes 
párrafos se abordarán cada una de ellas.

La primera hipótesis, «las tendencias de los menores encuestados en el uso de 
dispositivos electrónicos son similares a los de estudios nacionales e internacionales 
similares», cabría confirmarla. Así pues, se puede observar que la videoconsola es el 
dispositivo más poseído en propiedad por los menores, seguido por la TV, la Tablet y el 
móvil, este último con un 61 %. Estos resultados se encuentran en la misma línea del 
estudio del ONTSI (2022), en el que siete de cada diez menores poseen teléfono móvil. 
Actualmente, esta pantalla está considerada como la ventana principal de consumo 
audiovisual (Cortés-Quesada et al., 2023). Cabe destacar que la muestra participante en 
esta investigación tiene una tasa de posesión de móvil inferior al estudio de García-Rojas 
et al. (2023), aun contemplando el mismo rango de edad en población andaluza, 
esto puede deberse al tiempo producido entre una y otra investigación (dos años de 
diferencia). 

En lo referente al tiempo de uso de Internet, un día normal de colegio la mayoría de los 
menores encuestados lo usan de «poco o nada» a «2 horas aproximadamente» mientras 
que en fin de semana esta tendencia sube hasta tres horas diarias como lo más común. 
Probablemente la diferencia en la intensidad de uso se deba al hecho de tener más 
tiempo libre, al no tener que acudir al centro escolar. En consonancia con los resultados 
obtenidos en esta investigación, el estudio de EU kids online 2020 muestra que la mayoría 
de menores de entre nueve y dieciséis años usan diariamente un smartphone o teléfono 
móvil y afirman estar una media de 180 minutos online a diario. Así, en España, un 13 % 
de los encuestados entre doce y dieciséis años reconocen pasar menos tiempo del que 
debieran con familia, amigos o haciendo trabajos escolares a causa de pasar tiempo en 
Internet (Smahel et al., 2020). Este hecho nos permite hacernos una idea de las opciones 
de ocio que tienen los menores.

En lo que respecta a la segunda hipótesis, «los menores participantes en el estudio 
perciben una mediación activa y una supervisión elevada de sus progenitores sobre 
las actividades que realizan online a través de sus dispositivos electrónicos», cabría 
mencionar que la misma se cumple parcialmente, ya que es cierto que los menores 
participantes observan una mediación activa elevada por parte de sus progenitores, 
mientras que los niveles de supervisión no se pueden considerar elevados.
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En primer lugar, se observa en lo referente a la mediación activa percibida por los 
menores, que la mayoría de los padres y madres tratan de sugerir formas seguras de 
usar Internet y hablan sobre lo que el menor hace en Internet, aunque no suele animar 
a sus hijos e hijas a explorar y hacer cosas en Internet ni tampoco realizan un co-uso de 
Internet o están cerca. Es reseñable que en el estudio de Smahel et al. (2020) se observan 
porcentajes más bajos de ayuda parental cuando algo en Internet les preocupa a sus 
hijos y/o hijas. Este hecho se podría deber a que los padres y madres de los menores 
participantes en este estudio tienen una conciencia superior de los riesgos que entrañan 
Internet. Así pues, tal y como exponen diferentes autores Martín-Criado et al. (2021), así 
como Ramírez-García y Gómez-Moreno (2020), la mediación parental es una labor que 
se puede considerar como un factor protector ante riesgos y usos problemáticos de los 
dispositivos digitales. 

Además, en lo que respecta a la mediación inversa se han obtenido resultados similares 
a la muestra española del estudio de Smahel et al. (2020), donde alrededor del 80 % de 
los menores reconocen realizar una mediación inversa, al menos, en ocasiones con sus 
progenitores. Esto es especialmente relevante, ya que esta generación, la generación 
Alfa, es considerada como la más globalmente conectada hasta el día de hoy (McCrindle 
Research, 2020), incluso más que sus predecesores, por lo que nos hace pensar que en 
ocasiones estos puedan poseer más recursos digitales que sus padres o madres. 

En lo que a la mediación restrictiva se refiere, podemos considerar que la muestra de 
estudio no percibe una mediación restrictiva elevada. Así, la acción que menos oposición 
por parte de sus padres reciben los menores es ver vídeos. Sin embargo, según el 
estudio de Smahel et al. (2020), esta es la tercera actividad más realizada por los menores 
en Internet. En el lado opuesto, la más restringida es compartir fotos, vídeos o música 
online y usar una red social. Esta última acción, ya hace una década era la acción más 
reconocida por los menores en sus usos habituales con un 72 % (Cánovas et al., 2014) 
y contrasta los resultados de este estudio, pues el 92,4 % de los menores encuestados 
afirman tener, al menos, una red social. Esto nos hace pensar que, aunque sea una 
acción frecuentemente restringida por los padres y/o madres, los menores obvian esa 
restricción y tienen redes sociales al margen de la supervisión de sus progenitores. Esto 
viene a confirmar, en cierta parte, nuestra hipótesis, observando una baja supervisión 
por parte de los adultos responsables según la percepción de sus hijos y/o hijas. 

Desde nuestra perspectiva, se considera que el hecho de que los padres y madres 
prohíban el uso de redes sociales y compartir contenido audiovisual puede estar asociado 
con los riesgos que estas entrañan en cuanto a la privacidad. Así pues, cabe recordar 
que, tal y como expone Brion (2022), el principal objetivo de las redes sociales es incitar 
a compartir información personal, y una de estas formas de compartirlo es a través de 
documentos audiovisuales, como pueden ser las fotos y vídeos. 

Por su parte, el monitoreo técnico obtiene unas tasas considerablemente altas con 
respecto al estudio de Smahel et al. (2020). 

En lo que concierne a la supervisión, se aprecian incongruencias en las respuestas 
de los menores, ya que, a pesar de que alrededor de la mitad de ellos reconocen que 
«nunca» o «casi nunca» sus progenitores comprueban diferentes acciones con los 
dispositivos electrónicos, como los mensajes en la app que usan para comunicarse, el 
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perfil del menor en las redes sociales o los amigos que añaden a las mismas, cerca del 
70 % de los chicos y chicas admiten que sus progenitores saben bastante o mucho acerca 
de lo que hacen en Internet. Cuantificar cuánto saben los progenitores puede ser algo 
abstracto para ellos y ellas. Además, también cabe reseñar que en este estudio se analiza 
la percepción del menor acerca de las actitudes de sus padres y lo que estos utilizan para 
realizar esta supervisión, por lo que puede ser que haya ciertas estrategias de gestión 
de dispositivos que los padres y madres lleven a cabo al margen del conocimiento de los 
menores (por ejemplo, podría ser que un padre y/o madre rastree su ubicación mediante 
GPS y que el menor lo desconozca).

5.  Conclusiones

En este artículo se han evidenciado las tendencias de uso de dispositivos por parte de 
menores andaluces y estas son coincidentes con estudios nacionales e internacionales, 
evidenciando que predomina el uso de las videoconsolas, las tablets, la televisión y, 
especialmente, los teléfonos móviles inteligentes entre los menores. Resulta también 
reseñable que el tiempo de uso de Internet es más acusado los fines de semana que 
entre semana, lo que nos permite deducir el tipo de ocio que practican los chicos y chicas 
en detrimento de la interacción social cara a cara, según estudios similares.

Por su parte, la mediación activa por parte de los progenitores en las actividades 
online de los menores encuestados se presenta como un aspecto relevante, aunque la 
supervisión no alcanza niveles considerables desde la perspectiva de los niños y las niñas. 
Además, también se observa una variabilidad en otras estrategias parentales digitales 
como la mediación inversa, donde los menores aportan a la orientación de sus padres 
en el uso de Internet, también se destaca como una práctica común, con una incidencia 
alta, y el monitoreo técnico en comparación con la mediación restrictiva, que presenta 
incongruencias en el discurso de los menores.

Por tanto, se da respuesta a los objetivos planteados en esta investigación y nos 
planteamos nuevos retos, pues este uso de los dispositivos móviles por parte de 
los menores y de las prácticas parentales percibidas por estos, también nos lleva a 
replantearnos el tipo de ocio que se les propone a los menores de la familia. Desde 
nuestro punto de vista, el ocio activo es la alternativa a los problemas que ocasiona el 
uso excesivo e indebido de los dispositivos electrónicos y las redes sociales. Además, 
consideramos fundamental la formación a las familias en este sentido para contribuir a 
la mejora de la mediación parental centradas en las pantallas y, concretamente, en el uso 
de Internet, redes sociales y dispositivos móviles. 

Se considera que el presente estudio ha contribuido significativamente al 
entendimiento de la compleja interacción entre los menores, los dispositivos electrónicos 
que estos poseen y la mediación parental percibidas en un ecosistema social mediado 
por pantallas.

En lo referente a las futuras líneas de investigación, dado que ver vídeos, por ejemplo, 
en la plataforma de Youtube es algo que se les permite hacer a los menores prácticamente 
en cualquier momento y de forma mayoritaria, sería conveniente investigar si los 
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progenitores saben qué tipo de contenidos consumen específicamente sus hijos e hijas. 
Del mismo modo, sería interesante conocer si los padres y madres saben con quién 
juegan online sus hijos, dado que cerca de la mitad de los menores participantes tienen 
totalmente permitido la acción de jugar en línea. Estas futuras líneas de investigación se 
vinculan con lo que consideramos que han sido las limitaciones del presente estudio. En 
este sentido, cabría realizar un estudio en el que participasen los diferentes miembros de 
las familias, aplicando cuestionarios tanto para los menores como para sus progenitores 
y, de este modo, conocer dinámicas familiares concretas.
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Resumen: Los menores consumidores (niñas/os o adolescentes, entre los dos y los diecinueve años –
según define la Organización Mundial de la Salud, WHO–) utilizan con frecuencia las plataformas digitales 
y medios de comunicación masivos. Lo hacen con diferentes objetivos, desde construir su identidad a 
desarrollar relaciones sociales, pero también para aprender.
En el presente artículo se identifican los elementos que impulsan la interacción de los menores con 
los medios digitales y se exponen algunas de las consecuencias, a nivel de educomunicación, de ser 
nativo digital. Para ello, la metodología empleada, cualitativa, parte de la realización de entrevistas a 
menores y sus respectivos progenitores. Los resultados muestran que los principales componentes 
son el denominado Fear Of Missing Out (FoMO), así como la experiencia social inclusiva o el destacar 
socialmente. Igualmente, se observan cuestiones como la multiplicidad de medios y dispositivos, el uso 
excesivo sin directrices y la autorregulación llevada a cabo por los actores. Con ello, en este artículo, 
contribuimos a la teoría y práctica del consumo mediático, desarrollando un marco de investigación 
donde las teorías de la autoidentidad y la identidad social ayudan a explicar los factores que impulsan la 
participación de los menores en los medios digitales. 
Palabras clave: consumo; digital; educomunicación; medios; menores; publicidad.

Abstract: Underage consumers (children or adolescents between the ages of 2 and 19 –as defined by 
the World Health Organization, WHO–) frequently use digital platforms and mass media. They do so for 
different purposes, from building their identity to developing social relationships and learning.
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This article identifies the elements that drive children’s interaction with digital media and outlines 
some of the consequences of being a digital native at the level of educommunication. To do so, the 
qualitative methodology is based on interviews with children and their parents. The results show 
that the main components are the so-called Fear Of Missing Out (FoMO) and the inclusive social 
experience or standing out socially. Issues such as the multiplicity of media and devices, excessive 
use without guidelines and self-regulation by the actors are also observed. Thus, with this article, we 
contribute to the theory and practice of media consumption, developing a research framework where 
theories of self-identity and social identity help to explain the factors that drive minors’ participation 
in digital media. 
Keywords: advertising; children; consumption; digital; educommunication; media. 

1.  Introducción

En una sociedad caracterizada por un contexto cambiante que evoluciona hacia un 
desarrollado panorama tecnológico que va en aumento, cuestión que es innegable, se 
observa una realidad puesta de manifiesto en recientes estudios en materia de desarrollo 
humano y social: el hecho de que la educación y la formación no son realidades distintas 
y, por tanto, soportan también el peso y la velocidad de los cambios, siendo, en todo 
caso, necesaria (Elías-Zambrano, 2017; De la Torre, 2015; Gerver, 2013). 

Si bien la educación o la formación en tiempos anteriores se limitaba a materias 
regladas como podían ser la Literatura, las Matemáticas o la Historia, entre otras, a través 
de un material didáctico (como libros), lo cierto es que en los últimos años observamos 
cómo desde las escuelas infantiles hasta las universidades no solo forman a través de 
guías didácticas básicas, sino que, además, emplean, fomentan y enseñan el uso de, por 
ejemplo, Internet, videojuegos, pizarras digitales, tablets o herramientas similares de 
aprendizaje. 

Todos estos cambios están obligando a repensar y reorganizar gran parte de 
nuestros paradigmas acerca de la educación o el comportamiento social. Así, tal y como 
expresa Gerver (2012), el mundo de hoy ha cambiado de forma exponencial y el sistema 
educativo actual, pensado hace más de un siglo, necesita un cambio estructural. Es más, 
el propio Gerver llega a ilustrar estos cambios con la informática o los nuevos sistemas 
de comunicación expresando que «La educación debería ser como un App Store» (De la 
Torre, 2015). 

Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que la educación solo era 
necesaria al principio de nuestras vidas. Se nos ha requerido dedicarle nuestra infancia, 
y parte de nuestra juventud, pensando que con lo aprendido en esos años era suficiente 
para desarrollarnos a nivel personal y profesional, desestimando la continuación de los 
estudios que se reservaba para una minoría (Medrano et al., 2007). En muchos casos, 
además, esta minoría que estudiaba pasados los veinticinco, los cuarenta o los sesenta 
y cinco conformaba, hasta hace recientes años, una excepción, la de quienes no habían 
tenido la oportunidad de formarse en los tiempos que las instituciones establecían o 
consideraban los adecuados (Echeverría y Martínez, 2021). Sin embargo, en los últimos 
años, el planteamiento educativo está cambiando. Autores como el citado Gerver 
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(2012) o Robinson (2009, 2011) apoyan teorías que pretenden una revolución desde su 
planteamiento inicial.

Estos investigadores consideran que no solo se debería cambiar la organización de los 
estudios, sino también su finalidad, así como el tiempo de dedicación, que debería pasar 
de ser una formación puntual y con tiempos preestablecidos, a ser una formación durante 
toda la vida (lifelong learning). En este sentido, son varios los autores que abogan por una 
educación distinta, más flexible y adaptable, que evolucione hacia el uso de múltiples 
medios comunicativos y experiencias prácticamente ilimitadas en posibilidades espacio 
temporales. Esto es: tecnologías. Y en un momento en el que el debate gira en torno al 
uso que debe o puede darse a dispositivos electrónicos, la pregunta es si la tecnología 
puede acabar reemplazando a la educación. Ante esta cuestión, autores como Gerver 
(2012), Vázquez (2015) o Jiménez-Marín et al. (2014) dan una respuesta rotunda: no, 
basados en el hecho de que la tecnología es una herramienta con un elevado potencial, 
mientras que la educación va del desarrollo del ser humano para lo que se necesitan 
altos niveles de interacción humana. Al menos hasta el momento (Padilla, 2019). 

Del mismo modo, el inmovilismo que antes regía los comportamientos sociales va 
evolucionando para ofrecer mayores posibilidades de cambio. Es en ese punto donde la 
formación a través de los medios de comunicación cobra especial importancia. Y, según 
los datos del Estudio General de Medios (AIMC, 2024), el medio más influyente en la 
totalidad de la población es Internet, muy seguido de la televisión. 

Ante esto, autores como Lacalle (2001) defienden que los medios de comunicación 
asumen competencias que tradicionalmente llevaban a cabo las instituciones, 
configurando consumidores de información y de formación, en muchos casos nativos, 
en otros tantos, configurados a través de medios como la televisión e Internet. 

En este texto se aborda cómo la sociedad viene (o no) aceptando los cambios y cómo 
la televisión puede ayudar (o no) a asimilar esta nueva concepción vital. En definitiva, 
de qué manera la televisión asume un rol de educador en valores ante la sociedad en la 
que se encuentra, especialmente a través de las microhistorias que supone la narrativa 
publicitaria como medio educomunicador. 

2.  Revisión de la literatura

Este estudio aborda las lagunas existentes en la fragmentada bibliografía sobre la 
relación de los públicos con participación en las redes sociales (en adelante, social media 
[SM]) y, en general, en medios digitales (Dhir et al., 2021). Muchos son los investigadores 
que reconocen que estos medios, en especial las redes sociales, permiten a los individuos 
crear y compartir imágenes, mantener una presencia en línea, interactuar y relacionarse 
con otros para la comunicación formal e informal, así como trabajar la identidad online 
a través de contenido generado por el usuario, especialmente en el caso de menores 
y adolescentes (Vrontis et al., 2021). El impacto de la participación en SM en menores y 
adolescentes es un campo de interés actual en la comunidad académica (Ferguson et al., 
2014), reconociendo el vínculo entre el comportamiento desviado y el uso excesivo de SM 
(Mubarak y Quinn, 2019). Poco se sabe, sin embargo, sobre el consumo de SM por parte 
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de los menores (Rozgonjuk et al., 2021), aunque en el caso español investigadores como 
Feijoo, Fernández-Gómez y Segarra-Saavedra (2024) estén completando esas lagunas. 
En todo caso, abordamos este vacío examinando el compromiso de los consumidores 
preadolescentes (8-12 años) con las SM.

El alcance de las investigaciones previas aborda ítems como: a) el compromiso con las 
comunicaciones sociales de influencers, entendiéndolos como agentes de cambio social 
(Vrontis et al., 2021; Yannopoulou et al., 2019); b) el uso de plataformas de comunicaciones 
sociales (Muhammad et al., 2021); c) el impacto en la autoestima y la satisfacción (Dutot, 
2020). Sin embargo, estos estudios dejan de lado el compromiso de los consumidores 
preadolescentes y lo que les impulsa a participar en las SM (Haddon, 2015).

El uso de las SM se ha convertido en una parte normativa del comportamiento 
de los menores y, sobre todo, de los adolescentes (Coyne et al., 2020). Niñas y niños 
acceden cada vez más a los contenidos de las comunicaciones sociales a través de sus 
dispositivos móviles y a una edad más temprana (Pasquale et al., 2020), incluidas las 
plataformas creadas a tal efecto, como Google Classroom, que conecta al estudiantado 
y progenitores con profesorado y gestores de centros escolares. Redes como TikTok, 
Instagram o YouTube son muy utilizadas por niños menores de trece años que eluden 
la política de edad mínima para abrir una cuenta (De Veirman et al., 2020). En esta 
línea, autores como Kim (2017) reclaman una mejor comprensión de cómo los factores, 
individuales y sociales, influyen en el comportamiento del consumidor preadolescente 
de SM. Esta opinión es compartida por Dwivedi et al. (2021), quienes también indican 
que la regulación del marketing de las comunicaciones sociales debe venir tanto del 
interior como del exterior del sector, es decir, mediante regulación y autorregulación. 
Así, el modelo de los denominados bloques funcionales de construcción de social media, 
propuesto por Kietzmann et al. (2011), ofrece ideas sobre cómo los niños se involucran 
con SM para construir su autoidentidad (Martínez y Olsson, 2019) y la identidad social 
(Reyes-Menéndez et al., 2020). 

En este artículo pretendemos contribuir a la literatura emergente y aún fragmentada 
mediante: a) el desarrollo de un marco de investigación basado en datos de los 
componentes básicos de la participación de los preadolescentes en las SM, utilizando el 
método GIOIA (Gioia et al., 2013) y b) el uso de constructos de identidad para comprender 
los factores que impulsan la participación de los preadolescentes en SM.

Nos basamos en la literatura sobre los niños como consumidores (Kowalczyk y Royne, 
2016) y los jóvenes consumidores en la era digital (Berg, 2018), mostrando cómo se 
involucran con el SM para la construcción de la identidad (autoidentidad e identidad 
social). 

2.1.  Infancia y adolescencia y medios digitales sociales

En línea con las aportaciones de McLeay y Burdfield (2023), los conceptos de infancia 
y adolescencia parten de una construcción social que evoluciona con el tiempo y que 
varía culturalmente. Partiendo del concepto occidental, donde se consideran menores a 
niñas y niños de entre dos y doce años, es una realidad que estos, de manera creciente, 
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se encuentran conectados digitalmente a través de dispositivos móviles (Mertala, 2020). 
De hecho, el estudio Global Kids Online (2024), desarrollado y actualizado por UNICEF la 
London School of Economics and Political Science y la EU Kids Online Network, afirman 
en sus conclusiones que cada vez se pasa más tiempo online y a una edad más temprana.

La omnipresencia de los dispositivos móviles e inalámbricos ha hecho posible la 
multitarea con los medios sociales, es decir, el uso simultáneo de dos o más dispositivos. 
Aunque es cierto que encontramos estudios que abordan los efectos beneficiosos del uso 
de estas tecnologías, como la posibilidad de búsqueda de información, la autoexpresión 
o el entretenimiento (Bulfin et al., 2016), lo cierto es que son más las investigaciones 
que abordan las consecuencias negativas del uso de tecnologías digitales por parte de 
menores, como pueden ser la reducción de la memoria, la atención dividida, la distracción 
o la disminución de su rendimiento (Girela-Serrano et al., 2024). También el fomento 
de un pensamiento superficial y no profundo, además de crear estrés e incrementar la 
inseguridad (Liu et al., 2015). Del mismo modo, también el uso de tecnologías digitales 
puede producir resultados perjudiciales para la salud y el bienestar, de manera genérica 
(Fernández-Ossó, 2022; Nagata, 2020). En este sentido, y aunque no se pueda confirmar 
una correlación directa entre el uso de las tecnologías digitales y los riesgos sobre la 
salud, estudios como el realizado por Girela-Serrano et al. (2024) plantean que cuestiones 
como el anonimato, la falta de límites físicos o la falta de madurez, suponen un grave 
perjuicio para los menores. Livingstone et al. (2017), de hecho, de manera directamente 
relacionada, ya pusieron de manifiesto que, en la balanza de efectos positivos versus 
efectos negativos, el acceso a Internet por parte de menores no les hacía ascender 
en oportunidades, más allá de limitarse a tareas repetitivas. También los menores 
son grandes receptores de la propagación de mensajes que contribuyen a extender 
discursos de odio (Área de Contenidos, 2024). Igualmente, se aborda la cuestión de la 
concienciación y la violación de la autonomía de los menores o sus vulnerabilidades 
psicológicas (Feijóo et al., 2024). 

2.2.  Teoría de la identidad social vs. Teoría de la Autoidentidad en el 
marco de las redes sociales

Los estudios de Pan et al. (2017) ponen de manifiesto cómo los usuarios de social media 
se perciben a sí mismos en dos niveles diferentes: por un lado, una imagen de cara al 
exterior, a nivel colectivo, donde el individuo se ve a sí mismo como miembro de un grupo 
social; por otro, una identidad personal, interna, una imagen propia, la autoidentidad a 
nivel relacional, con la que las/os usuarias/os se ven a sí mismos desde la perspectiva de 
las relaciones interpersonales.

A nivel exterior, la Teoría de la Identidad Social, planteada por Hogg et al. ya en 1995, 
hace referencia al modo en que los individuos gestionan el reflejo de su personalidad para 
mejorar en tanto en cuanto miembros de un grupo social, reforzando las características 
propias del determinado grupo al que se pertenece (en comparación con grupos 
externos y diferentes). Esta construcción de identidad social tiene un impacto positivo 
entre los usuarios de plataformas como Facebook, según lo hallado por Oliveira et al. 
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en 2016. Surge, pues, el concepto de homofilia aplicado a las redes, donde los atributos 
personales digitales se basan en los atributos de los individuos cercanos al grupo social 
(Thelwall, 2008). Así, Hook et al. (2016) destacan las complejas relaciones que existen 
entre la identidad social, las recomendaciones de la red y la autoestima personal junto 
con las emociones de las y los usuarias/os, en particular las y los menores. 

En cambio, y como contraposición, la Teoría de la Autoidentidad planteada por Stryker 
en 1968 aborda el concepto de autoidentidad, que parte de la conformación de una 
imagen personal que refleja los roles que un individuo, a título individual, ocupa en una 
estructura social. La autoidentidad está relacionada con la comunicación de la propia 
imagen a los demás.

La literatura existente muestra que las redes suponen un escenario de desarrollo 
para las actividades de autopresentación de los menores, asociadas con el desarrollo de 
la identidad, tanto individual como social (Yang et al., 2018). Así, estos conceptos pueden 
ayudar a explicar ciertos factores que impulsan el uso del social media por parte de las 
y los menores y proporcionan un contexto para comprender los componentes básicos 
de la participación en el social media durante esta etapa fundamental del desarrollo que 
supone la infancia (Livingstone et al., 2017). 

2.3.  Publicidad en redes sociales para menores y adolescentes

La figura del kid influencer, como prescriptor de marca y producto, supone un elemento 
que viene alertando a expertos en el sector (Tur-Viñes et al., 2019) en tanto en cuanto 
tienen un alto poder de penetración entre el público infantil y juvenil (Feijoo et al., 2024), 
además de un elevado impacto en la eficacia de los mensajes (Castillo-Abdul et al., 2019). 
Al margen de promover cuestiones jurídicas como una regulación eficaz que proteja a 
los menores, de cuya cuestión se hacen eco diferentes agentes sociales en el caso de 
España (Jiménez-Marín et al., 2021), lo cierto es que las nuevas generaciones consideran 
a la publicidad digital como molesta (De Jans y Hudders, 2020), salvo que les aporte 
algún tipo de premio (Martínez-Pastor y Vizcaíno-Laorga, 2021) o que la publicidad pase 
desapercibida (Ramos Herranz, 2022). En esta línea, cabe apuntar que los menores y 
jóvenes actuales requieren formatos lúdicos, lo que hace que, a veces, el denominado 
advergaming (Daimiel et al., 2022) se convierta en un formato tramposo, haciendo 
inidentificable la publicidad y, por tanto, haciendo difusas las líneas entre entretenimiento 
y publicidad en los contenidos dirigidos a niños y adolescentes (Feijoo et al., 2024). 

Así, en este contexto puede advertirse que la publicidad digital, que queda como 
parte del formato, mediante encaje o como brand / product placement (Álvarez-Rodríguez 
y Jiménez-Marín, 2023) o, incluso como publicidad transmedia (Álvarez-Rodríguez y 
Palomo-Domínguez, 2024), contempla, como una de sus principales características, la 
falta de transparencia (Van Dam y Van Reijmersdal, 2019). De este modo, se pone de 
manifiesto que la capacidad de la población infantil y juvenil para interpretar y descifrar 
la publicidad se debilita cuando el prescriptor de marca o producto expresa que, en 
sus publicaciones, aun estando pagadas, no existe interferencia comercial de la marca, 
siendo una opinión o información real. Por esta circunstancia, una correcta alfabetización 
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desde la infancia se torna fundamental, para evitar el peligro derivado de esta situación 
que convierte a los menores en vulnerables (Elías-Zambrano, 2021). 

3.  Metodología

3.1.  Objetivos

El objetivo fundamental de esta investigación es identificar los elementos que impulsan 
la interacción de los menores con los medios digitales, al tiempo que expone las 
consecuencias de ser nativo digital, desde el punto de partida de la alfabetización 
mediática y la educomunicación como herramientas de formación para estos públicos, 
los nativos digitales. Así:

O.F.: identificar los elementos que impulsan la interacción de la población infantil y 
juvenil de los medios sociales digitales. 

Medrano, Cortés y Palacio (2006) ya apuntaban que los medios de comunicación, 
de una u otra forma, pueden tener una relación directa en el cambio de mentalidad, 
en el progreso de elementos educativos, así como en la adaptación social a los nuevos 
tiempos. Y es esa cuestión precisamente la que se estudia en esta investigación: si la 
formación a través de los medios supone un arma de protección para la población 
infantil y juvenil (Del Postigo y Ramírez-Alvarado, 2024), también en cuanto a persuasión 
publicitaria, así como entender la participación de los consumidores preadolescentes en 
las redes sociales. Lo que se busca con esta investigación es, fundamentalmente, ayudar 
a los medios en su labor educacional para con la sociedad; es, sobre todo, una labor de 
análisis y comprensión. 

De este modo, el objetivo secundario de este análisis es:

O.S.: identificar los elementos básicos asociados a la participación de los menores en las 
redes a través de piezas publicitarias.

3.2.  Método

La metodología empleada es cualitativa y, partiendo de la descripción de los componentes 
básicos de participación en los medios sociales, además de la aplicación de la técnica 
de la observación no participante, se realizó una serie de entrevistas en profundidad a 
menores y jóvenes y sus respectivos progenitores. La recogida de datos tuvo lugar entre 
enero y diciembre de 2023.

3.2.1.  Descripción de los componentes básicos de la participación en los 
medios sociales

Inspirándose en la teoría de las redes sociales (Granovetter, 1973) y en los mercados de 
alta velocidad (McCarthy et al., 2010), Kietzmann et al. (2012) desarrollan un modelo de 
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análisis compuesto por siete bloques funcionales de construcción de las actividades de 
social media que identifican como: 

a) Identidad.
b) Conversaciones.
c) Compartir.
d) Presencia.
e) Relaciones.
f) Reputación.
g) Grupo. 

Cada bloque permite explorar una faceta específica de la participación en las 
tecnologías de la información y, por lo tanto, proporciona una lente teórica útil para el 
estudio. Los elementos constitutivos no se excluyen mutuamente y no es necesario que 
estén presentes en todas las actividades de SM. Ampliando el marco de Kietzmann et 
al. (2012), Baccarella et al. (2018) adaptaron los bloques de construcción para mostrar 
la multidimensionalidad de los fenómenos observables en las áreas resistentes y, con 
ello, las consecuencias negativas del compromiso SM. En esta línea, utilizando este 
modelo de análisis como inspiración estructural para este trabajo, adoptamos un 
enfoque interpretativo para desarrollar empíricamente los bloques de construcción que 
se relacionan con los preadolescentes (es decir, de ocho a doce años) en línea, llamando 
la atención sobre las construcciones de identidad, como se demuestra a continuación.

3.2.2.  Observación directa sistemática

Para González (1997), la observación es uno de los procedimientos que permite la 
recolección de información, y consiste en contemplar sistemática y detenidamente 
cómo se desarrolla la vida social. Alude al conjunto de métodos establecidos para la 
observación directa de sucesos que ocurren de un modo natural. Esta definición implica 
dos consideraciones principales: en primer lugar, que los datos se recogen cuando ocurre 
el suceso, sin que ello implique la imposibilidad de que sea grabado o recogido para su 
posterior análisis; en segundo lugar, significa que el suceso no es creado, mantenido o 
finalizado exclusivamente para la investigación (ya que entonces estaríamos hablando 
del denominado método experimental –González, 1997–). En este sentido, en el ámbito 
concreto de la presente investigación, la técnica de la observación es la no participante, y 
es utilizada tanto en la fase previa a la selección y formulación del problema a investigar, 
como en la fase de recolección de datos.

En el caso del ámbito concreto de la presente investigación, acudimos a la observación 
sistemática: observamos desde un punto de vista externo, registramos ciertas situaciones 
y las analizamos con posterioridad, siguiendo las indicaciones de González (1997), de una 
manera exploratoria y descriptiva. ¿A quiénes observamos? A niñas/os de entre cinco y 
doce años, a jóvenes de entre trece y dieciséis años y a sus respectivos progenitores. 
Todos ellos de la provincia de Sevilla. ¿A través de qué? De la interacción con contenidos 
publicitarios emitidos en Instagram.
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3.2.3.  Entrevista en profundidad

Una vez que realizamos el análisis observacional, pasamos a realizar una serie de 
entrevistas en profundidad a la misma población: entre cinco y dieciséis años y sus 
respectivos progenitores o cuidadores. 

Entre las técnicas que tratan de recoger y mostrar fenómenos o discursos sociales 
para registrar o producir datos relevantes se encuentran las técnicas conversacionales. 
Así, tal y como expresan Gaitán y Piñuel (1998), una conversación se puede entender 
como la unidad mínima de la interacción social.

Por ello, lo primero que hacemos es determinar los sujetos susceptibles de estudio. 
Esto es: con quién tenemos que mantener conversación de algún tipo para resolver el 
objeto de estudio. ¿Quiénes y por qué pueden aportar datos relevantes para el trabajo 
de investigación? Estos datos a los que no hemos podido acceder con la revisión de 
la literatura sobre el tema u otros caminos. Y, determinadas estas personas, pasamos 
a su localización mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y posterior 
desplazamiento a los lugares donde tienen lugar las entrevistas. 

La entrevista en profundidad lleva consigo una guía de entrevista previa, un guion 
con el que se pretende establecer unos contenidos mínimos. Y expresamos mínimos 
porque una de las características fundamentales de la entrevista en profundidad es el 
hecho de que, a partir de unos temas, el entrevistado vaya aportando otros relacionados 
pero que originalmente no aparecían en la guía. Son cuestiones (en muchas ocasiones 
personales) que surgen al conversar con unas personas y, sin embargo, con otras no. 
Pero son igualmente importantes. A veces, incluso más: por datos que no esperábamos y 
que aparecen. En todo caso se hacen de manera individualizada, abierta, con cuestiones 
obtusas, que den pie a comentarios y reflexiones de las personas entrevistadas sin que 
exista ningún tipo de coacción, siguiendo a los citados autores. 

Pero, además de ser abierta, es una entrevista semiestructurada, es decir, que está 
«basada en un repertorio de preguntas que, a modo de guía, organizan en parte la 
interacción, aunque en el curso de la entrevista pueden añadirse otras, incluso eliminarse 
algunas de ellas. En cualquier caso, no se presentan al entrevistado respuestas u opciones 
que éste pueda elegir [...]. Es un cuestionario abierto, de repuesta libre y de preguntas 
no absolutamente predeterminadas, aunque con guion preestablecido» (Gaitán y Piñuel, 
1998: 95).

4.  Discusión y resultados

Los resultados muestran que los principales componentes son el denominado FoMO, así 
como la experiencia social inclusiva o el destacar socialmente. Igualmente, se observan 
cuestiones como la multiplicidad de medios y dispositivos, el uso excesivo sin directrices 
y la autorregulación llevada a cabo por los actores. Lo que planteamos es conocer 
cómo, a través de este estudio, se ponen de manifiesto los elementos de identidad, 
conversaciones, compartir, presencia, relaciones, reputación o grupo. ¿A través de qué 
hallazgos? A través de: 
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a) Fear of Missing Out (FoMO) y la experiencia social.
b) Hacerse notar en las redes sociales.
c) Multiplicidad.
d) Excesivo uso.
e) Autorregulación.

En el marco de investigación se identificaron estos siete elementos básicos que 
impulsan el comportamiento de las y los menores, siendo la autoidentidad y la identidad 
social elementos básicos conceptuales, mientras que el resto determinado en el apartado 
3.2.1. (Componentes básicos de la participación en los medios sociales) son elementos 
básicos primarios. 

Muchos de los pilares básicos, como el denominado FoMO, se han destacado en 
investigaciones centradas en adolescentes o adultos, aunque algunos aspectos (como la 
autorregulación) parecen más específicos de menores, preadolescentes y adolescentes. 
A diferencia de investigaciones anteriores (Baccarella et al., 2018, o Kietzmann et al., 
2012), en este estudio se identifican cinco bloques de construcción primarios basados 
que se entrecruzan. La autoidentidad y la identidad social son bloques de construcción 
conceptuales que representan dimensiones teóricas agregadas.

El marco de investigación expuesto va en línea con lo aplicado en el denominado 
Modelo Honeycomb planteado por Baccarella et al. (2018) para explorar los ítems: 
identidad, conversaciones, intercambio, presencia, relaciones, reputación y grupo. En 
esta investigación sugerimos que el concepto de autoidentidad, junto con el de identidad 
social, son dimensiones centrales del uso del social media. La identidad social incorpora 
elementos como las relaciones, las conversaciones, el intercambio, la reputación y los 
grupos. Del mismo modo, la identidad de grupo se vincula a la forma en que las y los 
menores se agrupan como comunidad, reaccionando interactivamente online y offline, 
tal y como expresasen McLeay y Burdfield (2023). 

Algunos ítems, como la multiplicidad de dispositivos o el uso excesivo, están más 
directamente relacionados con resultados negativos, mientras que el comportamiento 
asociado a otros bloques, como las conversaciones o la identidad social/digital, pueden 
tener resultados negativos o positivos. El compromiso de las y los menores con el SM 
refleja un deseo y una capacidad generales de protegerse a sí mismos y a los compañeros 
de las repercusiones perjudiciales asociadas al uso de las redes.

4.1.  Fear of Missing Out (FoMO) y la experiencia social

Siguiendo a McLeay y Burdfield (2023) y a Lai et al. (2016), podemos afirmar que la 
experiencia social implica un comportamiento proactivo positivo para ser inclusivo. El 
denominado FoMO es una mentalidad psicológica en la que las personas están ansiosas de 
que otros en sus grupos sociales lleven vidas socialmente más deseables e interesantes. 
El FoMO puede estar asociado con el uso problemático de teléfonos inteligentes, baja 
autoestima y vulnerabilidad online, fatiga-cansancio o disminución del bienestar y la 
satisfacción (Dutot, 2020). Los estudios sobre población menor de edad sugieren que 
el FoMO y la exclusión social pueden conducir a una disminución de la autoestima, la 
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vulnerabilidad online y otros problemas de salud, como puede ser la adicción a Internet 
(Bright y Logan, 2018). 

4.2.  Hacerse notar en las redes sociales

Se asocia con el deseo de llamar la atención por parte de las y los menores, así como 
con el hecho de quieran pertenecer al movimiento de la tecnología social. Así, conforme 
aumenta la concienciación sobre los problemas de salud mental, crece la ansiedad de 
los progenitores por el elevado uso de las tecnologías sociales. Las respuestas de las 
y los menores articulaban un aspecto de desarrollo de hacerse notar, especialmente 
al compartir contenido, que era muy apreciado por los entrevistados, lo que subraya 
el comportamiento impulsado por este uso. Sin embargo, había un trasfondo sobre: 
a) deseo (¿necesidad?) de pertenecer a un grupo específico; b) adquirir posesiones 
(comprar artículos, siendo consumidores); y c) envidiar a otros en redes. En esa línea, el 
hacerse notar en las redes es importante para las y los niñas/os, que transmiten lo que 
hacen para que los vean en su grupo. 

4.3.  Multiplicidad

Relacionado con el número y variedad de dispositivos y plataformas utilizados, así como 
el hecho de que las y los menores usan el SM para obtener conocimientos además de para 
entretenerse, ello permite múltiples conversaciones a través de dispositivos con varios 
grupos o comunidades. En esta línea se destaca el peligro de utilizar simultáneamente 
múltiples fuentes de medios de comunicación. En esta línea destacamos que muchas 
y muchos niñas/os de la muestra tienen varios perfiles en SM, a pesar de que la edad 
mínima de la mayoría de las plataformas es de trece años y que muchos se encuentran 
entre los cinco y los doce. Hay estudios que sugieren que las redes afectan a la forma 
en que las y los menores dialogan con otros usuarios, cambiando entre aplicaciones en 
función del contexto, de la conversación o del interlocutor. 

La socialización tiene lugar digitalmente. Algunas/os menores se centran únicamente 
en tener relaciones online, relacionándose con varias plataformas simultáneamente y 
manteniendo una presencia constante, con lo que pasan por alto la conservación de los 
datos o relaciones personales. Así, se da un peligro de que la hiperconectividad provoque 
la erosión de los vínculos sociales entre las personas, especialmente para menores que 
tienen una fuerte necesidad de descubrir su identidad y socializar con los demás. El uso 
adictivo se detecta claramente. 

4.4.  Excesivo uso

Cuando los progenitores ejercen un control fuerte sobre el acceso a las redes, las 
y los menores buscan una vía alternativa, bien a través de otros, bien falsificando 
información. En este sentido, lo averiguado enlaza con estudios previos que destacan 
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el peligro del uso excesivo por parte de niños mayores y adultos, lo que resulta en 
menos tiempo para el deporte y las actividades sociales. Los peligros del uso excesivo 
asociado a la dependencia digital han sido ampliamente documentados (Dhir et al., 
2021). 

4.5.  Autorregulación

Con este concepto se identifican dos tipos de comportamientos utilizados por 
los menores para protegerse del peligro percibido. Por una parte, quienes usan 
fundamentalmente cerradas o de grupo, como pueden ser WhatsApp o Instagram, 
que fomentan la comunicación entre miembros conocidos del grupo. La denominada 
anteriormente homofilia (McPherson et al., 2001), que se refiere a la tendencia de 
las personas a agruparse, ayuda a explicar la autorregulación identificada en este 
trabajo.

El segundo aspecto está relacionado con la necesidad de transmitir situaciones de 
su vida en tiempo real a los grupos a través de fotos y selfies. Así, comportamientos 
de autocontrol y autogestión de esta naturaleza nos llevan a pensar que las y los 
menores pueden ser usuarios conocedores de la regulación de sus conversaciones 
online y de la interactividad en grupo, aunque no tengan la edad legal para unirse 
a ciertas plataformas. Por ello, existe cierto argumento a favor de incluir a las y los 
menores en las cuentas de redes de sus padres, dado que así estarían más seguros si 
se les permitiera registrarse oficialmente en una plataforma en la que se beneficiarían 
de las ventajas de la participación de sus padres.

Estos signos de crear conscientemente una imagen online, transmitiendo rasgos 
reales o deseados, demuestran la conciencia de las y los menores del impacto de 
SM. Aunque el comportamiento parece centrado en la parte positiva, lo cierto es que 
también se señalan los aspectos negativos a través de la ausencia de la foto y, por 
tanto, fuera del grupo. 

5.  Conclusiones

Nuestros resultados muestran cómo las y los menores regulan de manera autónoma 
su comportamiento, tanto individualmente como en grupo. Reconociendo la falta de 
investigaciones que analicen qué impulsa a la población infantil y juvenil a participar 
en el SM, la revisión bibliográfica se ha basado en líneas que analizan: el rol de 
los individuos menores de edad en era de las tecnologías sociales, la teoría de la 
autoidentidad, la teoría de la identidad social y las relaciones y los componentes 
básicos de la participación en el SM. En esta línea, la difusión de contenidos publicitarios 
a través de tecnologías digitales es un fenómeno sin parangón en la historia de la 
humanidad. Y, aunque la revisión de la literatura sobre la participación en social media 
es fragmentaria, sobre todo en el caso de las y los consumidores menores y juveniles 
(5-16 años), en este texto hemos pretendido abordar cuáles son los factores que 
impulsan a los menores a participar en las redes sociales, identificando los elementos 
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que impulsan la interacción de la población infantil y juvenil en los medios sociales 
digitales, así como identificar los elementos básicos asociados a la participación de 
los menores en las redes a través de piezas publicitarias mostradas o a las que han 
sido expuestos. 

Los resultados sugieren que la rapidez con la que se han introducido las tecnologías 
digitales ha dejado poco tiempo para la reflexión y el cambio de comportamiento en 
los usuarios no nativos, frente a los nativos digitales que lo han asumido y asimilado 
como un lenguaje inherente a su desarrollo y crecimiento. Ello ha conllevado cambios 
en interacciones y relaciones sociales, incluidas cuestiones sin resolver, como la 
dependencia o la posible adicción a Internet. Una de las principales aportaciones 
de este artículo es la provisión de un marco de investigación teórico que identifica 
los componentes básicos del compromiso con las tecnologías de la información, 
representados por dos dimensiones conceptuales agregadas: la autoidentidad y la 
identidad social, siendo las redes sociales un instrumento de expresión, exploración 
y experimentación de ambas. La red se convierte en un lugar de desarrollo de su 
identidad a través de plataformas que ofrecen un entorno óptimo para que los 
consumidores nativos digitales experimenten con su identidad y se expresen a través 
de la autopresentación, lo que refuerza su compromiso con las comunicaciones 
sociales entre iguales. Del mismo modo, queremos destacar cómo las construcciones 
de identidad (autoidentidad e identidad social), aunque son diferentes, pueden 
ayudar a explicar las influencias de cuidadores a la hora de fomentar (o no) ciertos 
comportamientos. Así, los impactos publicitarios también suponen un elemento de 
configuración de la personalidad de los menores; a ello sumamos la posibilidad, 
como se sugería anteriormente, de que los medios, lejos de ser malos influyentes, se 
conviertan en medios sociales educomunicadores.

Ya Wolton, en 1997, hacía alusión a que los medios no solo representan la realidad, 
sino que ayudan a construirla. Lacalle (2001) incluso afirma que estos asumen 
competencias que tradicionalmente llevaban a cabo las instituciones, como es el 
caso de la educación, la formación, la transmisión de valores, de comportamientos, 
así como el asentamiento y fomento de actitudes. 

En esta línea, queremos hacer hincapié en lo que pensamos que es una necesidad: 
que los responsables de empresas de plataformas de redes sociales se esfuercen 
por proteger a los menores de las consecuencias negativas de la participación en el 
SM. También queremos destacar que las y los menores perciben las consecuencias 
del uso del SM a largo plazo de una forma diferente a como lo hacen consumidores 
de más edad. Del mismo modo, la observación de que cuestiones como la adicción a 
Internet, la desviación o el FoMO son claramente evidentes en el caso de la población 
menor. También que la denominada presión de grupo existe y pesa más que la 
elección individual y el comportamiento.

A ello queremos aportarle ciertas limitaciones de las que somos conscientes y que 
se abordarán en futuras investigaciones: no solo se necesitaría un estudio de mayor 
calado y muestra más amplia, sino que también sería útil explorar las similitudes y 
diferencias entre otras zonas geográficas, no necesariamente españolas.
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Resumen: Los micro influencers y creadores de contenido son determinantes en el panorama actual de la 
comunicación digital. Emergen como figuras claves en las estrategias de marketing y comunicación; bien 
por su influencia a nivel social en cuanto a decisiones de compra, como a nivel corporativo en la construcción 
de marcas. Tradicionalmente, las marcas se han asociado con figuras de alto perfil para promocionar sus 
productos o servicios, pero con la evolución de las redes sociales y las exigencias de los consumidores, la 
dinámica ha cambiado. Las redes sociales han democratizado la creación y distribución de contenido, dando 
lugar a un nuevo espacio digital, con una diversidad de voces y perspectivas, y por tanto un nuevo enfoque 
en el marketing de influencers. Además, los consumidores modernos exigen conexiones más auténticas 
y genuinas con las marcas, lo que ha llevado a un aumento en la popularidad de los perfiles digitales 
emergentes. En este sentido, a lo largo de este artículo se examinan las razones detrás del crecimiento y 
relevancia de los micros influencers y creadores de contenido en relación al panorama actual, la influencia y 
alcance que pueden llegar a tener, así como su impacto en los consumidores y en las propias marcas. 
Palabras clave: publicidad digital; consumidores; micro influencers; estrategia digital; marketing de 
influencia; redes sociales.

Abstract: Micro influencers and content creators are pivotal in today’s digital communication 
landscape. They become key players in marketing and communication strategies, influencing 
purchasing decisions at both societal and corporate levels in building brands. Traditionally, brands 
have partnered with high profile figures to promote their products or services, but with the evolution 
of social media and consumer demands, the dynamic has changed. Social media has democratized the 
creation and distribution of content, giving rise to a new digital space, with a diversity of voices and 
perspectives, and therefore a new approach to influencer marketing. In addition, modern consumers 
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demand more authentic and genuine connections with brands, which has led to an increase in the 
popularity of emerging digital profiles. In this sense, this article examines the reasons behind the 
growth and relevance of micro influencers and content creation in relation to the current landscape, 
the influence and engagement they can have, as well as their impact on consumers and brands. 
Keywords: digital advertising; consumers; micro influencers; digital strategy; influence marketing; 
social media.

1. Introducción

La dinámica cambiante en las estrategias de comunicación y marketing digital, ha impulsado 
el desarrollo de nuevas técnicas digitales, para promover la visibilidad y reputación de 
productos y servicios. Las redes sociales y el constante avance en el ámbito digital han 
sido el caldo de cultivo para una tendencia que desafía las convenciones tradicionales 
de la publicidad. En este escenario, emergen figuras que han adquirido una importancia 
inesperada en el panorama digital: micro influencers y creadores de contenido. Estos 
perfiles, en su mayoría nativos digitales, han crecido y se han desarrollado en un entorno 
caracterizado por la versatilidad y la efímera naturaleza del contenido. 

El crecimiento de esta forma de crear contenido se debe a la influencia que estos 
perfiles ejercen dentro de sus respectivas comunidades y al impacto que pueden generar 
en diversas plataformas. Han transformado la manera en que las personas interactúan 
entre sí y con las marcas convirtiendo a múltiples plataformas como Instagram y TikTok 
en espacios donde se gesta la conversación digital, se comparten experiencias y se 
construyen comunidades virtuales. En un entorno altamente fragmentado y saturado 
las marcas se enfrentan al desafío de captar la atención del usuario y destacar entre el 
ruido digital, buscando establecer conexiones auténticas con su audiencia. 

Estos individuos, cuyos nichos son definidos y específicos, ofrecen a las marcas la 
oportunidad de una segmentación más directa y una conexión más genuina con la 
audiencia objetivo. A diferencia de las figuras públicas tradicionales o los influencers de 
mayor alcance, los micros y creadores de contenido, suelen ser personas comunes que 
comparten intereses, pasiones o estilos de vida con sus seguidores, lo que resulta en 
conexiones más auténticas y duraderas. 

Esta tendencia, que ha ido en aumento durante el último año, continúa ganando 
impulso debido a su eficacia como herramienta de comunicación e interacción para 
las marcas que buscan destacar en el mercado. Esto se debe a la capacidad de estos 
perfiles para contar historias y generar contenido atractivo y cautivador, logrando 
captar la atención de forma genuina y amplificando los mensajes de marca. 

Por tanto, la aparición de micro influencers y creadores de contenido marcó un 
cambio significativo en la industria, ya que las marcas se dieron cuenta de que el tamaño 
no lo es todo, sino la capacidad de influir y conectar con la comunidad. Los perfiles 
emergentes, con sus seguidores más pequeños pero altamente comprometidos y con 
resultados significativos, demuestran el poder de la autenticidad y la identificación en 
el impulso del compromiso del consumidor. 
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2.  Revisión de la literatura: análisis de la evolución de las estrategias y 
de la creación de contenidos digitales

Desde hace unos años hasta la actualidad, el contexto digital se ha caracterizado 
por su notable evolución y ser un entorno cambiante, especialmente en la forma de 
crear contenidos. En un principio, con el surgimiento de plataformas como Facebook, 
Twitter y Youtube, las marcas se comunicaban con las audiencias de forma online, 
lineal y muy orgánica; inclusive, únicamente a través de medios tradicionales y poca 
presencia a nivel digital. No obstante, el auge de las tecnologías digitales y móviles 
ha permitido y ha llevado a que la interacción sea a gran escala para los individuos, 
según Manning (2014, citado en Sánchez-Vizcaino López: 21), naciendo en este 
sentido una era donde no existe ningún tipo de limitación para los consumidores. 

Por consiguiente, en la última década debido a la transformación significativa 
del contenido visual y multimedia en plataformas como Instagram, Snapchat y 
TikTok, las empresas se han visto obligadas a interactuar de forma más directa con 
su audiencia, compartiendo contenido de forma rápida, efectiva y persistente. La 
creación de contenidos digitales inició con la saturación como norma, es decir, las 
marcas bombardearon las redes con contenidos publicitarios, campañas y formas 
de conectar con sus audiencias relativamente vacías y sin propósito, pero que hoy 
se han quedado atrás. La realidad actual consiste en conectar con los usuarios de 
la forma más atractiva, entretenida y auténtica posible, donde las propias marcas 
se posicionan en un segundo plano y los consumidores son el centro de atención. 
En este sentido, las estrategias de contenido han dado un giro para poner el foco 
en el público, sus problemas, necesidades e intereses, generando contenido que 
realmente les aporte valor.

Además, no solo cambian las estrategias de contenidos, sino el papel de los 
usuarios, quienes pasan de ser receptores a ser propios emisores de marca. Esto 
significa que, los usuarios pasan a ser creadores, líderes, productores y propios 
embajadores de marcas, aspecto que obliga a modificar los hábitos en el consumo 
de contenidos y en la forma de comunicar (Vivar Zurita y Vinader Segura, 2011: 116). 
Especialmente, en una época donde existe la posibilidad de crear y distribuir 
contenidos en cualquier momento del día y de la semana, aspecto que se ve 
fortalecido tras la evolución de la tecnología y los dispositivos móviles, los cuales 
permiten que la audiencia esté pendiente de una pantalla y pueda crear su propio 
contenido. 

La evolución del entorno digital ha permitido que las marcas tengan mayor 
presencia en Internet, siendo la inmediatez y la velocidad de la comunicación una 
de las características más importantes del mismo, permitiendo que se genere una 
comunicación constante y bilateral entre las marcas y sus públicos. La industria 
publicitaria se encuentra en un punto de inflexión, pasando del modelo tradicional 
de interrupción y repetición en medios de masas, a un modelo centrado en la 
relevancia, por tanto, los consumidores se muestran resistentes a las formas de 
marketing estándar.
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2.1.  De influencers y medios tradicionales a micro influencers y creadores 
de contenido

El cambio significativo en las estrategias de contenidos y la forma de comunicar ha sido 
impulsado por diversos factores, pero destacando entre ellos el propio comportamiento 
del consumidor y sus preferencias en plataformas digitales. Los medios tradicionales, 
según el informe The State of Influencer Marketing 2024: BenchMark Report, siguen 
siendo una herramienta fundamental en la estrategia de marketing de muchas marcas y 
empresas, pero su impacto ha disminuido en comparación con el alcance y la influencia 
de las plataformas digitales. Además, el coste que supone el uso de medios tradicionales, 
específicamente los spots publicitarios en televisión, es una desventaja frente a las 
plataformas digitales.

Para entender en profundidad, es necesario conocer el término «influencia», que 
consiste en la habilidad de causar cambio en cómo algo o alguien se desarrolla, se 
comporta o piensa; es el poder de tener un efecto sobre personas o cosas, o viceversa 
(Cambridge English Dictionary, 2022). Por otro lado, la figura de influencer se refiere al 
término en su contexto actual y tiene sus inicios entre los años 2004 y 2006 (SocialPubli, 
2022). Esto es, figuras que comenzaron a crear comunidades grandes en sus plataformas 
personales (Facebook y Twitter en aquella época), destacando su capacidad de comunicar 
y crear contenido de entretenimiento de forma creativa. 

En este sentido, el término influencer hace referencia a una personalidad pública que 
ha alcanzado cierto reconocimiento a través de Internet, especialmente en redes sociales 
debido a su presencia en este ámbito y su tipo de contenido (Pérez Porto y Gardey, 2019). 

En los últimos años, se han creado multitud de clasificaciones y tipologías de 
influencers, atendiendo fundamentalmente a su tamaño (número de seguidores que 
tienen en su principal red social) y a sus orígenes (no siendo esto determinante en los 
resultados), de forma que ayuda a las empresas y marcas a decidir sobre qué dimensión 
de audiencia e influencers quieren trabajar (Wei et al., 2021). La distribución básica, según 
el tamaño de los seguidores, se puede dividir de la siguiente manera (Vodák et al., 2019):

• Mega influencers: tienen más de un millón de seguidores, generalmente son 
celebridades muy conocidas en el sector y trabajan con grandes e importantes marcas; 
pueden ser famosas, pero su nivel de influencia o confianza no viene determinado 
por su alcance. Es decir, que un usuario conozca una celebridad no significa que la 
respete o confíe hasta el punto de comprar aquello que anuncia (ibid.).

• Macro influencers: cuentan con un número de seguidores de entre cien mil y un 
millón. Son personalidades que generan contenido de alta calidad, comúnmente 
trabajan con diferentes empresas y, en ocasiones, son elegidos como embajadores 
de marca (ibid.). 

• Micro influencers: suelen tener un número menor de seguidores y, dependiendo 
del autor, se identifican unas cifras u otras. Según Vodák (2019), entre mil y cien 
mil seguidores. 

• Nano influencers: su número de seguidores es muy reducido, pueden incluso estar 
por debajo de los mil, pero su impacto en un mercado específico es relevante (ibid.). 
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De este modo, la figura del mega y macro influencer ha pasado a un segundo plano 
frente a influencers de menor tamaño, como las figuras analizadas: micro influencer y 
creadores de contenido específicamente. Por consiguiente, los diferentes tipos de 
influencers existentes han de ser utilizados en función de los objetivos que se planteen y el 
tipo de campaña que se considere, evaluando elementos como la visibilidad, engagement 
y la conversión, tal como se observa esquematizado en la figura 1.

Figura 1. 
Infografía de la pirámide de la Influencia. Relación entre los tipos de influencers y algunos de sus resultados. 

Fuente: Aubagna (2021).

Por otro lado, los creadores de contenido son personas que producen y distribuyen 
contenido a través de canales digitales y en diversos formatos. Los creadores se 
diferencian de los micro influencers especialmente por enfocarse en un sector o una 
audiencia específica. Londoño (2023) explica que sus contenidos suelen ser más 
detallados e inclinados hacia el sector por el que destacan. No obstante, ambas 
figuras son estratégicamente eficaces para generar más clientes potenciales y 
conversiones, debido a que son percibidos como amigos para los clientes, ayudando 
así a la relación entre la marca y los consumidores (Wei et al., 2021). Los creadores 
de contenido también se caracterizan por la creación de contenido constante, que 
distribuyen en las plataformas digitales con el fin de diseñar una marca propia 
(figura 6) o que sean reconocidos en sí mismos por su tipología de contenido 
atractivo (Arriagada y Ibáñez, 2020: 3). Los creadores de contenido persiguen ser 
vistos, construir audiencias y conseguir atención, siendo la visibilidad el principal fin 
aspiracional de los mismos. 

De este modo, el paso de grandes influencers a micro influencers y creadores de 
contenido ha sido debido a la evolución y tendencias del propio panorama digital, 
iniciando por una saturación de perfiles con influencia en el mercado y seguido de 
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su poca especialización o autenticidad, lo que ha llevado a que algunos influencers 
perdieran credibilidad ligando su nombre a distintas marcas a cambio de una transacción 
económica. Además, los principales influencers han alcanzado cierto «estatus» y el coste 
de trabajar con ellos suele ser muy elevado. De esta manera, surgen las figuras que se 
han mencionado anteriormente, que a pesar de ser menos conocidos, la comunidad 
virtual que forman está mucho más comprometida.

Para entender con claridad cada uno de los perfiles, se ha realizado una tabla 
comparativa (tabla 1) en función de la información obtenida con anterioridad y la 
proporcionada por el artículo de The King of Content (2023).

Tabla 1. 
Comparativa entre micro influencers y creadores de contenido.

Micro influencers Creadores de contenido

Foco 
Dependen de un estilo de vida 
y que sean reconocidos por su 

personalidad.

Se centran en un nicho específico, 
donde el contenido es el centro de 

atención.

Objetivo

Sus contenidos sirven para 
influir, inspirar y en cierto modo, 
convencer sobre los productos o 

servicios que anuncian.

Sus objetivos, más allá de crear 
contenido, son entretener, 

informar u opinar y educar sobre 
temas de interés.

Comunidad
Poseen gran número de seguidores 
en sus redes sociales. Entre diez mil 

y cien mil exactamente.

El tamaño de su comunidad es 
irrelevante en cierto modo, ya 

que su fuerte es que tienen una 
comunidad sólida.

Tipo de contenido
Contenidos versátiles, personales y 
cambiantes. Suelen generar mayor 

empatía con su audiencia.

Contenidos que normalmente son 
más elaborados, de alta calidad y 

que aportan valor e información útil.
El contenido se adapta a una 

estrategia, un público y nicho o 
canal a utilizar.

Diferencias
Se basa en una relación más 

personal con sus seguidores y 
tienen mayor reconocimiento.

Contenido más popular y sin 
necesidad de tener reconocimiento 

o ser considerado «popular».

Fuente: elaboración propia (2024).

2.2.   Tendencia y canales para el marketing de influencers en la actualidad

Las numerosas plataformas existentes en la actualidad dan cabida a una segmentación 
de la audiencia según sus preferencias. No obstante, según el informe The State of 
Influencer Marketing 2024, realizado por Aspire (2024: 14), las marcas están invirtiendo 
mayoritariamente en la plataforma de Instagram, ya que se considera el canal más 
popular para este tipo de estrategia. Le sigue la red social TikTok, que ha alcanzado 
una gran popularidad en campañas de marketing durante los últimos años. Aspire, 
plataforma de marketing de influencers, asegura que las marcas han aumentado su 
ejecución de campañas en TikTok un 26 % en comparación con el año anterior. 

Siguiendo con el informe de Aspire (2024: 15), la posición de los creadores arroja 
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diferencias en cuanto al canal más utilizado o en el que han invertido más. Si bien, es 
cierto que tanto Instagram como TikTok siguen siendo plataformas líderes, pero, como 
se muestra en la figura 10, los creadores planean invertir más tiempo principalmente en 
TikTok con un 89 %, frente a Instagram con un 86 % específicamente. 

No obstante, cada una de las plataformas presenta su formato por excelencia, es decir, 
en el caso de Instagram, anteriormente las campañas se diversificaban en diferentes 
tipos de contenidos (post, reels, stories) y en la actualidad predominan los stories por su 
elevado nivel de engagement. Aspire (2024) lo explica a partir de tres razones:

• La naturalidad con la que se realizan y comparten las historias permite que los 
creadores hablen y se expresen de forma más cercana y orgánica.

• La inclusión de links directos para la compra y en ocasiones los links personales 
afiliados a cada creador, hecho que permite que se hagan todo de forma más 
sencilla y controlada. 

• Las historias de Instagram cuentan con muchas funciones extras que permiten 
interactuar con la audiencia (encuestas, pegatinas, preguntas), y así obtener 
feedback en tiempo real. 

Las plataformas de medios sociales se diseñaron en un principio para entretener 
y facilitar la vida de quienes se encuentran en ellas, básicamente, para ayudar. No 
obstante, dichas aplicaciones han evolucionado exponencialmente hasta convertirse en 
la actualidad en una herramienta de gran valor para marcas y productos. Esto debido 
a que tienen un elevado impacto en la forma en que los clientes toman decisiones al 
momento de comprar (Influencity, 2023). 

Según Comunicare (s.f.), agencia especializada en marketing y publicidad digital, 
existen cuatro razones claves por las cuales los micro influencers son una buena estrategia 
en la actualidad: 

• Credibilidad y confianza: su constancia en redes y la forma de relacionarse con 
su público permite que se cultive una relación de confianza con su audiencia. 
Aspecto que hace que los productos o servicios anunciados se perciban creíbles.

• Nichos especializados: la colaboración inicia con la selección de una audiencia 
que se alinee con el público objetivo, permitiendo segmentar la estrategia y llegar 
de forma más directa a las personas que tienen más probabilidades de estar 
interesadas en lo que se ofrece. 

• Costo-efectividad: sus tarifas son más accesibles y su flexibilidad también. Este 
factor es determinante, especialmente para pequeñas y medianas empresas con 
presupuestos limitados.

• Mayor interacción y compromiso: su tasa de interacción suele ser alta, debido a 
la constancia en la creación de contenido y la atención hacia su audiencia. Esto se 
traduce a mayor interacción y compromiso con las publicaciones. 

A modo de conclusión, la razón por la que las empresas han de elegir colaborar con 
micro influencers y creadores de contenido es que las experiencias compartidas por estas 
figuras son más relacionales para la mayoría de los consumidores (Wei et al., 2021), 
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proporcionando una imagen similar a la de un «amigo». El marketing de influencia se 
profesionaliza cada vez más. Anteriormente, dependía en gran medida de las marcas y 
las solicitudes de estas para colaborar. Pero el auge y la expansión del sector ha sido tal, 
que durante los últimos años los influencers y creadores de contenido se han convertido 
en su propia marca. El uso y desarrollo de nuevas herramientas otorgadas por la 
tecnología, también son clave en el contexto actual. Entre ellas, la inteligencia artificial, 
que abre nuevas oportunidades para llevar a cabo una creación de contenido mucho 
más eficaz y creativo. Los avances tecnológicos son cada vez mayores, por lo que si lo 
evaluamos desde la perspectiva del marketing de influencia, se espera que los influencers 
puedan llegar a crear sus propios avatares digitales con la IA y crear feeds paralelos 
y poder colaborar con diferentes marcas simultáneamente. Seguidamente, se está 
preparando a la IA para que conozca cada vez más sobre los hábitos y comportamientos 
individuales de los consumidores, de forma que se equilibren los conocimientos de 
hiperpersonalización de la IA, pero evitando que llegue a ser invasivo. 

En palabras de Aspire (2024), las predicciones para 2024 con relación al sector se 
categorizan en tres aspectos claves:

• Inteligencia artificial en el marketing de influencers: será de apoyo, no de sustitución 
para los creadores. Una herramienta para agilizar procesos de creación y 
conceptualización, facilitando la ejecución y maximizando la producción para las 
marcas.

• El marketing de influencers como canal de crecimiento primario: debido a razones 
como la segmentación que permite trabajar con múltiples creadores; el retorno 
de la inversión (ROI) significativo y la eficiencia como estrategia de marca.

• Contenido basado en tendencias: las marcas tendrán mayor flexibilidad a la hora 
de trabajar con colaboradores y confiarán en su capacidad para comprender las 
tendencias y adaptarlas al contenido, antes que una guía detallada sobre el tipo 
de contenido a producir. 

3.  Objetivos y metodología

El principal objetivo de la siguiente investigación es analizar el rol y la influencia de estas 
figuras en el entorno publicitario actual y determinar su impacto en diferentes ámbitos: 
social, digital y publicitario. Esto conlleva la revisión de las características distintivas de 
los actores, así como su rol en la percepción de marca y de los consumidores.

Al mismo tiempo, se plantean otros objetivos específicos:

• Analizar el panorama de una micro influencer y una creadora de contenido, a partir 
de entrevistas personales y la aportación desde la perspectiva de un profesional 
del sector.

• Conocer la perspectiva que tiene la sociedad actual con respecto al marketing de 
influencers, especialmente micro influencers y creadores de contenido. 

• Determinar los beneficios y ventajas que proporcionan a las marcas a nivel 
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publicitario, proporcionando recomendaciones y orientaciones para marcas 
y profesionales que buscan aprovechar el potencial de estas figuras en sus 
campañas publicitarias.

• Alcanzar una visión integral del papel de esta tendencia en las estrategias digitales 
y el contexto de la publicidad.

A nivel metodológico y para llevar a cabo la consecución de los objetivos, se ha realizado 
un análisis exhaustivo sobre dos perfiles: un primer perfil de una micro influencer y un 
segundo perfil de una creadora de contenido. El objetivo principal es reflejar sus respectivas 
diferencias y funciones dentro de las estrategias digitales, así como estudiar la manera 
que tienen de crear contenido en las plataformas. A su vez, se investigó el concepto clave 
que caracteriza a cada una de las figuras a estudiar, su rol principal y el proceso para 
formalizarse como se les conoce hoy en día. Dicho análisis se ha llevado a cabo a través 
de una metodología de investigación documental a partir de informes, artículos, noticias 
y trabajos académicos. La justificación en la elección de estos dos perfiles se ha basado 
principalmente en el número de seguidores y en el volumen de publicaciones que tienen 
en dos principales redes sociales: Instagram y TikTok. Una vez se investiga y se obtiene 
mayor información de lo que es cada figura, sus características y diferencias por medio de 
la realización de una entrevista personal con cada una de ellas, se procede a analizar casos 
de estudios donde han sido relevantes los micro influencers o creadores de contenido. 
Es decir, campañas de comunicación en las que las marcas han apostado por el uso de 
esta tendencia. También, se rescatan aspectos claves como los beneficios y ventajas que 
proporciona el uso de esta estrategia digital en el contexto actual. 

Finalmente y con el fin de completar el análisis, se realizó una encuesta para comparar 
la percepción de la sociedad y su conocimiento sobre estos perfiles, de forma que se 
analice la figura desde la perspectiva de los usuarios, determinando así un concepto más 
social y real.

Así, en primer lugar, para obtener mayor información sobre la influencia e impacto 
de estas figuras, se ha llevado a cabo una encuesta para recopilar datos cuantitativos 
y cualitativos que proporcionan una comprensión más profunda de la percepción del 
público hacia el sector, con la cual se logró obtener un total de 87 encuestados de 120 
encuestas enviadas durante los meses de abril y mayo de 2024. El cuestionario estaba 
compuesto por un total de quince preguntas vinculadas al sector del marketing de 
influencers y creadores de contenidos y su relación con ellos como usuarios. La elaboración 
y difusión del cuestionario se realizó a través de Google Forms y los resultados fueron 
volcados y cruzados para su análisis estadístico a través del programa SPSS versión 23.0 
para el análisis y validación de los estadísticos básicos.

4.  Discusión y resultados

El presente artículo tiene como objetivo conocer en profundidad lo que conlleva el 
panorama digital actual y el impacto que tienen los perfiles emergentes. De esta 
manera, como se ha mencionado al principio de la investigación, se ha considerado 
oportuno analizarlo desde tres perspectivas diferentes: la de consumidores, los propios 
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perfiles emergentes y la de un profesional en el sector. A continuación, exponemos los 
principales resultados.

4.1.   Análisis del perfil de la micro influencer Michelle Morales y de la 
creadora de contenido Valentina Dicembre 

Como micro influencer, Michelle Morales, perfil con más de cuarenta y cuatro mil 
seguidores en Instagram y ciento cincuenta mil en TikTok, es una chica que reside en 
Tenerife y se caracteriza por un perfil versátil y diverso, especialmente en áreas de moda 
y belleza. Actualmente, es representada por una agencia de marketing de influencers, 
Olympia, ubicada en Madrid. Michelle crea contenido para sus redes de forma constante 
y tiene un buen alcance en ambas plataformas. 

Es constante en las redes sociales, ya que abarca un nicho amplio de contenido, es 
decir, Michelle se va sumando a tendencias de TikTok, coreografías y audios. Algunos de 
sus reels han superado las cuatrocientas mil visualizaciones y, por lo general, rondan entre 
veinte mil y cincuenta mil visualizaciones con algunos comentarios de sus seguidores. Es 
un perfil muy versátil, entretenido y, sobre todo, muy cercano con su audiencia; no busca 
estar siempre perfecta o en condiciones para grabar un contenido, por lo contrario, 
Michelle se muestra muy ocurrente y auténtica frente a las cámaras. 

Seguidamente, Valentina Dicembre, creadora de contenido y con una comunidad de 
más de quince mil seguidores en Instagram y veinticinco mil en TikTok. Valentina es de 
origen venezolano y lleva varios años residiendo en Madrid. Además de su labor como 
camarera, dedica parte de su tiempo a la creación de contenido en línea. Su contenido 
abarca una variedad de temas, desde reseñas de restaurantes hasta recomendaciones 
de productos y actividades en la capital. Valentina es muy activa en sus redes sociales, 
comparte contenido diario a través de historias y cuando va a realizar alguna actividad 
o viaje siempre cuenta la experiencia a su comunidad a través de sus redes sociales 
en formato historias, publicaciones y reels. Suele tener muy buena receptividad en sus 
contenidos, aspecto que se puede notar en los comentarios y en las acciones interactivas 
que realiza a través de sus historias. 

4.2.  Resultados del trabajo de campo: encuestas

A continuación, exponemos los principales resultados de las encuestas. La primera 
cuestión está relacionada con el género: el 87,4 % de las personas encuestadas (76) se 
identifican con el género femenino. El resto (12.6 %), con el masculino (11 personas de 
las encuestadas).

Con base en la edad de los encuestados, los resultados muestran que la mayoría 
se encuentra en el rango de 21-26 años, representando el 56,3 %. A continuación, el 
siguiente grupo etario más numeroso es el de mayores de 33 años, que forman el 23 % 
de los encuestados. Por último, el 11,5 % comprende a personas de entre 27 y 32 años 
de edad y, finalmente, un 9,2 % a personas con edades comprendidas entre 15-20 años.

Posteriormente, para entrar en más detalles, se ha planteado conocer la frecuencia 
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con la que los encuestados consumen contenido en redes sociales, específicamente 
en las plataformas de Instagram y TikTok. Los resultados apuntan un 90,8 % para el 
consumo diario de redes sociales; seguido de un 5,7 % que ha contestado que consume 
con una frecuencia reducida a varias veces por semana y, en menor medida, solo un 
3,4 % que casi nunca consume redes sociales o las especificadas en este caso.

Figura 2. 
¿Con qué frecuencia consumes contenido en redes sociales (Instagram y TikTok)?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta

Figura 3. 
¿Sueles seguir a micro influencers o creadores de contenido en redes sociales?

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta.
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Esta pregunta permite reconocer en primer lugar el auge o la presencia que tiene 
la sociedad actual en las redes sociales, debido a que la mayoría ha contestado que, 
dentro de sus rutinas diarias, está el uso y consumo de contenidos en plataformas como 
Instagram y TikTok. 

Con respecto al consumo de micro influencers y creadores de contenido, las respuestas 
obtenidas han sido más equitativas. Por un lado, un 49,4 % contestó que sí consumen 
este tipo de perfiles y, por otro, un 47,1 % lo hace, pero de forma ocasional; no obstante, 
un 3,4 % ha contestado que nunca consume este tipo de perfiles.

Como se ha hablado a lo largo del marco teórico, dentro del sector del marketing 
de influencer existe un amplio abanico de opciones con respecto a los contenidos, cada 
perfil puede dedicarse a un tipo en concreto o simplemente abarcar varios a su vez. 
Dentro de la encuesta se ha planteado conocer cuál es el tipo de contenido que más 
se consume actualmente. Las respuestas determinan que el contenido tipo es el más 
interesante para los encuestados, con un 43,7 %; seguido del contenido foodie, con 
un 19,5 %. Seguidamente, los menos votados fueron el educacional (11,5 %), de viajes 
(10,3 %), fitness (8 %) y cinco personas respondieron que tenían preferencia por otro tipo 
de contenido no especificado. 

Figura 4. 
¿Qué tipo de contenido prefieres consumir por estas figuras?

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta.

Dicha pregunta, es un indicador que el contenido o estilo de vida es el que predomina en 
la sociedad actual. Este tipo de contenido se enfoca en compartir información variada y sobre 
diversos aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo moda, belleza, salud, bienestar, viajes y 
más. Al final, es un tipo de contenido muy consumido por el hecho de que comprende varias 
temáticas en un mismo perfil. Este tipo de perfiles desempeñan un papel importante en 
la sociedad actual. A través de sus publicaciones pueden influir en decisiones de compras, 
comportamientos o inclusive promover determinados estilos de vida.
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Por parte de las marcas, este sector también tiende a ser beneficioso por el mismo 
hecho de poder llegar a una audiencia más amplia, aumentando así su visibilidad y de 
forma auténtica, ya que estos perfiles lo incluyen en sus propios estilos de vida.

Dentro de los encuestados, el 60,9 % ha sido influenciado de cierto modo por 
alguno de estos perfiles para comprar un producto o adquirir determinado servicio, 
mientras que el restante, un 39,1 % exactamente, confirma no haberlo hecho en 
ninguna ocasión.

Figura 5. 
¿Has comprado algún producto o servicio recomendado por un micro influencer/creador de contenido 
en redes sociales?

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta.

Aunque la mayoría de los encuestados reconocieron haber realizado compras bajo 
influencia, la diferencia entre los grupos no fue significativa. Esto podría deberse a que 
una proporción considerable de los mismos supera los 33 años de edad, un grupo que 
tiende a ser menos susceptible a este tipo de estrategias. En contraste, el segmento 
mayoritario (de veintiuno a veintiséis años) muestra una mayor propensión a dejarse 
influenciar por productos o servicios en redes sociales. 

Con respecto a la confianza que pueden llegar a brindar estas figuras a diferencia 
de una publicidad tradicional, un 67,8 % de los encuestados consideran que las 
recomendaciones por micro influencers o creadores le generan mayor confianza que 
una publicidad tradicional, es decir, una realizada por la propia marca pudiendo ser 
pagada o en formato exterior, por ejemplo. Esto indica, en parte, el potencial que tiene 
el implementar esta nueva estrategia digital, porque, como se ha visto anteriormente, 
la mayoría sigue a dichos perfiles digitales, y se confirma que un porcentaje elevado 
ha realizado un consumo determinado por influencia de los mismos. No obstante, el 
32,2 % de los encuestados, no considera que las recomendaciones por influencers son 
más confiables frente a la publicidad tradicional.
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Figura 6. 
¿Consideras que las recomendaciones por estas figuras en redes sociales son más confiables que la 
publicidad tradicional?

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta.

Seguidamente, con el fin de conocer las diversas percepciones de los encuestados con 
respecto al sector, se ha planteado una pregunta con opción a opinar sobre el impacto 
de los influencers y creadores de contenido con respecto al entorno publicitario. Entre 
un total de 87 respuestas, diecinueve personas han respondido de forma negativa a la 
pregunta «¿Consideras que los micro influencers/creadores de contenido tienen mayor 
impacto que un influencer en el entorno publicitario?», seguido de argumentos tales 
como:

• «Un micro influencer hará publicidad de cualquier cosa con el fin de ganar dinero, 
en cambio un influencer establecido y con mayor cantidad de propuestas solo hará 
campañas con las que se sienta identificado y de verdad le guste el producto». 

• «1) No tienen el mismo alcance, por lo tanto el impacto no será igual. 2) No confiaría 
mucho en sus publicidades, porque están tratando de crecer y quieren quedar 
bien, siento que al ser un influencer mucho más grande al menos tiene que haber 
una mínima garantía de que el producto es bueno antes que promocionarlo y no 
arriesgarse a dañar su reputación»

• «No del todo, siento que por ser “micro” tienden a aceptar cualquier tipo de 
intercambio por darse a conocer, cuando el producto está dirigido al público 
seguidor pues si da más confianza y credibilidad». 

• «No, quizá no pueden ser tan sinceros porque necesitan publicidad para crecer». 
• «No, porque no tienen fans y esos fans de los influencers es lo que lleva en muchas 

ocasiones a que compren los productos que promocionan. Además, los influencers 
tienen una comunidad ya establecida, su visibilidad es mayor y llegan a más 
personas, por lo que el porcentaje de impacto es más elevado».
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Por otro lado, el porcentaje que ha contestado de forma positiva lo ha argumentado 
de la siguiente manera:

• «Conecto más con los micro influencers, más que todo con esos que solo 
recomiendan cosas que les gustan y van con su esencia. Además, siento que se 
toman un poquito más de tiempo en explicar el por qué les gusta/funciona/ayuda y 
se toman el tiempo de contestar casi todas las dudas que surgen en los comments».

• «Sí. Creo que se debe a que los micro influencers se sienten más cercanos; suelen 
ser gente de más o menos tu misma edad, con mismos intereses y gustos, etc., 
por lo que no ves su estilo de vida como algo inalcanzable». 

• «Sí, normalmente sigues a alguien que tiene gustos parecidos, por lo que 
básicamente uno se autovalida».

• «Sí, porque muchas veces los influencers con más seguidores te generan un poco 
de desconfianza, en cambio si no tienen tantos seguidores puedes empatizar más 
con ellos y te generan más confianza».

• «Sí, porque son más genuinos con su entorno y empatizan con su comunidad, los 
influencer más grandes agarran pocas publicidades».

• «Sí, porque muestran los productos y servicios que usan de primera mano, y 
cuanto más pequeños sean los influencers parecen más fiables. Lo hacen muy 
de tú a tú, como “personas normales”. Cuestión que gente ya más reconocida ha 
perdido credibilidad, porque normalmente trabajan ya con las marcas y es lo que 
se les impone».

Ahora, un pequeño número de los encuestados se mantuvieron neutrales frente a la 
pregunta, es decir, no se posicionaron en «Sí» o «No» y argumentaron su decisión con 
las siguientes respuestas:

• «Creo que depende más del tipo de comunicación que tenga con sus seguidores 
que de los números. Normalmente se suele notar cuando una persona te 
recomienda algo, porque verdaderamente cree que vale la pena o simplemente 
porque le van a pagar y eso pasa tanto en influencers más grandes como en más 
pequeños».

• «Creo que mucha gente se deja llevar por las recomendaciones que hacen estos 
micro influencers. En mi caso particular, me permiten conocer nuevas empresas u 
opciones, sin embargo, yo prefiero el boca a boca de alguien a quien no se le paga 
para la publicidad, si no que recomienda o critica con base en su experiencia. Para 
mí, los micro influencers funcionan igual que la publicidad pagada de instagram, 
solo para conocer las empresas, pero igual investigo por mi cuenta».

• «Dependiendo de la persona, tomo como mayor referencia una recomendación 
no pagada que la de alguien que está patrocinado».

• «Me genera mayor impacto cuando veo que el contenido es orgánico. Simple 
pero conciso».

En cuanto a si se considera efectiva la colaboración entre marcas y micro influencers 
o creadores de contenido, el 89,7 % ha dicho que sí, mientras un 8 % lo ha negado y 
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dos personas han realizado los siguientes comentarios: «Si la persona se ve honesta y 
me da buenas vibras, sí», «Siempre y cuando estén adaptadas a la marca». Siendo estas 
respuestas una reiteración de las claves que se han mencionado a lo largo del trabajo, 
con respecto a qué cuestiones se han de considerar para que una colaboración sea eficaz 
y dé buenos resultados. 

Figura 7. 
¿Consideras efectiva la colaboración entre marcas y micro influencers/creadores de contenido?

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta.

Figura 8. 
Cuando buscas contenido en redes sociales, ¿tienes preferencia por consumir publicaciones de figuras 
que colaboran con marcas o el propio contenido de las marcas?

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados extraídos de la encuesta.
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Al hablar de preferencias en búsqueda dentro de las redes, se ha planteado una 
pregunta para identificar qué prefieren los usuarios cuando visualizan contenido en 
redes sociales. Las respuestas indican que un 37,9 % prefiere el contenido generado 
por figuras, en este caso se habla de micro influencers y creadores de contenido; el 23 % 
tiene preferencia por el contenido propio generado por las marcas y, con un porcentaje 
superior, al 39,1 % de los encuestados les resulta indiferente uno u otro tipo de contenido. 

Frente al impacto que suponen los micro influencers y creadores de contenido en las 
decisiones de compra, un 87,4 % de los encuestados ha contestado que sí consideran 
que dichas figuras impactan en las decisiones de compra de los consumidores; 
mientras que un 11,5 % ha dicho lo contrario.

Por último, la encuesta ha finalizado con la siguiente pregunta: «¿Crees que 
los micro influencers y creadores de contenido tienen un impacto social en sus 
audiencias?» . Para conocer mejor el punto de vista de los encuestados, se ha decidido 
dejar respuesta abierta, es decir, que cada quien fuese responsable de responder 
bajo su criterio. De forma cuantitativa, 56 personas han contestado que sí junto a 
su argumento, el restante ha contestado de forma negativa o con respuestas tales 
como «a veces», «depende», «no lo tengo muy claro».

Rescatando entre los argumentos más relevantes, se pueden mencionar los 
siguientes:

• «Sí, capaz no muy grande, pero a la audiencia a la que le llegan le generan algún 
tipo de impacto. Sea de hacerte dudar una creencia que tenías, influirte en 
comprar un producto, intentar tomar algún hábito en tu vida, etc. y muchísimo 
más cuando agregan a su contenido storytelling. Ya que permite realmente 
conectar con algo que tú mismo llevas dentro, por ende causando un impacto 
(así sea momentáneo) en tu vida, lo cual al final, se traduce en conexión. Y 
creo que todos por naturaleza buscamos conectar. Y ese es el impacto que 
tiene sentir que la “realidad” o “vida” de ese creador de contenido no es tan 
diferente a la tuya». 

• «Yo diría que sí, porque al final si tú tienes una “necesidad” o no te decides a 
consumir algo, pues si un micro influencer te enseña un producto, lo vas a ver 
como si te lo recomendara un amigo/a, por lo que le vas a escuchar y lo vas a 
terminar consumiendo».

4.2.  Resultados del trabajo de campo: entrevistas en profundidad

Por otro lado, la realización de entrevistas en profundidad a una micro influencer y 
una creadora de contenido es una forma eficaz para comprobar los objetivos que se han 
planteado al inicio del trabajo de investigación y para conocer el verdadero impacto e 
influencia que tienen estas figuras en la actualidad. Las entrevistas permiten obtener una 
información más empírica y detallada desde la perspectiva de quienes mejor lo saben 
hacer. Las entrevistas transcritas se encuentran en el apartado de Anexos del presente 
trabajo. 
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En este sentido, se han analizado por bloques. En primer lugar, cuestiones básicas 
como sus características, tipo de contenido y aquello que las diferencia del resto. 
Michelle destaca por sus ocurrencias y su manera de crear contenido de forma natural, 
agregando su personalidad y un toque de humor a los vídeos y publicaciones. A la 
hora de colaborar con las marcas, trabaja con una agencia intermediaria, pero es ella 
quien tiene la decisión final sobre si proceder o no; lo que más valora es «que el tipo 
de contenido y la marca encajen con mi personalidad» (Morales, 2024). Con respecto 
al contenido que más genera interacción en su comunidad, destaca belleza, ropa y 
maquillaje, no obstante, tiende a sumarse a tendencias, contenidos de humor y del 
área del deporte.

Figura 9.  
Captura del perfil de la micro influencer Michelle Morales 

Fuente: elaboración propia (2024).

Acerca de Valentina, crea contenido de una forma más genuina, es decir, lo más 
natural posible para así conectar e inspirar a su comunidad. Si algo la diferencia del 
resto de creadores es su autenticidad y habilidad para contar las cosas, esa naturalidad 
de hacerlo como si estuviese conversando con una amiga. Valentina afirma: «no trato de 
ser perfecta, de mostrar una vida idealizada, por lo contrario, soy capaz de contar tanto 
lo bueno como lo malo de cualquier cosa que me pueda suceder en un determinado 
momento» (Dicembre, 2024). Además, comparte con Michelle el pensamiento de 
colaborar únicamente con marcas que vayan con sus valores y formas de hacer las cosas, 
que no haya necesidad de forzar una imagen que no encaje con lo que ellas suelen 
transmitir o hacer. Así, lo que más valora a la hora de crear contenido es esa libertad de 
poder ser ella misma y crear un contenido real y honesto. 
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Figura 10.  
Captura del perfil de Instagram de Valentina Dicembre

Fuente: elaboración propia (2024).

Ambas entrevistadas coinciden en cuanto a la medición de la efectividad, ya que es 
cierto que existen herramientas analíticas para evaluar de forma exacta impresiones, 
alcance y engagement, y es algo que efectivamente las marcas necesitan y requieren 
para medir los resultados de una colaboración. No obstante, ambas afirman que 
prestan mucha atención a la receptividad que puedan tener frente a un contenido, es 
decir, el interés y la interacción que reciben de su comunidad frente a una colaboración 
determinada. De hecho, Morales destaca que, «la marca muy pocas veces te dice si lo 
has hecho bien o mal o si has llegado a las expectativas que se esperaban; si vuelven a 
colaborar contigo, ahí es como sabes si lo has hecho bien» (Morales, 2024).

Continuando con las entrevistas, el bloque siguiente se ha enfocado más al impacto 
que suponen estos perfiles en las redes a día de hoy y la efectividad de su trabajo. 
Durante la entrevista, Valentina comenta que una ventaja de colaborar con creadores es 
debido a esa habilidad de comunicar de forma cercana y natural, la cual funciona como 
una estrategia fundamental para conectar y llegar a las audiencias de manera orgánica 
y entretenida. Esa cercanía en el trato es lo que hace que tengan una comunidad sólida 
y las personas se sientan cómodas de interactuar con esa «amiga» que está detrás de 
la pantalla. Al mismo tiempo, con respecto al impacto que puede suponer su trabajo, 
Dicembre (2024) afirma: «cualquier cosa que tú digas o hagas en una red va a tener un 
tipo de influencia en el otro, siempre intento ser lo más clara posible». 

Por su lado, Michelle explica que «siempre intento compartir contenido útil o incluso 
entretenido, pero siempre cada persona tiene sus propias expectativas, por lo que el 
impacto puede ser muy complicado de medir» (Morales, 2024). Por tanto, es un trabajo en 
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el que se ha de ser responsable, porque todas las partes involucradas son conscientes de 
la influencia que pueden llegar a tener detrás de cada historia, recomendación o incluso 
opiniones. Y con respecto a los beneficios que pueden ofrecer los micro influencers, 
destaca el compromiso y la credibilidad que tienen a la hora de hacer colaboraciones y 
vender productos o servicios. También menciona que es un perfil que suele generar un 
contenido más específico, por tanto más efectivo y cuyo costo es más accesible para las 
marcas. 

Finalmente, se ha querido conocer la perspectiva que tienen las propias figuras en 
relación a su trabajo de cara al futuro. En palabras de Michelle, será un sector mucho 
más regulado en cuanto a normativas y salario, especialmente por las evoluciones 
tecnológicas a las que hacemos frente. Además, el saber adaptarse a los cambios y a las 
tendencias «será un punto muy importante para las marcas y los profesionales de las 
redes sociales».

Valentina (2024), por su parte, ve el panorama como algo «incierto de alguna forma». 
No obstante, considera que actualmente las marcas están aprovechando el auge que 
tiene el sector y si algo marca la diferencia es la autenticidad y la transparencia a la hora 
de comunicar y hacer colaboraciones, «las marcas también buscan perfiles diferentes, 
con variedad de estilos de vida y, sobre todo, con capacidad de conectar realmente con 
la comunidad». 

Por último y en relación a la entrevista profesional a Virginia Masucci, recopilamos 
los aspectos más destacados según su opinión como experta en marketing de influencia. 
Tras la pandemia en 2019, la tasa de engagement de creadores y micro influencers ha 
tenido cierto descenso, debido a que se ha incrementado la cantidad de perfiles en 
redes, quienes pueden crear contenido con el simple hecho de tener un móvil. Pero 
esto trajo consigo la apertura de un panorama diferente al «inalcanzable lifestyle» que 
se estaba acostumbrado a ver en influencers clásicos. Cuestión que se comentaba a lo 
largo del trabajo, es decir, en la actualidad se valoran los perfiles que se asemejan más a 
la realidad de una mayoría, y aquellos que reflejan una vida idílica pasan a un segundo 
plano. 

Con respecto a aspectos más técnicos respecto a los cambios en el panorama actual, 
Masucci (2024) comenta que «antes era normal que un influencer tenga una tasa de ER 
de un 7 o hasta 10 % , ahora solo los micro influencers cuentan con un promedio de 4,8 % 
de engagement rate, a partir de los 100k followers la media de ER es de un 2 %». También, 
habla de la diversificación de los territorios, ya que en un principio el predominante y 
casi único territorio con visibilidad era el de lifestyle, «ahora podemos ver influencers para 
cada categoría: deportes, gaming, arte, música y hasta para públicos muy de nicho. Ahí, 
en los nichos, es donde se diferencian los micro influencers». 

Desde el punto de vista de la agencia, los micro influencers se diferencian 
principalmente de los macro por la confianza, cercanía y empatía que generan con sus 
seguidores, lo cual no difiere de lo que se ha hablado a lo largo de la investigación. En 
palabras de Masucci, «la sensación es que son perfiles menos «viciados» por marcas, 
que si recomiendan algo es porque lo hacen de verdad y con seguridad, «mi influencer 
de confianza no va a mentirme». En cambio, los macro influencers ya han trabajado 
con tantas marcas que han perdido esa confianza y sus comunidades son tan grandes 
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que el sentido de la «exclusividad» o el contenido exclusivo se ha perdido». Durante la 
entrevista, se ha mencionado a su vez la importancia que tiene para las marcas encontrar 
perfiles con comunidades fieles, buscan seguidores de calidad antes que por cantidad. 
Valoran que exista una interacción, una relación y conexión real. No obstante, Virginia 
comenta que según la campaña y objetivos se proponen determinadas estrategias, en el 
caso de que una marca busque vender productos reseñables irá a por pequeños perfiles, 
ya que tienen verdadera influencia sobre su comunidad; pero si se busca generar mayor 
alcance «los macro influencers seguirán sobreponiéndose frente a los micro». Frente a 
la pregunta vinculada a las métricas, ya se ha mencionado que los perfiles se guían 
por la interacción y el feedback que reciben. No obstante, desde el otro lado (agencia 
en este caso), las variables a considerar se fundamentan en que los resultados de las 
métricas superen a los estimados; que el EMV (Earned Media Value) esté por encima del 
presupuesto que se ha invertido y, al igual que han comentado Michelle y Valentina, lo 
cualitativo es determinante y generar un sentimiento es fundamental. 

A modo resumen, la entrevista a un profesional del sector permite conocer la 
perspectiva desde la otra cara de la moneda, que en este caso coincide en muchos 
aspectos con lo que se ha estudiado y analizado anteriormente. Cada vez es más notorio 
el crecimiento y buen funcionamiento del sector, pero recalcando siempre la importancia 
del contenido de valor, la cercanía y, en este caso, que los resultados obtenidos a través 
de métricas y activaciones sean los esperados por el cliente.

5. Conclusiones

Tras analizar detenidamente los datos obtenidos y considerar las diversas respuestas 
recibidas, así como la multiplicidad de puntos de vista expresados a lo largo del presente 
trabajo, se llega a la conclusión de que existe una amplia variedad de percepciones 
respecto a los micro influencers y creadores de contenido en la sociedad actual. Por un 
lado, hay quienes confían en perfiles con un menor número de seguidores debido a 
su percepción de mayor autenticidad, su capacidad para establecer conexiones más 
orgánicas y cercanas con su audiencia o, incluso, por la naturaleza menos publicitaria 
en su contenido en comparación con los macro influencers. Sin embargo, hay quienes 
sostienen que estos mismos perfiles buscan aumentar su presencia y aceptación en el 
sector, lo que los lleva a aceptar cualquier tipo de colaboración a cambio de compensación 
o reconocimiento. 

En el transcurso de esta investigación, se ha evidenciado que, más allá del número de 
seguidores o del alcance, el tipo de contenido y el enfoque comunicativo son aspectos 
fundamentales en el ámbito de las redes sociales. Los consumidores han desarrollado 
una notable capacidad para discernir entre publicidad pagada o auténtica, lo que subraya 
la importancia de que los perfiles sean capaces de diferenciarse, contar historias de 
manera efectiva, establecer conexiones genuinas y aportar valor de manera orgánica.

En este sentido, los consumidores se muestran cada vez más críticos respecto 
a las estrategias de marketing, prefiriendo seguir perfiles que les ofrezcan contenido 
significativo y relevante. Estas exigencias se ven motivadas por la sobreexposición a 
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estímulos y publicidad en las redes sociales, muchos de los cuales están vinculados a 
estrategias de marca. Así, el éxito de una estrategia de marketing de influencers radica 
en la capacidad para identificar perfiles que se alineen con los valores de la marca y 
capaces de producir contenido que resuene con la audiencia, evitando ser percibido 
como intrusivo o genérico.

Por consiguiente, se destaca la necesidad imperante para las marcas de colaborar 
con individuos reales y creadores auténticos, aquellos con lo que la sociedad puede 
identificarse tanto en términos de estilo como de personalidad. Es crucial comprender 
que la mayoría de las personas comunes no pueden identificarse con perfiles que 
proyectan un estilo de vida irreal, caracterizado por constantes vacaciones, asistencia de 
eventos exclusivos y un entorno social idílico. Este tipo de representación distorsionada 
de la realidad ha contribuido a estigmatizar la figura del micro influencer, percibiéndose 
a menudo como superficial y poco auténtico. Sin embargo, es importante reconocer 
el valor y el esfuerzo que muchos micro influencers y creadores de contenido invierten 
en su trabajo, especialmente aquellos capaces de generar resultados positivos y 
relevantes.

Las marcas han de comprender que la audiencia demanda autenticidad y honestidad, 
atributos que contribuyen a fortalecer la confianza del público hacia los creadores. Es 
evidente que, en el panorama actual de las redes sociales, estas figuras ejercen una 
influencia significativa en la vida de los consumidores, pudiendo ser positiva o, inclusive, 
negativa. Los datos recopilados en la encuesta revelan la omnipresencia de estos perfiles 
en la rutina diaria de las personas y su capacidad para influir en diversos aspectos, ya sea 
en el consumo, en la adopción de nuevos hábitos o en la formación de opiniones. 

En vista de ello, cuando un perfil con influencia habla sobre una marca, sus seguidores 
escuchan y, a menudo, actúan. Esta es la esencia del marketing de influencia, cuando 
un creador comparte su experiencia positiva con un producto, se siente como una 
recomendación de un amigo, ese toque personal puede aumentar significativamente la 
visibilidad y credibilidad de una marca, lo que resulta en un aumento en las ventas y una 
imagen de marca más sólida.

En definitiva, perfiles como micro influencers y creadores de contenidos se consideran 
como una herramienta eficaz y útil siempre y cuando sepan utilizarse, ya que no todos 
valen para cualquier producto o servicio. Así como pueden elevar una marca, también 
pueden dañarla, bien sea por comentarios y experiencias negativas, controversias o una 
mala reputación sobre la marca que respaldaron; en este sentido se hace énfasis en la 
importancia de saber elegir al perfil adecuado, donde la autenticidad es clave, ya que los 
seguidores detectan fácilmente cuando una promoción se siente forzada o poco sincera. 

Esta constante presencia en las plataformas digitales resalta la importancia de las 
redes sociales como herramienta fundamental para una estrategia de marketing digital 
efectiva. En resumen, para lograr visibilidad y relevancia en el entorno digital actual, es 
imprescindible que las marcas mantengan una presencia activa y auténtica en las redes 
sociales. 

La industria es joven por lo que sigue en desarrollo y en expansión, siempre en un 
entorno cambiante y dependiente de factores como la agencia con la que se trabaje, 
la campaña e inclusive la marca. Son numerosos los retos a los que se ha de enfrentar 
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el marketing de influencers, empezando por alinear las expectativas de los anunciantes 
a la realidad de la industria y, lo que es más importante, las tendencias de consumo y 
exigencias de las audiencias. No saber adaptarse a lo que marca la audiencia, significa 
generar campañas de poco impacto y menos engagement. En suma, son muchas las 
marcas que buscan adentrarse en este sector, ya que reconocen el valor y las ventajas 
que ofrecen en múltiples aspectos. El sector está creciendo y cada vez surgen más 
perfiles, pero es imprescindible mantener siempre la transparencia, la autenticidad y 
estándares claros, evitando llegar a saturar el mercado.
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Resumen: La obra La prensa europea en guerra (1939-1945). Clandestinos, colaboracionistas 
y agentes dobles (Ediciones Alfar, 2024), de Antonio Checa Godoy, supone, probablemente, la más 
completa aportación al papel de la prensa durante la II Guerra Mundial. Evidentemente, son muchos los 
estudios publicados sobre este asunto, pero el mérito del texto de Checa es su afán por abarcar en su 
estudio prácticamente todo el territorio ocupado o controlado por el III Reich en tan nefasta contienda, 
más de treinta países de la Europa continental, y esto lo hace especialmente valioso. Es un libro que 
admite muchas lecturas y lectores posibles, pues resulta de interés para los sesudos investigadores 
universitarios, que encontrarán bien organizados una cantidad ingente de datos sobre diarios y 
periodistas del momento, pero también cobra valor divulgativo para el público en general, quien puede 
entender mejor con absoluto rigor y detalle tan dramático episodio de la historia humana.
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Abstract: The book The European press at war (1939-1945). Clandestines, collaborationists 
and double agents (Ediciones Alfar, 2024), by Antonio Checa Godoy, is probably the most complete 
contribution to the role of the press during World War II. Obviously, there are many studies published 
on this subject, but the merit of Checa’s text is its desire to cover in its study practically all the territory 
occupied or controlled by the Third Reich in such a disastrous conflict, more than 30 countries in 
continental Europe, and this makes it especially valuable. It is a book that allows for many readings 
and possible readers, as it is of interest to thoughtful university researchers, who will find a huge 
amount of data on newspapers and journalists of the moment well organized, but it also gains 
informative value for the general public, who can better understand with absolute rigor and detail 
such a dramatic episode in human history.
Keywords: Europe; journalism; press; propaganda; Reich III; World War II.

El libro La prensa europea en guerra (1939-1945). Clandestinos, colaboracionistas y agentes 
dobles, de Antonio Checa Godoy, fue publicado en mayo de 2024 en una primera y 
cuidada edición por Ediciones Alfar en Sevilla (España). Nos centramos primeramente en 
la obra. Sensorialmente, lo primero que llama la atención del libro es su volumen (689 
páginas), y una interesante portada, donde encontramos un título descriptivo (La prensa 
europea en guerra [1939-1945]) que nos conduce a un sugerente subtítulo (Clandestinos, 
colaboracionistas y agentes dobles). Unas gafas plegadas, una máquina de escribir de las 
primeras décadas del siglo XX y varias portadas de diarios sirven de ilustración y antesala 
de lo que puede encontrar en su interior el lector interesado. 

Es un libro que sabe aunar el rigor de la investigación académica con el estilo 
periodístico y el pulso de la narración histórica. No es solo un libro sobre la prensa 
escrita europea entre 1939 y 1945, con especial interés por la clandestina, la oculta, la 
perseguida… durante la mayor guerra que ha conocido la humanidad. Es también un 
libro sobre la historia de la Europa del siglo XX, sobre el horror de la guerra, sobre el mal, 
sobre muchas más cosas, porque su autor, como en algunas de sus anteriores obras, 
se ha aproximado al fenómeno con el afán de cubrir al máximo el conocimiento sobre 
el devenir de la prensa diaria durante este periodo histórico. Y no deja de ser llamativo 
que, habiendo tantos libros sobre este momento histórico, no se conozca referencia 
semejante sobre esta cuestión de manera global, como bien apunta la profesora Carmen 
Espejo-Cala en un brillante Prólogo a la obra aquí reseñada. En muchos aspectos, cada 
libro de Checa Godoy viene a cubrir una necesidad que el autor ha sabido apreciar.

Formalmente, es un libro minuciosamente estructurado. Tras el mencionado prólogo 
o la introducción realizada por el propio autor, encontramos algunos apartados ya casi 
imposibles de encontrar en las ediciones actuales, como un utilísimo índice onomástico o 
un exhaustivo apartado de fuentes y referencias clasificadas por criterios prioritariamente 
geográficos. El resto del cuerpo del texto se organiza, de manera inteligente, por inteligible, 
con un capítulo generalista dedicado al periodo prebélico y bélico, otro específico para 
la Europa ocupada, uno más para la Europa controlada, y finalmente, dos estudios 
singulares, uno sobre Finlandia y otro sobre la prensa judía. Veámoslo más detenidamente. 
En el primer capítulo (Una prensa sin libertad en tiempo de extremos) se refleja de manera 
muy certera la progresiva pérdida de libertades informativas y el fortalecimiento de las 
censuras desde la década previa al estallido del conflicto bélico hasta la finalización del 
mismo, especialmente con el auge de los totalitarismos y radicalismos en numerosos 
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países europeos, sobre todo en Alemania. Es, sin duda, un capítulo clave para entender 
dos aspectos. Por un lado, el caldo de cultivo político y social que inexorablemente condujo 
a la guerra: «En un contexto internacional crispado, pesimista, propicio a todo tipo de 
autoritarismos —también fuera de Europa—, la prensa está a la defensiva. El estallido de 
la guerra multiplicará los problemas» (p. 20). Y por otro, el difícil ejercicio de la profesión 
periodística en Europa en este periodo histórico. A través de sus páginas, el autor nos 
va introduciendo en un proceso en el que, incluso mucho antes de la guerra, la censura 
y la autocensura se instalan en la prensa europea, muchos periodistas se exilian y otros 
directamente colaboran con los nuevos poderosos. Por supuesto, el estallido de la guerra 
y la ocupación de territorios acabará por configurar un panorama desolador caracterizado 
por la usurpación, el nacimiento o la desaparición de diarios, la férrea censura, la 
inserción obligada de contenidos, el exilio, la cárcel, la tortura y, por supuesto, la muerte 
de muchos de aquellos que intentaron difundir libremente los contenidos informativos y 
propagandísticos. El libro refleja también el heroísmo de aquellos que fueron capaces de 
dar luz a unos diez mil títulos de prensa clandestina, clasificada por Checa en siete modelos 
o tipos de especial utilidad para los académicos y estudiantes: la clandestina propiamente 
dicha, la insurgente, la creada por prisioneros, la importada, la interna, la falsa prensa 
clandestina y la falsa prensa oficial. 

El detalle de lo anterior se refleja exhaustivamente en los dos siguientes capítulos. 
De este modo, el segundo capítulo (La Europa ocupada), de más de quinientas páginas, 
se centra en el devenir de la prensa durante la II Guerra Mundial en Alemania y en los 
países ocupados y afectos, como Francia, Italia, Polonia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 
Dinamarca, Noruega, etc. Y el tercer capítulo hace lo propio con La Europa controlada 
(así se rotula este apartado del libro), describiéndose pormenorizadamente la evolución 
del fenómeno en Yugoslavia, Albania, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Ucrania o 
Bielorrusia. Como se ha comentado anteriormente, la obra finaliza con dos estudios de 
caso que conforman los dos últimos capítulos, uno geográfico centrado en Finlandia, 
sin duda, debido a la singularidad de un territorio donde acontecen tres guerras en 
este periodo y acaba teniendo un papel destacado en el desarrollo del conflicto; y otro 
focalizado en la prensa judía, un cautivador capítulo que establece un recorrido histórico 
de la misma desde las persecuciones previas al conflicto hasta las meritorias piezas 
informativas creadas en los guetos e incluso en los campos de concentración.

En el conjunto de la obra, debe valorarse especialmente el esfuerzo del autor por 
prestar atención a todos los tipos de publicaciones del momento. Desde los diarios 
más afianzados e históricos a los más precarios y efímeros, pero también desfilan por 
sus páginas los semanarios o las revistas más diversas, incluso los pasquines, todo 
encuentra un cierto lugar en este libro. Así, son continuas las referencias a las revistas 
de cultura, educación, ciencia, turismo, gastronomía e, incluso, a una prestigiosa 
revista de ajedrez, Szachista («El ajedrecista»), en el capítulo que dedica a Ucrania. No 
obstante lo anterior, y como es lógico, el autor se centra especialmente en la prensa de 
contenido político y social.

Además de la historia de los medios periodísticos europeos en la II Guerra Mundial, en 
el libro están también las historias de los redactores. Desde los más afamados periodistas 
e intelectuales europeos del momento a quienes de manera anónima arriesgaban su vida 
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—lo único que les quedaba en ocasiones— por la defensa de la libertad de expresión y la 
difusión de sus ideales. Es un libro lleno de grandes y pequeñas historias de periodistas, y 
de anécdotas muy singulares, como la de aquel periodista encarcelado en el París ocupado 
por escribir Mein Krampf («Mi estupidez») en vez de Mein Kampf («Mi lucha») (p. 99). Pero 
también se acerca a lo pequeño y periférico con idéntico interés, y ello explica las páginas 
dedicadas a la prensa en las islas Feroe o en las islas del Canal de la Mancha, Jersey y 
Guernsey, con un nivel de detalle inaudito, como cuando nos cuenta el devenir del diario 
The Evening Post, «un clásico periódico familiar, con Arthur Harrison, padre, y desde 1944 su 
hijo, al frente como directores propietarios. En junio de 1940, los Harrison deciden seguir 
y someterse a la férrea censura germana. Pronto llegarán otras dependencias, como la 
de imprimir en sus talleres, los mejores de la isla, el órgano de sus ocupantes» (p. 387), 
y así todo el libro. De este modo, el autor, sin abandonar el rigor científico, sabe contar 
pequeñas historias que dan color al relato de los acontecimientos, como la del jovencísimo 
periodista Isaac Kowalski, que redacta e imprime un diario en el gueto de Vilna, y huye 
con su imprenta a cuestas para seguir publicando el periódico escondido en los bosques 
cercanos (p. 589). De algún modo, este libro es también, salvando su contenido dramático, 
un viaje por Europa, un recorrido por las distintas regiones y ciudades europeas a través 
de los periódicos y los periodistas de la época.

Estamos probablemente ante una de las más sólidas obras escritas por el historiador 
de la comunicación Antonio Checa Godoy (Jaén, 1946), profesor jubilado de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, de la que ha sido decano. Checa ha ejercido el 
periodismo durante años, dirigiendo diarios como Diario de Granada, El Adelanto o Huelva 
Información. Es un autor muy prolífico, especialmente de libros, aunque ha cultivado todos los 
géneros, tanto en el ámbito científico como el periodístico o divulgativo. Sería difícil recoger 
aquí toda su producción editada, pero puede decirse que se ha interesado especialmente 
por la historia de la Transición en Andalucía y la historia del periodismo —este libro responde 
a este ímpetu— y de la comunicación en general, con especial cariño por la publicidad —y 
el cartel publicitario dentro de ella— y por la radio. También es un gran autor de libros de 
viajes e incluso de gastronomía. Y tampoco puede olvidarse su trayectoria como articulista, 
coordinador de la Enciclopedia General de Andalucía, presidente del Consejo Audiovisual de 
Andalucía, presidente de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, etc. A través de 
este último libro, el autor, desnudo de pretenciosidad a pesar del enorme trabajo presentado, 
se muestra sensible con las personas, las cosas y los lugares de los que escribe, respetuoso 
con todo el ecosistema al que se acerca para investigar y dar a conocer.

En apenas quince años, estaremos haciendo memoria pública del comienzo de la II 
Guerra Mundial. Se habrá cumplido un siglo ya desde el principio del más desastroso 
conflicto bélico que ha conocido nuestro planeta. La lectura de este libro de Antonio 
Checa deja entre líneas la sensación de que todo puede repetirse. Muchos de los 
elementos que se reflejan en el momento histórico de la obra pueden encontrarse en la 
sociedad actual. En esto, el capítulo dedicado a Ucrania es digno ejemplo. Una prensa 
libre, diversa y respetada es el mejor signo de la salud democrática de las sociedades. 
Entonces y ahora. Siempre. Ojalá dentro de un siglo podamos decir —bueno, podrán 
decir— que el caldo de cultivo actual no nos conduce a la sinrazón. Ojalá para entonces 
también siga habiendo libros.
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Resumen: La presente reseña analiza la guía didáctica Alfabetización Mediática desde el modelo 
TRIC (Gabelas-Barroso et al., 2024) y el libro Diálogos Posdigitales: Las TRIC como medios para 
la transformación social, de Carmen Marta-Lazo y José Antonio Gabelas-Barroso. Ambos trabajos 
se centran en las Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación (TRIC) para abordar su 
impacto educativo y social. La guía didáctica presenta estrategias prácticas para implementar la 
alfabetización mediática en el aula, mientras que el libro desarrolla una reflexión teórica profunda 
sobre el potencial transformador de las TRIC. Ambos textos destacan la importancia del pensamiento 
crítico, el combate contra la desinformación y la promoción de un ecosistema digital responsable 
desde la perspectiva del humanismo digital. Este análisis concluye que estas propuestas no solo son 
complementarias, sino esenciales para fomentar una ciudadanía digital crítica y activa en la sociedad 
y en el aula.
Palabras clave: alfabetización mediática; desinformación; pensamiento crítico; factor relacional; 
TRIC; transformación social.

Abstract: This review analyzes the teaching guide Media Literacy from the TRIC Model and the 
book Postdigital Dialogues: TRIC as Tools for Social Transformation by Carmen Marta-Lazo and 
José Antonio Gabelas-Barroso. Both works focus on Relationship, Information, and Communication 
Technologies (TRIC) to address their educational and social impact. The teaching guide presents 
practical strategies for implementing media literacy in classrooms, while the book develops a 
profound theoretical reflection on the transformative potential of TRIC. Both texts highlight the 
importance of critical thinking, combating misinformation, and promoting a responsible digital 
ecosystem from the perspective of digital humanism. This analysis concludes that these proposals 
are not only complementary but also essential for fostering critical and active digital citizenship in 
both society and the classroom.
Keywords: critical thinking; disinformation; media literacy; relational factor; social transformation; 
TRIC.

Reflexión teórica, aplicación práctica y sinergias: Las TRIC como 
herramientas de transformación educativa y social

En un mundo tan mediático y digitalizado, el desarrollo del pensamiento crítico y la 
alfabetización mediática se han convertido en pilares fundamentales de la educación 
y la comunicación. En este contexto, la guía didáctica Alfabetización Mediática desde 
el modelo TRIC y el libro Diálogos Posdigitales ofrecen dos enfoques complementarios 
que se retroalimentan para abordar los desafíos contemporáneos. Ambos textos se 
fundamentan en el modelo TRIC, que plantea un cambio paradigmático desde las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacia un enfoque relacional. 
Este modelo sitúa la dimensión humana en el centro de la interacción digital y prioriza 
el aprendizaje colaborativo, la inclusión y el desarrollo de competencias críticas. 
Como bien indican Marta-Lazo y Gabelas (2023), el «Factor Relacional» es el eje que 
conecta lo cognitivo, emocional y social, potenciando la inteligencia colectiva. 

La guía didáctica diseñada para alumnado de 3.º de ESO ofrece un enfoque 
metodológico activo y participativo basado en retos. A través de actividades como 
«Do it yourself» o «El juego de la verdad», se promueve la reflexión crítica sobre 
temas clave, como la desinformación, los discursos de odio y el consumo responsable 
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en redes sociales. Además, la integración de dinámicas como la gamificación o el 
role playing estimula el aprendizaje significativo, la creatividad del alumnado y les 
ayuda a conectar con los desafíos de su realidad digital. Entre los puntos fuertes de 
la guía destaca su compromiso con la inclusión y la diversidad. Por ejemplo, el diseño 
de actividades permite abordar problemáticas globales desde una perspectiva local, 
generando conciencia crítica y empoderando al alumnado como agentes de cambio 
social. Además, la evaluación continua del aprendizaje fomenta la metacognición, y 
asegura que el aprendizaje sea integral y transformador en los alumnos. 

Por su parte, Diálogos Posdigitales (Marta-Lazo y Gabelas-Barroso, 2023) amplía 
el debate al reflexionar sobre el impacto de las TRIC en la configuración de una 
sociedad más justa y equitativa. Este texto propone un análisis crítico de cómo la 
tecnología puede ser utilizada como herramienta para la transformación social a 
través de la promoción de valores como la sostenibilidad, la inclusión y la equidad. 
La obra también subraya la necesidad de superar el determinismo tecnológico 
y enfatiza sobre la importancia de los escenarios colaborativos para dinamizar el 
aprendizaje. Uno de los mayores aciertos del libro es su capacidad para vincular la 
teoría y la práctica. De hecho, en la obra se puede ver cómo las reflexiones sobre 
el uso de las TRIC se complementa con estudios de caso y experiencias concretas 
que ilustran su aplicación en contextos educativos. Además, los autores destacan 
la importancia del periodismo como intermediario clave entre la información y la 
ciudadanía, subrayando su rol en la defensa de la democracia y la verdad. 

Ambos materiales se complementan al ofrecer una visión integral del potencial 
de las TRIC. La guía didáctica aporta herramientas prácticas para implementar los 
principios teóricos desarrollados en Diálogos Posdigitales. Por ejemplo, las actividades 
de verificación de información propuestas en la guía permiten materializar el concepto 
de «ciudadanía digital crítica» desarrollado en el libro. Asimismo, ambos textos 
coinciden en dos cuestiones básicas. La primera se trata de destacar la importancia 
de combatir la desinformación mediante el desarrollo de competencias mediáticas. Y 
el segundo objetivo se basa en la capacidad de discernir entre información verídica 
y falsa para formar una ciudadanía informada y participativa. Por tanto, la guía 
Alfabetización Mediática desde el modelo TRIC y el libro Diálogos Posdigitales representan 
una aportación invaluable al campo de la Educomunicación. Su enfoque centrado en 
el «Factor Relacional» no solo redefine el papel de las TIC en la educación, sino que 
también promueve una transformación social basada en la inclusión, el pensamiento 
crítico y la colaboración en red. 
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