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RESUMEN: El objetivo de esta investigación es conocer si existen menores que están creciendo solos ante las pantallas 
y si esta orfandad digital se vincula con la variable de la edad de los menores. Se realizó una encuesta a 776 padres con hi-
jos de entre 5 y 17 años. Los resultados muestran que los padres que más confían en las TIC son los que están criando a los 
huérfanos digitales. Les dejan conectarse sin supervisión y durante más tiempo. Asimismo, la percepción del riesgo de los 
padres cuando sus hijos están conectados hace que ejerzan mayor mediación en edades más tempranas.
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ABSTRACT: The main purpose of this research is to determine whether there are minors who are growing alone before screens and if 
digital orphanage is linked to minors’ age variable. Sample consisted in 776 Spanish families with children aged between 5-to-17 years. 
Results show parents who trust most in ITC are raising digital orphans. They let them connect without supervision and for longer. Like-
wise, parental risk perception when their children are connecting in the network lead they exert greater mediation at earlier ages.
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Introducción y estado de la cuestión

La mediación familiar en contextos multipantallas se ha convertido en un as-
pecto clave para el desarrollo de los menores, puesto que cada día pasan más horas 
conectados (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017, 2018 y 2019) y su pro-
ceso de socialización se realiza a través de las pantallas y las redes sociales (Aguilar, 
Serrano, García y Alfaya, 2016). Existe amplia literatura que analiza el fenómeno de 
la mediación parental, los factores predictores de los tipos de estrategias (Larrañaga, 
Del Río y Martínez, 2016) y que define las tipologías de familias existentes según las 
estrategias de mediación que llevan a cabo los progenitores (Bartau, Aierbe y Ore-
gui, 2017; Giménez, Luengo y Bartrina, 2017; Iglesias, Larrañaga y del Río, 2015; 
Inkeles, 2017; Nikkelen, Vossen, Piotrowski y Valkenburg, 2016; Sierra y Vega, 
2014; Zaman, Nouwen, Vanattenhoven, De Ferrerre y Looy, 2016). García Jimé-
nez (2012) propone una tipología de mediación en Internet que se basa en media-
ción restrictiva de multicontrol y la mediación restrictiva de heterocontrol. Gar-
mendia Larrañaga, Jiménez Iglesias, Casado del Río y Mascheroni (2016) segmentan 
la mediación en TIC en tres tipos: a) mediación activa centrada en la supervisión, 
acompañamiento y orientación; b) mediación restrictiva basada en el establecimiento 
de reglas y límites, que deben ir adaptándose según la edad y madurez del menor y 
c) mediación técnica que consiste en el control de los dispositivos técnicos digitales. 
Torrecillas-Lacave, Vega y Vázquez-Barrio (2017) actualizan esta clasificación y pre-
sentan cuatro modelos de familia según la mediación parental: a) preocupados ausen-
tes compuesto por los padres conscientes de la superioridad de sus hijos en conoci-
miento de Internet; b) preocupados orientadores, les preocupa lo que les pueda pasar 
a sus hijos cuando navegan en la Red y no se sienten limitados a la hora de ejercer 
algún tipo de mediación; d) despreocupados permisivos que consideran que el uso y 
consumo de las TIC no tienen influencia en sus hijos y no les orientan ni participan 
en el uso que realizan de las TIC y d) despreocupados controladores que establecen 
medidas invasivas y de control, como limitar el tiempo de consumo o conocer qué 
hacen y qué publicar en Internet sus hijos.

Estas familias «despreocupadas permisivas» abdican de supervisar a sus hijos en el 
uso de las TIC y muestran un estilo de mediación negligente basado en la baja exi-
gencia paterna y en el abandono de la responsabilidad familiar y educativa (Conde, 
2013) Consideran que el uso y consumo de las TIC no tienen influencia en sus hi-
jos ni que Internet es importante para su desarrollo personal o laboral. No orien-
tan ni participan en el uso que realizan de las TIC ni cuando se conectan a las re-
des sociales. No les preocupa el asunto y no se sienten responsables de educar a sus 
hijos en el contexto virtual (Torrecillas-Lacave, 2017). Algunos de los argumentos 
que esgrimen para este abandono es que consideran que sus hijos son Nativos Digi-
tales (Prens ky, 2001) por lo que suponen que saben manejar las TIC de manera in-
nata en su beneficio (Castellanos y Martha, 2015; Morduchowicz, Marcon, Sylves-
tre, y Balles trini, 2012) y que no necesitan guía en el entorno digital. Lo cierto es 
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que, aunque los niños demuestran habilidades tecnológicas adquiridas de manera in-
tuitiva, autodidacta y compartida con sus iguales (Garrido Lora, Busquet Duran y 
Munté-Ramos,  2016), «la competencia mediática, como capacidad para interpre-
tar mensajes audiovisuales de forma crítica y reflexiva, no surge de forma espontánea 
con el simple consumo de medios» (Aguaded Gómez, Marín Gutiérrez y Díaz Pa-
reja, 2015, p. 292). Por ello, el concepto de Nativo Digital que «rápidamente ganó 
reconocimiento y aprobación generalizada» (Kennedy, Judd, Dalgarnot y Waycott, 
2010, p. 333), ha quedado rebatido por diferentes científicos que basan sus argumen-
tos en la falta de fundamentación empírica, en el sesgo etario y en el determinismo 
tecnológico que plantea la teoría de Prensky (Echenique, 2013; Hargittai y Hinnant, 
2008; Heslper y Eynon, 2009; Kennedy, Judd, Churchward, Gray y Krause, 2008; 
Palfrey y Gasser, 2011; Roca, 2008; Selwyn, 2008).

Otro de los motivos por los que los padres no despliegan estrategias de media-
ción es porque sienten devaluada su autorictas domestica (Lorenzo, Lacave y Ladéveze, 
2016) para instruirles ante los peligros que pueden encontrar cuando se conectan a 
Internet, por lo que desisten de efectuar intervenciones. No obstante, se detecta que 
esta situación está evolucionando como consecuencia de la masiva integración de las 
TIC en la vida diaria de los individuos, puesto que los progenitores cada vez mues-
tran mayores competencias digitales para guiar a sus hijos en el uso de las TIC y en 
la gestión de los riesgos a los que se pueden encontrar cuando se conectan a Internet 
(Suárez-Álvarez, 2019).

Del mismo modo, los padres también se enfrentan al reto que supone la movi-
lidad que ofrecen los dispositivos digitales con acceso a Internet, ya que cada día más 
menores de todas las franjas de edad utilizan más tiempo los dispositivos móviles. Su 
uso, sin registrar diferencias relevantes de género, se incrementa paulatinamente con 
la edad usándolo diariamente el 43% de los menores de entre 9 y 10 años con una 
media diaria de dos horas de conexión a Internet hasta alcanzar el 97% de los adoles-
centes que duplican su tiempo de conexión hasta 4,1 horas al día (Garmendia, Jimé-
nez, Karrera, Larrañaga, Casado, Martínez y Garitaonadia, 2019). Situación que obs-
taculiza los intentos parentales de supervisión y control y está configurando un perfil 
de infancia y adolescencia que consume contenidos virtuales dentro del hogar sin la 
supervisión de los adultos (Torrecillas, 2013).

1. Marco teórico

1.1. Huérfanos digitales, abandonados ante las pantallas

Cuando se aborda el concepto de huérfano digital resulta cardinal definir qué 
se entiende por huérfano: qué características posee y qué edades comprenden. Uni-
ted Nations International Children’s Emergency Fund ([UNICEF], 2019) define a 
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un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o ambos progenitores. La 
misma organización, basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 
vigor desde el 2 de septiembre de 1990, define como «niño» a toda persona entre 
0 y 18 años y señala la importancia de su protección y cuidados especiales debido a 
«su falta de madurez física y mental» (UNICEF, 1989, p. 7). Por lo tanto, huérfano 
es aquel menor de edad que no cuenta en su vida diaria con uno o con los dos pro-
genitores.

No existe consenso institucional para definir qué años comprenden la niñez y 
cuáles la adolescencia. La Organización de Naciones Unidas ([ONU], 2008) defi-
nió a los jóvenes como las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 
años de edad; UNICEF (2019) considera adolescentes desde los 10 hasta los 18 años; 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU, 2014), organismo pertene-
ciente a la ONU, circunscribe la adolescencia entre los 10 y 24 años, y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS, 2019) delimita la adolescencia como el periodo 
de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de 
la edad adulta entre los 10 y los 19 años. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) reconoce que «ser jo-
ven» varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país, 
y en el informe de «La adolescencia. Una época de oportunidades» (UNICEF, 2011, 
p. 8) refrenda dicha apreciación y manifiesta que «definir la adolescencia con preci-
sión es problemático». Esta dificultad surge porque la madurez física, emocional y 
cognitiva depende la manera en que cada individuo experimenta este período de la 
vida. Señala que «la pubertad empieza en momentos sumamente distintos para las ni-
ñas y los niños, y entre personas del mismo género» (UNICEF, 2011, p. 8) e indica 
que como promedio en las niñas se produce en torno a los 12 años y en los niños en 
torno a los 13.

Por tanto, los huérfanos digitales son una nueva generación de menores que 
están creciendo «pegados» a las multipantallas sin supervisión paterna y muestran li-
mitaciones en el uso de las TIC y una importante falta de preocupación por su for-
mación digital (Beltrán y García, 2017). Esta situación se ve acentuada por aquellos 
progenitores que no se ocupan del desarrollo digital de sus hijos y están criando a sus 
hijos como desamparados virtuales.

Existen dos tipos de padres que están criando a los huérfanos digitales. Los pri-
meros son aquellos progenitores, que como afirma Quicios (2016) que prestan más 
atención a la tecnología que a sus hijos. Dedican más tiempo a navegar por Inter-
net o a usar el móvil que a sus propias familias. Prefieren estar conectados a las TIC 
mientras sus hijos también lo están, en vez de supervisar qué están viendo sus hijos 
en el móvil, con quién está hablando o ante qué peligro pueden verse expuestos. La 
segunda tipología de padres de huérfanos digitales son los que no los acompañan en 
el uso de Internet justificándose por su desconocimiento de las herramientas tecno-
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lógicas y su falta de autorictas domestica (Ladevéze, Canal y Núñez, 2017). Estos pa-
dres se sienten abrumados por la tecnología al sentir que sus hijos son más hábiles en 
su manejo. Se justifican arguyendo que no tienen tiempo para mantenerse al día a 
causa del incesante avance de las tecnologías digitales (Herránz, 2015).

En ambos casos, comparten su despreocupación por atender a sus hijos en su 
aprendizaje tecnológico. Se preocupan de que tengan todas las necesidades bási-
cas cubiertas, pero son padres ausentes porque, aunque físicamente están presentes 
en casa, no atienden a sus hijos adecuadamente en su desarrollo vital en el contexto 
virtual (Herránz, 2015, Quicios, 2016). Para los padres que usan en exceso las TIC 
como para los que les suponen un ente desconocido, las tecnologías digitales se han 
convertido en la cuidadora de los menores. Este mismo escenario ocurrió con la in-
mersión de la televisión en los hogares. Muchos padres dejaban a sus hijos ver la te-
levisión sin ningún control y supervisión, sin tener en cuenta los peligros que podía 
acarrear en el crecimiento de sus hijos (Torrecillas, 2013). Lo mismo está ocurriendo 
con las TIC, los padres las usan como «apaganiños» (Beltrán y García, 2017) para que 
no les molesten o para que les dejen realizar cualquier otra actividad.

Samuel (2017) clasifica la nueva generación de niños digitales en: huérfanos di-
gitales, exiliados digitales y herederos digitales. Los huérfanos digitales son aquellos 
que están creciendo con un gran acceso a la tecnología, pero con muy poca orienta-
ción. Los padres ponen a su disposición un acceso casi ilimitado a la tecnología, pero 
no han conversado con ellos sobre lo que están viendo y experimentando y por qué 
es importante. Estos niños pueden terminar priorizando las redes online sobre las 
interacciones cara a cara, lo que derivará en habilidades interpersonales inestables. 
Por el contrario, los exiliados son los menores que se han criado con un f érreo re-
chazo de sus padres hacia las TIC. Los padres los han criado con la tecnología mí-
nima y han retrasado su entrada en el mundo digital. Por ello, muchos exiliados ten-
drán dificultades para encontrar un enfoque equilibrado entre vida real y virtual y se 
lanzarán a su entorno virtual sin los conocimientos necesarios sobre los riesgos que 
pueden encontrar en la Red. Los herederos digitales presentan un alto nivel de com-
prensión tecnológica como resultado de que han sido alentados por los adultos en el 
uso de las TIC, inscribiéndoles a clases para que adquieran mayores competencias y 
conversando con ellos sobre cómo deben comportarse como internautas responsa-
bles. Los herederos digitales podrán vivir conflictos con aquellos que presenten esca-
sos niveles de alfabetización digital y habilidades TIC.

La edad de los menores supone un agente determinante en la existencia o posi-
ble proliferación de los huérfanos digitales. Los menores conocen la importancia de 
los padres y madres como agentes reguladores del acceso a determinados conteni-
dos en Internet, principalmente en las fases en las que se incorporan a la navegación. 
Sin embargo, según van creciendo, el papel de la figura paterna y materna pierde re-
levancia a favor del grupo de pares. Intentan esquivar la vigilancia paterna y «a me-
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dida que los y las niñas pasan a la adolescencia la red compuesta por amigos y com-
pañeros de clase es percibida como principal fuente de información» (Iglesias et al., 
2015, p. 59). Como recogen Garmendia et al. (2016) en el informe «Net Children 
Go Mobile. Riesgos y oportunidades en Internet y uso de dispositivos móviles en-
tre menores españoles (2010-2015)» y Sasson y Mesch (2017), el nivel de mediación 
desciende con el aumento del rango etario de los menores y los niños con menos 
años reciben más mediación de sus padres y madres que los mayores de 13 años, que 
la reciben más de sus iguales, lo que les expone a riegos importantes en edades clave 
para su desarrollo como es la adolescencia. Los menores anteponen a sus iguales ante 
padres y profesores para resolver los riesgos que pueden encontrar mientras navegan 
(Garmendia et al., 2019), aunque, sin embargo, como también afirman Iglesias et al. 
(2015) los iguales pueden resultar efectivos en esta mediación, puesto que pueden 
instruir el uso correcto de las TIC y en la concienciación de las actitudes y compor-
tamientos que deben evitar para alertar de los peligros de las TIC relacionadas con el 
acoso y las situaciones de riesgo.

2. Metodología

El objetivo de esta investigación es estudiar mediante análisis exploratorios las 
relaciones e interacciones de los menores que no reciben una tutela en su desarrollo 
virtual. La hipótesis de partida es que existen menores que están creciendo solos an-
tes las pantallas sin ninguna supervisión ni tutelaje por parte de los padres, madres o 
tutores, lo cual supone un riesgo su desarrollo vital. El trabajo aborda desde un enfo-
que descriptivo y teniendo en cuenta la edad de los menores la autonomía de acceso 
a Internet que tienen los hijos, en concreto, si deben pedir o no permiso para co-
nectarse y a quién, y el tiempo de acceso a Internet para comprobar su uso intenso. 
Así mismo, en el trabajo se plantea de modo exploratorio la identificación de varia-
bles del contexto familiar asociadas con esta tipología de menores. En concreto se ha 
tomado como referencia el uso que los padres realizan de Internet y su actitud hacia 
el medio.

Se ha decidido aplicar la metodología cuantitativa mediante cuestionario 
como la técnica más adecuada ya que permite conocer si los padres efectúan al-
guna estrategia de mediación cuando sus hijos se conectan a la Red primando con 
variable característica la edad de los menores. Para ello, se definió un cuestiona-
rio online para padres, madres y tutores utilizando como universo los colegios del 
municipio de la Comunidad de Madrid. Estos cuestionarios fueron digitales para 
facilitar la participación de las unidades muestrales, y pinchando en un enlace po-
dían responder a las preguntas del cuestionario. Se realizó muestreo polietápico 
estratificado por conglomerados sobre el universo de colegios del municipio de 
Madrid. Para seleccionar los colegios, tomando como punto de partida la página 
web de la Consejería de Educación de la Comunicación de Madrid, se realizó un 
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muestreo por: niveles de enseñanza (infantil/primaria/ESO), tipología de centro 
educativo (pública o privada/concertada) y por nivel socioeconómico del distrito 
en el que se encuentra el colegio. Mediante muestreo aleatorio simple se selec-
cionó un colegio por estrato. Un total de 8 colegios: 3 colegios privados concerta-
dos y 5 colegios públicos.

El tratamiento de datos se realizó mediante análisis bivariados mediante corre-
lación de Pearson para las variables continuas y análisis de varianza para el control de 
acceso. El método empleado para el análisis de los resultados de estos cuestionarios 
fue inductivo-deductivo. Se obtuvieron 776 respuestas de progenitores debidamente 
cumplimentados. Para evitar el efecto de la edad, que presumiblemente está asociada 
con el comportamiento de los padres, se segmenta la muestra en 4 grupos según su 
nivel educativo: infantil, primaria, ESO y Bachillerato. De tal modo, que los análisis 
se llevan a cabo en cada nivel educativo.

2.1. Medición de variables

Para identificar la tutela de los menores en el acceso a las pantallas se utilizan 
varios indicadores: una pregunta sobre la solicitud de permiso para conectarse a In-
ternet a través de los dispositivos, que da lugar a dos grupos de menores: los que ac-
ceden con permiso de sus padres u otra persona y los que acceden sin tener que pe-
dir permiso. Para el segundo indicador se utilizó el tiempo de conexión a Internet a 
lo largo de un día lectivo, situándose las respuestas en una de las siguientes catego-
rías: menos de una hora, entre una y dos horas, entre dos y tres horas, más de tres 
horas y sin límite de tiempo.

Por otra parte, se evaluaron las actividades de los padres en Internet. Se reco-
gieron en una serie de preguntas sobre la frecuencia con la que los padres realizan 
distintas actividades en el medio interactivo. Las actividades sobre las que se pre-
gunta a los padres se centran en la creación de contenidos compartidos en Internet 
(participar en las redes sociales, colgar contenidos propio —fotos, texto, música, ví-
deos— en una página web para ser compartido y publicar contenidos propios en 
red), el consumo (comprar productos o servicios, utilizar la banca electrónica, rea-
lizar trámites administrativos, descargar otras aplicaciones), el entretenimiento (es-
cuchar radio, ver vídeos, leer libros, seguir a youtubers o jugar en la red) y la in-
formación (leer noticias, buscar información sobre salud, buscar información sobre 
formación, consultar wikis, buscar información sobre productos, utilizar mapas). En 
cada una de las facetas se ha creado un indicador global a partir de la suma de pun-
tuaciones de los ítems que forman la subescala promediada por el número de ítems, 
después de comprobar la consistencia interna de cada escala mediante el coeficiente 
Alpha de Cronbach. En la tabla 1 se muestran los resultados de fiabilidad para las es-
calas. La creación de contenidos obtiene el valor de Alpha de Cronbach más elevado 
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(0,75), las actividades vinculadas al consumo y a la búsqueda de información tam-
bién obtienen coeficientes de consistencia elevados (0,72 y 0,71, respectivamente), 
tan sólo la escala de entretenimiento obtiene un valor de consistencia interna algo 
más bajo (0,53). Además, se creó un indicador global de la actividad de los padres en 
el medio interactivo sumando todas las actividades que habían marcado, que tam-
bién obtiene una consistencia elevada (0,86).

Tabla 1

Fiabilidad, puntuación media y desviación típica de las escalas  
utilizadas para evaluar la actividad de los padres en Internet

Dimensiones evaluadas
Alpha de 
Cronbach

N.º 
ítems

Media 
(desviación típica)

Creación de contenidos

Participar en las redes sociales.
Colgar contenidos propio —fotos, texto, música, vídeos— en 

una página web.
Publicar contenidos propios en red.
(P7C4 P7C5 P7C6).

0,75  3 1,87 (0,75)

Consumo

Comprar productos o servicios, utilizar la banca electrónica, 
realizar trámites administrativos, descargar otras aplicacio-
nes.

(P7E1 P7E3 P7E5).

0,72  4 2,78 (0,72)

Información

Buscar noticias y actualidad.
Buscar información sobre salud.
Buscar formación.
Consultar wikis.
Buscar información sobre productos.
Consultar mapas.
(P7D1 P7D2 P7D3 P7D4 P7D5 P7E8).

0,71  6 3,02 (0,612)

Entretenimiento

Jugar en la red.
Leer libros.
Seguir Youtubers.
Escuchar la radio.
Ver vídeos, películas o series.
(P7E4 P7E7 P7E9 P7D6 P7D7).

0,53  5 2,08 (0,79)

Actividad global 0,86 22 55,9 (10,5)

Fuente: elaboración propia.
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Para evaluar la actitud hacia el medio interactivo se ha utilizado una pre-
gunta sobre el grado de confianza en Internet. Sus respuestas se han recogido en 
una escala tipo Likert de cuatro puntos que van del desacuerdo al acuerdo. Esta 
cuestión se ha completado con otra pregunta sobre su percepción sobre los ries-
gos de Internet también evaluada en una escala tipo Likert de cuatro puntos que 
van del 1 al 4. En esta escala se preguntaba por la probabilidad de que los meno-
res sufrieran distintos tipos de riesgos que se iban enumerando. Se contabilizaron 
en total ocho riesgos: que sea contactado con extraños, que puedan cometer de-
litos contra su hijo, que vea material inapropiado, que su hijo pueda cometer de-
litos, que le quite oportunidades de realizar otras actividades, que dedique mucho 
tiempo, que no tenga criterios para valorar los contenidos que encuentra, que 
no tenga control sobre su uso y que pierda oportunidades de contacto real con 
su amigos. La respuesta recogía el nivel de preocupación en cuatro niveles: nada, 
algo, bastante y mucho. Dentro de las variables del contexto familiar se tiene en 
cuenta el nivel socioeconómico de la familia, el nivel de estudios alcanzado por el 
padre o la madre.

3. Resultados

Sobre la autorización para poder conectarse a Internet y la identificación de la 
figura de autoridad válida en los hogares se encuentran los siguientes resultados. La 
mediación parental es inversa a la edad de los hijos. Es decir, cuando los niños son 
más pequeños y cursan Infantil (86%) y Primaria (79%) precisan de pedir contro-
les padres y son sobre todo los padres los principales encargados de su acceso. Con 
el inicio de la ESO, cuando los hijos e hijas tienen 12 años el control de los pa-
dres desciende hasta el 50% y el 46% puede conectarse sin el permiso y cuando al-
canzan los primeros cursos de bachillerato con 16-17 años solo el 26% de los me-
nores tienen que pedir permiso para conectarse. Asimismo, se certifica que existe 
un porcentaje de menores que no reciben ningún control parental. En Infantil es 
del 2%, en Primaria es del 12%, en ESO del 46% y en Bachillerato se incrementa 
hasta el 74%.

Para esta cuestión se toma como referencia el periodo no vacacional en el que 
los niños asisten al colegio. Si atendemos a las edades de los hijos se puede observar 
la evolución del tiempo que están conectados. Los padres con niños más pequeños 
se muestran más restrictivos que los que tienen hijos adolescentes. Se muestra que 
el 3% de niños de entre 5-6 años, 10% de entre 6-7 años, 23% de entre 12-13 años 
y 46% de entre 16-17 años no tienen supervisión alguna cuando están conectados a 
Internet.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 1

Permiso para conectarse a Internet.  
Personas autorizantes en porcentajes

Fuente: elaboración propia.

Figura 2

Tiempo de uso de Internet en el hogar por edades y tiempos de consumo 
(en porcentajes)
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Mediante el análisis de varianza se analiza si la actividad de los padres en el 
medio interactivo es diferente entre los dos colectivos: los padres que permiten el 
acceso libre a Internet y los padres que controlan el acceso. Los resultados se mues-
tran por etapas (Tabla 2). En el periodo infantil y en la etapa primaria no hay di-
ferencias entre los dos grupos de niños en lo que respecta a la actividad y la acti-
tud de los padres en el medio interactivo, ninguna de las variables recogidas sobre 
los usos de Internet arroja diferencias estadísticamente significativas entre los me-
nores que navegan sin control de acceso y los que sí tienen ese control. En la etapa 
de educación secundaria se aprecian algunas diferencias que en algunos casos alcan-
zan la significación estadística. En concreto, la dimensión que recoge las activida-
des de entretenimiento de los padres/turores se acerca a la significación estadística 
(Brown-Forsythe = 3,716; sig. = 0,055), al igual que la variable global de actividad 
(Brown-Forsythe = 3,239; sig. = 0,073). Según se muestra en la tabla 3, los padres/
tutores de los menores sin tutelaje en el uso de Internet tiende a utilizar con mayor 
intensidad las aplicaciones interactivas que los padres/tutores que llevan a cabo un 
control sobre sus hijos.

Tabla 2

Comparación de la actividad y actitud de los padres entre los dos grupos de menores 
mediante ANOVA Estadístico Brown-Forsythe (sig.)

Actividad padres/tutores Infantil Primaria Secundaria Bachillerato

Crear contenidos 0,292 (0,601) 0,866 (0,356)  0,224 (0,636) 0,003 (0,957)
Consumo 0,140 (0,713) 0,156 (0,695)  2,769 (0,097) 0,094 (0,761)
Entretenimiento 0,584 (0,462) 0,846 (0,363)  3,716 (0,055) 0,085 (0,772)
Información 0,023 (0.882) 0,795 (0,378)  2,233 (0,136) 0,298 (0,588)
Total actividades en Internet 0,005 (0,945) 0,769 (0,385)  3,239 (0,071) 0,142 (0,709)
Confianza en Internet 0,299 (0,597) 1,158 (0,228) 13,514 (0,000) 6,041 (0,018)
Riesgos en Internet 0,002 (0,962) 0,504 (0,481)  9,328 (0,003) 1,081 (0,304)

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la confianza en Internet muestra claramente una relación con 
el control que ejercen los padres en Secundaria según se ha puesto de manifiesto en 
el análisis de varianza (Brown-Forsythe = 13,514; sig. = 0,000). Los padres/ tuto-
res que confían más en el medio son al mismo tiempo más laxos en el control de ac-
ceso de sus hijos. En este mismo sentido se comprueba que la preocupación por los 
riesgos de Internet para los menores también influye en el control de los menores 
de forma significativa (Brown-Forsythe = 9,328; sig. = 0,003). Así los padres/tuto-
res más preocupados por los riesgos del entorno interactivo ejercen más control so-
bre el acceso de sus hijos a Internet en la etapa de educación secundaria obligatoria. 
En la etapa de bachillerato sólo se encuentran diferencias en la confianza que los pa-
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dres sienten hacia el medio interactivo (Brown-Forsythe = 6,041; sig. = 0,018) en el 
mismo sentido que la etapa anterior, los padres más confiados en el medio se mues-
tran más relajados en el control de acceso de los menores a Internet.

Tabla 3

Comparación de puntuaciones medias para los huérfanos frente a los alumnos 
con control de acceso en la etapa de Secundaria y Bachillerato

Secundaria
Bachillerato

Actividad padres/tutores

Sin control 
parental
Media

(Desv. Típica)

Con control 
parental
Media

(Desv. Típica)

Sin control 
parental
Media

(Desv. Típica)

Con control 
parental
Media

(Desv. Típica)

Creación de contenidos  1,815 (0,745) 1,769 (0,722)  1,653 (0,730)  1,660 (0,648)
Consumo  2,742 (0,771) 2,581 (0,701)  2,675 (0,684)  2,620 (0,798)
Entretenimiento  2,105 (0,780) 1,9145 (0,734)  1,968 (0,786)  2,027 (0,892)
Información  3,031 (0,662) 2,902 (0,665)  3,023 (0,578)  2,940 (0,679)
Total actividades 55,744 (11,216) 53,214 (10,267) 54,397 (9,230) 53,360 (12,67)
Confianza en Internet  2,590 (0,597) 2,320 (0,597)  2,260 (0,594)  2,500 (0,588)
Riesgos en Internet  3,126 (0,657) 3,360 (0,568)  2,994 (0,694)  3,152 (0,681)

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se han llevado a cabo los análisis de correlación para compro-
bar si el tiempo de uso de Internet de los menores está asociado a las actividades y 
actitudes de los padres/tutores en Internet en cada una de las etapas educativas. Los 
resultados, que se muestran en la tabla 4, recogen que en la etapa de educación in-
fantil no hay relación significativa entre el tiempo de consumo y las actividades que 
los padres realizan en el medio interactivo, ni con la actitud hacia el mismo. En la 
etapa de primaria sí se encuentra relación estadísticamente significativa entre la acti-
vidad total que realizan los padres/tutores en Internet y el tiempo que sus hijos pasan 
conectados (Correlación de Pearson = 0,175; sig. 0,016). En la etapa de formación 
secundaria y en bachillerato la confianza de los padres/tutores en el medio interac-
tivo está asociada con el tiempo que los menores pasan en internet (ESO: Correla-
ción de Pearson = 0,140; sig. 0,025; Bachillerato: Correlación de Pearson = 0,224; 
sig. 0,020). El sentido de la relación es positivo, de modo que cuanto más confían 
los padres en Internet más permisivos se muestran con el tiempo que sus hijos están 
en la red.
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Tabla 4

Coeficiente de correlación de Pearson entre el tiempo de uso y la actividad  
y actitudes de los padres en Internet

Actividad padres/tutores

Infantil Primaria Secundaria Bachillerato

Tiempo de uso
Correlación (sig.)

Tiempo de uso Tiempo de uso Tiempo de uso

Crear contenidos  0,009 (0,906)  0,100 (0,169) –0,025 (0,698) –0,008 (0,940)
Consumo –0,034 (0,661)  0,107 (0,140) –0,005 (0,935)  0,014 (0,889)
Entretenimiento  0,010 (0,897)  0,135 (0,063) –0,012 (0,856) –0,084 (0,409)
Información –0,036 (0,664)  0,126 (0,083) –0,010 (0,882) –0,034 (0,741)
Total actividades padres –0,017 (0,829)  0,175 (0,016) –0,070 (0,909) –0,030 (0,769)
Confianza en Internet  0,106 (0,156)  0,071 (309)  0,140 (0,025)  0,224 (0,020)
Riesgos en Internet –0,049 (0,518) –0,068 (0,333) –0,076 (0,225) –0,033 (0,734)

4. Conclusiones

La mediación familiar en el uso de las TIC en los hogares españoles es elevada 
y los padres efectúan estrategias de control en el acceso a Internet desde el punto de 
vista de la autorización y del tiempo que están conectados sus hijos a la Red. Sin 
embargo, también se verifica que existe un porcentaje de niños que están creciendo 
solos ante las pantallas y se corrobora que la orfandad digital se incrementa con la 
edad de los menores, principalmente en el inicio de la pre-adolescencia y se acentúa 
con la adolescencia.

Los padres afirman que median cuando sus hijos se conectan a Internet, pero 
un 2% de los niños más pequeños de entre 5-6 años no reciben ninguna restricción 
ni control sobre los contenidos que están visionando. Este porcentaje crece paulati-
namente y asciende al 12% en Primaria, 46% en ESO y 74% en Bachillerato. Similar 
tendencia se detecta en el control del tiempo que los padres ejercen cuando sus hi-
jos están en Red. Existe un 3% de niños pequeños de entre 5 y 6 años a los que no 
se controla el tiempo que están conectados hasta alcanzar el 46% de los adolescentes 
que no reciben ninguna mediación parental.

Resulta relevante señalar que parece natural que la mediación paterna en la 
adolescencia descienda. Los progenitores se encuentran en una compleja coyuntura 
debido a que la mediación se torna más complicada principalmente por el creciente 
uso de dispositivos móviles por los jóvenes y por el incremento de la demanda de los 
adolescentes por lograr mayor libertad y confianza de sus padres, al tiempo que los 
mismos padres esperan que actúen responsablemente (Padilla-Walker et al., 2012) y 
evitan revisar sus contenidos online para no vulnerar su privacidad (López-De-
Ayala, Martínez-Pastor & Catalina-García, 2019).Contrariamente a lo que se ha-
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bía hipotetizado, no hay una relación clara entre el uso que los padres realizan de las 
TIC y el modo en que controlan el acceso de sus hijos. En las primeras etapas edu-
cativas el control de acceso está prácticamente generalizado y, las diferencias no están 
asociadas con el uso que los padres hacen de la tecnología. Sólo en la etapa de edu-
cación primaria se pone de manifiesto cierta relación de la actividad de los padres y 
la permisividad hacia el uso de sus hijos que no llega a ser consistente en el resto de 
las etapas. Por lo tanto, no se puede hacer una atribución clara. En este sentido, se 
puede seguir explorando las actividades de los progenitores y cómo su uso puede in-
fluir en la educación de sus hijos.

Por otra parte, la actitud de confianza hacia las TIC muestra una relación signi-
ficativa y consistente con el control, los padres más confiados en el medio interactivo 
ejercen en menor medida control sobre los menores en la etapa de educación secun-
daria y en bachillerato. En este mismo sentido apunta el tiempo autorizado para estar 
conectado a Internet; hay una asociación positiva con la confianza en el medio inte-
ractivo y el tiempo permitido por padres y tutores a sus hijos en la etapa de secunda-
ria y bachillerato.

Es interesante apuntar que, a pesar de que la confianza en el medio interactivo 
está asociada a la percepción de riesgos que más preocupan a los progenitores como 
el sexting, el ciberbullying o el grooming, entre otros (INTEF, 2020), su relación 
con el comportamiento de los padres emerge como una cuestión diferenciada según 
la etapa educativa en la que se encuentren los menores. Parecería lógico pensar que 
cuanto mayor sea la probabilidad de que ocurran situaciones arriesgadas mayor será 
la desconfianza en el medio interactivo y las medidas de control. Y esto se pone de 
manifiesto en las etapas de educación infantil y primaria. En cambio, cuando los me-
nores ganan en autonomía y madurez (Educación Secundaria y Bachillerato) sólo la 
actitud de confianza hacia Internet de los progenitores muestra resultados consisten-
tes tanto para el control de acceso, como para el tiempo permitido de uso. Podría 
decirse que la valoración de riesgo pasa a un segundo plano cuando se trata de apli-
car medidas de control sobre los menores maduros. Esta cuestión puede ser abordada 
en la investigación futura para identificar en qué circunstancias la evaluación de ries-
gos para los menores se traduce en control de acceso y si estas medidas evolucionan 
cuando los menores alcanzan mayor grado de responsabilidad con en el medio inte-
ractivo. Es posible que los padres cedan a las demandas de independencia de los ado-
lescentes así como de su prevención para no transgredir la progresiva privacidad que 
reclaman los hijos en estas edades. Sería deseable comprobar si efectivamente afectan 
a las estrategias de mediación parental antes, durante y después de las conexiones de 
sus hijos en las multipantallas o si entrañan una excusa para desentenderse de la im-
prescindible orientación virtual que deben proveerles.

Por tanto, la confianza o desconfianza de los padres hacia el medio virtual pa-
rece una de las cuestiones más relevantes para influir en la atención digital de sus hi-
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jos. Los progenitores deberían ser conscientes que para los hijos la alfabetización 
digital no es un proceso espontáneo, sino que requiere de una enseñanza y de un 
aprendizaje concreto (Núñez Ladevéze, 2000). En este proceso, la actitud de los pa-
dres tiene un papel más notable que su comportamiento como usuarios, donde se 
evidencia que la adquisición de la competencia digital «es una consecuencia de ac-
ciones educativas planificadas que se deben de implementar en el currículum esco-
lar y en el seno de los hogares» (Aguaded Gómez et al., 2015, p. 292). En definitiva, 
se puede afirmar que el exceso de confianza redunda en la supervisión de los niños, 
que favorece la aparición de huérfanos digitales que aprenden a desenvolverse en el 
uso de las TIC sin la necesaria guía parental.
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