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RESUMEN
Este estudio observacional transversal examina las preocupaciones y actitudes parenta-
les frente a los desafíos digitales en 1012 padres y madres de niños y adolescentes de 
10 a 16 años residentes en la Comunidad Valenciana. En conjunto, este trabajo ofrece 
una visión del abanico de preocupaciones y actitudes parentales frente a los desafíos 
digitales que enfrentan los menores en la actualidad, abarcando desde el ámbito legisla-
tivo hasta las prácticas cotidianas en el hogar. Se abordan, desde la perspectiva de los 
progenitores, cuatro aspectos fundamentales relacionados con el uso de pantallas por 
parte de sus hijos e hijas.

En primer lugar, se analiza el grado de aceptación de las regulaciones legislativas 
sobre el uso de redes sociales en menores, recientemente propuestas en España y 
otros países. Los resultados evidencian un amplio consenso sobre la necesidad de im-
plementar regulaciones estrictas en este ámbito, reflejando una elevada preocupación de 
los padres y madres por proteger a los menores en el entorno digital. Aunque las opinio-
nes varían según el género, el nivel educativo y el estatus socioeconómico, en general se 
observa un fuerte apoyo a iniciativas legislativas en esta dirección.

Seguidamente, el estudio se enfoca en conocer la opinión de los progenitores so-
bre las regulaciones legislativas aplicadas al uso de videojuegos, considerando que 
esta industria del entretenimiento tiene una incidencia significativa desde edades tem-
pranas. Se observa un respaldo considerable a medidas como la clasificación de riesgo 
obligatoria, la venta condicionada a menores según el nivel de riesgo del juego, y la in-
corporación de sistemas de monitoreo del tiempo de juego. Estos resultados subrayan la 
preocupación generalizada de los padres y madres por la seguridad de los menores en el 
entorno digital de los videojuegos, sugiriendo que cualquier iniciativa legislativa en esta 
área probablemente contaría con un fuerte apoyo.

El tercer aspecto explorado es la opinión de los padres y madres sobre los diferentes 
niveles de regulación aplicables para restringir el uso de dispositivos móviles en 
los recintos escolares. Los resultados revelan un amplio consenso sobre la necesidad 
de regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas, aunque con variaciones en el 
nivel de apoyo a diferentes medidas. La mayoría de los encuestados respalda la prohi-
bición total de dispositivos móviles en las escuelas y la limitación de su uso por parte del 
profesorado en áreas comunes. Si bien, las opiniones varían según factores demográfi-
cos como el género, la edad de los hijos, el nivel educativo y el nivel socioeconómico, los 
resultados sugieren claramente que cualquier iniciativa para regular el uso de dispositi-
vos móviles en las escuelas contaría con un fuerte apoyo.

Finalmente, los resultados sobre las prácticas de regulación doméstica indican que las 
familias aplican principalmente estrategias de regulación activa para gestionar el uso de 
pantallas por parte de sus hijos/as, enfocándose en la orientación y la imposición de re-
glas claras sobre el contenido y el tiempo de uso. La implicación de los padres y madres 
en la supervisión varía según el género, la edad, el número de hijos y el nivel educativo 
de los progenitores. Así, las madres tienden a ser más activas en la supervisión, mientras 
que los padres participan más en el co-uso, especialmente en actividades lúdicas. En 



8

RESPONSABILIDAD DIGITAL. LA MIRADA DE MADRES Y PADRES

general, estos resultados sugieren que las estrategias parentales son adaptativas y res-
ponden a las dinámicas específicas de cada familia, reflejando un esfuerzo por equilibrar 
la protección con la autonomía de los menores en el entorno digital, y variando según la 
familiaridad y preferencias de los padres respecto a las diferentes formas de regulación 
digital.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Objetivo:

Analizar la perspectiva de padres y madres sobre las regulaciones legislativas del 
uso de redes sociales y videojuegos por menores, las restricciones de dispositivos 
móviles en escuelas, y las estrategias parentales para regular el uso de pantallas en 
el hogar.

Muestra: 

1012 padres y madres con niños y niñas de 10 a 16 años, residentes en la Comunidad 
Valenciana (España), con representación proporcional de las tres provincias. Mues-
treo basado en los registros de individuos de un panel nacional, con un error máximo 
del ±3,08%, para un nivel de confianza del 95%, en el supuesto de muestreo aleatorio 
simple (m.a.s.).

Tipo de Estudio: 

Estudio observacional transversal, con recopilación de datos por encuesta con el mé-
todo CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). 

Periodo de campo:  

Realizado entre 14/06/2024 y el 21/06/2024.
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El siglo XXI ha sido definido como la era de la Información, el papel de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en nuestra vida diaria es abrumador. En España 
el 94,7% de los adolescentes (10-15 años) ha usado Internet en los últimos tres meses 
(INE, 2024).  En cuanto a la disponibilidad de teléfono móvil propio el INE (2024) lo sitúa 
en el 70,6%, y otros estudios elevan la cifra al 94,8% (Andrade, et al. 2021) y 94,5% (Llo-
ret et al., 2022).   

Junto a los innegables beneficios y oportunidades para el desarrollo educativo y psico-
social de los menores (García-Valcárcel, Basilotta y López, 2014; Valkenburg y Peter, 
2011), la prevalencia de uso problemático o abusivo es preocupante y se sitúa entre el 2 
y el 10% en videojuegos (Lloret, Morell-Gomis, Marzo y Tirado, 2017; Peukert et al. 2010; 
Rehbein, 2010; Van Rooij et al., 2011). 

En relación al uso de Internet en general, recientes estudios encuentran que uno de cada 
cuatro (Lloret et al., 2022) o uno de cada tres (Andrade, et al. 2021) adolescentes reco-
noce tener problemas derivados de su falta de control de uso de Internet. En el uso de In-
ternet, preocupa especialmente el acceso a contenidos violentos y pornográficos. El 15% 
de los chicos informa haber consumido contenidos con violencia explícita 5 o más veces 
en la última semana. La proporción de chicas es la mitad (6,7%). En los últimos 30 días 
la proporción de adolescentes que han buscado voluntariamente contenidos violentos en 
Internet aumenta al 23,5% en chicos y al 12,8% en chicas. 

El porcentaje de adolescentes que ha buscado voluntariamente pornografía en los últi-
mos 30 días es del 19,3% en chicos y al 3,8% en chicas, 8,7% y 1,3% respectivamente 
en los últimos 7 días. Teniendo en cuenta ambos lapsos de tiempo, 7 y 30 últimos días, el 
consumo de pornografía es entre cinco y seis veces más frecuente en chicos.

El uso abusivo de las TIC está asociado a menores rendimientos académicos (Stavro-
poulos, Alexandraki y Motti-Stefanidi, 2013), mayor riesgo de victimización (Borrajo, Gá-
mez-Guadix y Calvete, 2017), trastornos de la personalidad y del estado de ánimo (Gon-
zález, Espada y Tejeiro, 2017; Peukert et al. 2010; Van Rooij et al., 2011) y aumento de la 
conducta violenta (Gentile, et al., 2014), entre otras consecuencias. 

Esta situación genera preocupación entre los padres, quienes buscan reducir tanto el 
tiempo que sus hijos pasan expuestos a contenidos inapropiados como la cantidad de 
dichos contenidos, a través de diversas estrategias que se engloban bajo el concepto de 
regulación parental. La familia, como el primer agente de socialización, desempeña un 
papel crucial en la protección contra conductas de riesgo (Greenberg y Lippold, 2013; 
Lippold y Jensen, 2017). En este contexto, se considera que la mediación parental es 
un factor clave en la conducta de los menores (Corvo y Williams, 2000; Stanger, et al., 

1. INTRODUCCIÓN
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2004). De acuerdo con la Comisión Europea, “la prevención y un mejor control parental 
seguirán siendo las mejores formas de protección contra los riesgos de las TIC e Internet” 
(Comisión Europea, 2012).

1.1. La mediación parental

El estudio de la mediación parental en el uso de las TIC tiene sus raíces en la investiga-
ción sobre el consumo de televisión (Austin, 1993; Nathanson, 2001), que más tarde se 
ha extendido al ámbito de los videojuegos (Brooks, et al., 2016; Schaan y Melzer, 2015), 
las redes sociales (Daneels y Vanwynsberghe, 2017; Fardouly, et al., 2018) e Internet 
(Livingstone y Helsper, 2008; Nikken y Jansz, 2006; Nikken y Janzs, 2013). La mediación 
parental se refiere a un conjunto diverso de acciones e interacciones que los padres im-
plementan para asegurar que sus hijos utilicen las TIC de manera segura (Livingstone y 
Helsper, 2008; Nathanson, 2001; Nikken y Jansz, 2013; Valkenburg, et al., 1999).

Las diversas investigaciones han identificado cinco estrategias no excluyentes y que pue-
den combinarse: 

A. Regulación Activa: consiste en conversaciones dirigidas a instruir, informar o dia-
logar sobre el contenido y riesgos de las TIC. Se incluyen estrategias positivas 
(e.g. formas de enseñanza, pautas) y negativas (e.g. crítica sobre el uso de las 
TIC y sus posibles riesgos).

 
B. Regulación Restrictiva: Medidas encaminadas a limitar el uso de las TIC por tiem-

po, duración o ubicación. Limitar la duración del uso ininterrumpido (intensidad) 
o días a la semana (frecuencia). Prohibición de uso en determinados lugares o 
en determinadas horas. Determinar qué juegos o contenidos son inapropiados y 
controlar las compras de videojuegos. También crear y acordar listas de reglas, 
supervisión y sanciones. 

C. Monitorización Parental (supervisión): Incluye actividades destinadas a monito-
rear externamente el comportamiento de los/as menores. Actividades de super-
visión realizadas personalmente (Revisar el historial de navegación de Internet, 
revisar correos o SMS entrantes en el smartphone, etc.). 

D. Monitorización Software: utilizar cualquier herramienta software de control paren-
tal capaz de supervisar, limitar o restringir accesos e interacciones en cualquier 
dispositivo.

E. Co-Uso: co-juego, co-visionado o co-navegación. Este tipo de regulación se basa 
en el aprendizaje por imitación o modelado y consiste en participar conjuntamen-
te con el menor en el uso de las TICs para propiciar estrategias de modelado (o 
imitación de conductas) de los hijos a partir de compartir experiencias, pero sin 
hacer comentarios sobre el dispositivo, la tecnología, los contenidos, su uso o los 
efectos.

Una mayor percepción de las madres y los padres sobre los riesgos asociados al uso 
de internet se asocia con un incremento en la aplicación de regulaciones parentales (Li-
vingstone y Helsper, 2008; Nikken y Jansz, 2006). En contraste, aquellos progenitores 
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que creen que sus hijos son capaces de autorregularse tienden a implementar un menor 
grado de control parental (Mitchell, Finkelhor y Wolak, 2005; Padilla-Walker y Coyne, 
2011). Asimismo, los padres que tienen un conocimiento limitado sobre las TIC, que las 
utilizan con menos frecuencia o que se perciben como menos eficaces para aplicar es-
trategias parentales, suelen ejercer menos regulación (Glatz, Crowe y Buchanan, 2018; 
Livingstone y Helsper, 2008; Wang, Bianchi y Raley, 2005). Además, se ha observado 
de manera consistente que la mediación parental disminuye a medida que el niño crece 
(Álvarez, Torres, Rodríguez, Padilla, y Rodrigo, 2013; Nikken y Jansz, 2006; Shin y Huh, 
2011), sugiriendo que esta es mayor en edades tempranas y en niñas (Gómez, et al., 
2017). También se ha encontrado que la percepción de los padres y los menores sobre 
el grado de mediación parental difiere (Garitaonandia y Garmendia, 2009; Nathanson, 
2001; Livingstone, 2009; Nikken y Jansz, 2006).

En cuanto a la eficacia de la mediación parental, se sugiere que la regulación activa 
podría ser más efectiva que la restrictiva para mitigar las influencias negativas de los 
contenidos inapropiados (Holtz y Appel, 2011; Valkenburg, et al., 2013). Sin embargo, 
los menores suelen percibir que la estrategia restrictiva es la más comúnmente utiliza-
da por sus padres (Martínez, et al., 2014; Padilla-Walker y Coyne, 2011; Valcke, et al., 
2010; Woodard y Gridina, 2000). Las estrategias restrictivas también muestran efectos 
protectores, como una menor probabilidad de uso excesivo de internet, menor tiempo de 
conexión, control sobre el contenido de juegos, menor involucramiento en ciberacoso, 
y un mejor rendimiento académico, especialmente en adolescentes jóvenes (Gentile, et 
al., 2014; Mesch, 2009; Kalmus, et al., 2015; Sharif y Sargent, 2006). No obstante, otros 
estudios han señalado que estas estrategias podrían ser efectivas solo para reducir el 
tiempo de conexión y el número de interacciones, sin impactar significativamente en el 
uso de las TIC de forma arriesgada (Livingstone y Helsper, 2008).

Respecto a la Monitorización Parental, su aplicación es considerablemente menor (Eas-
tin, et al., 2006; Garmendia, et al., 2013; Livingstone y Haddon, 2009). Su efectividad 
puede verse limitada en áreas y usos de riesgo que escapan al control y supervisión de 
los padres (Shin y Huh, 2011). Algunos estudios han encontrado que una mayor moni-
torización parental constante sobre el contenido de las TIC está asociada con un mejor 
ajuste escolar (Linver y Silverberg, 1997; Lloret, Cabrera y Sanz, 2013) y con una me-
nor cantidad de tiempo en línea (Nikken y Jansz, 2013). En cuanto a la monitorización 
mediante software, las investigaciones revisadas indican que su uso no es muy común 
(Mitchell et al., 2005) y cuestionan la capacidad de estos controles para prevenir algunos 
de los riesgos asociados con las TIC (Livingstone, 2009).

En cuanto a la estrategia de Co-Uso, los resultados son variados. Algunos estudios su-
gieren que el Co-Uso no reduce la probabilidad de que los menores se involucren en 
comportamientos de riesgo (Nikken y De Graaf, 2013) y podría ser interpretado por los 
menores como una aprobación de sus padres a sus actividades en línea (Shin y Li, 2017). 
Sin embargo, otros estudios indican que si el Co-Uso se combina con estrategias acti-
vas, podría tener un efecto beneficioso, ofreciendo a los padres la oportunidad de filtrar 
valores y contenidos en las TIC (por ejemplo, páginas web, contenidos de videojuegos), 
al mismo tiempo que permite el modelado e imitación de conductas en los menores y 
reduce el tiempo de conexión a internet (Gentile, et al., 2012; Nikken y Jansz, 2013).En 
relación a la preferencia por unas u otras estrategias, se ha visto que los padres y madres 
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aplican estrategias restrictivas y activas cuando temen efectos negativos de las TIC sus 
hijos/as y ponen en práctica más co-uso cuando esperan efectos y consecuencias positi-
vas (Nikken y Jansz, 2006; Shin y Huh, 2011).

1.2. El contexto familiar

El contacto con las pantallas se inicia en edades tempranas, cuando el menor se en-
cuentra en proceso de socialización, influido por cuatro principales agentes: la familia, los 
amigos, la escuela y los medios de comunicación. De estos agentes, la familia destaca 
por su particular ascendencia en la adquisición de nuevas conductas y en la formación 
de actitudes en los menores (Bricker, et al., 2007), siendo decisivo en la regulación de la 
conducta conducta digital.

El abuso de pantallas, al igual que otras conductas desadaptadas, se ve influido por cier-
tas características y dinámicas familiares que actúan como factores generales de riesgo:  
conflicto familiar, baja cohesión familiar, deficiencias en comunicación familiar, el estilo 
educativo excesivamente riguroso o negligente, y/o la escasa monitorización o supervi-
sión parental (Nielsen, Favez y Rigter, 2020). 

La funcionalidad familiar, entendida como el proceso y resultado en el que los/las com-
ponentes de la familia interactúan entre sí para satisfacer necesidades básicas, tomar 
decisiones, establecer reglas y definir metas, contribuye simultáneamente al desarrollo 
individual y refleja cambios en las dinámicas familiares (Estévez, 2017)". 

Por su parte, la cohesión familiar expresaría el vínculo emocional compartido por los 
miembros de la familia. Recientes metaanálisis informan de un mayor grado de disfun-
cionalidad familiar en adolescentes que presentan uso problemático de internet (Fumero 
et al., 2018).

En este sentido, el clima familiar y las prácticas de crianza son factores generales que 
afectan a una gran variedad de conductas de riesgo de los hijo/as. En concreto, para el 
abuso de TIC, los factores de protección (crianza positiva y dinámica familiar positiva) se 
asociaron con tasas más bajas de juego problemático y de uso problemático de Internet 
y los factores de riesgo (crianza negativa y dinámica familiar negativa) con tasas más 
altas (Nielsen et al., 2020). En cuanto al uso problemático de videojuegos, Schneider et 
al. (2017) concluyen, tras revisar 14 estudios, que una peor calidad en la relación con los 
padres se asocia con un mayor uso problemático de videojuegos.  Sin embargo, otros 
estudios no encuentran una clara relación entre el clima familiar general y el abuso de 
pantallas en los hijo/as.  Koo y Kwon (2014) en un metaanálisis sobre los factores de 
riesgo de uso problemático de Internet comprobaron que la magnitud de las correlaciones 
entre la capacidad y la calidad relacionales, las relaciones parentales y la funcionalidad 
familiar, y el abuso de Internet era pequeña. 
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1.3. Consistencia

La consistencia en la aplicación de estrategias reguladoras es esencial. Estas estrate-
gias son más efectivas cuando se practican consistentemente. Esta consistencia debe 
presentarse de tres maneras: 

• Consistencia a lo largo del tiempo (constancia). No es suficiente monitorear su día y 
establecer reglas que pueden o no seguirse. El control parental se muestra realmente 
efectivo cuando es percibido como una supervisión continua y consistente en el tiem-
po. (Lloret t al, 2013).

• Consistencia entre los padres/tutores (congruencia). Todos los miembros a cargo de 
la crianza de los niño/as deben tener una perspectiva coherente y un control cons-
tante. Además de proporcionar un marco de referencia estable y coherente para los/
las menores, las situaciones en las que ambos padres o tutores son coherentes en 
el estilo también reducen el estrés ante situaciones conflictivas (García-Linares et al. 
2014). 

• Consistencia hacia todos los/las menores (coherencia). El control parental es inver-
samente proporcional a la edad del niño o niña. Los/as adolescentes van adquiriendo 
autonomía a medida que avanza la pubertad, partiendo de un control más restrictivo 
en la infancia (Garmendia et al, 2013; Shin y Huh, 2011). Un desafío de desarrollo 
clave en la transición de la niñez a la adolescencia es el logro de la autonomía indivi-
dual. Los padres deben permitir gradualmente que los/las menores tengan esta inde-
pendencia (Sasson y Mesch, 2014). En cuanto al género, la diferencia es pequeña, 
aunque el uso de estrategias de supervisión es mayor entre las chicas.

1.4. Actitud y conducta parental

Respecto a la actitud y conducta parentales hacia el uso de internet y videojuegos, los 
resultados también son inconsistentes. Mientras que, en algunos trabajos, una actitud y 
conducta parental clara y negativa hacia los riesgos de las TIC se muestra factor protector 
(Rehbein y Baier, 2013), otros trabajos no encuentran relación, o encuentran una relación 
inversa entre la actitud parental, al relacionarse con mayor grado de uso problemático de 
internet o juego online (Kim et al. 2011). En este sentido, algunos estudios apuntan que 
una nueva generación de padres/madres ha crecido ya con videojuegos, lo que puede 
mediar el inicio en el juego de sus hijos/as tanto a través de una actitud positiva como de 
la propia conducta parental (Schneider, King y Delfabbro,2017). 

En cuanto a la monitorización y supervisión (p.ej., controlar historiales de navegación, 
estar presentes cuando se navega o juega, conocer amistades e interacciones en redes 
sociales, etc.), la investigación sugiere que un mayor grado de monitorización y estrate-
gias de control conductual se relacionan con niveles más bajos de un uso excesivo y pro-
blemático de internet (Faltýnková, et al, 2020). Sin embargo, otros estudios encuentran 
una relación entre las estrategias de regulación parental y un mayor número de riesgos 
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y mayor uso problemático de internet (Álvarez-García et al., 2015; Gervilla et al., 2023). 
Dada la escasez de estudios longitudinales, una posible explicación podría ser que se 
deba a intentos intrusivos o ineficaces de control y seguimiento parental, o que los padres 
aumenten su seguimiento una vez que sus hijos/as han dado señales de riesgo.  

1.5. El presente estudio

El presente estudio aborda, desde la perspectiva de los padres y madres, cuatro as-
pectos fundamentales que afectan al uso que los niños y adolescentes hacen de las 
pantallas. El primer apartado está dedicado a analizar el grado de aceptación de las re-
gulaciones legislativas acerca del uso de redes sociales en menores que recientemente 
se han propuesto en España y otros países. Entre allas destaca la obligación de disponer 
de consentimiento parental para acceso a las redes sociales en menores de 16 años, o la 
limitación del contenido de las redes sociales, tal y como ha sido recientemente aprobado 
por las cámaras legislativas de Texas y Florida y por el Tribunal Supremo de Estados Uni-
dos (El País, 2024) o se proponen en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección 
de los menores en los entornos digitales (2023).             

El segundo bloque se centra en conocer la opinión de madres y padres sobre las regu-
laciones legislativas que se aplican a los videojuegos. Estos son la primera industria de 
entretenimiento y tienen una especial incidencia en los menores, constituyendo desde 
muy temprana edad un verdadero espacio vital.  En este contexto digital particular, sur-
gen cuestiones concretas que afectan a la seguridad de los y las menores, por ejemplo: 
la accesibilidad y comprensión de los términos y condiciones de uso; la garantía de la pri-
vacidad y la cesión de datos o perfiles a terceras partes; la incorporación de sistemas que 
permita monitorear el tiempo; el control de contenidos violentos, sexuales, de conductas 
aditivas; la existencia de existencia de técnicas manipuladoras, compras dentro del juego 
y cajas de recompensa; o el sistema de etiquetaje de clasificación de riesgo. 

A continuación, la tercera sección explora la opinión de padres y madres sobre diferentes 
niveles de regulación para restringir el uso de los dispositivos móviles en los recintos es-
colares. El uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar ha sido regulado en diferen-
tes países y comunidades autónomas con niveles de restricción variable. En esta sección 
se pregunta sobre el uso y/o la tenencia según la edad y en qué lugares o zonas de la 
escuela debería estar prohibido o permitido el uso del móvil.

Por último, el cuarto bloque consiste en una escala para la medida de las estrategias 
que madres y padres utilizan para regular el uso de pantallas en su hogar. La escala es 
una adaptación de la Escala de Mediación Parental para Tecnologías de la Información 
y Comunicación (EMP-TIC) diseñada originalmente para población adolescente (Gervilla 
et al., 2023). Consta de 15 frases que hacen referencia a diferentes acciones que madres 
y padres pueden realizar para controlar el uso de TIC de sus hijos. Cada frase o ítem 
se responde en una escala de frecuencia del 1 al 5 (nunca – siempre) según el uso que 
hagan de cada acción.
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Objetivos 

Considerando los retos planteados, los objetivos del presente estudio son los siguientes:

Conocer la opinión de las madres y los padres sobre las regulaciones legislati-
vas que se aplican en España y otros países, acerca del uso de redes sociales 
en menores

Conocer la opinión de las madres y los padres sobre las regulaciones legisla-
tivas que se aplican en España y otros países acerca del uso de videojuegos

Conocer la opinión de las madres y los padres sobre diferentes niveles de 
regulación legal aplicables para restringir el uso de los dispositivos móviles en 
los recintos escolares

Determinar las prácticas de regulación de uso de los dispositivos móviles e 
Internet que las madres y los padres aplican sobre sus hijos/as

1

2

3

4
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Estudio observacional transversal, realizado sobre padres y madres residentes en la Co-
munidad Valenciana (España), que tienen algún/a hijo/a de entre 10 y 16 años.

2.1. Población y muestra

El cálculo de la muestra se realizó a partir de los datos disponibles en el Instituto Nacional 
de Estadística de España (INE) sobre la estructura de los hogares de la Comunidad Va-
lenciana, considerando aquellos en los que conviven hijos/as con sus padres1. El tamaño 
mínimo de muestra necesario se estimó en 950 cuestionarios con cuotas por provincia, 
para garantizar un error muestral máximo, en el supuesto de muestreo aleatorio simple 
(m.a.s.) del ±3,2% en las estimaciones globales para la Comunidad Valenciana, con un 
Intervalo de Confianza (IC) del 95%. Los/as participantes procedieron de 183 municipios 
de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. La distribución de la muestra por 
provincias se acercó a la proporcionalidad estimada con los datos del marco muestral: 

Provincia de Valencia: 587 personas/hogares, el 58% de la muestra 
total en la Comunidad Autónoma. 

Alicante: 316 personas/hogares, el 31% de la muestra en la Comunidad 
Autónoma.

Castellón: 109 personas/hogares, el 11% de la muestra en la Comuni-
dad Autónoma.

La muestra se obtuvo a partir de un panel voluntario que incluyó 1.682 padres y madres. 
Se trató de un panel online cerrado, que incluyó a personas residentes en la Comunidad 
Valenciana. Los participantes fueron seleccionados para asegurar que la muestra fuera 

1 Cálculos propios a partir de INE, Encuesta Continua de Hogares (ECH). Datos referidos a 1 de enero del año 
2020 para hogares con hijos. Tablas generadas mediante la aplicación en línea del INE: https://ine.es/dyngs/
INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176952&menu=ultiDatos&idp=1254735572981 

2. MÉTODO
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representativa de la población general no institucionalizada. El acceso a la encuesta se 
realizó por invitación vía correo electrónico y app del panel, y aquellos que aceptaron re-
cibieron un enlace individual para completar el cuestionario. No se ofrecieron incentivos 
específicos relacionados directamente con la encuesta, aunque los panelistas pudieron 
participar en un sistema de recompensas basado en puntos. Este diseño fue validado en 
estudios anteriores realizados por el equipo de investigación de este informe.

Tras realizar un primer estudio piloto, se obtuvo una base de datos final de 1.012 hoga-
res, entre padres y madres con hijos/as de edades comprendidas entre los 10 y los 16 
años. De ellas, 975 personas (el 96,3%) vivía con sus hijos, en las siguientes situaciones: 
el 85,0% del total convivía en pareja y con hijos/as, el 12,2% únicamente con sus hijos 
(sin la pareja), y el 2,8% de los padres tenía a sus hijos en casa regularmente, por tem-
poradas. El resto de los entrevistados (37 personas) convivía con su pareja, pero no con 
sus hijos de forma regular y habitual, o, en muy pequeño porcentaje, se encontraba en 
otra situación, como vivir en soledad, o con otras personas, y ver a sus hijos sin ninguna 
regularidad (0,9% del total de la muestra). La tasa de respuesta fue del 60,2%. La recopi-
lación de datos se realizó del 14 de junio de 2024 al 21 de junio de 2024.

Características de la muestra

A continuación, se describe la muestra en cuatro bloques: características sociodemográ-
ficas, situación familiar, nivel de estudios, y nivel socioeconómico.

Considerando las características sociodemográficas, la muestra es equilibrada entre 
hombres y mujeres; dos personas marcaron la opción “Otro”. Por edades, el 59,4% de 
los padres y madres se encuentran en el rango entre 45 y 54 años; el siguiente rango más 
frecuente es el que va desde 35 hasta 44 años. La media de la edad de los participantes 
es de 46,7 años. 

Tabla 1  Características demográficas de la muestra

Variables  Frecuencia Porcentaje

Género  1.012 100,0%

Masculino 468 46,2%

Femenino 542 53,6%

Otro 2 0,2%

Edad (M = 46,7; DT = 6,14) 1.012 100,0%

25-34 años 43 4,2%

35-44 años 275 27,2%

45-54 años 601 59,4%

 55-65 años 93 9,2%

Nota. M = Media ; D.T. Desviación Típica
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Considerando la situación familiar, la mayoría de las personas encuestadas está casada 
en la actualidad (71,1%), y tiene un solo hijo o hija (72,8%); 275 personas (el 27,2%) tie-
nen más de uno/a. La media de edad de los hijos/as es de 13,1 años (DT = 1,84).

Más del 80% vive con su pareja e hijos, un 10% vive solo con sus hijos (sin la pareja) y 
un porcentaje menor se encuentra en otras situaciones, de las cuales la más frecuente 
es “Vivo solo/a, y mis hijos/as pasan temporadas conmigo”. 

Tabla 2  Situación familiar

Variables Frecuencia Porcentaje

Estado civil 1.012 100,0%

Casado/a 720 71,1%

En pareja de hecho 100 9,9%

Soltero/a 70 6,9%

Separado/a 18 1,8%

Divorciado/a 98 9,7%

Viudo/a 6 0,6%

Con quién vive habitualmente 1.012 100,0%

Con mi pareja e hijos 829 81,9%

Con mis hijos, sin pareja 119 11,8%

Otras situaciones 64 6,3%

Nº de hijos/as de entre 10 y 16 años 1.012 100,0%

1 737 72,8%

2 256 25,3%

3 16 1,6%

4 2 0,2%

 5 1 0,1%

Por nivel de estudios, la categoría más frecuente es la de Segundo Grado, hasta el Ba-
chillerato completo. El segundo nivel de estudios más frecuente es el de Licenciatura o 
Grado universitario. 
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Tabla 3  Nivel de estudios

Variables Frecuencia Porcentaje

Máximo grado de estudios completado 1.012 100,0%

Sin estudios (Estudios primarios sin terminar) 7 0,7%

Primer Grado (Certificado escolar, EGB 1ª etapa, más o menos 
10 años) 13 1,3%

Segundo Grado. 1er Ciclo (Graduado escolar, o EGB 2ª etapa, 
1º y 2º ESO-1er ciclo- hasta 14 años) 94 9,3%

Segundo Grado. 2º Ciclo (FP Iº y IIº, Bachiller superior, BUP, 3º 
y 4º de ESO (2º ciclo) COU, PREU, 1º y 2º Bachillerato 376 37,2%

Tercer Grado. 1er Ciclo (Equivalente a Ingeniero técnico, 3 
años, Escuelas universitarias, Ingenieros técnicos…) 170 16,8%

Licenciatura, Grado. 2º Ciclo (Universitarios, Licenciados supe-
rior, Facultades, Escuelas técnicas superiores…) 224 22,1%

Tercer Grado (Máster) 89 8,8%

 Tercer grado (Doctorado) 39 3,9%

Considerando el nivel socioeconómico, la mayor parte de las personas encuestadas se 
encuentran laboralmente ocupadas (84,6%). La clase social más frecuente, estimada con 
la metodología de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación2, es iC 
(27,5%), lo que representa un nivel socioeconómico medio. De forma coherente, la mayor 
parte de la muestra tiene un rango de ingresos en el hogar que oscila entre los 1.001 y los 
3.000 € (50,4%); un 15,6% de las personas no proporcionó ese dato.  

2 AIMC (2015), Nuevo sistema de clasificación socioeconómica en el EGM. Recuperado de: https://www.
aimc.es/otros-estudios-trabajos/clasificacion-socioeconomica/
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Tabla 4  Nivel socioeconómico

Variables Frecuencia Porcentaje
Situación ocupacional 1.012 100,0%

Ocupado 856 84,6%
Desempleado 70 6,9%
Estudiante 10 1,0%
Jubilado 12 1,2%
Dedicado labores del hogar 54 5,3%
Baja laboral, médica, inca-
pacidad 10 1,0%

Clase Social / Nivel socioeconómico 1.012 100,0%
iA1 (el más alto) 49 4,8%
iA2 247 24,4%
iB 238 23,5%
iC 278 27,5%
iD 87 8,6%
iE1 101 10,0%

 iE2 (el más bajo) 12 1,2%
Nivel de ingresos 1.012 100,0%

Hasta 600 € 27 2,7%
601 - 1000 € 45 4,4%
1001 - 1500 € 122 12,1%
1501 - 2000 € 137 13,5%
2001 - 2500 € 112 11,1%
2501 - 3000 € 139 13,7%
3001 - 3500 € 80 7,9%
3501 - 4000 € 69 6,8%
4001 - 5000 € 71 7,0%
5001 - 8000 € 48 4,7%
Más de 8000 € 4 0,4%

 Prefiero no contestar 158 15,6%

2.2. Instrumentos

Cuestionario sobre posibles regulaciones legislativas acerca del uso de Internet en 
menores. Relacionado con el objetivo 1 de este estudio, el “Cuestionario sobre posibles 
regulaciones legislativas acerca del uso de Internet en menores” está compuesto por seis 
ítems que evalúan el grado de acuerdo de los encuestados con diferentes propuestas de 
medidas legales relacionadas con el uso de redes sociales por parte de menores. Los 
participantes indican su nivel de acuerdo utilizando una escala Likert de 5 puntos, que 
va desde “1. Totalmente en desacuerdo” hasta “5. Totalmente de acuerdo”. Además, se 
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incluyen opciones para aquellos que no saben o prefieren no contestar, codificadas como 
“98. No lo sé” y “99. Prefiero no contestar”. 

Dependiendo de las respuestas seleccionadas en ciertos ítems, se activan preguntas 
adicionales que profundizan en aspectos específicos, como la edad mínima para el uso 
de redes sociales o el requisito de consentimiento parental. Estas preguntas adicionales 
se presentan únicamente si el encuestado ha indicado un alto nivel de acuerdo (es decir, 
respuestas de 4 o 5) con las propuestas previas correspondientes.

Cuestionario sobre posibles regulaciones legislativas acerca del uso de videojue-
gos. En relación con el objetivo 2, el “Cuestionario sobre posibles regulaciones legisla-
tivas acerca del uso de videojuegos” se compone de cuatro ítems destinados a evaluar 
el nivel de acuerdo respecto a diferentes propuestas de regulación en el ámbito de los 
videojuegos. Los participantes expresan su grado de acuerdo mediante una escala Likert 
de 5 puntos, que va desde «1. Totalmente en desacuerdo» hasta «5. Totalmente de 
acuerdo». Asimismo, se ofrecen opciones adicionales para aquellos que no saben o 
prefieren no responder, identificadas como «98. No lo sé» y «99. Prefiero no responder».

Los ítems abordan temas como la obligatoriedad de la clasificación de riesgo para los 
videojuegos, la consideración de técnicas manipuladoras y compras dentro del juego en 
dicha clasificación, la venta de videojuegos a menores condicionada por su clasificación 
de riesgo, y la incorporación de sistemas de monitorización del tiempo dedicado al juego 
por defecto en los videojuegos. Estos aspectos buscan explorar las opiniones de los par-
ticipantes sobre posibles medidas regulatorias que podrían implementarse en el sector 
de los videojuegos.

Cuestionario sobre la regulación de los dispositivos móviles en el recinto escolar. 
El “Cuestionario de opinión sobre la regulación de los dispositivos móviles en el recinto 
escolar”, aplicado para cubrir el objetivo 3, está diseñado para medir el grado de acuerdo 
de los encuestados con diversas propuestas normativas relacionadas con el uso de dis-
positivos móviles en el entorno escolar. Los dispositivos mencionados incluyen teléfonos, 
relojes, videoconsolas, tabletas, entre otros de uso no educativo. Los participantes valo-
ran cada propuesta utilizando una escala Likert de 5 puntos, que varía desde “1. Total-
mente en desacuerdo” hasta “5. Totalmente de acuerdo”. También se incluyen opciones 
para aquellos que no saben o prefieren no contestar, identificadas con los códigos “98. 
No lo sé” y “99. Prefiero no responder”.

Este cuestionario se compone de cuatro ítems que abordan temas como la posibilidad de 
permitir la tenencia de dispositivos móviles pero prohibir su uso, la limitación de su uso a 
momentos y lugares específicos, la restricción de estas prohibiciones a estudiantes hasta 
cierta edad o curso, la prohibición total de la tenencia de dispositivos móviles dentro del 
recinto escolar, y la regulación del uso de dispositivos móviles por parte del profesorado 
en áreas comunes. Estos ítems están diseñados para captar las percepciones y opinio-
nes de los encuestados sobre cómo debe manejarse la presencia y el uso de dispositivos 
móviles en el entorno educativo.
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Escala de Supervisión Parental de TIC (ESPTIC). Para cubrir el objetivo 4 de este estu-
dio, se aplicó una versión adaptada de la Escala de Mediación Parental para Tecnologías 
de la Información y Comunicación (EMP-TIC), inicialmente desarrollada para adolescen-
tes (Gervilla et al., 2023). 

Para aplicar la escala, se formuló a los padres y madres la siguiente pregunta: “Indique 
con qué frecuencia han usado en casa los siguientes recursos para regular el uso de 
Internet y/o redes sociales a su/s hijos/as:”. Esta versión consta de 15 ítems que evalúan 
distintas acciones parentales dirigidas a regular el uso de TIC por parte de sus hijos, con 
respuestas que se recogen en una escala de frecuencia de 1 a 5 (nunca - siempre) según 
la frecuencia con la que se implementan dichas acciones, clasificadas en las siguientes 
cuatro subescalas: A) Regulación activa, que consiste en los consejos y conversaciones 
dirigidas a instruir, informar o dialogar sobre el contenido y riesgos de las TIC; B) Vigi-
lancia, que incluye actividades destinadas a monitorear externamente el comportamiento 
de los/as menores, ya sea personalmente o por medio de software; C) Restricción, que 
incluye actividades destinadas a monitorear externamente el comportamiento de los/as 
menores, ya sea personalmente o por medio de software; D) Co-uso, que hace referencia 
a las actividades compartidas con el/la menor que favorecen el aprendizaje por imitación 
o modelado.

La consistencia interna de las primeras tres subescalas fue calculada con los índices Alfa 
de Cronbach y Omega de McDonald (Flora, 2020; Trizano-Hermosilla & Alvarado, 2016), 
mientras que para la de co-uso, que solo cuenta con dos ítems, se aplicó únicamente el 
Alfa de Cronbach, por la imposibilidad de aplicar la segunda medida. 

Para la subescala de Regulación activa, la fiabilidad se estimó en α = Ω = 0,72. Para 
la subescala de Vigilancia, la consistencia interna fue de α = Ω = 0,87. Para la tercera 
subescala, Restricción, el Omega de McDonald fue de α = Ω = 0,79 . Por último, la subes-
cala de Co-uso, con solo dos ítems, obtuvo un α = 0,54 . A continuación, se transcriben 
los ítems de cada subescala.

A. Regulación activa

1. Orientar a sus hijos/as sobre qué contenido es adecuado para su edad y qué 
deben evitar.

2. Orientar a sus hijos/as sobre formas seguras de usar Internet, redes sociales o 
apps de sus móviles (configuración de privacidad…).

3. Orientar a sus hijos/as sobre cómo comportarse en las redes sociales.

B. Vigilancia

4. Revisar las páginas Web que visitan sus hijos/as, con su conocimiento.
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5. Revisar los perfiles de redes sociales de sus hijos/as, los nuevos contactos en los 
perfiles, en WhatsApp..., con su conocimiento.

6. Tener acceso, autorizado por ellos, a los perfiles de sus hijos/as en redes socia-
les.

7. Supervisar los mensajes de correo electrónico, SMS o WhatsApp que sus hijos 
reciben o envían.

8. Acceder, sin que sus hijos/as lo sepan, a sus perfiles de redes sociales.

C. Restricción

9. Establecer reglas sobre qué tipo de información personal pueden compartir sus 
hijos en línea (nombre, edad, dirección, número de teléfono, etc.).

10. Establecer reglas sobre qué tipo de contenido pueden ver sus hijos/as en Inter-
net y redes sociales.

11. Establecer reglas sobre el tiempo que sus hijos/as pueden usar Internet y redes 
sociales.

12. Utilizar programas que limitan el tiempo de conexión de sus hijos/as a Internet, 
WhatsApp, etc.

13. Utilizar programas que permiten bloquear el acceso de sus hijos/as a páginas 
Web y usuarios.

D. Co-uso  

14. Navegar por Internet con sus hijos/as.

15. Jugar a videojuegos con sus hijos/as.

2.3. Análisis de datos

Tras realizar un análisis exploratorio de los datos, se calcularon estadísticos descriptivos, 
se obtuvieron tablas de contingencia y se efectuaron contrastes de medias para diferen-
tes categorías de las variables sociodemográficas consideradas: género, edad, estado 
civil, composición del hogar, número de hijos y nivel de estudios. El nivel de estudios fue 
recodificado para evitar categorías con escasa frecuencia, que dificultarían la correcta 
interpretación de porcentajes y la adecuada ejecución de contrastes de hipótesis. Las 
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categorías finalmente empleadas en los análisis fueron las siguientes: 1) Hasta Gra-
duado Escolar o 2º ESO (ESO: 114 personas), 2) Universidad, Grado, Licenciatura 
 (Grado: 770 personas); 3) Máster o Doctorado (3er. Ciclo: 128 personas). 

A las anteriores variables, se añadió nivel socioeconómico de los/as participantes, pre-re-
gistrado en el panel, siguiendo la metodología de la Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación (AIMC). 

Para su uso, el nivel socioeconómico inicialmente dividido en siete categorías, se recodi-
ficó en cuatro, una vez analizada su estructura en relación con los ingresos monetarios 
per cápita en el hogar. La variable final contiene la siguiente clasificación:

1. Nivel Alto: iA1 + iA2 (243 casos).

2. Nivel Medio-Alto: iB (196 casos).

3. Nivel Medio-Medio: iC + iD (317 casos).

4. Nivel Medio-Bajo y Bajo: iE1 + iE2 (98 casos, de los cuales solo 12 pertenecían a la 
última categoría original).

Respecto al primer bloque de resultados, la escala de opinión de los padres/madres 
sobre diferentes regulaciones legislativas acerca del uso de redes sociales se preguntó 
usando cinco puntos de anclaje entre 1 (Muy en Desacuerdo) y 5 (Muy de Acuerdo). Para 
facilitar su interpretación, se colapsaron las dos primeras categorías y las dos últimas, por 
lo que los resultados se presentan empleando únicamente tres: “Desacuerdo” (suma de 
las respuestas en los valores 1 y 2), “Ni Desacuerdo ni Acuerdo” (3), “Acuerdo” (suma de 
las respuestas en los valores 4-5). El mismo procedimiento se ha utilizado para mostrar 
los resultados del segundo y tercer bloque resultados: la opinión de los padres/madres 
sobre diferentes regulaciones legislativas acerca del uso de videojuegos, y la opinión de 
los padres sobre la restricción del uso de los móviles en las escuelas. Los resultados ge-
nerales se muestran siempre incluyendo los casos que contestaron No Sabe (NS) y No 
Contesta (NC), que, en general, tienen porcentajes menores al 2%. 

En el último epígrafe de resultados, para evaluar las respuestas de la escala ESPTIC se 
calcularon por un lado los porcentajes de respuesta de cada uno de los 15 ítems, reco-
dificando las cinco opciones originales (entre 1, “Nunca aplica esa regulación en casa”, y 
5, “Siempre la aplica”) en solo tres: 1 = “Nunca / Rara vez”; 2 = “A veces”; 3 = “A menudo 
/ Siempre”. Esta recodificación permitió facilitar la interpretación de los resultados que se 
presentan en forma de tablas porcentuales (casi siempre) o de medias (cuando se ana-
lizan diferencias según la edad de los hijos/as). En este último caso, cuando se analizan 
las diferencias en la aplicación de regulaciones parentales según la edad de los hijos/as, 
se adoptó un enfoque diferente al del resto de apartados. Para ese análisis, se utilizaron 
contrastes de medias con la prueba F, lo que nos permitió determinar si existen diferen-
cias significativas en la edad media de los hijos según la frecuencia con la que sus padres 
aplican diversas estrategias de regulación digital.  
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Por otra parte, se elaboró una escala numérica, útil para contrastar la escala en su con-
junto en relación con las diferentes variables clasificatorias del estudio, con el fin de 
seleccionar para un análisis más detallado, las características sociodemográficas más 
relacionadas con la aplicación de medidas regulatorias en el hogar. Para elaborar esa es-
cala numérica se sumaron los valores originales de las respuestas, desde 1 (nunca aplica 
esa regulación en casa) hasta 5 (siempre), excluyendo las respuestas de “No sabe”, “No 
contesta” totales o parciales (solo 14 casos). El resultado de esa operación generó una 
variable “Grado de Regulación doméstica de uso de Internet”, con 1.005 casos y un rango 
numérico entre 15 y 75; posteriormente se reescaló el valor para que adoptara un rango 
entre 0 y 60, con el fin de facilitar su interpretación: 0 implicó que no se aplicaba ningún 
tipo de regulación, y 60 nos indicó que todas las regulaciones se aplican siempre.

En términos generales, para elaborar los apartados que muestran resultados según las 
características demográficas y socioeconómicas de los padres, se han realizado dos 
análisis paralelos: tablas de contingencia con el contraste Chi-cuadrado (que es el que 
se reporta, en general), y contraste de medias, mediante ANOVA para estimar la signi-
ficación de las diferencias en términos métricos usando las escalas originales de 1 a 5. 
Cuando ambos análisis indican diferencias estadísticas significativas, se expresa el re-
sultado como “Mayor apoyo” o “Menor apoyo” de una determinada categoría a la medida 
regulatoria (por ejemplo “mayor apoyo de las madres”). Cuando la significación procede 
de uno solo de los contrastes, o bien se obtiene un resultado de contraste cercano a la 
significación (0,051 < p < 0,070), se incluye la expresión “T”, o la palabra “tendencia”, 
indicando “existe la tendencia a un mayor (o menor) apoyo”. Esta terminología se emplea 
también en las tablas denominadas “Síntesis de hallazgos”, incluidas al final de diferentes 
apartados del presente informe. 
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A continuación, se presentan los resultados siguiendo el orden de los objetivos marcados 
en el estudio.

3.1. Opinión de los padres sobre diferentes regulaciones 
legislativas acerca del uso de redes sociales en 
menores

Para conocer la opinión de los padres sobre diferentes regulaciones legislativas acerca 
del uso de redes sociales en menores, se aplicó una batería de cuatro preguntas, eva-
luando la opinión de los encuestados entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente 
de acuerdo), pero se colapsaron las categorías en solo tres, para facilitar su interpreta-
ción: “Desacuerdo”, “Ni desacuerdo ni acuerdo”, y “Acuerdo”. La siguiente tabla muestra 
los porcentajes para cada una de esas categorías en los cuatro ítems aplicados.

Tabla 5  Opinión de los padres/madres sobre diferentes regulaciones 
legislativas acerca del uso de redes sociales en menores

¿Debería requerirse…? Desacuer-
do

Ni Desacuer-
do ni Acuerdo Acuerdo NS/

NC Total

Una edad mínima para el uso 
de redes sociales

5,2% 4,5% 88,5% 1,7% 100,0%

Requisito de que los padres 
deban consentir el acceso a las 
redes sociales

4,2% 6,1% 88,5% 1,2% 100,0%

Supervisión parental obligatoria 
del uso que los hijos/as están 
haciendo de las redes sociales

6,4% 9,8% 81,9% 1,9% 100,0%

Prohibición legal de los con-
tenidos en redes sociales que 
puedan considerarse dañinos 
para menores

3,9% 5,2% 89,0% 1,9% 100,0%

En cuanto a la medida de requerir una edad mínima para el uso de redes sociales, el 
88,5% de los padres está de acuerdo, lo que indica un fuerte consenso sobre la nece-
sidad de proteger a los menores de los posibles riesgos asociados con el uso temprano 
de estas plataformas. Solo el 5,2% está en desacuerdo, y el 4,5% se mantiene neutral, 
reflejando un bajo nivel de oposición a esta medida.

3. RESULTADOS
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Respecto al requisito de que los padres deban consentir el acceso a las redes sociales, 
el 88,5% de los padres apoya esta idea, resaltando la importancia que los padres dan a 
su rol en la supervisión y control del acceso a estas plataformas. Un 4,2% está en des-
acuerdo y un 6,1% se mantiene neutral, lo que indica un nivel mínimo de resistencia a 
esta regulación.

En lo que se refiere a la supervisión parental obligatoria del uso que los hijos están ha-
ciendo de las redes sociales, el 81,9% de los padres está de acuerdo, subrayando la 
preocupación de los padres por la seguridad en línea de sus hijos. Sin embargo, un 6,4% 
está en desacuerdo y un 9,8% se mantiene neutral, mostrando una mayor diversidad de 
opiniones en comparación con los otros ítems.

Finalmente, la prohibición legal de los contenidos en redes sociales que puedan conside-
rarse dañinos para menores cuenta con el apoyo del 89,0% de los padres, indicando una 
fuerte preocupación por la exposición de los menores a contenidos inapropiados. Solo el 
3,9% está en desacuerdo y el 5,2% se mantiene neutral, reflejando una mínima oposición 
a esta medida.

Los resultados reflejan un consenso significativo entre los padres sobre la necesidad de 
implementar regulaciones estrictas en el uso de redes sociales por parte de los menores. 
La mayoría de los padres está a favor de establecer una edad mínima, requerir consen-
timiento parental, imponer supervisión parental obligatoria y prohibir contenidos dañinos.

Respecto a la edad mínima hasta la que debería prohibirse el uso de las redes sociales, 
preguntamos su opinión a los padres/madres que habían respondido estar de acuerdo 
o totalmente de acuerdo con la necesidad de imponer legamente esa edad mínima (896 
casos). Los resultados, basados en 896 personas, se muestran en la siguiente gráfica.

Figura 1  Opinión de los padres/madres sobre la edad mínima que debería requerirse 
para el uso de redes sociales

Nota. n = 896.
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El 46,2% opinó que no debería permitirse el uso de las redes sociales hasta los 16 años; 
un 18% consideró extender la prohibición de uso hasta los 18 años; un porcentaje menor 
(14,4%) consideró mejor los 14 años. La edad media para permitir su uso, integrando el 
conjunto de las respuestas, es de 15,7 años.

Más del 85% de los padres está de 
acuerdo con establecer una edad 

mínima para el uso de redes sociales.

Por otra parte, respecto a la edad hasta la que los hijos/as deberían requerir consenti-
miento parental para el uso de las redes sociales, preguntamos su opinión a los padres/
madres que habían respondido estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la necesi-
dad de implementar ese consentimiento. Los resultados, basados en 896 personas, se 
muestran en la figura 2.

Figura 2  Opinión de los padres/madres sobre la edad mínima hasta la que debería 
requerirse consentimiento parental para el uso de redes sociales

Nota. n = 896.

La mayoría de los encuestados considera que los menores deberían necesitar el con-
sentimiento obligatorio hasta los 16 años (41,1%), seguido de aquellos que piensan que 
debería ser hasta los 18 años (30,9%). Un porcentaje significativo también opina que el 
consentimiento debería ser necesario hasta los 14 años (10,2%). El promedio de edad 
que debería requerirse, considerando todas las respuestas, es 16,12 años. 
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Opinión sobre regulaciones legislativas para el uso de las 
redes sociales según las características de los padres

Debería requerirse una edad mínima para el uso de redes sociales

La propuesta de establecer una edad mínima para el uso de redes sociales cuenta con un 
fuerte apoyo entre los encuestados. En términos de género, el 88,9% de los padres y el 
91,0% de las madres están de acuerdo con esta medida, mostrando un consenso general 
sin diferencias significativas. Al examinar los grupos de edad, el acuerdo es igualmente 
elevado, oscilando entre el 89,3% para el grupo de 35-44 años y el 92,3% para los de 
55-65 años, indicando un apoyo generalizado sin diferencias significativas. 

En cuanto al estado civil, el 90,9% de las personas casadas, el 92,9% de las solteras, 
el 88,9% de las divorciadas, y el 86,6% de las viudas apoyan la medida, sin diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos. La composición del hogar no muestra 
diferencias significativas, con un acuerdo del 90,9% entre quienes viven con su pareja 
e hijos, del 84,9% entre quienes viven solo con sus hijos, y del 88,9% entre aquellos en 
otras situaciones. No se dan diferencias significativas relacionadas con el número o la 
edad de los hijos/as.

En términos de nivel de estudios, el acuerdo es elevado, pero varía desde el 83,0% para 
quienes alcanzaron un nivel máximo de ESO hasta el 91,4% para quienes poseen Grado 
o un 88,2% para los que alcanzaron máster o doctorado, reflejando la tendencia hacia 
un mayor acuerdo con esta medida por parte de los padres y madres con mayor nivel de 
estudios. Por último, en el nivel socioeconómico, se observan diferencias significativas (p 
< 0,001), con un acuerdo que va desde el 94,4% y 92,5% en los niveles más altos hasta 
el 79,3% en el nivel medio-bajo y bajo, indicando que los encuestados de niveles socioe-
conómicos más altos muestran un mayor acuerdo con esta medida.

Requisito de que los padres/madres deban consentir el acceso a las redes sociales

El requisito de que los padres consientan el acceso a las redes sociales es ampliamen-
te apoyado por los encuestados. Por género, el 87,9% de los padres y el 91,1% de las 
madres están de acuerdo con esta medida, con las madres mostrando un apoyo signi-
ficativamente mayor (p = 0,046). Analizando los grupos de edad, el nivel de acuerdo es 
elevado, con porcentajes que varían del 92,3% en el grupo de 35-44 años al 83,9% en el 
de 55-65 años, sin diferencias significativas.

En términos de estado civil, el acuerdo varía desde el 89,9% entre las personas casadas, 
el 94,2% de las solteras y el 94,4% de las separadas hasta el 83,3% entre las viudas, 
con diferencias significativas (p = 0,020), lo que sugiere un acuerdo generalizado sobre 
la necesidad de la medida, con un mayor apoyo de las personas que cuidan solas de sus 
hijos/as. La composición del hogar revela diferencias significativas (p = 0,006), con un 
mayor acuerdo del 90,6% entre quienes viven con sus hijos sin pareja, en comparación 
con otros grupos. No hay diferencias significativas en relación con el número de hijos/as, 
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pero sí con su edad: se da un mayor acuerdo con la medida conforme se reduce la edad 
de los hijos/as (p = 0,020).

Por nivel educativo, se observa la tendencia a un mayor acuerdo entre personas con 
grado universitario o 3er. Ciclo (90,3% y 90,5%) que entre las personas con un nivel me-
nor (83,9%). Finalmente, por nivel socioeconómico, el acuerdo es más bajo en el nivel 
medio-bajo y bajo (85,7%) y más alto en el nivel medio-alto (93,6%), con diferencias sig-
nificativas (p = 0,002), sugiriendo que los niveles socioeconómicos más altos están más 
a favor de esta medida.

Supervisión parental obligatoria del uso de redes sociales

La medida de implementar una supervisión parental obligatoria del uso que los hijos/as 
hacen de las redes sociales muestra un alto nivel de acuerdo entre los encuestados. Por 
género, el 79,2% de los padres y el 87,1% de las madres están de acuerdo con esta me-
dida, siendo las madres las que muestran un apoyo significativamente mayor (p = 0,002). 
En los grupos de edad, el acuerdo es alto. Aunque con un elevado apoyo, el grupo con 
menor acuerdo es el de los jóvenes de 25-34 años (75,6%). Todos los demás apoyarían 
la norma con porcentaje mínimo del 82,2% y un máximo del 87,7% entre los de 35-44 
años, sin diferencias significativas.

En términos de estado civil, el acuerdo varía desde el 84,9% entre las personas casadas 
hasta el 77,6% entre las divorciadas, sin diferencias significativas. La composición del ho-
gar no muestra diferencias significativas, con el acuerdo más alto (84,8%) entre quienes 
viven con su pareja e hijos. No se observan diferencias significativas relacionadas con 
el número de hijos/as. La edad de los hijos/as sí marca diferencias significativas: hay un 
mayor acuerdo con esta medida entre madres y padres que tienen hijos de menor edad 
(p < 0,001).

Por nivel educativo, se observa un mayor acuerdo entre aquellos con niveles educativos 
más altos, con un 85,2% de acuerdo entre los que alcanzaron Máster o Doctorado, y 
un 83,9% en los tienen un grado universitario o licenciatura, respecto a un 78,9% para 
las personas con un nivel inferior (p = 0,046). Finalmente, por nivel socioeconómico, el 
acuerdo es más bajo en el nivel medio-medio (81,5%) y más alto en el nivel medio-alto 
(87,2%), sin diferencias significativas, lo que indica un consenso generalizado sobre la 
importancia de esta medida en todos los niveles socioeconómicos.

Un 82% apoya la supervisión 
parental obligatoria del uso de 

Internet por los menores
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Prohibición legal de contenidos dañinos para menores en redes sociales

La medida de prohibir legalmente los contenidos en redes sociales que puedan ser da-
ñinos para menores recibe un alto nivel de acuerdo entre los encuestados. Por género, 
el 88,2% de los padres y el 92,9% de las madres están de acuerdo, con las madres 
mostrando un apoyo significativamente mayor (p = 0,029). Entre los grupos de edad, el 
acuerdo es consistente y elevado, con un 80,0% de los encuestados de 25-34 años, un 
91,1% de 35-44 años, un 91,4% de 45-54 años y un 90,2% de 55-65 años, sin diferencias 
significativas. 

Un 76,9% respalda la prohibición de contenidos 
dañinos en Internet para menores

En cuanto al estado civil, el apoyo es mayor entre las personas casadas (91,5%) y divor-
ciadas (90,7%), aunque no hay diferencias significativas. La composición del hogar no 
muestra diferencias significativas, con el mayor acuerdo (91,3%) entre quienes viven con 
su pareja e hijos. Tampoco el número de hijos/as ni su edad se asocia a diferencias de 
apoyo a esta medida.

Por nivel educativo, el acuerdo varía significativamente (p = 0,034), con el nivel más alto 
de apoyo entre aquellos con ESO, o un grado universitario (alrededor del 91%), respecto 
al menor acuerdo entre las personas con nivel de estudios más alto (83,3%). Finalmente, 
por nivel socioeconómico, el acuerdo es alto en todos los niveles, con escasa variabili-
dad, entre el 89,0% y 92,8% en niveles altos, y el 90,8 y 90,9% en los niveles más bajos 
considerados, sin diferencias significativas.

Resumen de los principales hallazgos

En general, el análisis de las medidas reguladoras para el uso de redes sociales por 
menores muestra un alto nivel de acuerdo entre los encuestados, con algunas diferencias 
significativas por género, estado civil, composición del hogar, nivel educativo y nivel socio. 
La tabla a continuación sintetiza los descubrimientos más relevantes acerca de cuatro 
indicadores sobre cómo debería regularse el uso de las redes sociales en los menores. 
Como se puede observar, el porcentaje de acuerdo es muy alto con todas las medidas 
(entre el 81,9% y el 89,0%).
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Tabla 6  Diferencias significativas en la opinión de padres y madres sobre 
las regulaciones en el uso de redes sociales según criterios demográficos y 
socioeconómicos

Criterios Edad mínima ne-
cesaria para el uso 
de redes sociales

Requisito de que 
los padres y madres 
deban consentir el 
acceso a las redes 

sociales

Supervisión 
parental obliga-
toria del uso de 

las redes

Prohibición 
de contenidos 
dañinos para 

menores

Acuerdo general 88,5% 88,5% 81,9% 89,0%

Género Apoyo general sin 
diferencias

Las madres muestran 
más acuerdo

Las madres 
muestran más 
apoyo

Las madres 
muestran más 
apoyo

Edad Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin dife-
rencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Estado civil Apoyo general sin 
diferencias

Los progenitores/as 
solteros/as y separa-
dos/as muestran más 
acuerdo

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Composición del 
hogar

Apoyo general sin 
diferencias

Mayor apoyo entre 
quienes viven con 
sus hijos, sin pareja

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Número de hijos Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin dife-
rencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Edad de los hijos/
as

Apoyo general sin 
diferencias

Más acuerdo de 
madres y padres con 
hijos/as de menor 
edad

Más acuerdo de 
madres y padres 
con hijos/as de 
menor edad

Apoyo general 
sin diferencias

Nivel de estudios Tendencia de 
mayor apoyo en 
niveles más altos

Tendencia de mayor 
apoyo en niveles más 
altos

Mayor apoyo 
en niveles más 
altos

Menor apoyo 
en  el nivel más 
alto (3er. Ciclo)

Nivel 
socioeconómico

Mayor acuerdo en 
niveles más altos

Mayor apoyo en nive-
les más altos

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general 
sin diferencias
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3.2. Opinión de los padres sobre diferentes regulaciones 
legislativas acerca del uso de videojuegos

A continuación, se presenta una tabla que resume la opinión de los padres sobre diversas 
regulaciones legislativas relacionadas con el uso de videojuegos. La tabla muestra los 
porcentajes de respuestas a cuatro preguntas clave sobre la obligatoriedad de clasifi-
caciones de riesgo, la inclusión de técnicas manipuladoras en dichas clasificaciones, la 
venta de videojuegos a menores basada en su clasificación de riesgo, y la necesidad de 
incorporar sistemas de Monitorización del tiempo de juego. Estas opiniones reflejan las 
preocupaciones y el consenso entre los padres respecto a la protección y bienestar de 
los menores en el contexto del uso de videojuegos.

Tabla 7. Opinión de los padres/madres sobre diferentes regulaciones 
legislativas acerca de los videojuegos

¿Debería requerirse…? Desacuerdo Ni Des-
acuerdo ni 
Acuerdo

Acuerdo NS/NC Total

Los videojuegos deben tener 
obligatoriamente una clasificación 
de riesgo (por ejemplo, PEGI o 
similar)

2,9% 6,3% 89,2% 1,1% 100,0%

La clasificación de riesgo debe 
tener en cuenta la existencia de 
técnicas manipuladoras, compras 
dentro del juego y cajas de recom-
pensa

2,0% 4,2% 90,2% 3,6% 100,0%

La venta de videojuegos a meno-
res debe estar condicionada por su 
clasificación de riesgo

3,4% 6,3% 88,5% 1,9% 100,0%

Los videojuegos deben incorporar 
por defecto un sistema que permita 
monitorear el tiempo dedicado

6,5% 9,6% 81,1% 2,9% 100,0%

La mayoría de los encuestados está de acuerdo con que los videojuegos deben tener una 
clasificación de riesgo obligatoria (como PEGI o similar), con un 89,2% de respuestas 
en esta categoría. Esto sugiere un consenso importante sobre la necesidad de informar a 
los consumidores sobre los posibles riesgos asociados con los videojuegos.

Un 90,2% de los encuestados está de acuerdo con que la clasificación de riesgo de los 
videojuegos debe tener en cuenta la existencia de técnicas manipuladoras, compras 
dentro del juego y cajas de recompensa. Este alto nivel de acuerdo refleja la preocupa-
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ción por prácticas que podrían influir negativamente en los jugadores, especialmente en 
los menores.

La mayoría de los encuestados, un 88,5%, está de acuerdo en que la venta de video-
juegos a menores debe estar condicionada por su clasificación de riesgo. Este resultado 
subraya la importancia de proteger a los menores de contenidos potencialmente dañinos 
o inapropiados para su edad.

Aunque hay un acuerdo significativo, con un 81,1% de encuestados totalmente de acuer-
do con que los videojuegos deben incorporar por defecto un sistema que permita moni-
torear el tiempo de juego, este ítem muestra una mayor diversidad de opiniones. Un 
9,6% se muestra indiferente, y un 6,5% está en desacuerdo. Esto podría indicar una 
percepción variada sobre la efectividad y necesidad de tales sistemas de Monitorización.

Opinión sobre regulaciones legislativas en el uso de 
videojuegos según las características de los padres

Clasificación de riesgo obligatoria para videojuegos

La medida que propone la obligatoriedad de una clasificación de riesgo para los videojue-
gos cuenta con un alto nivel de acuerdo entre los encuestados. En términos de género, 
el 87,6% de los padres y el 93,2% de las madres están de acuerdo con esta medida, 
siendo las madres las que muestran un mayor apoyo significativo (p = 0,01). Por grupos 
de edad, el acuerdo es igualmente elevado, con un 85,0% de apoyo entre los de 25-34 
años, 91,5% entre los de 35-44 años, 91,4% entre los de 45-54 años y 86,0% entre los 
de 55-65 años, lo que muestra una tendencia significativa hacia un acuerdo mayor en los 
grupos intermedios de edad, entre 35 y 54 años (p = 0,050). 

En cuanto al estado civil, el 91,1% de las personas casadas, el 88,4% de las convivien-
tes, el 90,0% de las solteras y el 90,8% de las divorciadas están de acuerdo, mientras 
que solo el 83,3% de las personas viudas lo están (p = 0,021). Por composición del hogar, 
el acuerdo es del 90,8% entre quienes viven con su pareja e hijos, 93,2% entre quienes 
viven solo con sus hijos, y 84,1% entre quienes viven en otras situaciones, sin diferencias 
significativas. Tampoco se encuentran diferencias según el número o la edad de los hijos/
as.

Considerando el nivel educativo, el apoyo varía desde el 90,9% en personas con hasta 
graduado escolar o ESO hasta el 92,0% en personas con máster o doctorado, sin dife-

El 89,2% de los padres está de 
acuerdo en que los videojuegos 
deben tener una clasificación de 

riesgo obligatoria
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rencias significativas. Finalmente, por nivel socioeconómico, el acuerdo se mantiene alto, 
variando entre el 91,4% en niveles altos y el 89,8% y 90,9% en niveles medio-medio y 
medio-bajo, sin diferencias significativas.

Consideración de técnicas manipuladoras en la clasificación de riesgo

La consideración de técnicas manipuladoras y compras dentro del juego en la clasifica-
ción de riesgo es apoyada por un 92,6% de los padres y un 94,6% de las madres, sin 
diferencias significativas entre géneros. Por grupos de edad, el acuerdo es similar, con 
un 86,8% entre los de 25-34 años y un 94,3% a 91,2% en los grupos de mayor edad, sin 
diferencias significativas. 

El estado civil tampoco muestra diferencias significativas, con un acuerdo del 95,7% en-
tre parejas de hecho y 91,0% entre solteros. La composición del hogar refleja un apoyo 
del 93,6% entre quienes viven con su pareja e hijos y un 91,9% entre quienes viven en 
otras situaciones, nuevamente sin diferencias significativas. La misma homogeneidad se 
da sin importar el número o la edad de los hijos/as.

A nivel educativo, el acuerdo oscila entre el 91,6% para hasta ESO y el 95,1% para más-
ter o doctorado, sin diferencias significativas. Por nivel socioeconómico, el acuerdo solo 
varía del 91,7% al 94,7%, sin diferencias significativas.

Venta de videojuegos condicionada por su clasificación de riesgo 

El condicionamiento de la venta de videojuegos a menores por su clasificación de riesgo 
es apoyado por el 88,3% de los padres y el 91,7% de las madres, sin diferencias significa-
tivas de género. Los grupos de edad muestran un acuerdo generalizado, con porcentajes 
superiores en las edades más altas (por encima del 90% de apoyo), pero sin diferencias 
significativas. 

Por estado civil, el acuerdo es del 90,7% entre casados, y con apoyo superior al 87,0% en 
el resto de los grupos, sin diferencias significativas. La composición del hogar no muestra 
diferencias significativas, con un acuerdo del 90,3% entre quienes viven con su pareja e 
hijos y del 87,5% entre quienes viven en otras situaciones. Tampoco se encuentran dife-
rencias según el número o la edad de los hijos/as.

A nivel educativo, el acuerdo es alto, variando desde el 90,8% en personas con hasta gra-
duado escolar o ESO hasta el 91,3% en personas con máster o doctorado, sin diferencias 
significativas. Finalmente, por nivel socioeconómico, el acuerdo es igualmente alto, entre 
el 88,1% y el 91,1%, sin diferencias significativas.

El 90,2% de los padres 
considera que la clasificación 

de riesgo debe incluir técnicas 
manipuladoras
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Monitorización del tiempo de juego en videojuegos

La implementación de sistemas que permitan monitorear el tiempo de juego en los vi-
deojuegos es apoyada por el 80,1% de los padres y el 85,6% de las madres, siendo las 
madres las que muestran un apoyo significativamente mayor (p = 0,025). En cuanto a 
grupos de edad, el apoyo varía desde el 72,5% entre los de 25-34 años hasta el 84,4% 
entre los de 45-54 años, Esto es, se observa un acuerdo generalizado, aunque también 
se observa la tendencia a que los grupos intermedios de edad (35-54 años) valoren mejor 
esta medida (p = 0,067). 

Por estado civil, el acuerdo es del 84,3% entre casados y del 81,2% entre solteros, sin 
diferencias significativas. Respecto a la composición del hogar, se muestra un apoyo del 
84,2% entre quienes viven con su pareja e hijos/as, o el 82,2% de quienes viven solo con 
sus hijos/as, que se reduce hasta el 77,0% de entre quienes viven en otras situaciones, 
sin diferencias significativas. Tampoco resultan significativas las diferencias por el núme-
ro ni por la edad de los hijos/as.

Respecto al nivel educativo, el apoyo oscila entre el 77,1% en personas con hasta gra-
duado escolar y se incrementa con ese nivel hasta alcanzar el 86,2% en personas con 
máster o doctorado, sin diferencias significativas. Por nivel socioeconómico, el acuerdo 
es alto, del 80,6% a 84,4%, sin diferencias significativas.

Resumen de los principales hallazgos

En general, el análisis revela un alto nivel de acuerdo sobre la necesidad de implementar 
regulaciones en el ámbito de los videojuegos, con algunas diferencias significativas por 
género en las medidas de clasificación de riesgo obligatoria, el consentimiento parental 
para el acceso y el Monitorización del tiempo de juego. Sin embargo, hay un acuerdo 
generalizado e indistinto, siempre por encima del 90%, sobre la necesidad de que la cla-
sificación de riesgo de los juegos deba tener en cuenta la existencia de técnicas manipu-
ladoras, compras dentro del juego y cajas de recompensa. Esto nos indica la importancia 
de esta regulación, independientemente de las características demográficas y socioeco-
nómicas de los encuestados.

La tabla 8 resume los principales hallazgos relacionados con las cuatro medidas sobre la 
regulación para los videojuegos, indicando las diferencias significativas para cada medi-
da, cuando se dan. El porcentaje de acuerdo general es muy alto con las cuatro medidas: 
entre el 81,1% y el 90,2%.

El 88,5% apoya que la venta de 
videojuegos a menores esté 

condicionada por su clasificación 
de riesgo
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Tabla 8  Diferencias significativas en la opinión de padres y madres sobre 
las regulaciones acerca de los videojuegos según criterios demográficos y 
socioeconómicos

Criterios Clasificación de 
riesgo obligatoria

Consideración de 
técnicas manipu-

ladoras

Venta condiciona-
da por su clasifi-
cación de riesgo

Monitorización 
del tiempo de 

juego

Acuerdo general 89,2% 90,2% 88,5% 81,1%

Género Las madres 
están más de 
acuerdo

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Las madres 
muestran más 
apoyo

Grupos de edad Tendencia de 
mayor apoyo en 
grupos 35-54 
años

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Tendencia de 
mayor apoyo en 
grupos 35-54 
años

Estado civil Las personas ca-
sadas están más 
de acuerdo

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Composición del 
hogar

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Número de hijos Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Edad de los hi-
jos/as

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Nivel de estudios Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Nivel socioeco-
nómico

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general 
sin diferencias
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3.3. Opinión de los padres sobre la restricción del uso 
de los móviles en las escuelas

A continuación, se presenta una tabla que resume la opinión de las madres y los padres 
sobre diversas regulaciones relacionadas con la tenencia y uso de dispositivos móviles 
en los recintos escolares. La tabla muestra los porcentajes de respuestas a cuatro pre-
guntas clave sobre la prohibición o limitación del uso de dispositivos móviles, tanto para 
los alumnos como para el profesorado, en diferentes contextos escolares.

Tabla 9  Opinión sobre regulaciones para el uso de dispositivos móviles en los 
recintos escolares

Debería… Desacuerdo Ni 
Desacuerdo 
ni Acuerdo

Acuerdo NS/NC Total

Permitirse la tenencia y su uso, pero 
limitar el uso a ciertos momentos 
y lugares (por ejemplo, solo en los 
recreos)

30,0% 12,6% 55,4% 1,9% 100,0%

Que la prohibición de usar el móvil 
sea de aplicación únicamente hasta 
los 14 años o 4º ESO

30,4% 18,2% 47,6% 3,8% 100,0%

Prohibirse la tenencia de dispositivos 
móviles dentro del recinto escolar 
(teléfonos, relojes, videoconsolas, 
tabletas)

20,0% 12,1% 66,0% 2,0% 100,0%

Limitar o prohibir el uso de disposi-
tivos móviles al profesorado en las 
áreas comunes

15,0% 13,7% 68,6% 2,7% 100,0%

Considerando los resultados, se observa un gran acuerdo en las opiniones de los padres 
y madres sobre las regulaciones relacionadas con la tenencia y uso de dispositivos mó-
viles en los recintos escolares:

1. Permitirse la tenencia y su uso, pero limitar el uso a ciertos momentos y luga-
res (por ejemplo, solo en los recreos): La mayoría de los padres y madres (55,4%) 
está de acuerdo con permitir la tenencia y uso de dispositivos móviles, pero limitando 
su uso a ciertos momentos y lugares específicos, como los recreos. Sin embargo, un 
30,0% está en desacuerdo, lo que indica una división significativa en las opiniones.

2. Que la prohibición de usar el móvil sea de aplicación únicamente hasta los 14 
años o 4º ESO: Casi la mitad de los padres (47,6%) está de acuerdo con limitar la 
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prohibición del uso de móviles a estudiantes hasta los 14 años o 4º de ESO. Sin em-
bargo, el 30,4% está en desacuerdo, lo que sugiere una importante falta de consenso 
sobre este punto.

3. Prohibirse la tenencia de dispositivos móviles dentro del recinto escolar (telé-
fonos, relojes, videoconsolas, tabletas): Una mayoría considerable de los padres 
(66,0%) está de acuerdo con prohibir la tenencia de dispositivos móviles dentro del 
recinto escolar, reflejando una preocupación significativa sobre el uso de estos dispo-
sitivos en la escuela.

4. Limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles al profesorado en las áreas 
comunes: La mayoría de los padres (68,6%) está de acuerdo con limitar o prohibir el 
uso de dispositivos móviles al profesorado en las áreas comunes, indicando un fuerte 
apoyo a esta regulación.

En general, estos resultados muestran un apoyo significativo por parte de los padres 
hacia regulaciones que limitan el uso de dispositivos móviles, tanto para alumnos como 
para el profesorado, en el ámbito escolar. 

Opinión sobre la restricción del uso de los móviles en las 
escuelas según las características de los padres

Permitir la tenencia y su uso, pero limitar el uso a ciertos momentos y lugares (por 
ejemplo, solo en los recreos)

La medida que propone permitir la tenencia de dispositivos móviles, pero limitar su uso a 
ciertos momentos y lugares, cuenta con un apoyo moderado entre los encuestados.

En términos de género, el 58,4% de los padres y el 55,6% de las madres están de acuer-
do con esta medida. Las diferencias son estadísticamente significativas (p = 0,003), lo 
que indica que los padres tienden a mostrar un mayor apoyo en comparación con las 
madres respecto a esta regulación. Por grupos de edad, el nivel de acuerdo varía lige-
ramente, con un 59,5% de apoyo entre los encuestados de 25-34 años, 59,3% entre los 
de 35-44 años, 55,3% entre los de 45-54 años, y 54,3% entre los de 55-65 años. Estas 
cifras reflejan un consenso moderado, sin diferencias significativas entre los diferentes 
grupos etarios.

En cuanto al estado civil, el acuerdo es del 54,5% entre las personas casadas, 61,2% 
entre las convivientes, 63,2% entre las solteras, 50,0% entre las separadas, y 60,8% en-
tre las divorciadas. No se observan diferencias significativas por estado civil, indicando 
una percepción compartida sobre la regulación a través de los distintos estados civiles. 
Por composición del hogar, el acuerdo es del 55,3% entre quienes viven con su pareja 
e hijos, 58,1% entre quienes viven solo con sus hijos, y 69,4% entre quienes viven en 
otras situaciones, sin diferencias significativas. Tampoco son significativas las diferencias 
considerando el número de hijos/as, pero sí lo son considerando su edad. Hay un mayor 
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grado de acuerdo entre las madres y padres que tienen hijos/as mayores (M = 13,3) res-
pecto a la media de edad de los de hijos/as para aquellas personas en desacuerdo (M = 
12,7) (p = 0,021).

A nivel educativo, el apoyo varía entre el 60,7% en personas con hasta Graduado Es-
colar o ESO, 56,5% con Bachillerato o FP, 56,3% con grado universitario o licenciatura, 
y 54,0% con máster o doctorado. Las diferencias no son significativas, lo que indica un 
acuerdo consistente a través de todos los niveles. Por nivel socioeconómico, el acuerdo 
es del 54,0% entre personas de nivel alto, 57,5% de nivel medio-alto, 54,9% de nivel 
medio-medio, y 66,4% de nivel medio-bajo y bajo. Las diferencias son estadísticamente 
significativas (p = 0,029), principalmente debido a un menor desacuerdo en el grupo de 
nivel medio-bajo y bajo (16,4%) en comparación con los otros niveles socioeconómicos, 
cuyos desacuerdos superan el 30%. Esto indica que las personas de niveles socioeconó-
micos más bajos tienden a estar más de acuerdo con la medida.

En resumen, la medida de permitir la tenencia y uso de dispositivos móviles, pero limi-
tando su uso a ciertos momentos y lugares, es apoyada de manera moderada por los 
encuestados. Las diferencias significativas por género y nivel socioeconómico sugieren 
que las percepciones sobre esta regulación pueden variar entre hombres y mujeres y en-
tre diferentes niveles socioeconómicos. En general, existe un consenso moderado sobre 
la aceptación de la regulación, permitiendo a los estudiantes utilizar dispositivos móviles 
de manera controlada en el entorno escolar.

Que la prohibición de usar el móvil sea de aplicación únicamente hasta los 14 años 
o 4º de la ESO

La propuesta de que la prohibición del uso de móviles se aplique solo hasta los 14 años 
o hasta el 4º curso de la ESO cuenta con un nivel moderado de acuerdo entre los en-
cuestados.

Considerando el género, el 47,7% de los padres y el 51,1% de las madres están de 
acuerdo con esta medida, sin diferencias significativas entre ellos, lo que indica un con-
senso similar entre ambos géneros respecto a limitar la prohibición del uso de móviles 
hasta cierta edad escolar. Por grupos de edad, el nivel de acuerdo varía, con un 50,0% de 
apoyo entre los encuestados de 25-34 años, 52,1% entre los de 35-44 años, 48,7% entre 
los de 45-54 años, y 46,7% entre los de 55-65 años. Estas cifras indican un consenso 
general sobre la medida, sin diferencias significativas entre los diferentes grupos etarios.

El 66,0% de los padres está de 
acuerdo con prohibir la tenencia 

de dispositivos móviles en la 
escuela
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En cuanto al estado civil, el 48,0% de las personas casadas, el 47,9% de las convivien-
tes, el 52,9% de las solteras, el 50,0% de las separadas, y el 56,8% de las divorciadas 
están de acuerdo con la medida. Aunque se observan algunas variaciones, estas no son 
estadísticamente significativas, reflejando una percepción compartida sobre la regulación 
a través de los distintos estados civiles. Por composición del hogar, el acuerdo es del 
48,3% entre quienes viven con su pareja e hijos, 59,1% entre quienes viven solo con sus 
hijos, y 46,8% entre quienes viven en otras situaciones. No se observan diferencias signi-
ficativas por composición del hogar, y tampoco según el número o la edad de los hijos/as, 
lo que sugiere un consenso generalizado independientemente de la estructura familiar.

A nivel educativo, el apoyo es del 55,9% en personas con hasta graduado escolar o 
ESO, 49,8% hasta grado universitario o licenciatura, y 41,9% con máster o doctorado. 
Hay un acuerdo consistente a través de todos los niveles educativos, pero se observa 
una tendencia al mayor desacuerdo conforme se incremente ese nivel (p = 0,068) . Por 
nivel socioeconómico, el acuerdo es del 46,1% entre personas de nivel alto, 53,0% de 
nivel medio-alto, 47,6% de nivel medio-medio, y 56,9% de nivel medio-bajo y bajo. No se 
encuentran diferencias significativas, lo que refleja un apoyo generalizado a la medida en 
todos los niveles socioeconómicos.

En resumen, la medida de aplicar la prohibición del uso de móviles solo hasta los 14 años 
o 4º de ESO es apoyada de manera moderada por los encuestados (entre el 40 y el 50%), 
sin diferencias significativas en las variables demográficas analizadas. Esto sugiere que 
existe un limitado acuerdo con la idea de restringir el uso de móviles a las primeras eta-
pas de la educación secundaria.

Prohibir la tenencia de dispositivos móviles dentro del recinto escolar

La propuesta de prohibir la tenencia de dispositivos móviles dentro del recinto escolar 
cuenta con un alto nivel de acuerdo entre los encuestados.

En términos de género, el 65,5% de los padres y el 69,2% de las madres están de acuer-
do con esta medida. No se encuentran diferencias significativas por género, aunque las 
madres tienden a estar más de acuerdo con la medida. Por grupos de edad, el nivel de 
acuerdo varía ligeramente, con un 70,0% de apoyo entre los encuestados de 25-34 años, 
70, 8% entre los de 35-44 años, 66,4% entre los de 45-54 años, y 62,0% entre los de 
55-65 años. Estas cifras indican un consenso general sobre la medida, sin diferencias 
significativas entre los diferentes grupos etarios, pero con una ligera tendencia a mostrar 
acuerdo entre los padres y madres más jóvenes.

En cuanto al estado civil, el 66,0% de las personas casadas, el 71,6% de las convivien-
tes, el 76,1% de las solteras, el 61,1% de las separadas, y el 37,0% de las divorciadas 
están de acuerdo con la medida. Aunque se observan algunas variaciones, estas no son 
estadísticamente significativas, reflejando una percepción compartida sobre la regula-
ción a través de los distintos estados civiles. Por composición del hogar, el acuerdo es 
del 66,4% entre quienes viven con su pareja e hijos, 71,8% entre quienes viven solo con 
sus hijos, y 71,4% entre quienes viven en otras situaciones. No se observan diferencias 
significativas por composición del hogar, lo que sugiere un consenso generalizado inde-
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pendientemente de la estructura familiar, aunque se observan porcentajes mayores de 
apoyo a la medida entre quienes viven sin pareja. Considerando el número de hijos/as, 
en general, el 67,3% de las personas está de acuerdo con la medida, sin diferencias sig-
nificativas. Considerando la edad de los hijos/as, están significativamente más de acuer-
do los padres y madres con hijos/as más pequeños (12,9 años respecto a 13,7 años).

Respecto al nivel educativo, el apoyo es del 65,7% en personas con hasta graduado es-
colar o ESO, 67,1% con personas hasta Grado, y 70,2% en padres y madres con máster 
o doctorado. No se presentan diferencias significativas, indicando un acuerdo consistente 
a través de todos los niveles educativos. Por nivel socioeconómico, el acuerdo es del 
66,0% entre personas de nivel alto, 69,9% de nivel medio-alto, 66,7% de nivel medio-me-
dio, y 67,6% de nivel medio-bajo y bajo. No se encuentran diferencias significativas, lo 
que refleja un apoyo generalizado a la medida en todos los niveles socioeconómicos. 

En resumen, la medida de prohibir la tenencia de dispositivos móviles dentro del recinto 
escolar es apoyada de manera consistente por los encuestados, sin diferencias significa-
tivas en las variables demográficas analizadas. Esto sugiere un consenso amplio sobre 
la idea de restringir completamente la presencia de dispositivos móviles en el entorno 
escolar para promover un ambiente de aprendizaje más enfocado y sin distracciones.

También, limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles al profesorado en las 
áreas comunes

La propuesta de limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles al profesorado en las 
áreas comunes cuenta con un nivel relativamente alto de acuerdo entre los encuestados.

En términos de género, el 69,1% de los padres y el 71,8% de las madres están de acuer-
do con esta medida. No se encuentran diferencias significativas de opinión entre las 
madres y los padres, lo que indica un consenso respecto a esta restricción. Por grupos 
de edad, el nivel de acuerdo varía ligeramente, con un 68,4% de apoyo entre los encues-
tados de 25-34 años, 67,9% entre los de 35-44 años, 72,5% entre los de 45-54 años, y 
65,2% entre los de 55-65 años. Estas cifras indican un consenso general sobre la medi-
da, sin diferencias significativas entre los diferentes grupos etarios.

En cuanto al estado civil, el 70,5% de las personas casadas, el 73,7% de las convivien-
tes, el 73,8% de las solteras, el 66,7% de las separadas, y el 67,0% de las divorciadas 
están de acuerdo con la medida. Aunque se observan algunas variaciones, estas no son 
estadísticamente significativas, reflejando una percepción compartida sobre la regulación 
a través de los distintos estados civiles. Por composición del hogar, el acuerdo es del 

El 68,6% apoya limitar o prohibir 
el uso de dispositivos móviles 

por el profesorado en áreas 
comunes
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70,8% entre quienes viven con su pareja e hijos, 66,1% entre quienes viven solo con sus 
hijos, y 74,6% entre quienes viven en otras situaciones. No se observan diferencias signi-
ficativas, lo que sugiere un consenso generalizado independientemente de la estructura 
familiar, el número o la edad de los hijos/as.

A nivel educativo, el apoyo es del 73,6% en personas con hasta graduado escolar o ESO, 
74,7% con Bachillerato o FP, 65,9% con grado universitario o licenciatura, y 69,4% con 
máster o doctorado. Entre las personas con niveles de estudio menores, se observa la 
tendencia a un mayor acuerdo para limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles al 
profesorado en las áreas comunes. Por nivel socioeconómico, el acuerdo es del 63,1% 
entre personas de nivel alto, 77,8% de nivel medio-alto, 71,5% de nivel medio-medio, 
y 70,9% de nivel medio-bajo y bajo. Las diferencias son estadísticamente significativas 
(p = 0,025), principalmente debido a un mayor acuerdo en el grupo de nivel medio-alto 
(77,8%) en comparación con los otros niveles socioeconómicos.

En resumen, la medida de limitar o prohibir el uso de dispositivos móviles al profesora-
do en las áreas comunes es apoyada de manera consistente por los encuestados, con 
diferencias significativas en el nivel socioeconómico, donde el nivel medio-alto muestra 
un mayor apoyo. Este consenso general sugiere que se percibe como necesario regular 
el uso de dispositivos móviles en el entorno educativo para promover un ambiente más 
adecuado y concentrado para el aprendizaje.

Resumen de los principales hallazgos

En general, el análisis muestra un amplio consenso sobre la regulación del uso de dis-
positivos móviles en contextos escolares, con algunas diferencias significativas por gé-
nero y nivel socioeconómico. Las madres tienden a mostrar más apoyo a las medidas 
que limitan el uso de dispositivos móviles a los menores y al profesorado, y también se 
observan diferencias por la edad de los hijos/as. Se dan otras diferencias, significativas 
pero limitadas, por nivel de estudios y socioeconómico. Sin embargo, no se observan 
diferencias significativas aplicando otros criterios de clasificación, lo que indica un acuer-
do generalizado sobre la importancia de estas regulaciones, independientemente de las 
características demográficas y socioeconómicas de los encuestados.

La siguiente tabla resume los principales hallazgos relacionados con las cuatro medidas 
sobre la regulación del uso de dispositivos móviles, indicando las diferencias significati-
vas para cada medida, cuando se presentan.

El 55,4% está de acuerdo con limitar el 
uso de móviles en ciertos momentos y 
lugares, mientras que el 30,0% está en 

desacuerdo
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Tabla 10  Diferencias significativas en la opinión de padres y madres sobre 
las regulaciones acerca de la tenencia y el uso de dispositivos móviles en la 
escuela según criterios demográficos y socioeconómicos

Criterios Permitir la tenen-
cia y su uso, pero 

limitar el uso a 
ciertos momen-

tos y lugares

Que la prohibición 
de usar el móvil 

sea de aplicación 
únicamente hasta 
los 14 años o 4º de 

ESO

Prohibir la 
tenencia de 

dispositivos mó-
viles dentro del 
recinto escolar

También, limitar o 
prohibir el uso de 
dispositivos mó-
viles al profeso-

rado en las áreas 
comunes

Acuerdo general 55,4% 47,6% 66,0% 68,6%

Género Mayor desacuer-
do entre las 
madres

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Las madres tien-
den a apoyar más 
esta medida

Grupos de edad Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Estado civil Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Composición del 
hogar

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Número de 
hijos/as

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Edad de los 
hijos/as

Mayor acuerdo 
entre quienes 
tienen hijos ma-
yores

Apoyo general sin 
diferencias

Mayor acuerdo 
entre quienes 
tienen hijos me-
nores

Apoyo general sin 
diferencias

Nivel de 
estudios

Apoyo general sin 
diferencias

Tendencia de 
mayor apoyo en 
el nivel más bajo 
(hasta ESO)

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Nivel 
socioeconómico

Mayor desacuer-
do en niveles 
medio-bajo y bajo

Apoyo general sin 
diferencias

Apoyo general sin 
diferencias

Mayor acuerdo en 
nivel medio-alto
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3.4. Prácticas de regulación doméstica para el uso de 
los dispositivos móviles e Internet

Como se expuso en la Introducción y en el apartado “Instrumentos”, es posible identificar 
diferentes prácticas que los padres y madres desarrollan para regular el uso que sus hijo/
as hacen de las pantallas:  dispositivos móviles, redes sociales, videojuegos e Internet. 
En este sentido, han sido identificadas cuatro dimensiones: A) Regulación activa; B) Vigi-
lancia; C) Restricción; y, D) Co-uso. La siguiente tabla muestra el porcentaje de familias 
en las que se aplican esas prácticas, clasificadas por categoría (A-D). La Regulación acti-
va y la Restricción sobre la actividad en línea de los hijos es la empleada más a menudo. 
Dentro de estas categorías, las prácticas que se realizan más a menudo, o siempre, son 
las de orientación acerca de los contenidos y el comportamiento que los/as hijos/as debe-
rían tener en las redes sociales, además de establecer reglas sobre el tipo de información 
personal que pueden compartir en línea.

Tabla 11  Frecuencia con la que los padres/madres aplican diferentes tipos de 
regulación de uso de Internet a los/as hijos/as

Prácticas parentales
Nunca / 
Rara vez

A veces A menudo 
/ Siempre

NS/ 
NC

Total

A. Regulación activa      

1 Orientar a sus hijos/as sobre qué conteni-
do es adecuado para su edad y qué deben 
evitar.

5,3% 13,9% 80,0% 0,7% 100,0%

2 Orientar a sus hijos/as sobre formas seguras 
de usar Internet, redes sociales o apps de 
sus móviles.

8,7% 16,7% 73,4% 1,2% 100,0%

3 Orientar a sus hijos/as sobre cómo compor-
tarse en las redes sociales.

8,2% 17,3% 73,4% 1,1% 100,0%

B. Vigilancia      

4 Revisar las páginas Web que visitan sus 
hijos/as, con su conocimiento.

36,4% 24,1% 38,6% 0,9% 100,0%

5 Revisar los perfiles de redes sociales de sus 
hijos/as, los nuevos contactos en los perfiles, 
en WhatsApp..., con su conocimiento.

35,2% 22,2% 40,0% 2,6% 100,0%

6 Tener acceso, autorizado por ellos, a los 
perfiles de sus hijos/as en redes sociales.

31,8% 17,7% 47,9% 2,6% 100,0%

7 Supervisar los mensajes de correo electróni-
co, SMS o WhatsApp que sus hijos reciben 
o envían.

36,3% 23,1% 39,2% 1,4% 100,0%

8 Acceder, sin que sus hijos/as lo sepan, a sus 
perfiles de redes sociales.

51,3% 18,8% 28,3% 1,7% 100,0%
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C. Restricción      

9 Establecer reglas sobre qué tipo de informa-
ción personal pueden compartir sus hijos en 
línea.

9,8% 11,8% 76,8% 1,7% 100,0%

10 Establecer reglas sobre qué tipo de conte-
nido pueden ver sus hijos/as en Internet y 
redes sociales.

11,9% 17,4% 69,9% 0,9% 100,0%

11 Establecer reglas sobre el tiempo que sus hi-
jos/as pueden usar Internet y redes sociales.

11,0% 16,1% 72,0% 0,9% 100,0%

12 Utilizar programas que limitan el tiempo de 
conexión de sus hijos/as a Internet, WhatsA-
pp, etc.

45,1% 11,2% 42,0% 1,8% 100,0%

13 Utilizar programas que permiten bloquear 
el acceso de sus hijos/as a páginas Web y 
usuarios.

39,8% 15,2% 43,8% 1,2% 100,0%

D. Co-uso       

14 Navegar por Internet con sus hijos/as. 15,8% 38,9% 44,4% 0,9% 100,0%
15 Jugar a videojuegos con sus hijos/as. 35,7% 33,2% 30,3% 0,8% 100,0%

Basándonos en los resultados generales de la muestra completa, podemos observar 
patrones interesantes en las prácticas parentales relacionadas con el uso de Internet y 
redes sociales por parte de los hijos/as:

A. Regulación activa: Esta categoría muestra los porcentajes más altos de participa-
ción frecuente. Destaca especialmente la orientación sobre contenidos adecuados, 
con un 80% de padres que lo hacen “A menudo/Siempre”. Las demás prácticas en 
esta categoría también muestran altos porcentajes de aplicación frecuente, 73,4%. 
Esto sugiere que la mayoría de los padres están activamente involucrados en guiar 
y establecer reglas para el uso de Internet de sus hijos.

B. Vigilancia: En esta categoría, las prácticas se distribuyen de manera más equi-
librada entre las diferentes frecuencias. La práctica más común es tener acceso 
autorizado a los perfiles de los hijos (47,9% “A menudo/Siempre”). Curiosamente, el 
acceder sin conocimiento de los hijos a sus perfiles es la práctica menos frecuente, 
con solo un 28,3% haciéndolo “A menudo/Siempre”, lo que podría indicar un respe-
to generalizado por la privacidad de los hijos.

C. Restricción: Establecer reglas sobre el tipo de información personal que pueden 
compartir sus hijos en línea y sobre el tiempo de uso es la práctica más común en 
esta categoría, con un 76,8% y 72% que lo hacen “A menudo/Siempre”, respecti-
vamente.  El uso de programas para limitar el tiempo de conexión o bloquear el ac-
ceso está menos extendido, con alrededor del 42-43% de los padres utilizándolos 
frecuentemente.

D. Co-uso: Navegar por Internet con los hijos es más común que jugar videojuegos 
juntos, con un 44,4% y 30,3% respectivamente haciéndolo “A menudo/Siempre”. 
Esto podría reflejar diferencias en los intereses o habilidades de los padres.



54

RESPONSABILIDAD DIGITAL. LA MIRADA DE MADRES Y PADRES

Considerando las cuatro dimensiones en las que clasificamos las prácticas regulatorias 
(Figura 3), se observa que las prácticas más empleadas por las madres y los padres son 
aquellas relacionadas con la Regulación Activa, con un porcentaje promedio de “A me-
nudo/Siempre” del 75,6% de aplicación. La medida más aplicada sería la de orientar a 
sus hijos/as sobre qué contenido es adecuado para su edad y qué deben evitar (80,0%). 

En lo que respecta a la Vigilancia, con un porcentaje promedio de aplicación del 38,8%, la 
práctica más utilizada por las madres y los padres es tener acceso, autorizado por ellos, 
a los perfiles de sus hijos/as en redes sociales (47,9%). 

En el caso de las prácticas de Restricción, la media de los porcentajes de “A menudo/
Siempre” de las cinco medidas analizadas es 60,9%. La práctica más frecuente es, con 
diferencia, la de establecer reglas sobre qué tipo de información personal pueden com-
partir sus hijos en línea (76,8%).

Considerando el Co-Uso (37,4% en conjunto), lo más habitual es compartir el tiempo de 
navegación con los hijos e hijas (44,4%).

Figura 3  Porcentaje de aplicación de tipos de regulación doméstica para el uso de 
Internet y redes sociales sobre los hijos/as

El 80% de los padres orienta a sus hijos 
sobre contenidos adecuados y el 76,8% 

establece reglas sobre la información 
personal compartida en línea
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Estos resultados globales proporcionan una visión de las tendencias generales en la me-
diación parental digital, mostrando un enfoque predominantemente activo y orientativo, 
con un uso más selectivo de medidas restrictivas y de vigilancia. Ahora bien, consideran-
do específicamente las prácticas incluidas en la categoría de “Vigilancia”, 485 padres y 
madres indicaron que accedían, a menudo o siempre, a los perfiles en redes sociales de 
sus hijos/as, con el conocimiento y consentimiento de ellos. Por otra parte, 286 padres y 
madres (28,3%) revisaban con frecuencia los perfiles de sus hijos/as secretamente. Des-
taca el hecho de que 227 padres y madres que afirmaron revisar los perfiles con el 
consentimiento de sus hijos/as, también utilizaba el recurso de acceder ocultamen-
te a ellos. Esto implica que casi la mitad (46,8%) de los padres que accede a menudo 
con consentimiento, está accediendo, también a menudo, sin él. En comparación, solo 21 
(6,5%) vigiló a sus hijos, a menudo o siempre, exclusivamente sin consentimiento (Tabla 
12 y Figura 3). Esto podría llevarnos a hipotetizar una cierta desconfianza en el compor-
tamiento de los/as hijos/as.

Tabla 12  Prácticas parentales de Regulación Activa: Acceso a los 
perfiles en redes sociales de los hijos/as, con y sin su conocimiento 
simultáneamente

  
Accede a las redes de sus hijos/as CON conoci-

miento de ellos/as

  
Nunca o 
Rara vez

A veces A menudo o 
Siempre

NS/NC Total

Accede a las 
redes de sus 
hijos/as SIN 

consentimien-
to de ellos/as

Nunca o 
Rara vez

257 87 166 9 519
79,8% 48,6% 34,2% 34,6% 51,3%

A veces 44 55 88 3 190
13,7% 30,7% 18,1% 11,5% 18,8%

A menudo 
o Siempre

21 35 227 3 286
6,5% 19,6% 46,8% 11,5% 28,3%

NS/NC 0 2 4 11 17
0,0% 1,1% 0,8% 42,3% 1,7%

 Total 322 179 485 26 1.012
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Figura 4  Prácticas parentales de Regulación Activa: Acceso secreto a los perfiles en 
redes sociales de los hijos/as, en aquellos padres y madres que ya acceden a menudo 

con consentimiento de ellos/as

Notas. Solo se consideran padres y madres que ya cuentan con el consentimiento de sus hijos (n 
= 485). 

Prácticas de Regulación Activa según las características de 
los padres

Se realizó un análisis global de las prácticas regulatorias mediante la variable “Grado de 
Regulación doméstica de uso de Internet” (véase el apartado 2.3. Análisis de datos), con-
siderando las características sociodemográficas y de contexto de los padres y madres. 
Los resultados mostraron la existencia de diferencias significativas respecto al uso y la 
frecuencia de las prácticas regulatorias en cuatro de esas características de los progeni-
tores: por género, por edad, por el número de hijos/as y por el nivel de estudios. 

En general, los resultados globales mostraron que tienden a aplicar más regulaciones:

1. Madres respecto a padres: Las madres aplican un mayor grado de regulación pa-
rental en comparación con los padres.

2. Edad de los padres: Los padres y madres más jóvenes tienden a aplicar más regu-
laciones que los mayores.

3. Número de hijos: Las familias con más hijos aplican más regulaciones en compara-
ción con las que tienen un solo hijo.
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4. Edad de los hijos/as: Las familias con hijos/as de menor edad aplican más regula-
ciones en comparación con las que tienen hijo/as mayores.

5. Nivel de estudios: Las personas con un nivel de estudios más alto (especialmente 
aquellas con estudios de Máster o Doctorado) aplican más regulaciones que aquellas 
con menor nivel educativo.

No se observaron diferencias significativas en el grado de regulación doméstica de uso 
de Internet considerando otros criterios. No obstante, aunque sin diferencias significati-
vas, es importante señalar que se observó que las personas con un nivel socioeconómico 
más alto tendían a aplicar más reglas de regulación.

Basándonos en estos resultados generales, procedimos a revisar de forma específica, 
más detalladamente, la relación de estas cuatro características sociodemográficas con 
cada uno de los 15 ítems específicos de las prácticas regulatorias. A continuación, pre-
sentaremos los análisis de tablas de contingencia, identificando las diferencias significa-
tivas, lo que proporcionará una visión más específica y detallada de cómo estas caracte-
rísticas podrían estar influyendo en cada práctica regulatoria concreta.

Diferencias en la aplicación de regulaciones parentales por género

La tabla 13 compara la frecuencia con la que padres y madres aplican diversas regula-
ciones en el uso de Internet y redes sociales por parte de sus hijos/as. Estos resultados 
permiten observar algunas tendencias importantes en cuanto a las prácticas de control 
parental y cómo estas difieren según el género del progenitor. La tabla muestra porcen-
tajes de respuestas distribuidos en cuatro categorías: “Nunca o rara vez”, “A veces”, “A 
menudo o siempre” y “No lo sabe o no contesta”. Los datos revelan patrones claros de 
diferenciación de género en la aplicación de estas prácticas regulatorias, dependiendo de 
si responde el padre o la madre. A continuación, se presentan los resultados detallados, 
destacando los ítems específicos donde se observan diferencias significativas, así como 
los porcentajes más relevantes para cada categoría.  

El 47,9% de los padres accede a los 
perfiles de redes sociales de sus hijos 
con su conocimiento, mientras que el 

28,3% lo hace sin su conocimiento
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Tabla 13  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre los/as 
hijos/as, por género

Prácticas parentales
Género Nunca o 

Rara vez
A veces A menudo 

o Siempre
NS/NC Total Sig.

A. Regulación activa        
1 Orientarles sobre contenidos ade-
cuados

P 5,8% 17,3% 76,1% 0,9% 100,0%
SÍ

M 5,0% 17,3% 83,4% 0,6% 100,0%
2 Orientarles sobre formas seguras 
de usar Internet

P 9,2% 19,7% 69,7% 1,5% 100,0%
T

M 8,3% 14,2% 76,6% 0,9% 100,0%
3 Orientarles sobre comportamiento 
en RRSS

P 8,5% 20,3% 69,7% 1,5% 100,0%
SÍ

M 7,9% 14,6% 71,4% 0,7% 100,0%
B. Vigilancia        
4 Revisar las páginas Web que visi-
tan, con su conocimiento

P 38,5% 26,1% 34,4% 1,1% 100,0%
NO

M 34,5% 22,5% 42,3% 0,7% 100,0%
5 Revisar sus perfiles con consenti-
miento

P 37,8% 24,8% 35,0% 4,4% 100,0%
SÍ

M 32,8% 20,1% 44,1% 2,8% 100,0%
6 Tener acceso, autorizado  a sus 
perfiles

P 33,5% 19,0% 45,1% 2,4% 100,0%
NO

M 30,4% 16,4% 50,4% 2,8% 100,0%
7 Supervisar sus mensajes de email, 
WhatsApp…

P 38,7% 25,4% 34,8% 3,4% 100,0%
SÍ

M 34,1% 21,2% 43,2% 1,7% 100,0%
8 Acceder sin que lo sepan a sus 
perfiles de redes sociales

P 52,4% 21,4% 24,6% 1,7% 100,0%
T

M 50,4% 16,6% 31,4% 1,7% 100,0%
C. Restricción        
9 Reglas sobre información personal 
que pueden compartir

P 12,0% 71,2% 71,2% 2,1% 100,0%
SÍ

M 9,7% 81,4% 81,4% 1,3% 100,0%
10 Reglas sobre tipo de contenidos 
que pueden ver

P 14,1% 63,4% 63,4% 0,5% 100,0%
SÍ

M 10,8% 75,5% 75,5% 1,5% 100,0%
11 Reglas sobre el tiempo de uso de 
Internet y RRSS

P 12,2% 15,6% 70,9% 1,3% 100,0%
NO

M 10,0% 16,6% 72,9% 0,6% 100,0%
12 Utilizar programas que limitan el 
tiempo de conexión

P 46,4% 11,3% 40,0% 2,4% 100,0%
NO

M 43,7% 11,1% 43,9% 1,3% 100,0%
13 Utilizar programas que permiten 
bloquear el acceso online

P 40,6% 15,6% 42,3% 1,5% 100,0%
NO

M 38,9% 14,9% 45,2% 0,9% 100,0%
D. Co-uso         
14 Navegar por Internet con ellos/as P 19,4% 40,6% 37,6% 1,1% 100,0%

SÍ
M 12,7% 37,3% 39,8% 0,7% 100,0%

15 Jugar videojuegos con ellos/as P 31,6% 32,7% 34,8% 1,6% 100,0%
SÍ

M 39,1% 37,3% 26,6% 0,6% 100,0%

Notas. P y M significa “Padre” y “Madre” respectivamente. La columna “Sig.” Indica si las diferencias porcen-
tuales entre los padres y madres son estadísticamente diferentes; el termino “T” se interpreta de la siguiente 
forma: existe una tendencia a que los padres y madres apliquen con diferente frecuencia ese tipo de regula-
ción, aunque no se observe una diferencia estadística estricta aplicando  χ2: (0,051 < p < 0,070).
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Regulación Activa:

En este apartado, las diferencias entre padres y madres son estadísticamente significa-
tivas prácticamente en todos ítems. Por ejemplo, las madres son más propensas que los 
padres a orientar a sus hijos/as sobre el contenido adecuado (83,4% de las madres lo 
hacen frecuentemente frente al 76,1% de los padres) y sobre el comportamiento en redes 
sociales (71,4% de las madres frente al 69,7% de los padres). Estas diferencias reflejan 
una mayor implicación de las madres en la regulación activa del entorno digital de sus 
hijos/as.

Vigilancia: 

En cuanto a la vigilancia, como revisar los perfiles de redes sociales de los hijos/as con su 
consentimiento y supervisar sus mensajes en plataformas como WhatsApp, las madres 
nuevamente tienen una mayor tendencia a realizar estas actividades con mayor frecuen-
cia que los padres. Por ejemplo, el 43,2% de las madres supervisan frecuentemente los 
mensajes, frente al 34,8% de los padres. Aunque la diferencia en algunos ítems no sea 
estadísticamente significativa, es destacable que, en general, las madres parecen ser 
más activas en estas tareas.

Restricción: 

En esta categoría, aunque se observa una tendencia general hacia una mayor implica-
ción de las madres en el uso de programas que limitan o controlan el acceso online de 
sus hijos/as, no todos sus ítems presentan diferencias estadísticamente significativas. 
Esto sugiere que, en términos de restricción específica, padres y madres podrían es-
tar actuando de manera más similar. Además, las madres también tienden a establecer 
reglas sobre la información personal que sus hijos/as pueden compartir (81,4% de las 
madres frente al 71,2% de los padres), así como sobre el tipo de contenidos que pueden 
ver (75,5% de las madres frente al 63,4% de los padres). 

Co-Uso: 

En cuanto al co-uso de Internet y videojuegos, los datos muestran que los padres son 
quienes más juegan videojuegos con sus hijos/as, con un 34,8% haciéndolo frecuente-
mente, en comparación con el 26,6% de las madres. Sin embargo, en cuanto a navegar 
por Internet con ellos/as, las diferencias entre padres y madres son más equilibradas, 
aunque ligeramente a favor de las madres.

Finalmente, es relevante mencionar que, en varios ítems, los padres son más propensos 
a responder “No Sabe/No Contesta” (NS/NC), lo que podría indicar una menor certeza 
o implicación en ciertas prácticas de regulación digital en comparación con las madres. 
Este patrón podría ser significativo para entender las dinámicas de participación y cono-
cimiento en la supervisión digital por parte de los padres.
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Diferencias en la aplicación de regulaciones parentales por edad

La siguiente tabla compara la frecuencia con la que padres y madres de diferentes gru-
pos de edad aplican diversas regulaciones en el uso de Internet y redes sociales por 
parte de sus hijos/as. En esta sección, nos enfocamos en la categoría de Regulación 
Activa, que incluye cinco prácticas principales.

Tabla 14  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre 
los/as hijos/as, por edad: Regulación Activa

Prácticas parentales Edad Nunca o 
Rara vez

A veces A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

A. Regulación activa        
1 Orientarles sobre 
contenidos adecuados

25-34 7,0% 9,3% 83,7% 0,0% 100,0%

NO
35-44 5,5% 14,2% 79,6% 0,7% 100,0%
45-54 4,7% 14,1% 80,4% 0,8% 100,0%
55-65 8,6% 14,0% 77,4% 0,0% 100,0%

2 Orientarles sobre 
formas seguras de usar 
Internet

25-34 11,6% 9,3% 74,4% 4,7% 100,0%

T
35-44 8,7% 15,6% 74,5% 1,1% 100,0%
45-54 8,5% 17,0% 73,5% 1,0% 100,0%
55-65 8,6% 21,5% 68,8% 1,1% 100,0%

3 Orientarles sobre 
comportamiento en 
RRSS

25-34 11,6% 2,3% 86,0% 0,0% 100,0%

NO
35-44 8,0% 19,3% 70,9% 1,8% 100,0%
45-54 7,7% 17,3% 74,0% 1,0% 100,0%
55-65 10,8% 18,3% 71,0% 0,0% 100,0%

Notas. La columna “Edad” distribuye a la muestra en cuatro grupos de edad para cada ítem. La columna 
“Sig.” Indica si las diferencias porcentuales entre los padres y madres de las diferentes edades son estadísti-
camente diferentes; el termino “T” se interpreta de la siguiente forma: existe una tendencia a que los padres 
y madres apliquen con diferente frecuencia ese tipo de regulación, aunque no se observe una diferencia 
estadística estricta aplicando  χ2: (0,051 < p < 0,070).

En general, se observa una alta frecuencia de aplicación de estas regulaciones parenta-
les, con porcentajes elevados en la categoría “A menudo o Siempre” para la mayoría de 
los ítems.

La orientación sobre contenidos adecuados para la edad de los hijos e hijas es la práctica 
más consistente entre los diferentes grupos etarios, con porcentajes superiores al 77% 
en la categoría “A menudo o Siempre” para todos los rangos de edad, aunque no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la orientación sobre 
formas seguras de usar Internet, incluyendo la configuración de privacidad, se aprecia 
una tendencia ligera a disminuir la frecuencia de esta práctica conforme aumenta la edad 
de los progenitores, si bien las diferencias no alcanzan significación estadística.

Como conclusión, se observa en todos los ítems que los grupos de edad más joven (25-
34 años) y de mediana edad (35-44 años) tienden a estar más involucrados en la orienta-
ción y establecimiento de reglas relacionadas con el uso de Internet y redes sociales. En 
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cambio, los padres y madres mayores (55-65 años) parecen ser menos estrictos o quizás 
menos involucrados en estos aspectos, lo que podría estar relacionado con diferencias 
generacionales en el manejo de las tecnologías digitales.

Estos resultados no implican necesariamente que los progenitores de mayor edad sean 
menos conscientes de la importancia de estas regulaciones. Factores como la familiari-
dad con las tecnologías, la percepción de riesgos en línea, o las diferencias generacio-
nales en el uso de Internet y redes sociales podrían influir en estas variaciones. Estos 
hallazgos sugieren la necesidad de programas de formación y concienciación sobre se-
guridad en línea que se adapten a las diferentes generaciones de progenitores, con el 
fin de promover prácticas parentales efectivas y actualizadas en el uso de tecnologías 
digitales por parte de niños, niñas y adolescentes.

La categoría B. Vigilancia se enfoca en las prácticas de los padres y madres relaciona-
das con la supervisión directa de las actividades en línea de sus hijos/as. La siguiente 
tabla muestra los resultados en esta categoría de prácticas parentales.

Tabla 15  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre los/as 
hijos/as, por edad: Vigilancia

Prácticas parentales Edad Nunca o 
Rara vez

A veces A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

B. Vigilancia        

4 Revisar las páginas Web que 
visitan, con su conocimiento

25-34 23,3% 16,3% 60,5% 0,0% 100,0%

SÍ
35-44 30,5% 20,7% 48,0% 0,7% 100,0%
45-54 38,6% 26,5% 33,8% 1,2% 100,0%
55-65 45,2% 22,6% 32,3% 0,0% 100,0%

5 Revisar sus perfiles con con-
sentimiento

25-34 25,6% 16,3% 48,8% 9,3% 100,0%

SÍ
35-44 28,0% 22,5% 45,8% 3,6% 100,0%
45-54 37,6% 22,6% 37,9% 1,8% 100,0%
55-65 45,2% 21,5% 32,3% 1,1% 100,0%

6 Tener acceso, autorizado  a 
sus perfiles

25-34 20,9% 16,3% 58,1% 4,7% 100,0%

NO
35-44 30,2% 16,0% 51,3% 2,5% 100,0%
45-54 32,8% 17,8% 46,8% 2,7% 100,0%
55-65 35,5% 22,6% 40,9% 1,1% 100,0%

7 Supervisar sus mensajes de 
email, WhatsApp…

25-34 20,9% 20,9% 51,2% 7,0% 100,0%

SÍ
35-44 28,4% 24,4% 45,8% 1,5% 100,0%
45-54 39,1% 23,1% 36,6% 1,2% 100,0%
55-65 48,4% 20,4% 31,2% 0,0% 100,0%

8 Acceder sin que lo sepan a 
sus perfiles de redes sociales

25-34 25,6% 14,0% 51,2% 9,3% 100,0%

SÍ
35-44 49,8% 17,8% 30,9% 1,5% 100,0%
45-54 52,6% 18,8% 27,3% 1,3% 100,0%
55-65 59,1% 23,7% 16,1% 1,1% 100,0%

Notas. La columna “Edad” distribuye a la muestra en cuatro grupos de edad para cada ítem. La columna “Sig.” 
Indica si las diferencias porcentuales entre los padres y madres de las diferentes edades son estadísticamente 
diferentes.
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Analizando la tabla sobre las prácticas parentales de vigilancia del uso de Internet y redes 
sociales por parte de los hijos e hijas, se observan patrones interesantes y diferencias 
significativas entre grupos de edad. En general, se aprecia una tendencia clara: los pa-
dres más jóvenes tienden a aplicar con mayor frecuencia todas las formas de regulación 
y vigilancia, tanto abiertas como encubiertas.

En cuanto a revisar las páginas web que visitan los hijos e hijas, con su conocimiento, se 
observa una tendencia significativa: los padres más jóvenes (25-34 años) lo hacen con 
mayor frecuencia (60,5% “A menudo o Siempre”), mientras que esta práctica disminuye 
notablemente en los grupos de mayor edad, llegando al 32,3% en el grupo de 55-65 años.

Similar patrón se observa en la revisión de perfiles de redes sociales y nuevos contactos, 
también con conocimiento de los hijos. Los padres más jóvenes lo hacen más frecuen-
temente (48,8% “A menudo o Siempre”), disminuyendo hasta el 32,3% en el grupo de 
mayor edad.

Tener acceso autorizado a los perfiles de los hijos en redes sociales no muestra diferen-
cias estadísticamente significativas entre grupos de edad, aunque se mantiene como una 
práctica relativamente común en todos los grupos. Sin embargo, los padres más jóvenes 
siguen mostrando una mayor tendencia a esta práctica (58,1% “A menudo o Siempre”).

La supervisión de mensajes de correo electrónico, SMS o WhatsApp presenta diferencias 
significativas, manteniendo la tendencia general: los padres más jóvenes (25-34 años) 
muestran el porcentaje más alto en la categoría “A menudo o Siempre” (51,2%), disminu-
yendo en los grupos de mayor edad.

Finalmente, el acceso sin conocimiento de los hijos a sus perfiles de redes sociales mues-
tra una tendencia significativa y llamativa: contrariamente a lo que podría esperarse, esta 
práctica es más común entre los padres más jóvenes (51,2% “A menudo o Siempre” en 
el grupo de 25-34 años) y disminuye considerablemente con la edad de los padres, lle-
gando a solo un 16,1% en el grupo de mayor edad.

Estos resultados sugieren que los padres más jóvenes tienden a adoptar prácticas de vi-
gilancia más intensivas, tanto abiertas como encubiertas, en comparación con los padres 
de mayor edad. Esto podría reflejar una mayor conciencia de los riesgos en línea entre 
los padres más jóvenes, posiblemente debido a su propia familiaridad con las tecnologías 
digitales.

El 44,4% navega por Internet con sus 
hijos y más del 30% comparte el tiempo 
de videojuegos con ellos, promoviendo 
una supervisión participativa y cercana
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La categoría C. Restricción se refiere a las prácticas parentales que limitan activamente 
el acceso y el tiempo de uso de Internet y redes sociales por parte de los/as hijos/as. La 
tabla siguiente muestra los resultados respecto a este tipo de prácticas.

Tabla 16  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre 
los/as hijos/as, por edad: Restricción

Prácticas parentales
Edad Nunca 

o Rara 
vez

A veces A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

C. Restricción        

9 Reglas sobre informa-
ción personal que pueden 
compartir

25-34 4,7% 4,7% 79,1% 11,6% 100,0%

Sí
35-44 10,9% 11,3% 76,4% 1,5% 100,0%
45-54 8,7% 12,0% 78,0% 1,3% 100,0%
55-65 16,1% 15,1% 68,8% 0,0% 100,0%

10 Reglas sobre tipo de 
contenidos que pueden ver

25-34 11,6% 4,7% 81,4% 2,3% 100,0%

Sí
35-44 10,9% 14,2% 73,8% 1,1% 100,0%
45-54 10,8% 20,0% 68,4% 0,8% 100,0%
55-65 21,5% 16,1% 62,4% 0,0% 100,0%

11 Reglas sobre el tiempo 
de uso de Internet y RRSS

25-34 4,7% 9,3% 86,0% 0,0% 100,0%

T
35-44 11,6% 14,9% 72,4% 1,1% 100,0%
45-54 10,1% 16,3% 72,5% 1,0% 100,0%
55-65 17,2% 21,5% 61,3% 0,0% 100,0%

12 Utilizar programas que li-
mitan el tiempo de conexión

25-34 27,9% 18,6% 48,8% 4,7% 100,0%

SÍ
35-44 38,9% 10,5% 49,1% 1,5% 100,0%
45-54 46,8% 11,1% 40,3% 1,8% 100,0%
55-65 60,2% 9,7% 29,0% 1,1% 100,0%

13 Utilizar programas que 
permiten bloquear el acce-
so online

25-34 30,2% 14,0% 55,8% 0,0% 100,0%

SÍ
35-44 31,6% 16,4% 50,5% 1,5% 100,0%
45-54 42,1% 15,8% 40,9% 1,2% 100,0%
55-65 53,8% 8,6% 36,6% 1,1% 100,0%

Notas. La columna “Edad” distribuye a la muestra en cuatro grupos de edad para cada ítem. La columna 
“Sig.” Indica si las diferencias porcentuales entre los padres y madres de las diferentes edades son estadísti-
camente diferentes; el término “T” se interpreta de la siguiente forma: existe una tendencia a que los padres 
y madres apliquen con diferente frecuencia ese tipo de regulación, aunque no se observe una diferencia 
estadística estricta aplicando  χ2: (0,051 < p < 0,070).

La tabla 16, sobre regulaciones parentales de restricción, revela patrones interesantes 
y algunas diferencias significativas entre grupos de edad. Las reglas sobre qué tipo de 
información personal pueden compartir los hijos e hijas en línea muestran diferencias 
significativas entre grupos de edad. Destaca que los progenitores más jóvenes (25-34 
años) son quienes más frecuentemente aplican esta regulación (79.1% “A menudo o 
Siempre”), mientras que el grupo de mayor edad (55-65 años) lo hace con menos fre-
cuencia (68.8%). Un patrón similar se observa en las reglas sobre el tipo de contenidos 
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que pueden ver en Internet y redes sociales, donde también se aprecian diferencias sig-
nificativas. Los progenitores más jóvenes aplican esta regulación con mayor frecuencia 
(81.4% “A menudo o Siempre”), mientras que el porcentaje disminuye progresivamente 
en los grupos de mayor edad, llegando al 62.4% en el grupo de 55-65 años.

La orientación sobre cómo comportarse en las redes sociales no muestra diferencias sig-
nificativas por edad, pero se mantiene como una práctica frecuente en todos los grupos.

El establecimiento de reglas sobre el tiempo de uso de Internet y redes sociales muestra 
una tendencia, aunque no estadísticamente significativa. Destaca que los padres más 
jóvenes (25-34 años) son los más propensos a aplicar esta regulación (86% “A menudo o 
Siempre”). Este porcentaje disminuye gradualmente con la edad, llegando al 61,3% en el 
grupo de 55-65 años, lo que sugiere una mayor rigidez en la limitación del tiempo de uso 
por parte de los padres más jóvenes.

En lo referente al uso de programas que limitan el tiempo de conexión, se evidencian 
diferencias significativas entre grupos etarios. Nuevamente, los padres más jóvenes (25 
a 44 años) utilizan ampliamente estas herramientas (48,8% “A menudo o Siempre”). El 
uso más frecuente se observa en el grupo de 35-44 años (49,1%), disminuyendo en los 
grupos de mayor edad. 

La utilización de programas para bloquear el acceso a ciertas páginas web y usuarios 
también presenta diferencias significativas. En este caso, los padres más jóvenes (25-34 
años) son los principales usuarios de estas herramientas (55,8% “A menudo o Siempre”), 
con una disminución progresiva en los grupos de mayor edad, alcanzando el 36,6% en el 
grupo de 55-65 años. Esto podría reflejar una mayor familiaridad de los padres jóvenes 
con las soluciones de control parental.

Estos hallazgos sugieren que los padres y madres más jóvenes tienden a ser más acti-
vos en la aplicación de reglas relacionadas con la restricción, y esa mayor actividad va 
decreciendo en los hogares con padres y madres de mayor edad.

Las tendencias observadas podrían indicar diferencias generacionales en la percepción 
de los riesgos asociados al uso de Internet y redes sociales, así como en la familiaridad 
con herramientas de control parental. También podrían reflejar distintos enfoques en la 
socialización digital, donde los padres más jóvenes parecen optar por un control más 
directo. Esto subraya la importancia de promover estrategias educativas que fomenten 
un uso saludable y seguro de las tecnologías digitales, adaptadas tanto a las diferentes 
etapas de desarrollo de los hijos como a las diversas generaciones de padres.

La categoría D. Co-uso se refiere a la participación conjunta de padres y madres en ac-
tividades en línea y videojuegos con sus hijos/as. La tabla siguiente muestra que las dos 
prácticas listadas en esta categoría difieren significativamente por edad.
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Tabla 17  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre 
los/as hijos/as, por edad: Co-uso

Prácticas parentales Edad Nunca o 
Rara vez

A ve-
ces

A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

D. Co-uso        
14 Navegar por Internet con 
sus hijos/as

25-34 14,0% 20,9% 62,8% 2,3% 100,0%

SÍ
35-44 15,6% 31,6% 51,3% 1,5% 100,0%
45-54 15,3% 43,4% 40,6% 0,7% 100,0%
55-65 20,4% 39,8% 39,8% 0,0% 100,0%

15 Jugar a videojuegos con 
sus hijos/as

25-34 23,3% 20,9% 53,5% 2,3% 100,0%

SÍ
35-44 28,0% 33,8% 37,5% 0,7% 100,0%
45-54 38,3% 33,4% 27,5% 0,8% 100,0%
55-65 47,3% 35,5% 17,2% 0,0% 100,0%

Notas. La columna “Edad” distribuye a la muestra en cuatro grupos de edad para cada ítem. La columna 
“Sig.” Indica si las diferencias porcentuales entre los padres y madres de las diferentes edades son estadís-
ticamente diferentes.

En cuanto a navegar por Internet con los hijos/as, se aprecian diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos de edad. Los padres más jóvenes (25-34 años) son 
quienes más frecuentemente realizan esta actividad conjunta, con un 62,8% que lo hace 
“A menudo o Siempre”. Este porcentaje disminuye gradualmente en los grupos de mayor 
edad, llegando al 39,8% en el grupo de 55-65 años. Esta tendencia podría reflejar una 
mayor familiaridad y comodidad de los padres más jóvenes con la tecnología, así como 
posiblemente una mayor conciencia de la importancia de guiar a sus hijos en la navega-
ción por Internet.

Respecto a jugar a videojuegos con los hijos/as, también se observan diferencias signifi-
cativas entre los grupos de edad. Nuevamente, son los padres más jóvenes (25-34 años) 
quienes más participan en esta actividad conjunta, con un 53,5% que lo hace “A menu-
do o Siempre”. Este porcentaje disminuye notablemente en los grupos de mayor edad, 
alcanzando solo el 17,2% en el grupo de 55-65 años. Esta marcada diferencia podría 
atribuirse a que los padres más jóvenes probablemente hayan crecido con videojuegos y 
se sientan más cómodos compartiendo esta actividad con sus hijos.

Estos resultados sugieren una clara tendencia generacional en las prácticas de co-uso 
de tecnologías digitales con los hijos. Los padres más jóvenes parecen estar más invo-
lucrados en actividades digitales conjuntas, ya sea navegando por Internet o jugando 
videojuegos. Esta participación activa puede tener varios beneficios, como una mejor 
comprensión de las experiencias digitales de sus hijos, la oportunidad de guiarlos en el 
uso seguro y responsable de la tecnología, y el fortalecimiento de los vínculos familiares 
a través de actividades compartidas.
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Por otro lado, la disminución de estas prácticas en los grupos de mayor edad podría in-
dicar una brecha digital generacional, donde los padres mayores pueden sentirse menos 
cómodos o competentes en el uso de estas tecnologías. Esto podría limitar su capacidad 
para supervisar y guiar eficazmente a sus hijos en el entorno digital. Los hallazgos sugie-
ren la importancia de promover la alfabetización digital entre padres de todas las edades, 
especialmente en los grupos de mayor edad. 

Diferencias en la aplicación de regulaciones parentales por el número de hijos/as

La tabla que se inserta a continuación compara las prácticas de regulación parental apli-
cadas por padres y madres en función del número de hijos/as/as. Los resultados revelan 
diferencias significativas en varias áreas clave, lo que sugiere que el número de hijos/as/
as en el hogar influye en la forma en que los padres y madres supervisan y regulan el uso 
de Internet y redes sociales.

Tabla 18  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre 
los/as hijos/as, según número de hijos

Prácticas parentales Nº de 
Hijos

Nunca o 
Rara vez

A ve-
ces

A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

A. Regulación activa        
1 Orientarles sobre 
contenidos adecuados

Uno 6,1% 14,4% 78,8% 0,7% 100,0%
NO

Más 3,3% 12,7% 83,3% 0,7% 100,0%

2 Orientarles sobre 
formas seguras de usar 
Internet

Uno 10,6% 18,3% 69,7% 1,4% 100,0%
SÍ

Más 3,6% 12,4% 83,3% 0,7% 100,0%

3 Orientarles sobre 
comportamiento en RRSS

Uno 10,3% 19,0% 69,6% 1,1% 100,0%
SÍ

Más 2,5% 12,7% 83,6% 1,1% 100,0%

B. Vigilancia        

4 Revisar las páginas 
Web que visitan, con su 
conocimiento

Uno 38,0% 24,4% 36,6% 0,9% 100,0%
NO

Más 32,0% 23,3% 44,0% 0,7% 100,0%

5 Revisar sus perfiles con 
consentimiento

Uno 37,9% 21,3% 38,1% 2,7% 100,0%
SÍ

Más 28,0% 24,7% 45,1% 2,2% 100,0%

6 Tener acceso, 
autorizado  a sus perfiles

Uno 33,9% 16,8% 46,3% 3,0% 100,0%
SÍ

Más 26,2% 20,0% 52,4% 1,5% 100,0%

7 Supervisar sus 
mensajes de email, 
WhatsApp…

Uno 38,3% 22,1% 38,0% 1,6% 100,0%
NO

Más 30,9% 25,8% 42,5% 0,7% 100,0%

8 Acceder sin que lo 
sepan a sus perfiles de 
redes sociales

Uno 52,8% 18,5% 27,1% 1,6% 100,0%
NO

Más 47,3% 19,6% 31,3% 1,8% 100,0%
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C. Restricción        

9 Reglas sobre informa-
ción personal que pueden 
compartir

Uno 12,5% 11,9% 73,8% 1,8% 100,0%
SÍ

Más 2,5% 11,3% 84,7% 1,5% 100,0%

10 Reglas sobre tipo de 
contenidos que pueden 
ver

Uno 13,8% 16,8% 68,5% 0,8% 100,0%
SÍ

Más 6,5% 18,9% 73,5% 1,1% 100,0%

11 Reglas sobre el tiempo 
de uso de Internet y 
RRSS

Uno 12,8% 17,0% 69,5% 0,8% 100,0%
SÍ

Más 6,2% 13,8% 78,9% 1,1% 100,0%

12 Utilizar programas 
que limitan el tiempo de 
conexión

Uno 50,1% 10,0% 38,3% 1,6% 100,0%
SÍ

Más 31,6% 14,2% 52,0% 2,2% 100,0%

13 Utilizar programas 
que permiten bloquear el 
acceso online

Uno 43,3% 13,8% 41,5% 1,4% 100,0%
SÍ

Más 30,5% 18,9% 49,8% 0,7% 100,0%

D. Co-uso         

14 Navegar por Internet 
con ellos/as

Uno 16,7% 39,8% 42,6% 0,9% 100,0%
NO

Más 13,5% 36,7% 49,1% 0,7% 100,0%

15 Jugar videojuegos con 
ellos/as

Uno 34,6% 33,6% 30,9% 0,8% 100,0%
NO

Más 38,5% 32,0% 28,7% 0,7% 100,0%

Notas. La columna “Nº de Hijos” indica si se tienen uno o más. La columna “Sig.” expone si las diferencias 
porcentuales entre los progenitores con un hijo/a y con más son estadísticamente diferentes.

En los resultados obtenidos resaltan los siguientes aspectos:

Regulación activa:

En esta categoría, se observan varias diferencias significativas entre los padres y ma-
dres con uno o más hijos/as. La orientación sobre formas seguras de usar Internet es 
más común entre quienes tienen más de un hijo/a (83,3% frente al 69,7%). Así mismo, 
orientar sobre el comportamiento adecuado en redes sociales también es más frecuente 
en hogares con más de un hijo/a (83,6% frente al 69,7%). Estas diferencias reflejan que, 
en hogares con más hijos/as, los padres y madres sienten una mayor necesidad de esta-
blecer pautas claras y consistentes para asegurar un entorno digital seguro y apropiado.

Vigilancia:

En cuanto a la vigilancia, las diferencias significativas se observan en dos aspectos cla-
ve. Los padres y madres con más de un hijo/a son más propensos a revisar los perfiles 
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de redes sociales de sus hijos/as con su consentimiento (45,1% “A menudo o Siempre” 
frente al 38,1% en hogares con un solo hijo/a) y a tener acceso autorizado a esos perfi-
les (52,4% frente al 46,3%). Aunque revisar las páginas web que visitan los hijos/as con 
su conocimiento no es significativamente diferente, es notable que sea más común en 
hogares con más de un hijo/a (44,0% “A menudo o Siempre” frente al 36,6% en hogares 
con un hijo/a). Es importante señalar que no se observan diferencias significativas en la 
supervisión de mensajes de email y WhatsApp, ni en el acceso sin conocimiento de los 
hijos a sus perfiles de redes sociales. Estas tendencias indican que en hogares con más 
hijos/as, los padres y madres pueden sentir una necesidad mayor de supervisar directa-
mente ciertas actividades en redes sociales, mientras que otras prácticas de vigilancia se 
mantienen similares independientemente del número de hijos/as.

Restricción:

Las medidas de restricción presentan diferencias significativas en todos los ítems. Los 
padres y madres con más de un hijo/a tienden a aplicar con mayor frecuencia reglas 
sobre la información personal que sus hijos/as pueden compartir (84,7% “A menudo o 
Siempre” frente al 73,8% en hogares con un solo hijo/a) y sobre el tipo de contenidos que 
pueden ver (73,5% frente al 68,5%).  También los padres y madres con más de un hijo/a 
son más propensos a imponer reglas sobre el tiempo de uso de Internet y redes sociales 
(78,9% “A menudo o Siempre” frente al 69,5% en hogares con un solo hijo/a) y a utilizar 
programas que limitan el tiempo de conexión (52,8% frente al 38,3%) o que permiten 
bloquear el acceso online (49,8% frente al 41,5%). Estas diferencias subrayan que, en 
hogares con más hijos/as, los padres y madres recurren a estrategias más estrictas y 
controladas para gestionar el uso de las tecnologías digitales, probablemente para man-
tener un ambiente ordenado y prevenir el uso excesivo o inapropiado.

Co-Uso:

En cuanto al co-uso de Internet y videojuegos, los resultados muestran que no hay dife-
rencias significativas entre los padres y madres con diferente número de hijos. El 42,6% 
de los padres y madres con un solo hijo/a navegan por Internet con ellos/as “A menudo o 
Siempre”, en comparación con el 49,1% de aquellos con más de un hijo/a. Por otra parte, 
jugar a videojuegos con los hijos/as es más común en hogares con un solo hijo/a (30,9% 
frente al 28,7% en hogares con más de un hijo/a). Esto podría indicar que la dedicación 
de tiempo y atención a actividades compartidas, especialmente en el caso de los video-
juegos, es más factible cuando hay un solo hijo/a, facilitando la creación de un vínculo 
más estrecho y personalizado.

Las diferencias observadas en las prácticas de regulación parental según el número de 
hijos/as/as sugieren que la dinámica familiar y la estructura del hogar tienen un impacto 
significativo en cómo se gestionan las actividades digitales de los/as hijos/as. En hogares 
con un solo hijo/a, parece haber un enfoque más personalizado y directo en la supervi-
sión y participación en actividades digitales, lo que podría fortalecer el vínculo entre pa-
dres/madres e hijos/as y mejorar la calidad de la educación digital recibida. En contraste, 
en hogares con más hijos/as, los padres y madres tienden a adoptar estrategias de res-
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tricción más estrictas y estructuradas, probablemente para manejar de manera efectiva 
las demandas de supervisión en un entorno más complejo.

Estas diferencias podrían tener implicaciones importantes para las políticas familiares y 
educativas, sugiriendo la necesidad de apoyar a las familias con múltiples hijos/as en la 
implementación de estrategias de supervisión efectivas y adaptadas a las necesidades 
de cada niño/a. Además, es crucial considerar cómo estas dinámicas pueden afectar el 
desarrollo de habilidades digitales y la seguridad en línea de los/as hijos/as, promoviendo 
un enfoque equilibrado y adaptado a las circunstancias específicas de cada hogar.

Diferencias en la aplicación de regulaciones parentales según la edad de los hijos/as

En este apartado, exploramos cómo la edad de los hijos e hijas influye en las prácticas 
de regulación parental en el entorno digital, adoptando un enfoque diferente al del resto 
de apartados de este cuarto bloque de resultados3. 

Los resultados se presentan a través de una serie de gráficos o figuras, uno para un blo-
que diferente de prácticas parentales: regulación activa, vigilancia, restricción y co-uso. 
Estos gráficos muestran visualmente cómo la edad media de los hijos se relaciona con 
la frecuencia de cada práctica, permitiéndonos identificar patrones y tendencias que po-
drían pasar desapercibidos en un análisis categórico tradicional.

Regulación activa: 

En esta categoría, casi todas las prácticas muestran diferencias significativas según la 
edad de los hijos, con excepción de la orientación sobre comportamiento en redes socia-
les. 

Para las prácticas que resultan significativamente diferentes dependiendo de la edad 
de los hijos/as, observamos que los padres tienden a aplicarlas con mayor frecuencia 
cuando los hijos son más jóvenes (edades promedio entre 12,8 y 13,0 años) y menos fre-
cuentemente con hijos mayores (edades promedio entre 13,5 y 14,2 años). Esto sugiere 
que los padres adaptan su nivel de orientación conforme los hijos crecen, posiblemente 
otorgándoles mayor autonomía.

2 Como se indicó en el apartado de “Análisis de Datos”, para este análisis, utilizamos contrastes de medias 
con la prueba F, lo que nos permite determinar si existen diferencias significativas en la edad media de los 
hijos según la frecuencia con la que sus padres aplican diversas estrategias de regulación digital. Este enfo-
que nos ofrece una visión más detallada de cómo los padres adaptan sus prácticas a la madurez de sus hijos.
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Figura 5  Media de edad de los hijos/as según el grado de acuerdo con las medidas de 
Regulación activa

Vigilancia: 

Todas las prácticas de vigilancia muestran diferencias significativas según la edad de los 
hijos/as. Se observa un patrón consistente donde estas prácticas se aplican con mayor 
frecuencia a hijos más jóvenes (edades promedio entre 12,7 y 13,0 años) y menos a los 
mayores (edades promedio entre 13,2 y 13,6 años). Esto indica que la vigilancia parental 
tiende a disminuir a medida que los hijos crecen, reflejando posiblemente un aumento en 
la confianza y la autonomía otorgada.
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Figura 6  Media de edad de los hijos/as según el grado de acuerdo con las medidas de 
Vigilancia

Restricción: 

Las cinco prácticas de Restricción muestran diferencias significativas (Figura 7). Se apli-
can más frecuentemente a hijos más jóvenes (edad promedio de 12,7 o 12,8 años) y 
menos a los mayores (edades promedio entre 13,5 y 13,9 años). Esta tendencia sugiere 
que los padres relajan las medidas restrictivas conforme los hijos crecen, posiblemente 
en respuesta a una mayor madurez percibida.
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Figura 7 Media de edad de los hijos/as según el grado de acuerdo con las medidas de 
Restricción

D. Co-Uso: 

Ambas prácticas de co-uso presentan diferencias significativas. Se observa que estas 
actividades conjuntas son más frecuentes con hijos más jóvenes (edades promedio de 
12,8 y 12,9 años) y menos con los mayores (edades promedio de 13,4 y 13,7 años). Esto 
podría indicar que, a medida que los hijos crecen, tienden a buscar más independencia 
en sus actividades online.
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Figura 8  Media de edad de los hijos/as según el grado de acuerdo con las medidas de 
Co-Uso

En general, estos resultados revelan un patrón claro: las prácticas parentales de regula-
ción digital tienden a ser más intensas y frecuentes con hijos más jóvenes y se van rela-
jando conforme estos crecen. Esta adaptación refleja probablemente un reconocimiento 
por parte de los padres de la creciente madurez y necesidad de autonomía de sus hijos 
en el entorno digital. 

Diferencias en la aplicación de regulaciones parentales por el nivel de estudios

En el siguiente apartado, analizaremos en detalle las prácticas parentales relacionadas 
con el uso de Internet y redes sociales por parte de los hijos e hijas, considerando el nivel 
educativo de los padres y madres como variable de estudio. Para facilitar la comprensión 
y permitir una interpretación más clara de los resultados, hemos optado por presentar el 
análisis porcentual dividido en bloques temáticos, correspondientes a las diferentes cate-
gorías de regulación parental.

Esta estructura nos permitirá examinar de manera más precisa cómo el nivel educativo 
de los progenitores influye en cada tipo específico de práctica regulatoria. Comenzare-
mos con el bloque de regulación activa, seguido por las prácticas de vigilancia, las medi-
das de restricción y, finalmente, el co-uso de tecnologías digitales.
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Al abordar cada bloque de manera independiente, podremos identificar patrones y ten-
dencias particulares dentro de cada categoría, ofreciendo así una visión más matizada de 
la relación entre el nivel educativo de los padres y madres y sus estrategias de regulación 
digital. Este enfoque nos permitirá también destacar aquellas áreas donde las diferencias 
son más pronunciadas o estadísticamente significativas, así como aquellas donde el nivel 
educativo parece tener menor influencia.

En el análisis de las prácticas parentales de la regulación activa según el nivel educati-
vo de los padres y madres, se revelan patrones interesantes, aunque en su mayoría no 
alcanzan la significación estadística.

Tabla 19  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre los/as hijos/
as, por nivel educativo: Regulación Activa

Prácticas parentales Nivel 
Educativo

Nunca o 
Rara vez

A veces A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

A. Regulación activa        

1 Orientarles sobre contenidos 
adecuados

ESO 11,4% 13,2% 73,7% 1,8% 100,0%
SÍGrado 4,7% 14,3% 80,4% 0,6% 100,0%

3er. Ciclo 3,9% 12,5% 83,6% 0,0% 100,0%
2 Orientarles sobre formas segu-
ras de usar Internet

ESO 12,3% 20,2% 64,9% 2,6% 100,0%
NOGrado 8,3% 16,4% 74,2% 1,2% 100,0%

3er. Ciclo 7,8% 15,6% 76,6% 0,0% 100,0%
3 Orientarles sobre comporta-
miento en RRSS

ESO 9,6% 19,3% 68,4% 2,6% 100,0%
TGrado 7,9% 18,2% 72,9% 1,0% 100,0%

3er. Ciclo 8,6% 10,2% 81,3% 0,0% 100,0%

Notas. La columna “Nivel Educativo” expone tres niveles para cada ítem, cuyas etiquetas se han abreviado. 
Los niveles completos son los siguientes:  a) Hasta Graduado escolar, o EGB 2ª etapa, 1º y 2º ESO-1er 
ciclo- hasta 14 años; b) Hasta Estudios Universitarios: Licenciados superior, Facultades, Escuelas técnicas 
superiores...; d) Hasta Tercer Ciclo: Máster y Doctorado. La columna “Sig.” Indica si las diferencias porcen-
tuales por edades son estadísticamente diferentes; el termino “T” se interpreta de la siguiente forma: existe 
una tendencia a que los padres y madres apliquen con diferente frecuencia ese tipo de regulación, aunque 
no se observe una diferencia estadística estricta aplicando  χ2: (0,051 < p < 0,070).

Los progenitores con estudios de 3er. Ciclo muestran la mayor frecuencia de esta prác-
tica (83,6% “A menudo o Siempre”), seguidos de cerca por aquellos con nivel de Grado 
(80,4%), mientras que los de nivel ESO presentan el porcentaje más bajo (73,7%). Esto 
sugiere una relación positiva entre el nivel educativo y la propensión a orientar sobre con-
tenidos adecuados.

Respecto a la orientación sobre formas seguras de usar Internet, aunque no hay diferencias 
significativas, se observa una tendencia ascendente con el nivel educativo. Los padres y 
madres con 3er. Ciclo muestran el porcentaje más alto (76,6% “A menudo o Siempre”), se-
guidos por los de Grado (74,2%), mientras que los de ESO presentan el más bajo (64,9%).
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En la orientación sobre comportamiento en redes sociales, se identifica una tendencia 
estadística (T). Nuevamente, los progenitores con 3er. Ciclo destacan (81,3% “A menudo 
o Siempre”), seguidos por los de Grado (72,9%), mientras que los de nivel ESO muestran 
la menor frecuencia (68,4%).

Estos resultados revelan que el nivel educativo de los padres y madres influye de mane-
ra más clara en algunas prácticas de monitorización digital que en otras. La orientación 
sobre contenidos adecuados muestra una relación significativa con el nivel educativo, 
mientras que otras prácticas, como la orientación sobre el comportamiento en redes so-
ciales, presentan tendencias sugestivas. En general, se observa que los progenitores con 
niveles educativos más altos tienden a aplicar estas prácticas con mayor frecuencia, aun-
que las diferencias no son uniformes en todas las categorías. Esto sugiere que, si bien el 
nivel educativo es un factor influyente, otros elementos también pueden estar jugando un 
papel importante en la determinación de estas prácticas parentales en el ámbito digital.

En el ámbito de la vigilancia parental sobre el uso de Internet y redes sociales, no se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre los distintos niveles educativos 
para ninguna de las prácticas analizadas, aunque se pueden apreciar algunas tendencias 
interesantes.

Tabla 20  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre los/as hijos/
as, por nivel educativo: Vigilancia

Prácticas parentales Nivel 
Educativo

Nunca o 
Rara vez

A veces A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

B. Vigilancia        

4 Revisar las páginas Web que visi-
tan, con su conocimiento

ESO 37,7% 22,8% 37,7% 1,8% 100,0%
NOGrado 36,2% 24,4% 38,4% 0,9% 100,0%

3er. Ciclo 35,9% 23,4% 40,6% 0,0% 100,0%
5 Revisar sus perfiles con consen-
timiento

ESO 38,6% 21,1% 36,8% 3,5% 100,0%
NOGrado 35,6% 22,7% 39,4% 2,3% 100,0%

3er. Ciclo 29,7% 20,3% 46,9% 3,1% 100,0%
 6 Tener acceso, autorizado  a sus 
perfiles

ESO 36,8% 14,9% 44,7% 3,5% 100,0%
NOGrado 31,8% 17,8% 48,1% 2,3% 100,0%

3er. Ciclo 27,3% 19,5% 50,0% 3,1% 100,0%
7 Supervisar sus mensajes de 
email, WhatsApp…

ESO 37,7% 27,2% 31,6% 3,5% 100,0%
NOGrado 36,8% 22,7% 39,2% 1,3% 100,0%

3er. Ciclo 32,0% 21,9% 46,1% 0,0% 100,0%
8 Acceder sin lo sepan a sus perfiles 
de redes sociales

ESO 57,0% 12,3% 28,1% 2,6% 100,0%
NOGrado 50,8% 20,0% 27,5% 1,7% 100,0%

3er. Ciclo 49,2% 17,2% 32,8% 0,8% 100,0%
Notas. La columna “Nivel Educativo” expone tres niveles para cada ítem, cuyas etiquetas se han abreviado. 
Los niveles completos son los siguientes:  a) Hasta Graduado escolar, o EGB 2ª etapa, 1º y 2º ESO-1er ciclo- 
hasta 14 años; b) Hasta Estudios Universitarios: Licenciados superior, Facultades, Escuelas técnicas supe-
riores...; d) Hasta Tercer Ciclo: Máster y Doctorado. La columna “Sig.” Indica si las diferencias porcentuales 
por edades son estadísticamente diferentes.
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En cuanto a revisar las páginas web que visitan los hijos con su conocimiento, se observa 
una ligera tendencia ascendente con el nivel educativo. Los padres y madres con estu-
dios de 3er. Ciclo muestran la mayor frecuencia (40,6% “A menudo o Siempre”), seguidos 
de cerca por aquellos con nivel de Grado (38,4%), mientras que los de nivel ESO presen-
tan un porcentaje similar (37,7%).

Respecto a revisar los perfiles de redes sociales con consentimiento, se aprecia una 
tendencia más clara. Los progenitores con 3er. Ciclo son los que más frecuentemente 
realizan esta práctica (46,9% “A menudo o Siempre”), seguidos por los de Grado (39,4%), 
mientras que los de nivel ESO muestran el porcentaje más bajo (36,8%).

En relación a tener acceso autorizado a los perfiles de sus hijos, se mantiene la tendencia 
anterior. Los padres y madres con 3er. Ciclo presentan el porcentaje más alto (50,0% “A 
menudo o Siempre”), seguidos por los de Grado (48,1%), y los de ESO con el porcentaje 
más bajo (44,7%).

La supervisión de mensajes de email y WhatsApp muestra una tendencia más pronuncia-
da. Los progenitores con 3er. Ciclo son los que más frecuentemente realizan esta prácti-
ca (46,1% “A menudo o Siempre”), seguidos por los de Grado (39,2%), mientras que los 
de nivel ESO muestran una frecuencia considerablemente menor (31,6%).

Finalmente, en cuanto a acceder sin que los hijos lo sepan a sus perfiles de redes socia-
les, se observa la misma tendencia que en las prácticas anteriores. Los padres y madres 
con nivel de 3er. Ciclo son los que más realizan esta acción (32,8%), mientras que los de 
niveles de ESO y de Grado muestran porcentajes más bajos (28,1 y 27,5%, respectiva-
mente).

Aunque estas diferencias no alcanzan la significación estadística, sugieren que los pa-
dres y madres con niveles educativos más altos tienden a adoptar prácticas de vigilancia 
en mayor porcentaje. No obstante, estos resultados indican que, si bien el nivel educativo 
podría influir en las prácticas de vigilancia digital, no existen diferencias tan pronunciadas 
como para ser estadísticamente significativas. Esto sugiere que otros factores, más allá 
del nivel educativo, también juegan un papel importante en la determinación de estas 
prácticas parentales en el ámbito de la vigilancia digital.

En el ámbito de la restricción del uso de Internet y redes sociales, se observan di-
ferencias estadísticamente significativas en las tres prácticas analizadas según el nivel 
educativo de los padres y madres.
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Tabla 21   Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre 
los/as hijos/as, por nivel educativo: Restricción

Prácticas parentales
Nivel 

Educa-
tivo

Nunca 
o Rara 

vez

A veces A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

C. Restricción        

9 Reglas sobre informa-
ción personal que pueden 
compartir

ESO 13,2% 12,3% 70,2% 4,4% 100,0%

NO
Grado 9,4% 11,4% 77,9% 1,3% 100,0%
3er. 
Ciclo 9,4% 13,3% 75,8% 1,6% 100,0%

10 Reglas sobre tipo de 
contenidos que pueden 
ver

ESO 16,7% 20,2% 61,4% 1,8% 100,0%

NO
Grado 11,2% 17,1% 70,9% 0,8% 100,0%
3er. 
Ciclo 11,7% 16,4% 71,1% 0,8% 100,0%

11 Reglas sobre el tiempo 
de uso de Internet y RRSS

ESO 15,8% 22,8% 59,6% 1,8% 100,0%

SÍ
Grado 10,6% 16,0% 72,6% 0,8% 100,0%
3er. 
Ciclo 8,6% 10,9% 79,7% 0,8% 100,0%

12 Utilizar programas que 
limitan el tiempo de cone-
xión

ESO 54,4% 7,0% 34,2% 4,4% 100,0%

SÍGrado 44,9% 10,8% 42,7% 1,6% 100,0%
3er. 
Ciclo 37,5% 17,2% 44,5% 0,8% 100,0%

13 Utilizar programas que 
permiten bloquear el acce-
so online

ESO 46,5% 14,0% 36,0% 3,5% 100,0%

SÍ
Grado 40,4% 15,3% 43,4% 0,9% 100,0%
3er. 
Ciclo 30,5% 15,6% 53,1% 0,8% 100,0%

Notas. La columna “Nivel Educativo” expone tres niveles para cada ítem, cuyas etiquetas se han abreviado. 
Los niveles completos son los siguientes:  a) Hasta Graduado escolar, o EGB 2ª etapa, 1º y 2º ESO-1er ciclo- 
hasta 14 años; b) Hasta Estudios Universitarios: Licenciados superior, Facultades, Escuelas técnicas supe-
riores...; d) Hasta Tercer Ciclo: Máster y Doctorado. La columna “Sig.” Indica si las diferencias porcentuales 
por edades son estadísticamente diferentes.

En cuanto al establecimiento de reglas sobre la información personal que los hijos pue-
den compartir, no se encuentran diferencias significativas. Sin embargo, los padres y ma-
dres con nivel de Grado son los más proactivos (77,9% “A menudo o Siempre”), seguidos 
de cerca por los de 3er. Ciclo (75,8%).

Respecto a las normas sobre el tipo de contenidos que pueden ver los hijos, tampoco 
se observan diferencias significativas. Los progenitores con nivel de Grado muestran la 
mayor frecuencia (70,9% “A menudo o Siempre”), seguidos muy de cerca por los de 3er. 
Ciclo (71,1%).
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En relación a las reglas sobre el tiempo de uso de Internet y redes sociales, se aprecia 
una clara tendencia ascendente con el nivel educativo. Los progenitores con estudios de 
3er. Ciclo son quienes más frecuentemente aplican esta práctica (79,7% “A menudo o 
Siempre”), seguidos por los de nivel Grado (72,6%), mientras que los de nivel ESO mues-
tran el porcentaje más bajo (59,6%). Esto sugiere que a mayor nivel educativo, mayor es 
la propensión a establecer límites temporales en el uso de tecnologías digitales.

En cuanto a la utilización de programas que limitan el tiempo de conexión, se observa un 
comportamiento similar de los padres y madres con nivel de Grado o superior, con un alto 
porcentaje comparativo (42,7 y 44,5%) respecto a los de nivel de ESO o inferior (34,2%). 
Esta diferencia podría reflejar un mayor conocimiento o acceso a estas herramientas 
tecnológicas en los niveles educativos superiores.

Por último, en lo referente a utilizar programas que permiten bloquear el acceso online, 
se observa una tendencia similar a la anterior. Los progenitores con estudios de 3er. Ciclo 
son quienes más frecuentemente aplican esta medida (53,1% “A menudo o Siempre”), 
seguidos por los de nivel Grado (43,4%), mientras que los de nivel ESO presentan el 
porcentaje más bajo (36,0%).

Estos resultados indican claramente que el nivel educativo de los padres y madres tie-
ne una influencia significativa en las prácticas de restricción del uso de Internet y redes 
sociales. En general, se observa que, a mayor nivel educativo, mayor es la tendencia a 
implementar medidas restrictivas, tanto en términos de establecer reglas como de utilizar 
herramientas tecnológicas para limitar o controlar el acceso.

Esta tendencia podría reflejar una mayor conciencia de los riesgos asociados al uso ex-
cesivo o inadecuado de Internet y redes sociales entre los padres con niveles educativos 
más altos, así como posiblemente un mayor conocimiento y capacidad para implementar 
estas medidas restrictivas. Las diferencias identificadas en las prácticas de Restricción 
según el nivel educativo podrían tener implicaciones significativas en el desarrollo de 
habilidades digitales y la autonomía online de los menores, lo que sugiere la necesidad 
de programas educativos que aborden estas disparidades y promuevan prácticas equili-
bradas de regulación parental en el ámbito digital.

La siguiente tabla expone los resultados sobre las prácticas parentales relacionadas con 
el Co-Uso según el nivel educativo. En ella observamos patrones interesantes, aunque 
con diferencias menos pronunciadas que en el bloque de restricción.
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Tabla 22  Regulaciones parentales que aplican los padres y madres sobre los/as 
hijos/as, por nivel educativo: Co-uso

Prácticas parentales Nivel 
Educativo

Nunca o 
Rara vez

A 
veces

A menudo 
o Siempre

NS/NC Total Sig.

D. Co-uso        

14 Navegar  por Internet 
con ellos/as

ESO 16,7% 31,6% 49,1% 2,6% 100,0%
TGrado 16,1% 40,8% 42,3% 0,8% 100,0%

3er. Ciclo 13,3% 34,4% 52,3% 0,0% 100,0%
15 Jugar videojuegos con 
ellos/as

ESO 38,6% 29,8% 28,9% 2,6% 100,0%
NOGrado 35,7% 33,4% 30,4% 0,5% 100,0%

3er. Ciclo 32,8% 35,2% 31,3% 0,8% 100,0%

Notas. La columna “Nivel Educativo” expone tres niveles para cada ítem, cuyas etiquetas se han abreviado. 
Los niveles completos son los siguientes:  a) Hasta Graduado escolar, o EGB 2ª etapa, 1º y 2º ESO-1er 
ciclo- hasta 14 años; b) Hasta Estudios Universitarios: Licenciados superior, Facultades, Escuelas técnicas 
superiores...; d) Hasta Tercer Ciclo: Máster y Doctorado. La columna “Sig.” Indica si las diferencias porcen-
tuales por edades son estadísticamente diferentes; el termino “T” se interpreta de la siguiente forma: existe 
una tendencia a que los padres y madres apliquen con diferente frecuencia ese tipo de regulación, aunque 
no se observe una diferencia estadística estricta aplicando  χ2: (0,051 < p < 0,070).

En cuanto a navegar por Internet con los hijos/as, se aprecia una tendencia que no llega 
a ser una diferencia significativa. Los padres y madres con estudios de 3er. Ciclo son 
quienes muestran la mayor frecuencia de esta práctica (52,3% “A menudo o Siempre”), 
seguidos por aquellos con nivel ESO (49,1%). Los progenitores con nivel de Grado pre-
sentan el porcentaje más bajo (42,3%). Esta distribución no lineal sugiere que tanto los 
padres con mayor nivel educativo como aquellos con nivel básico tienden a involucrarse 
más en la navegación conjunta por Internet, posiblemente por diferentes motivaciones.

Respecto a jugar videojuegos con los hijos/as, no se observan diferencias estadísti-
camente significativas entre los niveles educativos. Sin embargo, es interesante notar 
que los padres y madres con nivel ESO muestran la menor propensión a esta actividad 
(28,9% “A menudo o Siempre”), seguidos por los de Grado (30,4%), mientras que los de 
3er. Ciclo presentan un porcentaje ligeramente superior (31,3%). Esta distribución relati-
vamente uniforme sugiere que el co-uso de videojuegos está menos influenciado por el 
nivel educativo de los padres.

Nuestro análisis indica que las prácticas de Co-Uso digital no están tan claramente aso-
ciadas al nivel educativo como las prácticas de Restricción. La tendencia observada en 
la navegación conjunta por Internet podría reflejar diferentes motivaciones: hipotética-
mente, los padres con mayor nivel educativo podrían verse más inclinados a participar 
activamente en las actividades online de sus hijos por razones educativas o de super-
visión, mientras que los de nivel ESO podrían hacerlo como una forma de aprendizaje 
compartido o por necesidad de asistencia. En el mismo sentido, la falta de diferencias 
significativas en el Co-Uso de videojuegos sugiere que esta actividad podría estar más in-
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fluenciada por otros factores, como los intereses personales, la disponibilidad de tiempo 
o las dinámicas familiares específicas, que por el nivel educativo de los padres.

Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar diversos factores al analizar las 
prácticas de Co-Uso digital en las familias. Mientras que el nivel educativo parece tener 
una influencia más clara en las prácticas de Restricción, su impacto en el Co-Uso es más 
sutil. Esto sugiere la necesidad de enfoques más matizados en las políticas y programas 
educativos dirigidos a promover prácticas saludables de uso compartido de tecnologías 
digitales en el ámbito familiar, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles educativos y 
motivaciones de los padres y madres.
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3.5 Conclusiones

En las siguientes conclusiones se presentan los hallazgos clave del estudio, ofreciendo 
una visión detallada de las percepciones y prácticas de los padres y madres en relación 
con la regulación del uso de tecnologías digitales por parte de sus hijos. El análisis abor-
da los cuatro objetivos planteados: las regulaciones legislativas sobre redes sociales y 
videojuegos, las restricciones del uso de dispositivos móviles en el entorno escolar, y las 
prácticas de regulación doméstica. Cada una de estas áreas revela importantes consen-
sos, así como variaciones en función de características demográficas como el género, la 
edad, el nivel educativo y el número de hijos. Estos resultados subrayan la complejidad y 
la diversidad de enfoques que los padres adoptan para gestionar la interacción de sus hi-
jos con la tecnología, destacando tanto la necesidad de políticas públicas efectivas como 
la adaptación de las estrategias familiares a las necesidades específicas de cada hogar. 

Objetivo 1. Opinión de los padres y madres sobre 
regulaciones legislativas acerca del uso de redes 
sociales en menores

En relación con el primer objetivo del presente estudio, los resultados revelan un notable 
consenso entre los padres y madres sobre la importancia de implementar regulaciones 
que protejan a los menores en el uso de redes sociales. Sin embargo, se observan ma-
tices en las opiniones dependiendo de las características demográficas de los encuesta-
dos.

1. Establecimiento de una edad mínima para el uso de redes sociales: La gran 
mayoría de los encuestados apoya la idea de fijar una edad mínima de 16 años 
para que los menores puedan acceder a las redes sociales, superando la actual 
normativa española que establece los 14 años. Este respaldo, más pronunciado 
entre aquellos con mayor nivel socioeconómico, evidencia una preocupación ex-
tendida por los riesgos asociados al uso prematuro de estas plataformas. Este 
hallazgo es consistente con investigaciones que destacan la importancia de una 
regulación estricta en la protección de menores en entornos digitales (Livingstone 
y Helsper, 2008; Nikken y Jansz, 2013).

2. Requisito de que los padres y madres deban consentir el acceso a redes: 
Existe un fuerte respaldo a la medida que requiere el consentimiento de los pa-
dres para que sus hijos accedan a redes sociales, especialmente hasta los 16 
años. Este apoyo, particularmente alto entre progenitores con niveles educativos 
superiores y madres y padres que cuidan a sus hijos/as sin pareja, sugiere que los 
padres ven el consentimiento parental como esencial para garantizar la seguridad 
en línea de sus hijos, un tema ampliamente documentado en la literatura sobre 
mediación parental (Padilla-Walker y Coyne, 2011; Wang, Bianchi y Raley, 2005).
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3. Supervisión parental obligatoria: Esta medida es aceptada por la mayoría, aun-
que las opiniones varían, con mayor apoyo entre las madres, los progenitores 
con niños/as más pequeños y los que poseen niveles de estudio superiores. Esto 
refleja una preocupación específica por la seguridad digital en las primeras etapas 
de la infancia, un aspecto que ha sido abordado en estudios sobre la percepción 
del control parental y su efectividad (Glatz, Crowe y Buchanan, 2018; Mitchell, 
Finkelhor y Wolak, 2005).

4. Prohibición de contenidos dañinos en redes sociales: La propuesta de pro-
hibir contenidos perjudiciales para los menores en redes sociales cuenta con un 
respaldo casi unánime, especialmente entre las madres. Este fuerte apoyo subra-
ya el deseo de proteger a los menores de exposiciones inapropiadas, alineándose 
con investigaciones que destacan la importancia de la protección contra conteni-
dos violentos y sexualmente explícitos (Gentile et al., 2014; Valkenburg y Peter, 
2011).

En conjunto, los hallazgos reflejan un claro interés por parte de los padres y madres en 
establecer un marco regulatorio robusto que ofrezca seguridad y control efectivo en el 
uso de redes sociales por parte de los menores. Estas reclamaciones trascienden las 
fronteras españolas y han sido escuchadas por el Parlamento Europeo que en febrero 
de 2023 emitió un informe sobre formas de verificación de la edad en sitios web. Aun-
que algunas medidas, como la supervisión parental obligatoria, generan más debate, el 
consenso general apunta hacia la necesidad de proteger a los jóvenes en su interacción 
con el entorno digital, adaptando las soluciones a las realidades y necesidades de cada 
familia.

Objetivo 2. Opinión de los padres y madres sobre 
regulaciones legislativas acerca del uso de videojuegos

Los resultados obtenidos reflejan un fuerte consenso entre los padres y madres sobre la 
necesidad de regulaciones legislativas estrictas en torno al uso de videojuegos, con es-
pecial énfasis en la protección de los menores frente a los riesgos asociados con ciertos 
contenidos y prácticas dentro de los juegos. Sin embargo, existen variaciones en el nivel 
de apoyo según las características demográficas, aunque estas no son significativas en 
la mayoría de los casos.

1. Clasificación de riesgo obligatoria para videojuegos: Existe un apoyo casi 
unánime a la implementación de una clasificación de riesgo obligatoria para los 
videojuegos, similar al sistema PEGI, lo que sugiere una percepción compartida 
sobre la importancia de informar a los consumidores sobre los riesgos asociados. 
Este hallazgo es coherente con estudios que abogan por mayor transparencia en 
la industria de los videojuegos para proteger a los menores (Lloret et al., 2017; 
Peukert et al., 2010).
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2. Consideración de técnicas manipuladoras en la clasificación de riesgo: La 
mayoría de los encuestados apoya la inclusión de técnicas manipuladoras, como 
las compras dentro del juego y las cajas de recompensa, en la clasificación de 
riesgo de los videojuegos. Esto refleja una preocupación significativa por las prác-
ticas que podrían impactar negativamente en los jugadores, especialmente en los 
menores, tal como se ha señalado en la literatura (Van Rooij et al., 2011; Gentile 
et al., 2012).

3. Condicionamiento de la venta de videojuegos a menores por su clasifica-
ción de riesgo: También se observa un apoyo elevado a que la venta de video-
juegos a menores esté condicionada por su clasificación de riesgo. Este resultado 
subraya la importancia que los padres otorgan a la protección de los menores 
frente a contenidos potencialmente dañinos o inapropiados, en línea con estudios 
sobre la influencia de los videojuegos en el comportamiento juvenil (Gentile et al., 
2014; Schneider et al., 2017).

4. Monitorización del tiempo de juego en videojuegos: Existe un acuerdo mayo-
ritario en la necesidad de que los videojuegos incorporen un sistema de monitori-
zación del tiempo de juego, aunque las opiniones son más diversas. Esto puede 
estar relacionado con las dudas sobre la efectividad de tales medidas, un tema 
discutido en estudios sobre las estrategias de control parental (Mesch, 2009; Kal-
mus et al., 2015).

En resumen, los resultados destacan un fuerte respaldo a las regulaciones que buscan 
proteger a los menores en el uso de videojuegos, particularmente en lo que respecta a 
la clasificación de riesgos y la limitación de la venta basada en dicha clasificación. No 
obstante, la implementación de sistemas de monitorización del tiempo de juego genera 
opiniones más diversas, lo que sugiere la necesidad de considerar enfoques que equili-
bren la protección con la autonomía y las preferencias individuales de los usuarios.

Objetivo 3. Opinión de los padres y madres sobre 
niveles de regulación para el uso de dispositivos 
móviles en los recintos escolares

Los resultados del estudio reflejan un amplio apoyo de los padres y madres hacia la im-
plementación de regulaciones que restrinjan el uso de dispositivos móviles en el entorno 
escolar, tanto para estudiantes como para el profesorado. Sin embargo, la intensidad 
del apoyo varía según la medida específica y las características demográficas de los 
encuestados.

1. Permitir la tenencia y el uso de dispositivos móviles con restricciones es-
pecíficas: Existe un apoyo moderado hacia la medida que permite la tenencia 
de dispositivos móviles en las escuelas, pero limita su uso a ciertos momentos y 
lugares, como los recreos. Este enfoque balanceado, más apoyado por padres 
que por madres, y por los encuestados de niveles socioeconómicos más bajos, 
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se alinea con investigaciones que abogan por una mediación flexible en el uso de 
las TIC en contextos educativos (Livingstone y Helsper, 2008; García-Valcárcel et 
al., 2014).

2. Prohibición total de la tenencia de dispositivos móviles en las escuelas: 
Esta medida, que ya ha sido implementada en diversas comunidades autónomas 
de España, recibe un respaldo considerable entre los padres y madres, especial-
mente aquellos con hijos más pequeños. Este apoyo sugiere una preocupación 
generalizada por el impacto negativo de los dispositivos móviles en el entorno es-
colar, en consonancia con estudios que relacionan el uso de dispositivos móviles 
con menores rendimientos académicos y mayor distracción en el aula (Beland y 
Murphy, 2016; Beneito y Vicente-Chirivella, 2021; Sumuer, 2021).

3. Restricciones al uso de dispositivos móviles por parte del profesorado en 
áreas comunes: La mayoría de los encuestados apoya la limitación o prohibición 
del uso de dispositivos móviles por parte del profesorado en áreas comunes, con 
mayor respaldo entre las madres, y entre las personas de nivel socioeconómico 
medio-alto. Esto podría estar relacionado con la percepción de que tales regula-
ciones contribuyen a un entorno educativo más profesional y enfocado, un tema 
discutido en la literatura sobre clima escolar y el impacto de la tecnología en la 
educación (Gentile et al., 2014; Kalmus et al., 2015).

En conjunto, estos resultados subrayan un fuerte respaldo a la implementación de me-
didas restrictivas en relación con el uso de dispositivos móviles en las escuelas. No obs-
tante, el grado de acuerdo varía dependiendo de las características sociodemográficas 
de los encuestados, lo que sugiere que cualquier política educativa en este ámbito debe 
considerar estas diferencias para lograr un mayor consenso y eficacia en su aplicación.

Objetivo 4. Prácticas de regulación doméstica aplicadas 
sobre los hijos e hijas

Prácticas Generales 

Los resultados indican que las prácticas parentales en torno al uso de Internet y redes 
sociales por parte de los hijos/as se concentran principalmente en la Regulación Activa 
y la Restricción. Los padres y madres tienden a orientar y establecer reglas claras so-
bre el tipo de contenido que sus hijos/as pueden consumir, reflejando una preocupación 
predominante por la exposición a contenidos inapropiados, tal como se ha señalado en 
estudios previos (Holtz y Appel, 2011; Valkenburg et al., 2013). Asimismo, la restricción 
del tiempo de uso de las TIC es una práctica común, especialmente a través del estable-
cimiento de normas sobre la duración de las conexiones, aunque el uso de herramientas 
tecnológicas de control parental es menos frecuente (Livingstone y Helsper, 2008).
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Por otro lado, las estrategias de Vigilancia reciben un apoyo moderado y se caracterizan 
por un equilibrio entre el acceso autorizado a los perfiles de los hijos/as y el respeto a 
su privacidad. Este enfoque sugiere una creciente conciencia sobre la importancia de 
mantener la autonomía de los menores en el entorno digital, un tema abordado en estu-
dios sobre mediación parental (Nikken y Jansz, 2013). En cuanto al Co-Uso, es menos 
prevalente, aunque la navegación conjunta es más común que el juego compartido, po-
siblemente debido a diferencias en intereses o habilidades entre padres e hijos/as. En 
conjunto, estos hallazgos sugieren que las familias priorizan la orientación y el control 
directo como las principales estrategias para gestionar el uso de Internet por parte de los 
menores, mientras que la vigilancia y el co-uso se aplican de manera más selectiva (Shin 
y Li, 2017).

Diferencias en la aplicación de regulaciones domésticas por 
parte de las madres y los padres, según el género 

Nuestro análisis revela patrones interesantes en cómo las madres y los padres abordan 
la supervisión digital de sus hijos. Las madres emergen como guardianas más activas del 
comportamiento online, estableciendo reglas con mayor frecuencia y manteniendo una 
vigilancia más estrecha sobre el uso de Internet y redes sociales, lo cual coincide con 
hallazgos anteriores sobre las diferencias de género en la mediación parental (Gómez et 
al., 2017). En contraste, los padres destacan en el ámbito del co-uso, especialmente en 
lo que respecta a compartir experiencias de juego con sus hijos.

Esta división de roles plantea interrogantes sobre la persistencia de estereotipos de gé-
nero en la era digital. Por un lado, la atención minuciosa de las madres podría fomentar 
una conciencia más aguda sobre los riesgos online y promover hábitos digitales más 
restrictivos (Livingstone y Helsper, 2008). Sin embargo, esta dinámica también corre el 
riesgo de perpetuar expectativas tradicionales sobre el papel de la mujer como principal 
educadora y supervisora en el hogar. La participación diferenciada de padres y madres 
en la vida digital de sus hijos no es un fenómeno aislado, sino que refleja y potencialmen-
te refuerza patrones más amplios de división de responsabilidades en la crianza. Este 
escenario invita a una reflexión profunda sobre cómo podemos fomentar un enfoque más 
equilibrado y colaborativo en la mediación parental digital. Un enfoque más equitativo 
no solo podría enriquecer la experiencia de aprendizaje digital de los hijos, sino también 
contribuir a una dinámica familiar más equilibrada en general.

Diferencias en la aplicación de regulaciones domésticas 
según la edad de las madres y los padres 

Los resultados de este estudio revelan que la edad de los padres y madres influye sig-
nificativamente en las prácticas de regulación parental en el ámbito digital. Se observan 
patrones distintivos en diferentes grupos de edad, lo que sugiere una evolución en las 
actitudes hacia la socialización digital y el uso de herramientas de control. Los padres y 
madres más jóvenes (25-34 años) muestran una mayor tendencia a establecer reglas 
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verbales sobre el tiempo de uso de Internet y redes sociales, lo que podría estar relacio-
nado con una mayor familiaridad con el entorno digital y una percepción más aguda de 
los riesgos asociados (Garmendia et al., 2013). Este grupo aplica con más frecuencia 
(86% “A menudo o Siempre”) regulaciones sobre el tiempo de uso, en comparación con 
los grupos de mayor edad. Sin embargo, son menos propensos a utilizar programas que 
limitan el tiempo de conexión (48,8% “A menudo o Siempre”).

Los padres de mediana edad (35-44 años) son quienes más frecuentemente utilizan pro-
gramas que limitan el tiempo de conexión (49,1% “A menudo o Siempre”), lo que sugiere 
una mayor inclinación hacia soluciones tecnológicas de control parental en este grupo de 
edad. Esto podría reflejar un equilibrio entre la supervisión y la autonomía de sus hijos 
(Livingstone y Helsper, 2008). En cuanto al uso de programas para bloquear el acceso a 
ciertas páginas web y usuarios, se observa una disminución gradual con la edad de los 
padres. Los más jóvenes (25-34 años) son los principales usuarios de estas herramientas 
(55,8% “A menudo o Siempre”), mientras que este porcentaje desciende veinte puntos, 
hasta el 36,6% en el grupo de 55-65 años.

Estas diferencias en las prácticas regulatorias según la edad de los progenitores tienen 
implicaciones importantes. Por un lado, la mayor tendencia de los padres jóvenes a esta-
blecer reglas verbales podría fortalecer el diálogo y la comunicación en el contexto digital, 
promoviendo una comprensión más profunda de los hábitos y necesidades digitales de 
sus hijos (Livingstone y Helsper, 2008; Nikken y Jansz, 2013). Por otro lado, la menor 
utilización de herramientas tecnológicas de control por parte de los padres mayores (55-
65 años) podría reflejar una brecha generacional en el manejo de estas soluciones, lo 
que podría limitar su capacidad para supervisar eficazmente las actividades en línea de 
sus hijos.

Diferencias en la aplicación de regulaciones domésticas 
según el número de hijos/as 

La composición familiar, específicamente el número de hijos/as, emerge como un factor 
de relativa importancia en la configuración de las estrategias parentales en el entorno 
digital. Nuestro análisis revela patrones que desafían algunas suposiciones y confirman 
otras, mostrando un panorama complejo de la socialización digital en hogares con dife-
rente número de hijos/as (Shin y Huh, 2011). En familias con más de un hijo/a, observa-
mos una tendencia hacia prácticas de regulación más estructuradas y frecuentes. Estos 
padres y madres parecen más propensos a establecer reglas claras sobre el uso de In-
ternet y redes sociales, y a implementar medidas de control más estrictas. Este enfoque 
podría interpretarse como una respuesta adaptativa a la mayor complejidad de gestionar 
múltiples perfiles digitales en el hogar (Glatz, Crowe y Buchanan, 2018).

Sin embargo, el panorama se matiza cuando examinamos las prácticas de co-uso. Curio-
samente, no se observan diferencias significativas en la navegación conjunta por Internet 
entre familias con uno o más hijos/as. Esto sugiere que el tiempo dedicado a actividades 
digitales compartidas no necesariamente disminuye con más hijos, sino que quizás se 
distribuye de manera diferente (Nikken y De Graaf, 2013). La vigilancia digital presenta 
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sus propios matices. Los padres/madres con más hijos/as muestran una mayor propen-
sión a revisar perfiles y mantener un acceso autorizado a las cuentas de sus hijo/as. Esto 
podría reflejar una estrategia para mantener una supervisión efectiva en un entorno fami-
liar más complejo, donde la atención debe distribuirse entre múltiples individuos.

Estos hallazgos nos invitan a reflexionar sobre cómo la dinámica familiar influye en la 
socialización digital. Las familias con un solo hijo/a podrían tener la oportunidad de ofre-
cer una atención más personalizada, mientras que aquellas con más hijos/as parecen 
desarrollar estrategias más sistemáticas para gestionar el ecosistema digital familiar (Li-
vingstone y Helsper, 2008).

Diferencias en la aplicación de regulaciones domésticas 
según la edad de los hijos/as 

La edad de los hijos e hijas es un factor importante en la configuración de las estrategias 
parentales de regulación en el uso de Internet y redes sociales. El análisis efectuado 
en este informe revela un patrón claro. En general, se observa una tendencia marcada 
hacia la reducción de la intensidad y frecuencia de las prácticas regulatorias conforme 
aumenta la edad de los hijos. Este patrón se manifiesta de manera consistente a través 
de las diferentes categorías de regulación parental, desde la monitorización activa hasta 
las medidas de restricción (Álvarez et al., 2013).

En el ámbito de la Regulación Activa, los padres tienden a ser más proactivos y direc-
tivos con los hijos más jóvenes, ofreciendo orientación más frecuente sobre contenidos 
adecuados y formas seguras de usar Internet (Nikken y Jansz, 2013). Esta tendencia se 
atenúa gradualmente con hijos mayores, sugiriendo un ajuste parental que reconoce y 
fomenta la creciente autonomía de los adolescentes (Sasson y Mesch, 2014). Las prác-
ticas de Vigilancia siguen un patrón similar, con una disminución notable en la frecuencia 
de revisión de perfiles y supervisión de mensajes a medida que los hijos crecen. Este 
cambio podría reflejar un equilibrio delicado entre la necesidad de protección y el respeto 
por la privacidad emergente de los adolescentes (Livingstone y Helsper, 2008).

En cuanto a las medidas de Restricción, observamos que los padres tienden a aplicar 
reglas más estrictas y utilizar herramientas de control con mayor frecuencia en el caso de 
los hijos más jóvenes. Esta tendencia se relaja con la edad, posiblemente en respuesta a 
una mayor madurez percibida y la necesidad de fomentar la autorregulación en los ado-
lescentes mayores (Valkenburg et al., 2013). Las prácticas de Co-Uso también muestran 
una disminución en frecuencia con la edad de los hijos, tanto en la navegación conjunta 
por Internet como en el juego compartido de videojuegos. Esto sugiere un cambio en la 
dinámica familiar, donde los hijos mayores buscan y se les concede mayor independen-
cia en sus actividades digitales (Nikken y De Graaf, 2013).

Es importante destacar que estos cambios en las prácticas regulatorias ocurren en un 
rango de edad relativamente estrecho, aproximadamente entre los 12,7 y 14,2 años. 
Esto sugiere un período crítico de desarrollo donde los ajustes en las estrategias paren-
tales son particularmente dinámicos. Además, mientras que la mayoría de las prácticas 
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muestran diferencias significativas según la edad, la orientación sobre comportamiento 
en redes sociales no varía significativamente, indicando un aspecto en el que la supervi-
sión parental se mantiene más constante independientemente de la edad del hijo (Shin 
y Huh, 2011).

Diferencias en la aplicación de regulaciones domésticas 
según el nivel educativo 

El nivel educativo de las madres y los padres emerge como un factor influyente en la 
configuración de las prácticas parentales en el entorno digital, aunque su impacto varía 
entre las diferentes prácticas de regulación. La tendencia general en las medidas de 
Regulación Activa es que, a mayor nivel educativo, mayor frecuencia en la aplicación 
de estas prácticas, aunque no todas las diferencias son estadísticamente significativas 
(Glatz, Crowe y Buchanan, 2018). Los progenitores con formación superior, especial-
mente aquellos con estudios de tercer ciclo, muestran una mayor propensión a orientar 
sobre contenidos adecuados y comportamientos seguros en redes sociales (Livingstone 
y Helsper, 2008).

Esta variabilidad en la influencia del nivel educativo sugiere que otros factores —como 
las dinámicas familiares, los valores personales o las percepciones individuales del ries-
go— también juegan un papel importante en la determinación de estas prácticas parenta-
les (Padilla-Walker y Coyne, 2011). No se trata simplemente de una relación lineal entre 
nivel educativo y mejor supervisión, sino de un entramado complejo donde el conocimien-
to formal interactúa con otros aspectos de la vida familiar y las experiencias personales 
(Nikken y Jansz, 2013).

Estos hallazgos nos invitan a considerar un enfoque más matizado en la comprensión y 
promoción de la mediación parental en el entorno digital, reconociendo la diversidad de 
factores que influyen en estas prácticas (Shin y Huh, 2011).
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Considerando la opinión de los padres y madres sobre regulaciones legislativas acerca 
del uso de redes sociales en menores, se recomiendan:

1. Políticas públicas más estrictas sobre la edad mínima: Los legisladores debe-
rían considerar seriamente elevar la edad mínima para acceder a redes sociales 
a 16 años, siguiendo el consenso observado entre los padres en el estudio. Esta 
medida se alinea con las preocupaciones parentales, ya que una gran mayoría 
considera que los menores de 16 años no deberían acceder libremente a estas 
plataformas. Un aumento de la edad mínima también podría fortalecer el marco 
de protección para los menores en toda la Unión Europea. La regulación europea 
sobre la edad mínima de acceso a las redes sociales está establecida en el Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD), que en su artículo 8 establece 
en 16 años la edad mínima para que los menores puedan consentir por sí mismos 
el tratamiento de sus datos personales en servicios de la sociedad de la informa-
ción. Este reglamento permite que los estados miembros establecer una edad 
mínima inferior, siempre que no sea menor de 13 años. En el caso de España, se 
adoptó la edad mínima de 14 años que pretende subsanar el nuevo anteproyecto 
de ley para los entornos digitales.

2. Fortalecimiento de los mecanismos de consentimiento parental: La imple-
mentación de mecanismos robustos para asegurar el consentimiento parental 
hasta los 16 años, debe conllevar la adopción de medidas válidas y fiables para 
la verificación de la edad. Esta medida debería contemplar sistemas accesibles y 
eficaces para los padres, que les permitan aprobar o bloquear el acceso de sus 
hijos a las redes sociales de manera proactiva.

3. Supervisión parental y programas de educación digital: Dada la variabilidad 
de opiniones sobre la supervisión obligatoria, es recomendable impulsar acciones 
de educación digital para los padres y madres. Estos programas deben enfocarse 
en proporcionar herramientas prácticas para el monitoreo y gestión del uso de 
redes sociales por parte de los menores, garantizando una supervisión efectiva 
sin que sea percibida como intrusiva o de difícil aplicación.

4. Colaboración entre plataformas digitales y administración pública: Las pla-
taformas de redes sociales deberían asumir una mayor responsabilidad en la eli-
minación de contenidos perjudiciales para menores, colaborando estrechamen-
te con los gobiernos para implementar filtros efectivos y sistemas de detección 
de contenido inapropiado. Esto podría incluir la adopción de inteligencia artificial 
avanzada para identificar y bloquear automáticamente el contenido dañino, ase-
gurando que el entorno digital sea más seguro para los menores.

4. RECOMENDACIONES
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Estas sugerencias destacan la necesidad de una colaboración eficaz entre legisladores, 
plataformas digitales, investigadores y familias para establecer un entorno digital que 
proteja a los menores. Este enfoque se alinea con las preocupaciones expresadas por 
los progenitores sobre la importancia de una regulación más estricta en el uso de redes 
sociales.

A continuación, considerando la opinión de los padres y madres sobre regulaciones legis-
lativas acerca del uso de videojuegos, podrían recomendarse diferentes medidas:

1. Implementar una clasificación de riesgo obligatoria y exhaustiva: Sería de-
seable contar con una clasificación de riesgo obligatoria para todos los video-
juegos, que informe a los consumidores sobre los posibles efectos negativos, 
incluyendo los riesgos asociados con contenidos inapropiados y prácticas mani-
puladoras como las compras dentro del juego y las cajas de recompensa. Esto 
permitiría a los padres tomar decisiones informadas y alineadas con sus preocu-
paciones sobre la seguridad de sus hijos.

2. Ampliar los criterios de clasificación: Podría considerarse la inclusión de téc-
nicas manipuladoras en la evaluación de la clasificación de riesgo, dado que re-
presentan una preocupación significativa para los padres. La incorporación de 
estos aspectos ayudaría a mitigar los riesgos relacionados con prácticas como la 
monetización dentro del juego.

3. Regular la venta de videojuegos a menores según su clasificación de ries-
go: Sería conveniente que la venta de videojuegos a menores esté condicionada 
por su clasificación de riesgo, asegurando que los menores no puedan acceder a 
contenido inapropiado sin la supervisión adecuada. Esto podría incluir controles 
de verificación de edad en los puntos de venta, tanto físicos como digitales.

4. Desarrollar herramientas flexibles para la monitorización del tiempo de jue-
go: Dado que la monitorización del tiempo de juego genera opiniones diversas, 
podría ser útil desarrollar herramientas que permitan a los padres establecer lí-
mites y supervisar el uso de videojuegos de manera personalizada. Estas herra-
mientas deberían ser intuitivas y adaptables a las necesidades individuales de 
cada familia, permitiendo un equilibrio entre la protección del menor y la autono-
mía del jugador.

5. Impulsar la investigación independiente y de calidad sobre los efectos psico-so-
ciales del uso de videojuegos. 

Considerando la opinión de los padres y madres sobre niveles de regulación para el uso 
de dispositivos móviles en los recintos escolares, se pueden ofrecer las siguientes lí-
neas orientativas:

1. Confirmación del respaldo a la prohibición total de la tenencia de disposi-
tivos móviles en las escuelas: El estudio confirma que la prohibición completa 
del uso de móviles en las escuelas, una medida ya implementada en diversas co-
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munidades autónomas de España, cuenta con un respaldo significativo entre los 
padres y madres. Esto refuerza la decisión tomada por las autoridades educativas 
y subraya su pertinencia, especialmente en la protección de los estudiantes más 
jóvenes y en la creación de un ambiente de aprendizaje libre de distracciones.

2. Limitar el uso de dispositivos móviles por parte del profesorado en áreas 
comunes: La implementación de restricciones al uso de móviles por parte del 
profesorado en áreas comunes contribuye a transmitir un mensaje más coherente 
y responsable a la comunidad escolar.

Las propuestas presentadas tienen como objetivo armonizar las políticas de regulación 
con las variadas perspectivas y necesidades de la comunidad educativa, considerando 
las diferencias demográficas y socioeconómicas que moldean las opiniones sobre el uso 
de dispositivos móviles en el ámbito escolar.

Considerando las prácticas de regulación doméstica aplicadas sobre los hijos e hijas, 
podrían recomendarse:

1. Fomentar la Regulación Activa y la Restricción como estrategias centrales: 
Dado que los padres y madres ya tienden a establecer reglas claras y orientar 
a sus hijos sobre el contenido adecuado, sería útil promover la continuidad y el 
fortalecimiento de estas prácticas. Se podría recomendar la difusión de recursos 
educativos que ayuden a los padres a mantenerse actualizados sobre los riesgos 
emergentes en el entorno digital, fortaleciendo así la capacidad de los progenito-
res para guiar a sus hijo/as en el uso seguro y responsable de Internet.

2. Equilibrar la Vigilancia y el respeto a la privacidad: La tendencia hacia un en-
foque equilibrado en la vigilancia digital, que permite cierto grado de autonomía 
a los hijo/as, podría ser fomentada como una práctica saludable que respeta la 
privacidad mientras asegura la protección necesaria. Se podría recomendar el 
uso de herramientas de supervisión que ofrezcan reportes generales del compor-
tamiento online sin invadir la privacidad individual de los adolescentes, facilitando 
así una supervisión menos intrusiva.

3. Promover el Co-Uso como una oportunidad para fortalecer la relación fami-
liar: Aunque menos prevalente, el co-uso de tecnologías puede ser una valiosa 
oportunidad para que padres y madres compartan experiencias digitales con sus 
hijo/as, y les sirvan de modelo. Se podría recomendar a los padres explorar acti-
vidades digitales compartidas que sean de interés común, fomentando una mayor 
conexión y generando espacios de aprendizaje en el entorno digital.

4. Desarrollar estrategias adaptativas según la edad de los hijos: Se ha com-
probado que madres y padres adaptan la intensidad de las prácticas regulatorias 
a la edad de los hijo/as, por lo que se recomienda profundizar en el estudio de 
que estrategias son más adecuadas a qué edad. Esto incluye un enfoque más 
directivo en los primeros años, que gradualmente da paso a un aumento de la 
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autonomía en la adolescencia, acompañado por una supervisión menos directa 
pero aún presente.

5. Atender a la influencia del nivel educativo en la mediación parental: Reco-
nociendo que los padres con mayor nivel educativo tienden a involucrarse más 
en la regulación activa, se debe reducir la brecha socio-educativa, a través de 
programas educativos accesibles a todos los niveles socioeconómicos y educa-
tivos. Estos programas podrían enfatizar la importancia de la orientación activa 
y proporcionar herramientas prácticas para todos los padres y madres, indepen-
dientemente de su formación académica.

Estas recomendaciones apuntan a fortalecer un entorno digital más seguro y equilibrado 
para los menores, teniendo en cuenta los resultados de este estudio sobre las dinámicas 
familiares y las realidades específicas de cada hogar.
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