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01 Introducción 
Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) el año 2023 había 2,7 millones de 
niños, niñas y adolescentes en España que estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo 
que supone el 33,9 % de la población infantil. Además, la pobreza fue del 28,9 % y 1 de cada 10 
niños, niñas y adolescentes experimentaron privaciones materiales severas, un total de 867.000. 
Todo ello se resume en que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de po-
breza infantil más alta en 2023, sólo por detrás de Rumania1.

Para todos estos niños, niñas y adolescentes, crecer en situación de pobreza supone hacer 
frente a distintos desafíos que pueden repercutir no sólo en el corto plazo, también a medio y 
largo plazo. Además, se vulneran sus derechos, que se encuentran reflejados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, concretamente en el artículo 27 el cual hace referencia a nivel de 
vida adecuado.

Por otra parte, el acceso a internet es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho fun-
damental. Se considera que el uso de las tecnologías es importante para obtener información, 
comunicación e interconexión2.  Además de a bienes y servicios, a la formación y al teletrabajo, 
que se muestra como una estrategia para poder compaginar el mundo laboral y los cuidados. 
Sin embargo, sigue existiendo una brecha digital que puede explicarse por factores socioeco-
nómicos. Así, durante el confinamiento por la COVID-19 se demostró cómo la falta de conexión 
y equipamiento adecuado, en especial en los hogares más vulnerables, privó a niños, niñas y 
adolescentes del acceso a la educación y dificultó en los hogares la solicitud de ayudas (como 
el IMV), el teletrabajo, etc.   

El presente informe tiene como objetivo el analizar la brecha digital entre las niñas, niños y ado-
lescentes en España, prestando especial atención a la infancia en situación de pobreza para 
subrayar las vulnerabilidades a las que les somete la falta de conectividad en sus hogares. Para 
ello se han analizados datos oficiales de la Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 2023, que aporta información sobre los hogares y del 
Informe PISA (2022) que ofrece importantes datos sobre la brecha digital en el uso educativo 
para los y las adolescentes de 15 años.

 • El estudio busca subrayar las vulnerabilidades generadas por la falta de conecti-
vidad en los hogares más desfavorecidos y su impacto en el desarrollo y los dere-
chos de la infancia.

 • El informe se vertebra a través de los 3 ejes principales que define la brecha digi-
tal; los equipamientos, el acceso a internet y el uso y las competencias digitales.

1 Para más información consultar Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024
2 A/HRC/32/L.20

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2024/05/ANALISIS-DE-LA-ENCUESTA-DE-CONDICIONES-DE-VIDA-ABRIL-2024_POI.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf


PLATAFORMA DE INFANCIA. La brecha digital en la infancia y adolescencia en pobreza. 11

02
Datos destacados y 
propuestas



PLATAFORMA DE INFANCIA. La brecha digital en la infancia y adolescencia en pobreza. 13

02 Datos destacados y propuestas
Los hogares con presencia de infancia suelen presentar menores carencia de acceso a 
equipos informáticos. Sin embargo, hay importantes diferencias por tipos de hogar:

 • El principal riesgo de carencia de ordenador en las familias con hijos e hijas se 
encuentra en la monomarentalidad en pobreza severa. 

 • Las familias en hogares unipersonales y parejas sin hijas son quienes tiene menos 
acceso a un ordenador. Sin embargo, el 28,9 % de los hogares monoparentales en 
pobreza severa carece de ordenador. Esto contrasta con el 15,4 % de las parejas 
con hijos/hijas en la misma situación

 • Por su parte, el 19,9 % de los hogares monoparentales en riesgo de pobreza care-
ce de ordenador, cifra que se reduce al 10,6 % para los hogares en los que convive 
una pareja con sus hijos/hijas. 

La carencia total de acceso a internet es un hecho limitado, pero también tiene diferencias 
por tipos de hogar:

 • La carencia total de acceso a internet siendo un hecho muy limitado y afectando 
principalmente a hogares unipersonales y familias sin hijos e hijas en el hogar, 
principalmente de zonas rurales. Sin embargo, tiene también un efecto elevado en 
las familias monoparentales en pobreza severa y riesgo de pobreza, que triplican 
y duplican respectivamente la población sin acceso a internet (el 3,9 % y el 2,1 %)

 • La principal brecha digital que sucede en las familias en la conectividad es la ma-
yor utilización de las inestables redes móviles, más de uno de cada cinco hogares 
monoparentales en pobreza severa usa redes móviles.

 • La infancia en más situación de vulnerabilidad de brecha digital es la que se en-
cuentra en pobreza severa y monomarentalidad para la utilización de bandas mó-
viles más vulnerables son: ruralidad, familia extranjera, bajo nivel de estudios y 
vivir en regiones como Extremadura y Galicia. 

Entre los niños y niñas menores de 16 años existe una diferencia socioeconómica sobre los 
medios y dispositivos de conexión a Internet:

 • Los hogares en pobreza severa o riesgo y las familias monomarentales son las que 
menos han utilizado el ordenador de sobremesa para conectarse a internet en los 
últimos tres meses. 

 • Según datos de Pisa, 2022 para el grupo de adolescentes de 15 años el 51 % de 
los hogares más pobres no disponen de un ordenador de mesa, solo el 23,7 % de 
los hogares más ricos se encuentran en la misma situación. En el caso de los orde-
nadores portátiles, el 17,7 % de los adolescentes con menor renta no disponen de 
uno, frente al 1,3 % de los que viven en hogares más ricos.

Existen diferencias socioeconómicas relacionadas con el uso de herramientas digitales para la educación:

 • Hay 10 puntos de diferencia en el uso de herramientas digitales para completar la formación entre 
los adolescentes situados en el último cuartil (con menos renta) y los del nivel socioeconómico 
más alto (89,1 y 99,3 % respectivamente) 

 • El informe PISA tradicionalmente ha correlacionado el número de libros en los hogares con los 
resultados en su informe de una manera muy directa La carencia de lectores tecnológicos como 
el Kindle se da en el 84 % de los casos de adolescentes de clase baja que realizan el PISA, por 
el contrario, esa situación solo se da en el 38,8 % de los hogares de adolescentes con 15 años de 
clase alta.

 • Entre los hogares con pobreza o pobreza severa, hay un menor uso de los recursos de aprendi-
zaje online. Cuando se aborda exclusivamente familias con hijos e hijas de menos de 16 años se 
observa que el salto entre aquellas que están en pobreza (severa o en riesgo) y quienes no están 
en pobreza es de 15 punto porcentuales. 

 • Haber hecho uso de internet para comunicarse con educadores o estudiantes (posibles compañe-
ros y compañeras) en los últimos tres meses a través de herramientas de audio o video se da casi 
en 10 puntos más en el caso de los hogares monoparentales y de parejas con hijos/hijas que no 
están en pobreza, en comparación con los hogares en pobreza y en riesgo de esta. Esta diferencia 
se amplía entre las niñas y niños menores de 16 años a 12 puntos

 • El indicador de autoeficacia en competencias digitales (ICTEFFIC) muestra claramente un mayor 
desempeño en los adolescentes provenientes de familias con un nivel socioeconómico más alto. 
Las principales diferencias se dan entre los grupos extremos de “no puedo hacer esto”, ya que un 
19,5 % del alumnado de clase alta se encuentra en esta situación, frente al 30,8 % del alumnado 
de clase baja.

 • Existiendo diferencias en la utilización de programas educativos online gratuitos según el PISA 
por clase social, estas son menos sustanciales que en otros aspectos, ello es una llamada a tra-
bajar activamente por este elemento ya que puede mejorar la equidad educativa. Un 35 % de los 
adolescentes de 15 años dicen no utilizarlos nunca y un 32 % de los adolescentes con un nivel 
más alto socioeconómico.

A partir de los datos expuestos la Plataforma de Infancia ha elaborado las siguientes propuestas para lograr 
la reducción de la brecha digital entre los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza: 

1. Promover la formación en competencias digitales 

 • Mejorar las habilidades digitales para los niños, niñas y adolescentes en situación 
de pobreza, en especial en el uso de recursos educativos, las habilidades de au-
toeficacia en competencias, el uso de la burocracia en internet y en el buen uso de 
las tecnologías, como en la capacidad de buscar, encontrar, filtrar de forma crítica y 
aprovechar la información de Internet. 

 • Promover y mejorar las habilidades digitales de los padres y madres 
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2. Acceso a Internet, en especial dentro del entorno rural.

 • Evaluar y continuar con las políticas del Plan de Resiliencia que han supuesto a través 
de Comunidades Autónomas la mejora de la cobertura de redes en espacios rurales 
o núcleos muy dispersos.

 • Garantizar espacios públicos gratuitos de acceso a internet y de uso de dispositivos 
como en los entornos educativos, centros culturales, administraciones públicas, etc.

 • Ampliar el programa ÚNICO Bono Social3 y mejorar su difusión y publicitación.

3. Invertir en la dotación de equipamiento a las familias en situación de vulnerabilidad

 • Continuar con las políticas que incidan en el acceso de elementos digitales de calidad 
en la escuela que se realizaron a partir de Educa en Digital donde tras la pandemia 
se invirtieron alrededor de 260 millones de euros para dotar de dispositivos y conec-
tividad a los centros educativos.

 • Dentro de los proyectos se debe incluir el préstamo de dispositivos al alumnado en 
situación de vulnerabilidad, tanto en el centro como en el hogar.

4. Mejorar el uso de los entornos digitales en la educación

 • Proporcionar formación en competencias digitales para toda la comunidad educativa, 
adaptando los programas educativos centrados en el uso de competencias digitales, 
dotándolos de herramientas para el seguimiento y la evaluación continua y formación 
en competencias TIC para docentes, alumnado y familias, contemplando también el 
diseño y uso de materiales didácticos en línea. 

 • Dotar de acompañamiento a las familias en la educación online de sus hijos e hijas, 
apoyando al profesorado a través de tutorías online o telefónicas y facilitando forma-
ción para las familias que la necesiten. 

 • Establecer medidas para la incorporación del diseño y accesibilidad universal sobre 
soportes y contenidos y formación del profesorado en el diseño de contenidos multi-
media accesibles, en el manejo de soportes accesibles y en la aplicación de criterios 
de enseñanza, aprendizaje y de evaluación a distancia. 

 • Mejorar los canales, las plataformas y la coordinación para la implementación de la 
educación digital. 

 • Establecer canales de comunicación hacia el alumnado que permitan hacer un segui-
miento de cada alumno o alumna y adaptar esta nueva manera de estar en clase a la 
realidad de cada estudiante.

3 Este programa se enmarca en el Componente 15: Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Consiste en un bono que cubre la contratación de servicios de banda ancha o la mejora de la 
velocidad de los servicios ya contratados

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-15-conectividad-digital-impulso-de-la-ciberseguridad-y
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
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Contexto
La brecha digital puede medirse en tres dimensiones clave4: la disponibilidad de equipos 
informáticos en el hogar, la conectividad a internet, y las habilidades digitales necesarias para 
realizar trámites en línea. Basándose en estos criterios, se identifica tres niveles de conexión: 
conectividad plena, conexión precaria y apagón tecnológico. La conectividad plena implica el 
cumplimiento positivo de las tres dimensiones, mientras que la conexión precaria se da cuando 
el acceso es solo a través de un móvil, y el apagón tecnológico se refiere a la falta de uno o 
más de estos elementos.

El informe de la Plataforma de infancia, Análisis de la encuesta de condiciones de vida con 
enfoque de infancia 2024 señala que el 8,3 % de las personas menores de 18 años no pueden 
permitirse disponer de ordenador personal en 2023, un porcentaje superior al de 2022. Un total 
de 666.000 de niños, niñas y adolescentes siguen sufriendo la brecha digital. 

Las consecuencias directas de la relación entre pobreza infantil y brecha digital se hicieron no-
tar en el momento clave de la pandemia de una manera clara. La desconexión supuso para los 
niños y niñas de las familias más desfavorecidas el no disponer del acceso o el equipamiento 
adecuado para la realización de clases online. Esto tuvo como consecuencia una seria merma 
en sus derechos a la educación y la alfabetización digital. Al mismo tiempo, la digitalización de 
las Administraciones Públicas deriva en un aumento de la desigualdad en el acceso a sus dere-
chos entre la ciudadanía que sí está preparada tecnológicamente para realizar esos trámites y la 
que no. Ello coloca en posición altamente vulnerable a las niñas, niños y adolescentes de familias 
más empobrecidas dificultándoles el acceso a sus derechos en áreas como becas educativas o 
rentas básicas de inserción. 

Especial relevancia tiene para la infancia y adolescencia la exclusión del entorno digital, pero 
esta tiene sus implicaciones también en el mundo físico, puesto que las redes sociales digita-
les son actualmente un importante canal de comunicación, y estar fuera de ese ámbito, puede 
ocasionar perdida de contacto, intensidad en las relaciones, el saber del otro, o incluso la posi-
bilidad de seguir siendo visto por el otro. Más negativa es esta situación en una persona adoles-
cente, que puede llegar a ser vista como un paria social. Ello supone dificultades en su derecho 
a la participación. 

Ciertamente, alrededor de la digitalización también existen riesgos para la infancia y adolescen-
cia, peligros asociados a cuestiones que van desde las posibles adicciones a pantallas, hasta 
usos inadecuados de las mismas que le sitúen en situaciones peligrosas. La digitalización la ge-
neran las personas adultas y en ocasiones generan escenarios y entornos no seguros para los 
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esta problemática no será analizada en este estudio. 

Este informe dibuja el mapa de la brecha digital y su correlación con la pobreza infantil, y para 
ello se han utilizado fuentes donde se aborda la presencia de equipamientos digitales, el acceso 
a los mismos y su usabilidad. También se aborda desde el mismo la relaciones que la pobreza 
infantil tiene con la brecha digital a través del informe PISA (2022) y como la carencia de equi-
pamientos, acceso y habilidades de uso puede ser un elemento de reproducción de la pobreza, 
así como impedir la desigualdad de oportunidades dificultando que los adolescentes más vul-
nerables económica y tecnológicamente puedan avanzar académicamente. 

4 Fundación FOESSA (2022

3.1 Derechos de la infancia en el entorno digital

A continuación, se abordan una serie de derechos alrededor de la digitalización. La Convención sobre los Dere-
chos del Niño establece que niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión, de información y al juego, 
así como también a la privacidad y a la protección frente a cualquier forma de violencia o efectos negativos 
para su bienestar y correcto desarrollo integral. Es por ello fundamental garantizar que niños y niñas puedan 
participar en el entorno digital, y para eso es necesario que cuenten con el acceso y el apoyo necesario en cada 
etapa de su desarrollo.

La Observación general núm. 25 (2021) sobre los derechos del niño en relación con el entorno digital5 recoge 
los derechos de la infancia en el entorno digital y considera que la protección de niños y niñas es fundamental 
dado que formamos parte de una sociedad donde las Tecnologías de la Información y el Conocimiento son 
cruciales para nuestro nivel de inclusión social. 

La misma Convención se sostiene sobre cuatro principios a partir de los cuales deben adaptarse las normativas 
nacionales. 

5 Esta observación fue fruto de un proceso de consultas de tres años en el que han participado los Gobiernos de 40 países, cientos de 
organizaciones y empresas, 50 expertos de 28 países y, muy especialmente, la participación de más de 700 niños y niñas de todo el mundo, 
que han podido expresar sus preocupaciones e ideas.

03

Interés superior 
del menor.

B
 • Acceso igualitario: Los Estados deben ase-

gurar que todos los niños y niñas tengan acce-
so igual y efectivo al entorno digital. Esto impli-
ca proporcionar acceso gratuito y seguro en 
lugares públicos y apoyar el acceso asequible 
y el uso informado de la tecnología en hogares 
y comunidades.

 • Prevención de la discriminación digital: Los 
niños y niñas pueden enfrentar discriminación 
si se les excluye del uso de tecnologías o si 
son víctimas de comunicaciones discriminato-
rias. Es fundamental que los sistemas digitales 
no perpetúen sesgos a través del filtrado de 
información o decisiones automatizadas basa-
das en datos injustos. 

 • Medidas proactivas: Se deben tomar accio-
nes específicas para evitar la discriminación 
de niños y niñas vulnerables (por género, dis-
capacidad, origen étnico, etc.) y cerrar la bre-
cha digital de género para las niñas, asegu-
rando el acceso y la seguridad en línea.

No discriminaciónA
 • Consideración primordial: El interés superior 

del niño, niña o adolescente debe ser una con-
sideración clave en la provisión, regulación y 
gestión del entorno digital. Los entornos digi-
tales no se diseñaron originalmente para ellos, 
pero son esenciales en sus vidas.

 • Participación de autoridades y transparen-
cia: Los Estados deben involucrar a las auto-
ridades locales y nacionales en la supervisión 
de los derechos de la infancia, asegurando 
que se consideren todos ellos, incluyendo su 
derecho a la información y la protección con-
tra daños.

 • Evaluación del contexto específico: Es cru-
cial evaluar cómo el entorno digital impacta en 
el interés superior de cada niña o niño, man-
teniendo la transparencia en la evaluación de 
estos criterios.

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2024/05/ANALISIS-DE-LA-ENCUESTA-DE-CONDICIONES-DE-VIDA-ABRIL-2024_POI.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2024/05/ANALISIS-DE-LA-ENCUESTA-DE-CONDICIONES-DE-VIDA-ABRIL-2024_POI.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEG%2bcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w9nNryRsgArkTJgKelqeZwK9WXzMkZRZd37nLN1bFc2t
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 • Oportunidades y protección: El entorno di-
gital ofrece oportunidades cruciales para el 
desarrollo y supervivencia de los niños y ni-
ñas especialmente en crisis. Por otro lado, los 
Estados deben protegerlo de riesgos como 
contenido violento, acoso, explotación y pro-
moción de conductas peligrosas.

 • Interacción social y desarrollo: El uso de 
dispositivos digitales no debe reemplazar las 
interacciones personales. Se debe prestar es-
pecial atención a cómo la tecnología afecta a 
los niños y niñas en sus primeros años, cuan-
do las interacciones con padres y cuidadores 
son vitales para el desarrollo.

 • Capacitación y precaución: Se debe propor-
cionar formación a padres, madres, educado-
res y cuidadores sobre el uso apropiado de 
la tecnología, basándose en investigaciones 
sobre su impacto en el desarrollo infantil, es-
pecialmente durante etapas críticas como la 
primera infancia y la adolescencia.

 • Expresión y participación: El entorno digital 
permite a los niños y niñas expresar sus opi-
niones sobre temas que les afectan y partici-
par a nivel local, nacional e internacional. Los 
Estados deben fomentar la alfabetización digi-
tal y apoyar a los niños en la defensa de sus 
derechos.

 • Involucramiento en la legislación y políticas: 
Los niños y niñas deben ser consultados y sus 
opiniones consideradas seriamente al desa-
rrollar leyes, políticas y servicios relacionados 
con sus derechos en el entorno digital.

 • Inclusión y privacidad: Los procesos de con-
sulta deben ser inclusivos, considerando a los 
niños y niñas sin acceso a la tecnología, su 
participación no debe comprometer su priva-
cidad o libertad de pensamiento.

Derecho a la vida, 
la supervivencia 
y el desarrollo

C Respeto por las 
Opiniones del 
niño y la niña

D

En España, en la normativa específica de protección de la infancia, Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de pro-
tección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. se han introducido referencias claras a la 
violencia digital, y en su artículo 33 referente al ámbito educativo se desarrolla la inclusión en el mundo digital y 
la protección de las niñas y niños en lo referente a su intimidad y respeto a través del uso adecuado de internet6.

En el artículo 177, el derecho a la educación digital obliga a ser incluidas dichas materias en los planes de estu-
dios obligatorios y aportando accesibilidad universal en el sistema educativo facilitando a través de los centros 
dispositivos, materiales y recursos didácticos digitales. Por último, se formula en el artículo 12 la necesidad de 
limitar las brechas digitales referenciando los colectivos en riegos de exclusión social.

6 Las administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios 
digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente 
con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Específicamente, las 
administraciones públicas promoverán dentro de todas las etapas formativas el uso adecuado de Internet.
7 El derecho a la libertad de acceso a la educación se extiende a los centros que presten sus servicios a través de entornos digitales, sin 
perjuicio de lo dispuesto en las leyes respecto al cumplimiento de la normativa educativa y de la obligación de la escolarización presencial 
en los niveles de educación obligatoria. 
«5. Con pleno respeto al derecho de los padres y madres respecto a la educación de sus hijos e hijas, se promoverá que en el plan de 
estudios se introduzcan los siguientes fines: a) El aprendizaje de los derechos digitales y de un uso ético de las herramientas digitales en 
cuestiones como el uso de datos y el respeto a la privacidad, los derechos de propiedad intelectual o la identificación de información y 
comportamientos en la red que puedan comprometer su salud o bienestar, su huella digital, o la de terceros. b) Fortalecer el desarrollo de 
un pensamiento crítico que ayude a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, así como a identificar noticias falsas y 
desinformación y a rechazar estereotipos de género y discriminatorios, discursos de odio o el ciber acoso, prestando especial atención al 
ciber acoso sexual. c) Fomentar la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa y, sobre todo, res-
ponsable. d) Atender la diversidad de talentos y de procesos y ritmos de aprendizaje, particularmente aquéllos que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
6. El sistema educativo garantizará, conforme a la normativa aplicable, la accesibilidad universal y facilitará el acceso del estudiantado de 
todos los niveles a dispositivos, materiales y recursos didácticos digitales.»

Por su parte,  la Carta de derechos digitales (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 
España, 2021) menciona en varios artículos a la infancia y hace referencia en su artículo 10 a los derechos de 
las personas menores de edad dentro del entorno digital8, en concreto la supervisión del uso de entornos digi-
tales por niños y niñas, la protección en entornos digitales, la prohibición de perfilado, el derecho a información 
veraz sobre el uso de tecnologías, expresión y participación en entornos digitales y el estudio del impacto de 
los entornos digitales en niños y niñas. 

De acuerdo con el análisis de la literatura consultada9, los derechos digitales de la infancia seguirán estos prin-
cipios constituidos de la siguiente manera.

8 «1. Con arreglo a las potestades que les son propias y de acuerdo con la legislación aplicable, las personas progenitoras, tutoras, curado-
ras, representantes legales o personas que presten apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, velarán por que las personas menores 
de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los entornos digitales a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y 
de preservar su dignidad y sus derechos fundamentales. 
2. Los centros educativos, las Administraciones y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en entornos digitales 
en las que participen personas menores de edad están obligados, por la legislación aplicable, a la protección del interés superior de la 
persona menor y sus derechos fundamentales, especialmente los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las 
comunicaciones y el derecho a la protección de datos personales. Deberá recabarse su consentimiento, si es mayor de 14 años, o el de sus 
representantes legales, para la publicación o difusión de sus datos personales o su imagen a través de servicios de redes sociales. Asimis-
mo, se promoverá la implantación de procedimientos para la verificación de la edad, el derecho a recibir formación e información adecuada 
y adaptada a sus necesidades sobre los entornos digitales a los que accedan y el acceso a medios para solicitar y en su caso obtener la 
tutela de sus derechos frente a comportamientos o acciones lesivas o ilícitas.
3. Salvo en las excepciones previstas en las leyes, están prohibidos los tratamientos de la información de personas menores orientados a 
establecer perfiles de personalidad en entornos digitales. Ninguna práctica de perfilado podrá dirigirse a manipular o perturbar la voluntad 
de personas menores, incluido el perfilado con fines publicitarios. 
4. Con arreglo a la normativa aplicable, en los entornos digitales las personas menores tendrán derecho a recibir información suficiente y 
necesaria sobre el uso responsable y adecuado de las tecnologías. 
5. Las personas menores de edad pueden expresar libremente sus opiniones e ideas a través de medios tecnológicos, así como participar 
y expresar su opinión en los asuntos públicos que les afectan, conforme a los derechos que les son inherentes, incluyendo la libertad de 
pensamiento, de conciencia, de religión, de asociación y de celebrar reuniones con fines pacíficos en el entorno digital. Se potenciará el 
uso de las tecnologías para el pleno desarrollo de este derecho. 
6. Se impulsará el estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de personas menores derivado del acceso a entornos digitales, 
así como a contenidos nocivos o peligrosos. Dicho estudio prestará particular atención a sus efectos en la educación afectivo-sexual, las 
conductas dependientes, la igualdad, la orientación sexual e identidad de género, así como a los comportamientos antidemocráticos, racis-
tas, xenófobos, capacitistas, machistas, discriminatorios o propios del discurso del odio.»
9 Los derechos digitales de la infancia que se citan en este texto han sido elaborados a partir de los documentos Observación 25, Carta de 
Derechos Digitales | España Digital 2026 y Ley protección infancia

Acceso a la infor-
mación y tecnología

Protección en el 
entorno digital

A B
 • Acceso universal: Los niños y niñas tienen el 

derecho a acceder a tecnologías digitales y a 
Internet, lo que incluye acceso a información 
adecuada para su desarrollo y aprendizaje.

 • Equidad en el acceso: Se deben tomar medi-
das para garantizar que todos los niños y ni-
ñas, independientemente de su origen socioe-
conómico, tengan igualdad de oportunidades 
para acceder a las tecnologías digitales.

 • Protección de datos y privacidad: Los niños 
y niñas tienen derecho a la privacidad en el 
entorno digital. Esto incluye la protección de 
sus datos personales y el control sobre cómo 
se utilizan.

 • Seguridad online: Es crucial proteger a los 
niños y niñas de contenidos nocivos, acoso 
cibernético, explotación sexual y otras formas 
de abuso en línea.

 • Control parental y filtrado de contenidos: 
Deben existir mecanismos que permitan a los 
padres, madres y cuidadores regular y super-
visar el acceso de los niños y niñas a ciertos 
contenidos en línea.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9347-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9347-consolidado.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFO6kx0VqQk6dNAzTPSRNx0myCaUSrDC%2F0d3UDPTV4y05%2B9GME0qMZvh9UPKTXcO12
https://espanadigital.gob.es/lineas-de-actuacion/carta-de-derechos-digitales
https://espanadigital.gob.es/lineas-de-actuacion/carta-de-derechos-digitales
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
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 • Alfabetización digital: Las niñas y niños de-
ben recibir educación sobre el uso seguro y 
responsable de las tecnologías digitales, in-
cluyendo la comprensión de la privacidad, la 
protección de datos y la navegación segura.

 • Competencias digitales: Se debe fomentar el 
desarrollo de habilidades digitales que permi-
tan a los niños y niñas utilizar las tecnologías 
de manera efectiva y crítica.

Educación y alfa-
betización digital

Impacto y 
bienestar

Participación y expre-
sión en el entorno digital

Regulación y 
cumplimiento

C

E

D

F

 • Derecho a la participación: Los niños y niñas 
tienen derecho a participar en la vida digital, 
incluyendo la posibilidad de expresarse y ser 
escuchados en plataformas digitales.

 • Expresión de opiniones: Deben tener la li-
bertad de expresar sus opiniones y acceder a 
información diversa que les permita formarse 
una perspectiva crítica.

 • Evaluación del impacto digital: Es importan-
te considerar cómo el entorno digital afecta el 
bienestar físico, mental y emocional de los ni-
ños y niñas y protegerles de cualquier daño en 
este ámbito.

 • Equilibrio entre tiempo en pantalla y activi-
dades físicas: Promover un uso saludable de 
las tecnologías digitales que no afecte negati-
vamente su salud física y mental.

 • Legislación adecuada: Los gobiernos y las 
organizaciones deben establecer y aplicar le-
yes y regulaciones que protejan los derechos 
digitales de los niños y niñas.

 • Responsabilidad de las empresas: Las em-
presas tecnológicas deben respetar y promo-
ver los derechos digitales de los niños y niñas 
en el diseño y la gestión de sus plataformas y 
servicios. Forma parte del derecho a la infan-
cia el pode r acceder a tecnologías digitales y 
a Internet, lo que incluye acceso a información 
adecuada para su desarrollo y aprendizaje.
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El acceso a diferentes equipamientos 
digitales.
Alrededor de uno de cada cinco hogares con personas de entre 16 y 74 años (casi el 22 %) care-
cen de ordenador. En los datos analizados existe una relación entre el nivel de renta y el equipa-
miento digital en el hogar.

En general, las familias con hijos e hijas tienden en mayor medida a tener un ordenador en 
la vivienda. En este sentido, son los hogares unipersonales y sin presencia de infancia los que 
carecen en mayor media de equipos informáticos. 

Sin embargo, entre los hogares con presencia de infancia se observan diferencias en fun-
ción de la composición familiar y si se encuentran en pobreza. En los hogares monoparen-
tales o monomarentales con pobreza severa, el 28,9 % carece de ordenador frente al 15,4 % 
de las parejas con hijos/hijas en la misma situación. Si se analiza por nivel de renta, el dato 
para las familias monoparentales en pobreza que carecen de ordenador aumenta hasta el 19,9 
%. Por su parte, la cifra para para los hogares en los que convive una pareja con sus hijos/hijas 
que están en la misma situación es del 10,6 %10.

Gráfico 1. La vivienda no dispone de ordenador según tipo de hogar y situación socioeconómica

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. 
Elaboración propia.

Observando una distribución por regiones de los hogares que se encuentran en pobreza son 
los hogares de Extremadura los que menos disponen de ordenador con un 41,3 %, cerca de la 
mitad. Le siguen Castilla-La Mancha (35,2 %), Asturias (33,5 %), Galicia (32,4 %), Cantabria (31,5 
%) y Andalucía (30,6 %). Tres características atraviesan el mapa de la pobreza y la carencia ma-
terial de ordenadores en los hogares, pobreza, ruralidad y envejecimiento. 

10 Se recuerda aquí que, con el trabajo realizado de análisis de la encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (INE, 2023), no existen hogares unipersonales en pobreza severa.

04 En el lado contrario, las comunidades que albergan más hogares pobres que disponen de ordenador, con cifras 
de menos de 30 % de hogares que carecen del mismo son Comunidad Foral de Navarra (21,3 %), Cataluña 
(24,2 %), la Comunidad de Madrid (25,63 %), Aragón (26 %), la Región de Murcia (26,4 %), el País Vasco (27 %), 
La Rioja (27,2 %), las Islas Canarias (28,3 %), Islas Baleares (29,4 %), Castilla y León (29,5 %) y la Comunidad 
Valenciana (29,7 %).

Las regiones consideradas más vulnerables coinciden con las que han recibido mayores niveles los fondos de 
Resiliencia en digitalización especialmente en conectividad conocedoras las instituciones públicas de esta rea-
lidad. En estas regiones son más rurales y envejecidas y en situación de reto demográfico. 

Mapa 1. Hogares en pobreza que no disponen de ordenador según comunidad autónoma

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Una herramienta de gran valorar para la relación entre pobreza y brecha digital puede ser el informe PISA 2022 
exclusivamente para adolescentes de 15 años de España. Se puede observar una tendencia muy clara de cómo 
el Indicador de situación socioeconómica (ISEC), que nos divide la muestra de más de 30.000 alumnos y alum-
nas en cuatro cuartiles. 

Las diferencias entre el nivel socioeconómico más bajo y el más alto que cuenta con alguno de estos re-
cursos para el desarrollo escolar dentro de su hogar es de más de 10 puntos, con porcentajes del 89,1 % y 
del 99,3 % respectivamente. 

Se puede afirmar que la posibilidad de acceder a un recurso tecnológico para la escuela se va ampliado en la 
sociedad española casi universalizándose, a pesar de ello existe una brecha sustancial entre la adolescencia 
más pobre y la adolescencia más rica en lo referentes a equipamientos digitales para su uso educativo. PISA 
pregunta por dispositivos que pueden usarse para trabajo escolar dejando una proporción similar en su con-
junto, pero resulta preocupante que uno de cada diez adolescentes de 15 años en el rango socioeconómico 
más vulnerable, el cuartil más bajo, no pueda acceder a un recurso digital adecuado para su formación en 
su entorno más cercano.
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Gráfico 2. Adolescentes de 15 años que disponen de un ordenador (portátil, de sobremesa o tablet) en su hogar 
que pueden usar para las tareas académicas por nivel socioeconómico (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

En esta misma línea explicativa, cuando el cuestionario PISA desagrega los diferentes dispositivos tecnológicos 
que podrían ser usados formativamente, la brecha se hace más amplia entre los y las adolescentes en hogares 
más pobres y hogares más ricos. 

Así pues, mientras que el 51 % de los hogares más pobres no disponen de un ordenador de sobremesa, solo 
el 23,7 % de los hogares más ricos se encuentran en la misma situación. 

En el caso de disponer de uno o dos ordenadores de sobremesa, el porcentaje para los y las adolescentes de 
clase social más baja es del 45,7 % y para los hogares más ricos es del 62,7 %. De hecho, un 11,6 % disponen 
de entre 3 o 4 ordenadores fijos. 

Gráfico 3. Número de ordenadores de sobremesa que tienen los adolescentes de 15 años en sus hogares según 
nivel socioeconómico (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

El 17,7 % de los y las adolescentes en familias de clase social más baja no disponen de ordenador portátil, 
mientras que el indicador para los y las adolescentes del nivel socioeconómico más alto es del 1,3 %.

En esta ocasión, la principal diferencia se encuentra en el número, a medida que se sube en la escala socioeco-
nómica de las familias más normal es tener un número elevado de portátiles. Así, por ejemplo, el 47,6 % de los 
adolescentes del cuartil más alto tienen 3 o 4 dispositivos en sus hogares, mientras que en el estrato más bajo 
esta realidad solo se da en un testimonial 8 %.

El disponer de diversos ordenadores es importante porque permite la independencia, es decir, el uso del orde-
nador no tiene que ser compartido por los miembros de la familia por lo que los tiempos de estudio y ocio no 
dependen de las necesidades del resto de los componentes del hogar.

Gráfico 4. Número de ordenadores portátiles que tienen los adolescentes de 15 años en sus hogares según nivel 
socioeconómico (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

La tablet por su naturaleza más profesional o formativa aparece como un dispositivo más prescindible, aunque 
se dispone más de ella en los hogares compuestos de parejas con hijos/hijas conviviendo en el hogar, seguidos 
de los hogares monoparentales y monomarentales.

Sí No

Más de 5 1 ó 2Entre 3 y 4 Ninguno

Más de 5 1 ó 2Entre 3 y 4 Ninguno
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Gráfico 5. La vivienda no dispone de tablet según tipo de hogar y situación socioeconómica 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Gráfico 6. Número de tablets que tienen los adolescentes de 15 años en sus hogares según nivel socioeconó-
mico (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.
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El 37,6 % de los hogares con pobreza severa formados por una pareja y niños o niñas no dispone de tablet, 
mientras que en riesgo de pobreza esta cifra es del 38,2 %, por lo que no hay diferencias sustanciales. 

En los hogares monoparentales o monomarentales, el porcentaje que no dispone de tablet es bastante 
superior, del 60,36 % en los hogares con pobreza severa y el 50,5 % en los hogares con riesgo de pobreza. 
Así pues, aunque tener hijos o hijas en el hogar ayuda a la tecnologización con tablet del hogar la pobreza 
severa incluso pobreza potencial son vulnerables a la carencia de este recurso. 

La presencia de tablet en los hogares de los y las adolescentes de 15 años de nuevo muestra una tendencia si-
milar a la del uso de ordenadores en este grupo de edad. Un 35 % de los y las adolescentes con menos recur-
sos económicos no disponen de tablet, mientras que el dato para los adolescentes más ricos es del 8,10 %. 

En el lado opuesto, disponer de tres o cuatro dispositivos es una realidad que sucede solo en el 6,9 % de los ho-
gares de los y las adolescentes pobres y un 29,20 % de los hogares de adolescentes situados económicamente 
en familias más acomodadas.

Más de 5 1 ó 2Entre 3 y 4 Ninguno

Finalmente, aunque los e-books no suelen incluirse en los análisis de los dispositivos, se ha creído interesante 
incluirlos en este estudio porque el informe PISA tradicionalmente ha correlacionado el número de libros en 
los hogares con los resultados en su informe de una manera muy directa, siendo una de las variables que 
más capacidad explicativa tiene en los resultados en las pruebas PISA. Los y las adolescentes de 15 años 
que vienen de casas con menos de 11 libros obtuvieron en el último examen de PISA 423 puntos. En cambio, los 
que venían de hogares con más de 500 libros lograron 540 puntos, un 27,65 % más en 2016. Por ello la relevan-
cia de los dispositivos electrónicos específicos para lectura porque pueden conservan en su interior un número 
similar de obras que una biblioteca. De hecho, el propio ISEC para generarse considera libros en el domicilio, 
libros clásicos y libros de poesía.

La carencia de e-book se da en el 84 % de los casos de adolescentes de clase baja que realizan el PISA, 
por el contrario, esa situación solo se da en el 38,8 % de los hogares de adolescentes con 15 años de clase 
alta. De nuevo, se encuentran elementos de reproducción de la pobreza. Los y las adolescentes en familias en 
pobreza tienen un acceso más limitado a libros también de manera digital lo que reduce sus rendimientos 
académicos y aumenta su riesgo de abandono escolar temprano. La informe evolución de la cohesión social 
y consecuencias de la covid-19 en España (Fundación FOESSA, 2022) nos señala el carácter exclusógeno de la 
brecha digital, que se puede ver perfectamente en estos resultados, tengo menos equipamientos informáticos 
porque estoy excluido y ello me genera más exclusión social. 
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Gráfico 7. Número de libros electrónicos que tienen los adolescentes de 15 años en sus hogares según nivel 
socioeconómico (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.
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PLATAFORMA DE INFANCIA. La brecha digital en la infancia y adolescencia en pobreza. 35

05
La 
conectividad



PLATAFORMA DE INFANCIA. La brecha digital en la infancia y adolescencia en pobreza. 37

La conectividad
Casi la totalidad de los hogares dispone actualmente de acceso a internet. En el caso de parejas 
con hijos/as que conviven en el hogar, el porcentaje de hogares que no tiene acceso a internet 
no llega ni al 1 % en ninguna de las situaciones socioeconómicas que se plantean. Sin embargo, 
en los hogares monoparentales o monomarentales la cifra se mueve entre el 3,9 % para los 
hogares en pobreza severa, 2,07 % para los hogares en riesgo de pobreza y 1,08 % para los 
hogares que no están en pobreza. 

Gráfico 8. La vivienda no dispone de acceso a internet según tipo de hogar y situación socioe-
conómica.

05

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. 
Elaboración propia.

El eje rural y urbano es el que más define al apagón digital. Los municipios rurales son los que 
menos acceso a internet tienen, especialmente las personas pobres de esos pequeños munici-
pios. El 0,8 % de las personas no pobres en municipios de 500.000 habitantes o más no dispone 
de internet, pero esta cifra alcanza el 3 % en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes y el 
3,5 % en los municipios de menos de 10.000. 

Mientras que, si se habla de personas en pobreza, el 4,5 % no tiene acceso a internet en los 
municipios de 500.000 habitantes o más, y la cifra aún es peor en los municipios de menos de 
10.000 habitantes alcanzando el 7,9 %. Por lo tanto, la infancia que vive en municipios con 
poca densidad de población es especialmente vulnerables respecto a la brecha digital, más 
aún si se encuentran en pobreza, más adelante con el análisis exclusivo de familias con hijos e 
hijas menores de edad en el hogar se puede confirmar esta tendencia.

Gráfico 9. Personas que no disponen de acceso a internet según hábitat y nivel socioeconómico.
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Al igual que el hábitat, el nivel de estudios alcanzado también es una variable explicativa, ya que como se pue-
de ver en el próximo gráfico, a medida que aumenta el nivel educativo de los padres y madres aumenta el 
acceso a internet. 

La infancia se encuentra pues en una situación más vulnerable cuando se da entre sus padres y madres un nivel 
de formación muy bajo, y un hábitat rural, ambas características suponen un mayor riesgo de apagón digital 
como también lo supone de riesgo de pobreza infantil.

Gráfico 10. Personas que no disponen de acceso a internet según nivel de estudios y nivel socioeconómico.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

En relación con la nacionalidad, hay mayor proporción de personas de nacionalidad española que no tienen 
acceso a internet en el hogar (5,6 % en el caso de personas pobres, 2 % en personas no pobres), que per-
sonas de nacionalidad extranjera (3 % en el caso de personas pobres) o de doble nacionalidad (2,5 % en el 
caso de personas pobres, 1,1 % en personas no pobres). 

La población extranjera inmigrante económica y cuenta con edades más jóvenes que la población española 
en general más envejecida y donde se encuentra la principal brecha digital, al mismo tiempo cuenta con niños 
y niñas en el hogar, se encuentran en edades reproductivas lo que afecta positivamente a la conexión digital. 
Por otro lado, internet supone para la población migrante especialmente si lo es carácter económico un bien 
de primera necesidad ya que les permite el acceso rápido y asequible a los familiares que viven en sus países 
de origen, en cuestiones como puedan ser la remesas, el cuidado de familiares que se quedan, etc. Dicho esto, 
se observará claramente que el acceso a internet es en mucho mayor medida a través de redes móviles y en 
consecuencia más vulnerable que el que realiza la población española.

No pobre TotalPobre

No pobre TotalPobre

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración 
propia.
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Gráfico 11. Personas que no disponen de acceso a internet según nacionalidad y nivel socioeconómico.

Como ya se ha podido ver, la banda ancha fija es la opción más elegida para disfrutar de internet, pero eviden-
temente la proporción de personas pobres que se permiten esta opción es considerablemente menor que la de 
las personas no pobres. El hábitat también afecta puesto que, mientras que el 91,6 % de las personas no po-
bres en municipios de más de 500.000 habitantes dicen tener banda ancha fija, en los municipios de menos de 
10.000 personas sólo cuentan con ella el 79,1 % de las personas no pobres, aproximadamente once puntos 
por debajo. Las diferencias son aún mayores si se habla de personas en pobreza, ya que en los municipios 
de más de medio millón de habitantes el 84,2 % cuenta con este tipo de banda ancha, cifra que disminuye 
al 68,6 % en los municipios de menos de 10.000 habitantes, o lo que es lo mismo, se encuentran dieciséis 
puntos porcentuales por debajo. Así, para la banda ancha móvil existe la lógica inversa, recurren más a ella 
las personas pobres y de municipios muy pequeños.

Gráfico 14. Personas que disponen de banda ancha fija según hábitat y nivel socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Cuando se habla de conexión es importante diferenciar la banda fija de banda ancha (ADSL, red de cable, fibra 
óptica, vía satélite, Wifi público, WiMax, …) y la móvil, generalmente la del teléfono. 

Los hogares monoparentales recurren más a la conexión de banda ancha móvil que en el caso de una pa-
reja conviviendo con sus hijos/hijas. Además, puede verse como la diferencia porcentual entre estos dos 
tipos de hogares es bastante mayor en el caso de pobreza severa, entorno a los 10 puntos

En riesgo de pobreza, el 86,8 % son los hogares monoparentales disponen de banda ancha fija y 11,2 % los que 
cuentan con la banda ancha móvil, mientras que en los hogares formados por una pareja y sus hijos/hijas, el 90,3 
% tiene banda ancha fija y el 9,1 % banda ancha móvil. 

Gráfico 12. La vivienda dispone de conexión de banda ancha fija según tipo de hogar y situación socioeconómica

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Gráfico 13. La vivienda dispone de conexión de banda ancha móvil según tipo de hogar y situación socioeconómica

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.
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Gráfico 15. Personas que disponen de banda ancha móvil según hábitat y nivel socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Si se aborda el subgrupo de familias con niñas y niños menores de 16 años las familias de nacionalidad españo-
la son las que tienen un mayor acceso a la banda ancha fija, seguida de las de doble nacionalidad. Por lo tanto, 
son las familias de nacionalidad extranjera, sobre todo las pobres (79,62 %), las que recurren en menor 
medida a este tipo de conexión, y la lógica contraria explica la banda ancha móvil, en esta ocasión la brecha 
se agranda en las familias extranjeras. Existe pues una relación entre pobreza infantil y brecha digital medida 
por la calidad del acceso.

Gráfico 16. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que disponen de banda ancha fija según nacionalidad 
de padres y madres y situación socioeconómica.

 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Gráfico 17. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que disponen de banda ancha móvil según naciona-
lidad de padres y madres y situación socioeconómica.

 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 

hogares. Elaboración propia.

No pobre TotalPobre

No pobre TotalPobre

No pobre TotalPobre

5.1 Acceso a internet en hogares con niñas y niños 
menores de 16 años según dispositivos.

El presente apartado hace referencia tanto a equipamientos como a forma de acceso a internet en los últimos 
tres meses. La pobreza infantil condiciona la utilización de recursos menos adecuados para acceder a internet, 
al mismo tiempo también condiciona un acceso a internet más precario más relacionado con banda móvil y se 
observa esta tendencia en los hogares con niñas y niños menores de 16 años tanto de familias monomarentales, 
como parejas con hijos e hijas como otros modelos de familia. 

Los hogares en pobreza severa o riesgo y las familias monomarentales son las que menos han utilizado 
el ordenador de sobremesa para conectarse a internet en los últimos tres meses. Ello es consecuencia del 
dato antes extrapolado de menor presencia de ordenadores sobremesa y portátiles tanto en los hogares pobres 
riesgo como en pobreza severa según la encuesta de uso TIC y el informe PISA.

A medida que los recursos económicos se incrementan se observa que aumenta el uso de ordenador de 
sobremesa en los últimos tres meses para internet en los hogares con niñas y niños menores de 16 años. 
Además, son los hogares de pareja con hijos/hijas a cargo los que se encuentran ligeramente por encima en 
respecto a utilización de ordenadores de sobremesa para acceso a internet (24,4 % en hogares en pobreza 
severa, 31,3 % en hogares en riesgo de pobreza y 41,5 % en hogares que no se encuentran en pobreza). Por 
el contrario, los hogares monomarentales en pobreza severa los que menos han utilizado sobremesa para 
acceder a internet en los últimos tres meses con un 16,3 % en pobreza severa. 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia. 

 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

El ordenador portátil se ha utilizado mayor medida que el ordenador de sobremesa para conectarse a internet 
en los últimos tres meses en la población en general. El portátil ha conseguido ser el dispositivo dominante en 
los últimos tiempos, tanto en los hogares monomarentales como en los hogares de pareja con hijos/hijas. De 
nuevo son las familias más pobres las que han utilizado el portátil en menor medida para acceder a internet 
en los últimos tres meses porque de nuevo la carencia material de este recurso es mayor en hogares con 
pobreza infantil. 

El 46,3 % de los hogares monomarentales en pobreza severa usan el ordenador portátil para conectarse a 
internet, el 52,6 % de los hogares en riesgo de pobreza y el 69,4 % de los hogares que no se encuentran en 
pobreza. En el caso de las parejas con hijos/hijas, realizan esta actuación el 47,8 % de los hogares en pobreza, 
el 51,1 % de los hogares en riesgo de pobreza y el 71,7 % de los hogares que no se encuentran en pobreza. 

Por otro lado, existen otros tipos de hogares, y de ellos, el 39,3 % de los que se encuentran en pobreza severa han 
utilizado este dispositivo para conectarse a internet en los últimos tres meses, mientras que en los hogares en ries-
go de pobreza se ha empleado el 46,6 % y en los hogares en no pobreza el 41,2 % en el último trimestre. En esta 
ocasión la distancia entre las familias monomarentales y las parejas con niños o niñas menores de 16 años para 
el uso del portátil para internet en los últimos tres meses es pequeña. La pobreza infantil tanto severa como en 
riego de pobreza si supone claramente una menor utilización de portátil para el acceso a internet.

Se ha detectado a lo largo del estudio que la tablet se utiliza en menor medida entre la población en general y es 
un equipamiento menos común en hogares en pobreza. La tablet como vía de acceso a internet en los últimos 
tres mesa ha sido más más utilizada en los hogares monomarentales (30 % en hogares en pobreza severa, 37,1 
% en hogares en riesgo de pobreza y 57,1 % en hogares en no pobreza), seguido de los hogares de parejas con 
hijos/hijas (28,2 % en hogares en pobreza severa, 31,3 % en hogares en riesgo de pobreza y 41,9 % en hogares 
en no pobreza) y de otro tipo de hogares (28 % de los hogares en pobreza, 27,6 % de los hogares en riesgo 
de pobreza y 42,2 % de los hogares en no pobreza). El uso de la tablet como vía de acceso a internet en los 
últimos tres meses es mucho más bajo en cualquiera de los tipos de familias con pobreza severa y riesgo 
de pobreza.  

Gráfico 20. Hogares con niñas y niños menores de 16 años han utilizado una tablet para conectarse a internet en 
los últimos tres meses según tipo de hogar y situación socioeconómica.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Gráfico 18. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que han utilizado un ordenador de sobremesa en los 
últimos tres meses para conectarse a internet según tipo de hogar y situación socioeconómica.

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Gráfico 19. Hogares con niñas y niños menores de 16 años han utilizado un ordenador portátil para conectarse 
a internet en los últimos tres meses según tipo de hogar y situación socioeconómica.
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Los hogares que no se encuentran en pobreza son los han tendido a utilizar en mayor porcentaje otros dis-
positivos diferentes como son TV conectada a Internet, altavoces inteligentes (Alexa, Google Home), consola 
de videojuegos, lector de libros electrónicos, reloj inteligente, para conectarse a internet, entre el 56 y el 72 %. 
Sin embargo, en el caso de los hogares en pobreza y en riesgo de pobreza, sólo entre el 37 % y el 56 % ejerce 
la utilización de estos. De nuevo se puede señalar que existen un número de equipamientos informáticos más 
limitado en los hogares en pobreza infantil. 

Se reitera pues, en este caso a través de la forma de conexión que salvo en móvil, tal y como mostro la pandemia 
el resto de los equipamientos informáticos: ordenador de mesa, portátil, tablet y otros dispositivos se encuentran 
en menor medida en las familias donde existe pobreza severa y riesgo de pobreza.

 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Centrándonos en el tipo de conexión que hay en estos hogares con niñas y niños menores de 16 años, la banda 
ancha fija a (ADSL, red de cable, fibra óptica, vía satélite, Wifi público, WiMax, …) sigue siendo con diferencia la 
más utilizada, y el porcentaje de utilización se incrementa cuánto mayor es el nivel socioeconómico. Son los ho-
gares de parejas con hijos/hijas los que más disponen de este tipo de conexión. Son las familias monomaren-
tales, especialmente las familias en pobreza severa (78,8 %) donde menos se dispone de banda ancha. Por 
tanto, aquí puede apreciarse de manera clara una brecha digital y de acceso al tipo de conexión, seguramente 
por los precios establecidos en el país por las teleoperadoras, en la población general ya se podía ver esta ten-
dencia, pero ya en la población de familias con, al menos, una niña o niño menor de 16 años, no nos cabe duda 
de esto. Quienes salen perdiendo de nuevo las familias monomarentales y otros tipos de familia.

El móvil es el dispositivo más utilizado para conectarse a internet en los últimos tres meses, en casi la 
totalidad de los hogares. Los que son considerados como otro tipo de hogares son los únicos que tienen 
porcentajes más bajos, pero superiores al 90 %) excepto los hogares en no pobreza (89,2 %)). Estas cifras 
pueden deberse a que posiblemente algunos de estos hogares estén conformados por personas de edad 
avanzada o incluso de la tercera edad con nietos/nietas a cargo, etc., en los que el uso del teléfono móvil no 
sea visto como algo tan necesario.

Gráfico 21. Hogares con niñas y niños menores de 16 años han utilizado un teléfono móvil para conectarse a 
internet según tipo de hogar y situación socioeconómica.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Gráfico 22. Hogares con niñas y niños menores de 16 años han utilizado otros dispositivos para conectarse a 
internet en los últimos tres meses según tipo de hogar y situación socioeconómica.
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 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Gráfico 24. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que utilizan de banda ancha móvil según tipo de ho-
gar y situación socioeconómica.

 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 

hogares. Elaboración propia.

Cuando se aborda como se conectan en hogares con niñas y niños menores de 16 años según la distribución 
por comunidades autónomas, se replica el mapa general con el mapa den situación de pobreza, brecha digital 
no sólo afecta a la infancia por encontrarse en pobreza, sino también se correlaciona con zonas más ruraliza-
das, ya que las comunidades autónomas que menos recurren a la banda ancha fija y consecuentemente más 
recurren a la banda ancha móvil, son comunidades autónomas con bastante terreno rural, como toda la zona 
norte (Galicia, Asturias, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra) o Extremadura.

Gráfico 23. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que utilizan banda ancha fija según tipo de hogar y 
situación socioeconómica.
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Mapa 2. Hogares en pobreza con niñas y niños menores de 16 años que utilizan de banda ancha fija según co-
munidad autónoma.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Mapa 3. Hogares en pobreza con niñas y niños menores de 16 años que utilizan banda ancha móvil según comu-
nidad autónoma.

 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.
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De nuevo se repite tendencia cuando se trata de pobreza infantil, en las familias con hijos e hijas de menos de 
16 años se puede ver que el riesgo de utilizar banda móvil es más alto en los municipios más pequeños. En 
comparación, el 90,8 % de los hogares pobres en municipios de más de 500.000 habitantes tiene banda ancha 
fija, mientras que sólo ocurre en el 84,8 % de los hogares pobres en municipios de menos de 10.000 habitantes. 
Y al contrario ocurre con la banda ancha móvil, es el 7,6 % de los hogares pobres en municipios de más de 
500.000 habitantes los que recurren a ella, mientras que en municipios de menos de 10.000 habitantes la cifra se 
dispara al 14,9 %. Esta es una tendencia que se ha valorado constantemente a lo largo de este informe y otros 
referentes, las regiones más rurales corren más riesgo de apagón digital y brecha digital especialmente cuan-
do hay pobreza infantil. Un dato que analizar en el futuro con más proximidad del 10 % de población que solo 
usa banda móvil a partir de las ciudades de 100.000 habitantes en pobreza severa (en las ciudades de más de 
500.000 es reduce esa proporción hasta el 7,6 %) sería necesario abordar la relación entre este apagón digital 
y población infantil más vulnerable como puedan ser población gitana o población inmigrante.  

Gráfico 25. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que utilizan la banda ancha fija según hábitat y situa-
ción socioeconómica.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Gráfico 26. Hogares con niñas y niños menores de 16 años que utilizan de banda ancha móvil según hábitat y 
situación socioeconómica.
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 Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.
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El uso y las competencias digitales
El acceso a equipamientos y a la red de Internet son los elementos básicos para la eliminación 
de la brecha digital. Sin embargo, el uso y las competencias digitales son clave para reducir la 
brecha digital, ya que determinan cómo las personas acceden y usan la tecnología de manera 
efectiva. Por una parte, es importante analizar el uso que se le da a la tecnología porque la ca-
pacidad de utilizar las herramientas digitales para actividades como la comunicación, la relación 
con las administraciones públicas, la formación o la salud pueden llegar a suponer el acceso a 
servicios importantes para el desarrollo de los hogares, en especial si estos se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Por su parte, las competencias digitales, que incluyen habilidades 
para buscar, evaluar y usar información en línea, son esenciales para aprovechar las oportuni-
dades que ofrece el mundo digital. 

Sin estas habilidades, el acceso tecnológico pierde sentido, perpetuando desigualdades.

La brecha digital no solo es falta de acceso, sino también la incapacidad de usar la tecnología 
de manera significativa. Las personas que poseen competencias digitales avanzadas tienen ma-
yores posibilidades de beneficiarse de las oportunidades educativas, laborales y sociales que 
ofrece la tecnología, mientras que quienes no las tienen quedan relegados. 

Estas consideraciones tienen un impacto profundo en la equidad social. Para los hogares más 
vulnerables, una tecnología poco accesible y la carencia de habilidades digitales refuerzan des-
igualdades preexistentes, limitando el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud 
o el empleo. Promover el diseño de tecnologías accesibles y fomentar el aprendizaje de compe-
tencias digitales puede transformar estas realidades, permitiendo una inclusión más amplia en 
la sociedad digital y reduciendo de manera significativa la brecha digital.

En este capítulo se van a analizar, por una parte, ciertas competencias generales, como la capa-
cidad de buscar empleo o solicitar una subvención, y por el otro, se va a centrar en las compe-
tencias relacionadas con la educación.

6.1 Competencias digitales generales

En este punto se van a analizar las competencias digitales generales de los hogares de 16 a 74 
años, señalándose las distancias por el tipo de hogar y el nivel de pobreza. Si bien los porcentajes 
son diferentes al eliminarse el peso de los hogares con personas de más de 16 años en el grupo 
de familias con hijos e hijas y persona con hijos e hija la tendencia es clara. Quienes más necesi-
dad han tenido y en consecuencia han utilizado internet para encontrar empleo en los últimos tres 
meses son las familias en pobreza severa, después en riesgo de pobreza y finalmente en situación 
de no pobreza. 

Cuando se analiza el conjunto de la base de hogares de entre 16 y 74 años, son los hogares mo-
noparentales los que más tienden a buscar empleo a través de internet (17,9 %), seguidos por las 
parejas con hijos/hijas (14,7 %), y otros tipos de hogar (13,2 %). Los hogares de parejas sin hijos/
hijas y unipersonales ni siquiera llegan al 10 %. Finalmente, en cualquiera de los casos, cerca del 
20 % los hogares en riesgo de pobreza han buscado empleo o enviado una solicitud de trabajo 
por internet en el último trimestre. Así pues, cuando la situación económica de la familia con hijos 
o hijas es buena no afecta la monomarentalidad en la necesidad, oportunidad y manejo de habili-
dades digitales para poder encontrar y cambiar de empleo. 

La necesidad que representa internet en la búsqueda activa para la sociedad en general ha 
crecido, pero en mayor medida para las familias en pobreza que necesitan estos conocimientos 

06 digitales para corregir la carencia de capital social que permita acceso a mejores empleos. Al mismo tiempo, es 
probable que se dé mayor rotación en el empleo, permita que las búsquedas de trabajo sean más recurrentes 
y entre dentro del periodo del último trimestre.

En la submuestra de hogares con niñas y niños menores de 16 años, se contempla que son los hogares pobres 
los que más recurren a internet para buscar empleo o enviar una solicitud de trabajo, sobre todo los hogares 
monomarentales (35 %) seguidos de otros tipos de hogar (24,30 %) y finalmente de las parejas con hijos/hijas a 
cargo (24,22 %).

Gráfico 27. Uso de internet para buscar empleo o enviar una solicitud de trabajo en los últimos tres meses según 
tipo de hogar y situación socioeconómica

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa
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Gráfico 28. Uso de internet en hogares con niñas y niños menores de 16 años para buscar empleo o enviar una 
solicitud de trabajo en los últimos tres meses según tipo de hogar y situación socioeconómica

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.
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En los últimos 12 meses, son las familias o parejas con hijos e hijas, independientemente de su edad, las 
que más han realizado solicitudes de subvenciones o derechos, equivalentes a tramitaciones de inscrip-
ciones en colegios o universidades, subsidios por hijo, pensiones, desempleo. 

Así, el 30 % de los hogares monoparentales en pobreza severa realizan este tipo de solicitudes, cifra muy simi-
lar a la de los hogares en con las mismas características en situación de pobreza. Cuando no existe riesgo de 
pobreza este indicados disminuye en 4 puntos porcentuales. 

Estos resultados enlazan con la mayor necesidad de realizar estas tramitaciones entre aquellos grupos sociales 
que necesitan reclamar ayudas, prestaciones, subvenciones y derechos, pero las diferencias porcentuales no 
son muy grandes entre pobreza, riesgo de pobreza y no pobreza, alrededor de un punto entre las familias mo-
nomarentales en pobreza y en riesgo y dos puntos y medio entre parejas con hijos e hijas. La situación cambia 
cuando hay niñas y niños menores de 16 años en los hogares, entonces las familias monomarentales o monopa-
rentales suben hasta casi el 50 % en pobreza cuando el conjunto de familias monoparentales estaba en un 30 
%. Es necesario tener en consideración que algunos de los derechos estudiados por la Encuesta sobre Equipa-
miento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023 en los últimos 12 meses son sub-
sidios por hijo o hija, inscripciones a colegios o becas necesitan de hijos e hijas dependientes dentro del hogar. 

Profundizando en la submuestra de hogares con niñas y niños menores de 16 años, son las familias monomaren-
tales las que más han realizado este tipo de solicitudes, el 48,75 % de las que se encuentran en pobreza severa, 
42,24 % de las que se encuentran en riesgo de pobreza y el 35,92 % de las que no están en pobreza. En este 
sentido es necesario tener presente que el porcentaje hace referencia al número de personas por cada catego-
ría que realiza la actividad, ello quiere decir que existe aún en el grupo más vulnerable, familias monomarentales 
en pobreza extrema con hijos e hijas pequeños que no realizan estas actividades y es bajo este contexto como 
se debe de analizar la información disponible. También abordar que no todas estas actividades se deben de 
realizar anualmente, pero si existen algunas con periodicidad anual como matriculación o petición de becas. 
La cuestión es que otros actores ayudan a las niños y niñas en situación de pobreza a ejercitar sus derechos; 
servicios sociales, centros educativos, asociaciones o ONG, o quedan fuera del círculo de la información y la 
posibilidad de ejercicio de estos derechos. 

Gráfico 29. Solicitud de subvenciones o derechos en los últimos 12 meses según nivel socioeconómico

Gráfico 30. Solicitud de subvenciones o derechos en los últimos 12 meses en hogares con niñas y niños menores 
de 16 años según nivel socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

La Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023 pregunta 
por las solicitudes de documentos o certificaciones y la posibilidad de realizar reclamaciones en el último año 
como puedan ser reclamaciones o quejas (p. e. denunciar un robo, presentar una reclamación judicial, solicitar 
asistencia jurídica, interponer una demanda ante un tribunal). 

Este tipo de solicitudes se realiza en mayor proporción por los hogares que no se encuentran en pobreza, 
seguidos de los hogares en pobreza severa. Son los hogares en riesgo de pobreza los que presentan cifras 
porcentualmente inferiores. 

El 30,08 % de los hogares monoparentales que no están en pobreza han realizado algún tipo de acciones de 
este tipo en el último año, y el 32,69 % en el caso de las parejas con hijos/hijas. En el caso de los hogares con 
pobreza severa representan el 29,29 % y 27,32 %. En los hogares en riesgo de pobreza, los porcentajes son 
24,43 % y 25,49 % respectivamente. 

Por otro lado, en la submuestra de hogares con niñas y niños menores de 16 años, son las familias monomaren-
tales en pobreza severa las que más solicitan documentos o certificaciones oficiales o realizan reclamaciones, 
el 41,25 %, casi la mitad de estas, posiblemente para la solicitud de determinadas ayudas y recursos como antes 
se ha comentado. La relación es intrínseca pues con la pregunta anterior relacionada con solicitud de subven-
ciones y derechos.

Más adelante se verá que los hogares en pobreza infantil disponen en menor medida de certificaciones digi-
tales, las cuales son una herramienta fundamental para el acceso seguro a documentación necesarias para 
acceder a reclamar diferentes derechos.

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa
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Gráfico 31. Solicitud de documentos o certificaciones oficiales o reclamaciones a la administración en los últi-
mos 12 meses según nivel socioeconómico

Gráfico 33. No se realiza solicitud de un documento oficial o una reclamación a las administraciones públicas en 
los últimos 12 meses por falta de habilidades según nivel socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Gráfico 32. o reclamaciones a la administración en los últimos 12 meses en hogares con niñas y niños menores 
de 16 años según nivel socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Las solicitudes de documentos oficiales o la realización de reclamaciones a las administraciones públicas pue-
den no llevarse a cabo por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser la falta de habilidades tecnológicas, ad-
ministrativas o ambas, no se observa diferencia alguna reseñable para considerar que sea un factor diferencial 
por tipos de familias.

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Total
Riesgo de pobreza

No pobreza
Pobreza severa

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

La identificación electrónica se está convirtiendo en una herramienta clave para trabajar con la administración 
pública en internet, la ley no obliga a la ciudadanía a hacerlo, pero supone un ahorro de tiempo especialmente 
en gestiones administrativas, de solicitud de recursos, etc. Más del 50 % de cualquier tipo de hogar que no esté 
en pobreza ha utilizado la identificación electrónica en los últimos doce meses, más aún en los hogares con 
hijos/hijas de cualquier edad donde el porcentaje se sitúa por encima del 60 %. No obstante, en los hogares en 
riesgo de pobreza y en pobreza severa curiosamente solo se ha utilizado en el último año por un 20 % y el 50 
%, correspondiendo los porcentajes más elevados a las familias con hijos/hijas de cualquier edad a su cargo.

En hogares con niñas y niños menores de 16 años se ve claramente la relación de menor uso de las certi-
ficaciones electrónicas. En este caso a mayor nivel socioeconómico, mayor es el porcentaje de hogares 
en los que ha utilizado en alguna vez en el último año alguna identificación electrónica. Son los hogares 
monomarentales los que más la emplean, aunque con cifras muy cercanas se encuentran las parejas con 
hijos/hijas a cargo.

Más concretamente, hablando del uso de esta identificación electrónica para servicios administrados por la 
administración o por autoridades de España, entre el 50 % y el 60 % de los hogares que no están en pobreza 
la han utilizado el último año, pero los datos se reducen a entre el 20 % y el 30 % en los hogares en riesgo de 
pobreza y en pobreza, excepto en el caso de los hogares en los que hay hijos/hijas a cargo en los que entre el 
40 % y el 50 % emplean la identificación electrónica para estos servicios.

Así pues, hay un amplio marco de mejora para que las familias en situación de pobreza puedan relacionarse de 
una manera más segura y rápida con las Administraciones Públicas. 
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Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Gráfico 34. Utilización de algún tipo de identificación electrónica (eID) en los últimos doce meses según nivel 
socioeconómico

6.2 Uso de competencias digitales en el entorno educativo

La capacidad de acceder a formaciones a través de la red en un mundo globalizado es el acceso a un derecho 
para padres y madres que pueden utilizarlo como vehículo de mejora profesional y personal. La utilización para 
realizar un curso online en los últimos tres meses tal y como podría sospecharse, tienden a hacer en mayor 
medida los hogares que no están en pobreza, poseedores probablemente de mayor capacitación digital, 
puestos de trabajo más digitalizados, equipamiento y habilidades esta brecha entre familias pobres y no 
pobres ayuda en cierto modo a reproducir el círculo de desigualdad. Al mismo tiempo de nuevo de nuevo 
los hogares con niños y niñas son más activos en la realización de cursos online especialmente en el grupo 
de no pobreza porque se encuentran en las edades más adecuadas para ello.

En el abordaje más directo de la pobreza infantil, solo familias con hijas e hijos menores de 16 años efectivamen-
te se corroboran que cuando hay pobreza tanto las familias monomarentales, como pareja con hijos e hijas son 
las que más han realizado cursos online en el último trimestre. Esta situación si varía en otros tipos de hogares 
con casi igualdad de proporciones entre quienes han realizado este tipo de formaciones en el último trimestre.

Gráfico 36. Uso de internet para realizar un curso online en los últimos tres meses según nivel socioeconómico.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Gráfico 35. Utilización de algún tipo de identificación electrónica (eID) en los últimos doce meses según nivel 
socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Gráfico 37. Uso de internet en hogares con niñas y niños menores de 16 años para realizar un curso online en los 
últimos tres meses según nivel socioeconómico.

Total
Riesgo de pobreza

No pobreza
Pobreza severa

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares Elaboración propia.
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El uso de internet para material de aprendizaje online complementario a un curso es más visible en hoga-
res con hijos/hijas a cargo, ya sean de pareja o monoparentales (p. e. material audiovisual, textos electróni-
cos, plataformas de aprendizaje). Esto ocurre entre el 35 % y el 37 % de los hogares en pobreza y en riesgo de 
pobreza, mientras que en los hogares monoparentales que no están en pobreza el porcentaje es del 46,6 % y 
en los de las parejas con hijos/hijas del 52 %. Si se observa pues que, en los hogares con pobreza o pobreza 
severa, hay un menor uso de estos recursos de aprendizaje online. La pobreza condiciona siempre un menor 
uso del material de aprendizaje complementario online. De hecho, cuando se aborda exclusivamente familias 
con hijos e hijas de menos de 16 años se observa que el salto entre aquellas que están en pobreza (severa o en 
riesgo) y quienes no están en pobreza es de 15 punto porcentuales. 

Gráfico 38. Uso de internet para utilizar material de aprendizaje online que complemente el curso según nivel 
socioeconómico

claramente a la infancia en pobreza al suponer cierta desconexión entre profesorado y alumnado. Aunque 
este tipo de alternativas comunicativas y de socialización se ha incrementado, el porcentaje de estas herramien-
tas para hogares con hijos/hijas a cargo es sólo de entre el 30 % y el 40 %. 

Es más cuando se aborda la submuestra exclusiva de familias con hijas e hijos menores de 16 años se hace más 
preocupantes las distancias, a pesar de aumentar las proporciones con respecto al total de la población, la dife-
rencia entre familias monomarentales o monomarentales pobres y familias no pobres y parejas con hijos e hijas 
de menos de 16 años es de 12 puntos porcentuales. De hecho, en el grupo de familias monomarentales o mono-
parentales es más habitual que en los últimos tres meses se hayan utilizado herramientas de audio o video para 
comunicarse con educadores o estudiantes. En este sentido la necesidad de una mayor conciliación en este grupo 
de familias con una sola persona a cargo puede convertir estas herramientas en más vitales para su utilización. 

Gráfico 40. Uso de internet para comunicarse con educadores o estudiantes mediante herramientas de audio o 
video en los últimos tres meses según nivel socioeconómico

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severa

Riesgo de pobreza No pobrezaPobreza severaFuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Gráfico 39. Uso de internet en hogares con niñas y niños menores de 16 años para utilizar material de aprendi-
zaje online que complemente el curso según nivel socioeconómico

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 
hogares. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Elaboración propia.

Haber hecho uso de internet para comunicarse con educadores o estudiantes (posibles compañeros y 
compañeras) en los últimos tres meses a través de herramientas de audio o video se da casi en 10 puntos 
más en el caso de los hogares monoparentales y de parejas con hijos/hijas que no están en pobreza, en 
comparación con los hogares en pobreza y en riesgo de esta. Esta diferencia es una brecha que perjudica 

Gráfico 41. Uso de internet en hogares con niñas y niños menores de 16 años para comunicarse con educadores 
o estudiantes mediante herramientas de audio o video en los últimos tres meses según nivel socioeconómico

Total
Riesgo de pobreza

No pobreza
Pobreza severa

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2023. Submuestra 3.368 

hogares. Elaboración propia.
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Otro aspecto importante en el uso de las herramientas digitales en la educación son los conocimientos y ha-
bilidades técnicas en TIC que ayudan al desempeño escolar. El informe PISA cuenta con un que se conforma 
con 14 habilidades digitales algunas de las cuales se consideran entran dentro de los planes de estudios de 
4º de la ESO en su mayoría y en la asignatura de Tecnología. Las habilidades y conocimientos evaluados son 
los siguientes: 

 • Buscar y encontrar en Internet información importante.

 • Evaluar la calidad de la información que encontraste en Internet.

 • Compartir información práctica con un grupo de alumnos.

 • Colaborar con otros alumnos en un trabajo en grupo.

 • Explicar a otros alumnos cómo compartir contenido digital en línea o en una platafor-
ma escolar.

 • Escribir o editar texto para un trabajo de clase.

 • Recopilar y registrar datos (p. ej., mediante registradores de datos, Microsoft® Access™, 
Google® Forms, hojas de cálculo).

 • Crear una presentación multimedia (con sonido, imágenes o vídeo).

 • Crear, actualizar y mantener una página web o un blog.

 • Cambiar la configuración de un dispositivo o aplicación para proteger mis datos y mi 
privacidad.

 • Seleccionar el programa o aplicación más eficiente que me permita llevar a cabo una 
tarea específica.

 • Crear un programa de ordenador (p. ej., en Scratch®, Python®, Java®).

 • Identificar el origen de un error en un programa después de tener en cuenta una lista 
de causas potenciales.

 • Descomponer un problema y representar una solución en una serie de pasos lógicos, 
como un algoritmo.

En este sentido, el indicador de autoeficacia en competencias digitales (ICTEFFIC) muestra claramente un 
mayor desempeño en los adolescentes provenientes de familias con un nivel socioeconómico más alto. Las 
principales diferencias se dan entre los grupos extremos de “no puedo hacer esto”, ya que un 19,5 % del 
alumnado de clase alta se encuentra en esta situación, frente al 30,8 % del alumnado de clase baja. En el 
caso de “puedo hacerlo con un poco de esfuerzo” o “puedo hacerlo fácilmente”, alrededor del 20 % de 
los adolescentes con niveles bajos económicamente estarían en esta situación y un total del 28 % de los 
adolescentes con familias de rentas más altas. Evidentemente estas relaciones están cruzadas con las ya 
analizadas con anterioridad de mayor privación material de ordenadores, un número inferior de dispositivos 
para uso de internet y para uso formativo. 

Gráfico 42. Indicador de autoeficacia en competencias digitales (ICTEFFIC) según nivel socioeconómico de los 
adolescentes (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

En referencia al ICTEFFIC existe cierta relación entre el mismo y los rendimientos en las pruebas matemáticas 
del PISA 2022, pero dicha relación afecta solo en el grupo de adolescentes que afirman no pueden hacer las 
competencias digitales ICTEFFIC.

Los resultados de PISA muestran que la clase social afecta en 80 puntos en las pruebas de matemáticas, el grupo 
social de adolescentes más vulnerables tienen 443 puntos frente al 523 puntos del grupo de adolescentes en ho-
gares mejor posicionados económicamente. No obstante, la relación es menor entre competencias digitales y ren-
dimiento prueba matemáticas. Así, el grupo que no puede hacerlo fácilmente tiene 454 puntos de media en las 
pruebas matemáticas mientas que aquellos que les cuesta hacerlo solos ya puntúan con 501 puntos, quienes 
lo hacen con un poco de esfuerzo puntúan 506 y quienes pueden hacerlo con facilidad puntúan en 490, casi 
40 puntos por encima de quienes no pueden. Dado que se observa un efecto clase social y habilidades in-
formáticas dejando en vulnerabilidad a las familias en pobreza infantil es papel del instituto ese fundamental 
como equiparador social. Estos los conocimientos informáticos que estudia ICTEFFIC aparecen en el currilum de 
4º de la ESO, el profesorado puede ser consciente de la importancia que como elemento para igualador tiene esta 
formación, ayudando por ejemplo a mejoras indirectas en otras materiales y conocimientos curriculares

De ahí la relevancia de programas como Educa en digital tuvieron sus efectos positivos en esta área, así como 
toda la línea 3 del Plan Nacional de Competencias Digitales.

Puedo hacerlo fácilmente
Me cuesta hacer esto solo

Puedo hacerlo con un poco de esfuerzo
No puedo hacer esto
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Gráfico 43. Nota media en matemáticas según el nivel socioeconómico de los adolescentes (ISEC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

Gráfico 44. Nota media en matemáticas según el indicador de autoeficacia en competencias digitales (ICTEFFIC)

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

En la misma línea, PISA 2022 muestra el tiempo que los adolescentes de 15 años dedican a juegos y aplicacio-
nes educacionales o a otras herramientas de aprendizaje en sus hogares. Puede verse que, en un nivel socioe-
conómico bajo, los y las adolescentes que nunca o casi nunca emplean estas tecnologías son un 38,1 %, tres 
puntos por encima del resto de niveles socioeconómicos. Además, el 5,40 % de los y las adolescentes de un 
nivel socioeconómico bajo utilizan estas herramientas varias veces al día, mientras que en un nivel socioeconó-
mico alto sólo lo hacen el 3,70 % de los y las adolescentes, posicionándose comparativamente 2 puntos porcen-
tuales por debajo. Por lo tanto, estas aplicaciones, juegos y herramientas tecnológicas educacionales y de 
aprendizaje pueden verse como una oportunidad de refuerzo académico, no existen grandes diferencias 
en los niveles más bajos económicamente incluso en situación de pobreza infantil. Ello nos lleva a cierta 
esperanza, existen algunas diferencias de frecuencia de uso, pero estas no son tan severas como en otras áreas 
lo que da un margen para valorar hacer un mayor hincapié en las políticas que generalicen el uso de estos jue-
gos y aplicaciones orientados directamente a contenidos académicos dentro de un marco de línea 3 del Plan 
Nacional de Competencias digitales. 

Gráfico 45. Tiempo dedicado a juegos y aplicaciones educacionales o a otras herramientas de aprendizaje se-
gún nivel socioeconómico

Fuente: Informe PISA 2022. Elaboración propia.

Una o dos veces al mes

Nunca o casi nunca

Todos los días o casi todos los días

Una o dos veces a la semana

No dispongo de este recurso 
fuera de la escuela

Varias veces al día
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ANEXO
Metodolgía 
empleada para la 
investigación
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Metodología empleada para la 
investigación.
Para poder cubrir los objetivos de abordar los derechos de acceso universal y equidad de acce-
so a las TIC de los niños y niñas se han utilizado las siguientes fuentes: 

Informe PISA. Año 2022.

Se han analizado los microdatos del cuestionario PISA (2022) para estudiantes de 15 años en 
España para el año 2022. La muestra para este año es de 30.800 adolescentes de todo el terri-
torio nacional.

En este conjunto de datos, deben destacarse dos indicadores cruciales que han agrupado a los 
y las estudiantes según su situación socioeconómica, para lo que se aplica el indicador ISEC, y 
según su habilidad y autonomía respecto a las TIC, reflejadas en el indicador ICTEFFIC.

El indicador ISEC surge por primera vez en el año 2000, con media 0 para el Promedio de la 
OCDE en ese año y desviación típica 1. Es una puntuación compuesta que combina en una 
sola la información de tres componentes: el nivel educativo más alto de los padres; el estatus 
ocupacional más alto de los padres; y las posesiones del hogar (es un indicador de la riqueza 
familiar). La información sobre estos tres componentes para cada estudiante se recoge a través 
del cuestionario de contexto del estudiante, que se responde después de completar las pruebas 
cognitivas. En este informe, el índice PISA de estatus económico, social y cultural (ISEC)11 se 
utiliza para distinguir entre estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos (es decir, aque-
llos entre el 25 % de los estudiantes con los valores más bajos en el índice ISEC en su país, 1.er 
cuarto de ISEC) y estudiantes socioeconómicamente favorecidos (es decir, aquellos entre el 
25 % de los estudiantes con los valores más altos en la ISEC en su propio país o economía, 4.º 
cuarto de ISEC). 

Por otro lado, en 2018, PISA elaboró el denominado “índice de autonomía percibida en relación 
con las TIC” (AUTICT), y en 2022, el índice de autoeficacia en competencias digitales (ICTE-
FFIC). Las calificaciones de los estudiantes sobre su capacidad para realizar diversas tareas uti-
lizando recursos digitales (p. ej., “Buscar y encontrar información relevante en línea”, “Escribir o 
editar texto para una tarea escolar”) se escalaron en el índice de “Autoeficacia en competencias 
digitales”. Cada uno de los 14 ítems incluidos en esta escala tenía cuatro opciones de respuesta 
sustantivas (“No puedo hacer esto”, “Me cuesta hacer esto solo”, “Puedo hacerlo con un poco 
de esfuerzo”, “Puedo hacerlo fácilmente”) y una opción de respuesta adicional “No sé qué es 
esto” que se recodificó como faltante antes de la escala. 

11 Se calcula combinando una serie de variables sobre la familia: el nivel educativo más alto alcanzado por los proge-
nitores o tutores, su estatus ocupacional más elevado de alcanzado, un indicador de seguridad alimentaria y estatus 
socioeconómico subjetivo, así como un índice de posesiones del hogar, que incluye posesiones generales, recursos 
educativos y número de libros, atribuyendo el mismo peso a los tres componentes debidamente estandarizados. En 
posesiones del hogar se incluyen número de televisores, coches, habitaciones con baño, teléfonos con acceso a inter-
net, ordenadores, tabletas, libros electrónicos, instrumentos musicales. En recursos educativos y número de libros se 
incluyen disponibilidad de un escritorio para estudiar, habitación propia, ordenador para fines educativos, softwares 
educativos, acceso a internet, libros de literatura clásica, libros de poesía, obras de arte, libros de apoyo escolar, diccio-
nario, libros de arte, música o diseño y 3 ítems específicos de cada país (variables dicotómicas, son respuesta sí o no).

ANEXO Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los hogares. Año 2023.12

Esta encuesta permite analizar la brecha causada por la conectividad y si esta es limitada o ilimitada, la dispo-
nibilidad en el hogar de equipos informáticos y la capacidad para realizar diferentes acciones online necesarias 
para la vida cotidiana (habilidades de información, comunicación, resolución de problemas o competencias 
informáticas). También se aborda el uso cotidiano en áreas como compras, banca, comunicaciones, ocio, for-
mación, salud y gestiones con las administraciones públicas. También cuenta con un módulo de datos orientado 
a niñas y niños de 10 a 15 años.

Se han analizados los microdatos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Co-
municación en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el primer trimestre del año 2023. 

Esta encuesta recopila datos de 13.421 personas, de entre 16 y 74 años, de todas las regiones de España. El 
tamaño de la muestra permite asegurar un margen de error en la estimación de proporciones menor o igual al 
0,6 % con un nivel de confianza del 97 % para la población total.

Para analizar las diferencias territoriales, se comparan las comunidades autónomas entre sí y con el nivel nacio-
nal. Sin embargo, es importante notar que la distribución de la muestra no es uniforme entre las comunidades, 
ya que está parcialmente determinada por el tamaño de cada región. Por lo tanto, los tamaños muestrales varían 
entre 658 y 1.369 casos por comunidad autónoma, lo que asegura un margen de error que oscila entre el 2,7 % 
y el 4,9 % con un nivel de confianza del 97 %, dependiendo de la región. En el caso de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla13, la muestra es significativamente menor (menos de 100 casos), es por ello por lo que no se 
aportan datos al respecto. 

Para construir un indicador de pobreza se siguió parcialmente la metodología del estudio Nuevas tecnologías, 
Brecha digital y hogares Vulnerables de APDN. 

La Encuesta sobre Equipamientos y usos de la tecnología de la información no cuenta con una variable espe-
cífica de pobreza, por lo que se ha construido en base a una variable de ingresos mensuales netos del hogar, 
que se encontraba dividida en cinco intervalos (<900 €, 900-1.599 €, 1.600-2.499 €, 2.500-2.999 €, y ≥3.000 €), 
además de una opción para no especificar (NS/NR). Para cada hogar, se divide el punto medio de su intervalo 
de ingresos por las unidades de consumo, creando así una nueva variable que refleja los ingresos por unidad de 
consumo. Usando el umbral de pobreza de 2023 (915,78 euros al mes14 y 10.989,34 euros anuales), se obtienen 
las siguientes categorías:

 • No especificado (NS/NR): 184 hogares no proporcionaron datos sobre sus ingresos mensuales 
netos, representando el 1,4 % de la muestra. Estos datos se consideran en el cálculo de totales, 
pero no en segmentaciones basadas en la pobreza.

 • Hogares en pobreza: Aquellos cuyos ingresos por unidad de consumo es siempre menor a 915 eu-
ros y superior a 610 euros al mes por unidad de consumo, según el límite superior de su intervalo 
de renta. En esta situación se encuentran 3.291 registros, el 24,5 %.

 • Hogares en pobreza severa: Aquellos cuyos ingresos representa el 40 % de la mediana, actual-
mente determinada en 7.326,34 al año, 610 euros por unidad de consumo al mes o sea 1.690 
registros lo que representa el 12,6 % de los hogares.

 • Hogares no pobres: Aquellos cuyo ingreso por unidad de consumo es superior a 915,78 euros por 
unidad de consumo. Los representan 8.256 registros, el 61,5 %.

12 El total de la muestra es de 15.823 personas de entre 16 y 100 años.
13 69 casos en el caso de Melilla y 74 en el de Ceuta.
14 60 % de la renta mediana de la ECV del año 2023.
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Las unidades de consumo se utilizan se calculan siguiendo la escala de equivalencia modificada por la OCDE 
que asigna 1 unidad de consumo a la primera persona adulta del hogar, 0,5 unidades a cada persona adulta 
adicional (considerados como mayores de 14 años) y 0,3 unidades a cada menor de 14 años. Por ejemplo, un 
hogar con dos personas adultas y dos niños y/o niñas tiene 2,1 unidades de consumo (1 + 0,5 + 2×0,3).

Para poder profundizar en la pobreza infantil se ha realizado a lo largo del informe una submuestra conformada 
por 3.368 personas en hogares monoparentales y hogares con hijos e hijas, incluso otras formas de familias 
donde había al menos un niño, niña o adolescente de menos de 16 años. Permite saber que son familias con 
algún miembro de ese grupo de edad, ello implica que los niños y niñas menores de 16 y 17 años no aparecen a 
este grupo ya que no hay forma de poder computabilizarlos en la Encuesta sobre Equipamientos 2023 y usos de 
la tecnología de la información. Esta submuestra más específica supone el 25,4 % de las entrevistas en hogares 
realizadas. Las diferencias que se pueden encontrar en porcentajes de respuesta con respecto a la muestra 
general son fruto de la desaparición en esa muestra de hijos e hijas de más de 16 años que pueden vivir en el 
hogar (no sólo de 16 y 17 años si no mayores de esa edad). En este sentido la edad media de emancipación del 
hogar se sitúa alrededor de los 30 años.15 

Es necesario señalar que, a través del análisis de los ingresos de la Encuesta de equipamiento y Uso de tec-
nologías de la información y la comunicación, no existen hogares en situación de pobreza severa y todo hogar 
unipersonal con menos de 900 euros se encuentra en riesgo de pobreza de forma conceptual. 

Esto es así porque queda configurado en 915,18 euros el mínimo por unidad de consumo en el año 2023 en la 
Encuesta de condiciones de vida. Toda entrevista realizada a persona que manifiesta vivir sola y tener menos 
de 900 euros automáticamente es posicionada en hogares en pobreza, ya que están por debajo del 60 % de la 
mediana de ingresos en 2023. Podría suceder que estar personas que manifiestan tener menos de 900 euros 
tuvieran por ejemplo menos de los 610 euros al mes por unidad de consumo que se consideran pobreza severa. 
Sin embargo, dado que el presente estudio se concentra en la infancia y en consecuencia modelos familiares de 
padres y madres con hijos e hijas, padres y madres solo con hijos e hijas, u otros modelos de familias, no supone 
distorsión alguna para el análisis central de pobreza infantil.

Otro aspecto significativo para tener en consideración es el significativo crecimiento del umbral de pobreza 
entendido como restricción material y su subida en el año 2023 en la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 
2023). De hecho, el análisis comparado de ambas muestras nos enseña que los datos recogidos por la Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV) muestran ingresos más altos que los que aparecen en la Encuesta sobre equi-
pamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2023. Este hecho tiene efecto 
porque se aplica el baremo de la ECV y el Eurostat a los ingresos de la Encuesta sobre equipamientos y uso de 
la tecnología de la información y la comunicación en los hogares 2023. Las razones son varias, la metodología 
ECV esta estandarizada y homologada internacionalmente para abordar desigualdad y pobreza y detalla todos 
los ingresos uno a uno que puede recibir un hogar. Su eje es el conocimiento de la riqueza, pobreza y desigual-
dad de los países, apenas tiene datos de equipamientos más allá de la pregunta de privación material, tener un 
ordenador en casa. El proceso inverso sucede con la Encuesta sobre equipamientos y uso de la tecnología de 
la información, aunque hay variables de ingresos es más genérica y menos exhaustiva, auto declarada y existen 
otros datos adicionales como formación, hábitat, origen, ocupación, etc. Esta encuesta tiene como eje central el 
económico ese así que la recogida puede ser más defectuosa en este aspecto y los ingresos declarados más 
bajos. Las fechas de campo de la Encuesta de equipamiento y uso de tecnología de la información de los hoga-
res es primer trimestre del año 2023 pudiendo no recoger los progresivos aumentos del SMI que han afectado 
a un crecimiento de las rentas.

15 Archivo: Edad de los jóvenes que abandonan el hogar paterno 
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Somos una red de más de 
70 organizaciones de infancia



Financia

www.plataformadeinfancia.org

SOMOS UNA RED DE MÁS DE 70 
ORGANIZACIONES DE INFANCIA

Nuestra misión es proteger, promover y defender los derechos 

de niños, niñas y adolescentes conforme a la Convención sobre 

los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las 

organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales.

http://www.plataformadeinfancia.org
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