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Resumen: La adolescencia supone una etapa de 
conexión constante a Internet en la que las familias, 
en su función socializadora, intervienen mediante 
estrategias de control para ayudar a prevenir riesgos. 
Este trabajo pretende conocer a través de un estudio 
cualitativo, mediante técnicas de grupos de discu-
sión y entrevistas, la percepción de los progenitores 
sobre los riesgos que supone Internet y los modelos 
de control parental que utilizan. Las familias consi-
deran la adicción, la pérdida de valores, la ausencia 
de pensamiento crítico y el acoso como los principa-
les riesgos virtuales, y utilizan preferentemente con-
troles relacionados con castigos y con el control del 
tiempo de conexión para prevenirlos.

Palabras clave: Riesgos, Control parental, Familia, 
Adolescencia, Internet. 

Abstract: Adolescence is a stage of constant connec-
tion to the Internet where families, in their socialising 
function, intervene by means of control strategies to 
help prevent risks. This study aims to find out their 
perception of the risks posed by the Internet and the 
parental control models they use, carrying out a quali-
tative study using discussion group techniques and 
interviews. Families consider addiction, loss of values, 
lack of critical thinking and bullying as the main vir-
tual risks and preferably use controls related to pun-
ishments and control of connection time to prevent 
them. 

Keywords: Risk, Parental control, Family, Adolescence, 
Internet.

introduCCión

H oy en día las personas vivimos, no solo rodeadas de tecnología, sino in-
mersas en una sociedad digital que nos obliga a estar en una permanente 
interacción vital. La línea entre la vida online y la vida offline ha quedado 

difuminada, hasta el punto de que autores como Floridi (2015) utilizan el término 
onlife para hacer referencia al hecho de que la hiperconexión ha ocasionado que los 
sujetos vivamos una vida en la que no es posible disociar lo que ocurre en la virtua-
lidad y en el cara a cara. 

Quienes más virtualizan su vida y notan esa constante necesidad de ser, estar 
e interactuar a través de la virtualidad son, quizá, las generaciones más jóvenes 
(Muñoz-Rodríguez et al., 2020; Torrijos-Fincias et al., 2021; Sánchez-Rojo et al., 
2022). Varios estudios ya han puesto de manifiesto cómo la adolescencia se con-
vierte en un periodo de desarrollo que no puede entenderse aislado del mundo 
digital (Cipolletta et al., 2020; Garmendia et al., 2016; INE, 2021; Serrate et al., 
2023). En este periodo, la tecnología, con las posibilidades y espacios de interac-
ción que ofrece, se convierte en el medio más utilizado entre la juventud durante su 
proceso de socialización y, por ende, del desarrollo identitario (García-Aparicio y 
Rodríguez-Jiménez, 2014; Luri, 2022; Muñoz-Rodríguez et al., 2023; Pastor et al., 
2019; Renés-Arellano, 2019). 

Sin embargo, la actividad hiperconectada puede presentar riesgos en la pobla-
ción adolescente, en tanto que su desarrollo se expone a procesos de construcción 
y reconstrucción permanente (Ruiz-Corbella y De-Juanas, 2013). En esta línea, la 
etapa de la adolescencia supone un periodo de desarrollo madurativo fundamental 
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en el que la prevención de riesgos dependerá, en gran medida, del papel de las fa-
milias (Arab y Díaz, 2015).

La posición de las familias en la sociedad onlife

Uno de los pilares básicos en el desarrollo de las generaciones más jóvenes es el 
de la familia y, como tal, esta debe actuar conforme a las exigencias propias de una 
sociedad onlife (López-Sánchez y García del Castillo, 2017; Smahel et al., 2020). A 
este respecto, las familias deben conocer y adaptarse a las peculiaridades del mundo 
virtual en el que se desarrolla la adolescencia, para acompañarles y guiarles en un 
uso saludable de Internet (Álvarez-García et al., 2019; Gamito et al., 2019).

La educación desarrollada en el seno familiar durante la adolescencia será 
determinante (Ruiz-Corbella y De-Juanas, 2013; Torrecillas-Lacave et al., 2020; 
Yubero et al., 2018). Por ello, conscientes de su papel educativo (Úcar, 2023), las 
familias valoran la importancia de educar en aspectos vinculados al desarrollo en 
Internet y a través de las pantallas (Segovia et al., 2016). Así, viene siendo habitual 
que el primer contacto que la infancia y la adolescencia tiene con la tecnología se 
produzca en el hogar familiar (Ramírez-García et al., 2020; Torrecillas-Lacave et 
al., 2020), cuyo espacio se adapta a las exigencias de la sociedad onlife mediante la 
equipación con dispositivos tecnológicos y acceso a Internet. Sin embargo, la im-
plicación de las familias respecto a la educación de la población adolescente en el 
uso de Internet se reduce durante la adolescencia, a pesar de que el tiempo de co-
nexión a la red en dicho periodo aumenta de manera considerable (Alonso-Stuyck 
y Aliaga, 2017; Padilla et al., 2015). 

¿Qué ocurre cuando las familias intentan educar y guiar a sus hijos e hijas en 
su construcción identitaria durante la adolescencia? En muchos contextos familia-
res, conforme la población adolescente crece y se desarrolla al tiempo que usa las 
pantallas, se enfrentan al problema que les ocasiona la brecha tecnológica genera-
cional (Moreno et al., 2017), ya que se produce un cambio de roles: las nuevas ge-
neraciones pasan a ser las que actúan de instructores de sus progenitores en el uso 
de la tecnología, y no a la inversa. Esto dificulta que los padres y las madres sepan 
establecer y afrontar pautas, normas y controles para actuar ante la hiperconectivi-
dad en la adolescencia (Sánchez-Valle et al., 2017).

La brecha tecnológica generacional provoca inseguridad en las familias, deri-
vada del nivel de conocimiento que tienen sobre el uso de pantallas y su experiencia 
previa con las mismas (Sorbring, 2014), así como preocupación por los distintos 
riesgos a los que se expone la población adolescente en relación al uso de la tecno-
logía (Bartau-Rojas et al., 2018; Fernández-Montalvo et al., 2015). 
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La percepción de las familias ante los riesgos en Internet y el pensamiento crítico

Tradicionalmente las familias percibían riesgos vinculados directamente a la sa-
lud y al bienestar físico, como consumir tabaco, alcohol o drogas (Molero-Jurado 
et al., 2017), pero con Internet los riesgos comienzan a tener un mayor alcance 
(Garmendia et al., 2019; Tejedor y Pulido, 2012). A este respecto, múltiples 
estudios han puesto de manifiesto los riesgos más frecuentes derivados del uso 
de las pantallas (Fernández-Montalvo et al., 2015; López-Berlanga y Sánchez-
Romero, 2019; Millán y Caro, 2019; Sánchez y Álvarez, 2018; Sorbring, 2014), 
destacando como principales la adicción a Internet, robar información perso-
nal, los juegos de azar online, acceder a pornografía, ciberacoso y contactar con 
desconocidos. 

Sin embargo, no son muchos los estudios que buscan conocer los riesgos que 
perciben las familias (Narros-González et al., 2022; Torrecillas-Lacave et al., 2017; 
Torrecillas-Lacave et al., 2020). Hasta ahora se viene observando que padres y ma-
dres no perciben todos los riesgos, y que los problemas de adicción y el ciberacoso 
destacan como sus principales focos de preocupación. No resulta extraño que la 
adicción sea un riesgo percibido, teniendo en cuenta que la dependencia a Internet 
es un fenómeno cada vez más extendido y observado entre la adolescencia (Car-
bonell et al., 2012, Labrador et al., 2013; Moeller et al., 2012), que puede reducir 
su autonomía y su autoconfianza. En esta línea, estudios como el de Torrecillas-
Lacave (2017) reflejan la adicción como un temor manifiesto que puede llegar a 
verse reproducido por imitación ante los propios comportamientos de los padres y 
las madres con los dispositivos tecnológicos.

Del mismo modo, Rodrigues et al. (2022) señalan que las dificultades de co-
municación que los hijos e hijas pueden llegar a tener con sus progenitores dentro 
del hogar pueden influir en la aparición de dependencia entre los adolescentes: 
ante la carencia comunicativa familiar, vuelcan su atención en la necesidad de estar 
en contacto virtual con otros mientras están en el hogar (Pastor et al., 2019).

Por otro lado, a estas edades el pensamiento crítico resulta un aspecto clave 
dentro de la construcción identitaria, ya que mejora el desarrollo individual y so-
cial. En este sentido, aunque no se considere un riesgo, su ausencia sí que puede 
determinarse como un peligro, ya que no se ha desarrollado aún una correcta visión 
de la realidad (Campirán, 2019), al igual que falta la capacidad de lectura crítica y 
de adquisición de valores éticos a través de Internet (Segovia et al., 2016). De he-
cho, algunos estudios (GAD3, 2020) indican que una de las preocupaciones de las 
familias es la ausencia de pensamiento crítico ante las fake news, más aún cuando 
la población adolescente manifiesta que confía mucho en lo que se muestra en 
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Internet (Fundación Telefónica, 2022), a pesar de que dedica muy poco tiempo a 
leer y a ver la información consultada (Boczkowski et al., 2018).

Mediación familiar y control parental ante la prevención de riesgos en Internet

La preocupación que las familias muestran sobre los riesgos a los que se exponen 
sus hijos e hijas en Internet les hace tomar decisiones a la hora de abordar la educa-
ción de sus hijos y las estrategias de mediación para prevenirlos y fomentar un uso 
saludable (Bartau-Rojas et al., 2018; López-Sánchez y García del Castillo, 2017). 

Diversos autores (López-Castro et al., 2021; Nikken y Jansz, 2013; Valcke et 
al., 2010; Yubero et al., 2018) distinguen la mediación desde modelos negligentes, en 
los que la familia no tiende a controlar el uso de la tecnología ni apoya y dialoga 
con sus hijos e hijas en su interacción virtual; hasta modelos democráticos en los que 
la familia tiene un alto nivel de control y regulación en el uso de las pantallas, pero 
también cuenta con un alto grado de comunicación y apoyo. Del mismo modo, los 
autores perciben modelos de mediación restrictivos en los que hay un fuerte control del 
uso de la tecnología y no se facilita la comunicación sobre cómo actuar en Internet; 
así como modelos permisivos en los que la familia tiene un bajo grado de regulación 
y control del uso de la tecnología, pero muestra un alto nivel de comunicación y 
apoyo con la población adolescente a la hora de interactuar en el espacio virtual.

En este sentido, la manera de afrontar la prevención de los riesgos en Internet 
por parte de las familias dependerá del modelo de mediación que desarrollen den-
tro del hogar, provocando que las dinámicas de cada mediación influyan de manera 
diferente (Ramírez-García et al., 2020). Distintos estudios con padres y madres 
(Bartau et al., 2020; Livingstone y Helsper, 2008; Padilla et al., 2015; Symons et al., 
2017) revelan que las familias tienden a realizar una mediación activa y democrá-
tica, por encima de la restrictiva. Sin embargo, las investigaciones realizadas con 
adolescentes no son tan claras a la hora de determinar el tipo de acción que reciben 
por parte de sus familias, y apuntan a la implementación de mediaciones tanto res-
trictivas como democráticas (Álvarez-García et al., 2019; Bartau-Rojas et al., 2018; 
Mitchell et al., 2005). 

Dichas mediaciones se refieren a la constitución de normas, reglas, acuerdos y 
límites que las familias establecen en la adolescencia, que se definen como control 
parental (Pastor et al., 2019). Estudios recientes (Bhroin y Rehder, 2018; Garmen-
dia et al., 2019) indican que las familias actúan, fundamentalmente, a través de 
estrategias de control parental relacionadas con supervisar el historial de búsqueda 
en el dispositivo, compartir la ubicación del smartphone y gestionar el tiempo en el 
que se conectan a Internet. 
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Sin embargo, al igual que los modelos de mediación, las estrategias de control 
parental también difieren entre las familias. Mitchell et al. (2005) reflejan en su es-
tudio que las familias con hijos e hijas de entre 10 y 12 años tienden a desarrollar un 
control parental ligado a la supervisión de sus acciones en Internet con un carácter 
restrictivo predominante. Por su parte, Rosen et al. (2008) y Padilla et al. (2015) 
manifiestan que las familias con adolescentes de mayor edad apenas desarrollan 
estrategias de supervisión, es decir, que están más próximas a estilos de mediación 
negligentes-indulgentes, conforme los jóvenes van demandando mayor autonomía 
en su actividad en Internet. Por otro lado, las familias llegan a exponer posiciones 
muy diferentes a la hora de concebir la digitalidad en el desarrollo de las nuevas ge-
neraciones, bien demandando ayuda o bien eludiendo su responsabilidad en dicho 
proceso educativo (Gutiérrez-Pérez et al., 2022).

En esta línea, no queda claro que las familias perciban los riesgos más allá del 
ciberacoso, la ausencia de pensamiento crítico y la adicción, ni que el control pa-
rental utilizado para prevenirlos sea similar o distinto durante la etapa de la infancia 
frente a la adolescencia. En este estudio el objetivo principal se centra en analizar la 
percepción de las familias españolas respecto a los riesgos online y el pensamiento 
crítico durante la adolescencia, así como las estrategias de control parental que se 
desarrollan para enfrentar dichos riesgos. 

metodología

El diseño de investigación se centra en una metodología cualitativa (Denzin y Lin-
coln, 2005), enmarcada dentro de un estudio de investigación de naturaleza par-
ticipativa (Tójar, 2006), con el objeto de aproximarse a las preocupaciones de las 
familias. El trabajo busca analizar los riesgos percibidos por los padres y las madres 
en la red; qué percepción tienen respecto al desarrollo del pensamiento crítico de 
la población adolescente dentro de sus acciones en Internet y qué tipo de control 
parental establecen. 

Se partió de esta metodología, sistemática y orientada a la comprensión en 
profundidad de aspectos socioeducativos (Sandín, 2003), buscando la expresión de 
los participantes a través de respuestas abiertas (Creswell, 2008) que permitiesen 
estudiar y analizar el objeto de estudio a través de la perspectiva de los participantes 
(Taylor y Bogdán, 1996).
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Participantes

La muestra participante quedó conformada gracias a la participación voluntaria de 
padres y madres que tenían hijos e hijas de entre 12 y 18 años. A través de la vin-
culación del grupo de investigación con diferentes centros educativos, participaron 
un total de 33 padres y madres. Se observa diversidad en el perfil de la muestra a 
razón de género –15 hombres y 18 mujeres–, de edad –entre 43-53 años– y proce-
dencia –Burgos (Burgos), Peñaranda y Salamanca (Salamanca),Valladolid (Valla-
dolid) y Manzanares (Ciudad Real). 

Instrumentos 

Para aproximarnos al objeto de estudio empleamos la técnica Grupo de Discusión 
y Entrevista en Profundidad (Capuzzi y Gross, 2010; George, 2013), de carácter 
semiestructurado. El guion previo de los grupos de discusión y de las entrevistas 
fue consensuado por el grupo de investigación. Las cuestiones fueron debatidas 
en 3 seminarios co-formativos entre los distintos miembros, en los que se buscó la 
participación de expertos de diversas áreas que abordaron las variables sobre las que 
se trabajarían en el estudio (Muñoz-Rodríguez et al., 2020): percepción de riesgos, 
pensamiento crítico y control parental. 

Las entrevistas en profundidad se plantearon con carácter individual mediante 
una conversación entre iguales, y no a través de un intercambio formal de pregun-
tas y respuestas marcadas (Taylor y Bogdán, 1996). Se establecieron grupos de 
discusión de entre 6 y 10 participantes (Alonso, 1998; Tójar, 2006), de forma que 
se facilitara la interacción y el intercambio de opiniones entre las personas entre-
vistadas y los facilitadores de los encuentros (Creswell, 2008).

Previo al desarrollo de los cuatro grupos de discusión y las dos entrevistas rea-
lizadas, se indicó a los participantes la finalidad del estudio y se solicitó su consen-
timiento informado para grabar mediante audio el transcurso de la conversación. 
El desarrollo de los grupos de discusión tuvo una duración aproximada de 1 hora 
y media, mientras que las entrevistas se desarrollaron con una duración en torno a 
los 45 minutos. La realización de ambos instrumentos se llevó a cabo en aulas faci-
litadas por los centros escolares que aceptaron participar en el estudio.

Procedimiento de análisis

Los encuentros fueron grabados en formato audio y posteriormente transcritos por 
diferentes miembros del grupo de investigación, que participaron previamente en 



RUEDAS-CALETRIO / SERRATE GONZÁLEZ / MUÑOZ RODRÍGUEZ / TORRIJOS FINCIAS

130 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 45 / 2023 / 123-144

la elaboración de los guiones previstos, así como en el proceso de categorización 
y codificación del discurso de acuerdo con una serie de dimensiones y categorías 
(Tabla 1), establecidas a través del software NVivo v.12.

Tabla 1. Categorías y dimensiones del análisis del discurso
DIMENSIONES CATEGORÍAS

Riesgos percibidos en Internet

Ciberacoso

Contravalores

Adicción

Influencias negativas

Pensamiento Crítico

Riesgos percibidos

Ausencia de formación

Contrastar información

Valores

Control Parental

Revisión del smartphone 

Organización del tiempo

Diálogo 

Castigo-Retirada del smartphone

Fuente: elaboración propia.

En total, entre las tres dimensiones se codificaron 180 referencias: 52 en los “Ries-
gos percibidos en Internet”, 56 en el “Pensamiento Crítico” y 72 en el “Control 
Parental”. A continuación se desarrollarán a través de ejemplos de literales extraí-
dos de las 180 referencias. En relación con dichos literales, por cuestiones éticas de 
anonimidad, se identificó a los participantes del estudio con un código alfabético en 
el que es reconocible el instrumento (ENT/ entrevista y GD/ grupo de discusión) 
y la localidad en la que se implementaron. Sirvan de ejemplo: ENT_BURGOS 
(entrevista en Burgos) y GD_VALLADOLID (grupo de discusión en Valladolid). 

resultados

Riesgos percibidos en Internet

En los grupos de discusión y las entrevistas desarrolladas en este estudio se observa 
cómo un 28,9% del total de las referencias codificadas se dirigen a definir lo que las 
familias consideran que son los “Riesgos percibidos en Internet”. De forma gráfica, 
se puede ver en la Figura 1 el número de referencias codificadas en las categorías 
detectadas: 
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Figura 1. Gráfico de barras sobre los riesgos percibidos en las redes

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se puede apreciar, el riesgo de adicción a la tecnología aparece como el 
principal peligro percibido para la población adolescente. Con base en este riesgo, 
se percibe un cambio en la conducta a raíz de su interacción en Internet que puede 
derivar en conflictos sociales. Entre estos cambios, y en relación con las consecuen-
cias de la adicción, se destaca la sobreexposición hacia los demás y la ausencia de 
intimidad ante una constante conexión:

El riesgo a la adicción también, sí. De hecho, a veces pues llega un momento en el que 
mi mujer y yo tenemos problemas con ellos porque notamos que cuando están tiempo se 
vuelven más irascibles con los juegos [...]. Pierdo, me paso la pantalla, me enfado, me 
pongo irascible, pasa mi hermana por ahí y me dice no sé qué y me enzarzo con ella. 
(ENT_SALAMANCA).
No cabe duda que el tema de llegar a ser adicto, claro. Lo que estamos comentando... 
se meten, se meten, se meten... y llega un momento... (ENT_BURGOS).
Para mi uno de los peligros más importantes es la falta de desconexión, y la li-
bertad y la intimidad, continuamente estás viviendo con tus amigos metidos en 
casa, entonces tu vida se la estás dando a los demás. Entonces no tienes intimidad.
(GD_PEÑARANDA).
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En relación con el riesgo de desarrollar contravalores, las familias señalan que se 
están perdiendo valores socialmente aceptados, que los jóvenes no están apren-
diendo en sociedad debido al tiempo que pasan en Internet. Y es en el espacio 
virtual donde la información puede promover el aumento de ideales no deseados ya 
que, según destacan las familias, los valores no los aprenden en la red:

Yo creo que se están perdiendo. Pues el respeto, el control, es decir … debes estar muy 
muy pendiente para de vez en cuando pararles. (GD_PEÑARANDA)
A mí es un tema que me preocupa mucho. El cómo aprenden a pensar los chicos y cómo 
aprenden a escuchar al otro y a ir valorando qué es lo que está bien y está mal. Esto no 
se aprende por arte de magia y tú puedes oír mucha información en Internet, pero eso 
no lo aprendes así. (GD_VALLADOLID).

Por otro lado, las familias manifiestan que el uso negativo de las tecnologías, así 
como las influencias negativas de diferentes personas conocidas y desconocidas en 
Internet, aparecen como riesgos a tener en cuenta entre la población adolescente 
en tanto que pueden afectarles en la relación con sus iguales, e incluso provocarles 
diferentes perjuicios: 

Mi hijo tenía y tiene WhatsApp y una vez un amigo suyo le quitó el teléfono, se des-
pistó, y escribió una barbaridad a una chica, una barbaridad desde el móvil de mi hijo, 
fíjate tú la tontería, y te buscan un lío tremendo. (GD_MANZANARES).
Pues lo mismo que pueda ser captado por otras personas o una secta cuando era 
mi edad… Ahora pues también puede haber cierta gente que te pueda captar o 
que vayas con mala gente o que te apuntes a grupos que te están haciendo daño. 
(GD_VALLADOLID).

Como último riesgo a destacar, el ciberacoso se percibe como una preocupación 
que las familias denuncian porque consideran que su práctica puede aquejar de ma-
nera directa en la adolescencia a través de la difusión de contenido no consentido:

Yo, por ejemplo, creo que temas del ciberacoso [...]. A mí por ejemplo eso sí que me daba 
miedo, sobre todo (nombre del menor) cuando era un poco más pequeño. Yo creo que 
hoy en día el tema del acoso, a través de redes, de que alguna veces ponen algunas fotos 
de unos y de otros. (ENT_BURGOS).
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Pensamiento Crítico

En relación a la dimensión “Pensamiento Crítico”, se aprecia cómo el 31,1% del 
total de las referencias codificadas se dirigen a reseñar el estado que perciben las 
familias acerca del pensamiento crítico de adolescentes en Internet. En la Figura 2 
se puede observar el número de referencias codificadas en las categorías detectadas. 

Figura 2. Gráfico de barras sobre la percepción acerca del pensamiento crítico en 
adolescentes

Fuente: elaboración propia.

Respecto a esta dimensión, lo que las familias manifiestan en mayor medida es la 
inquietud por la ausencia de formación en el desarrollo del pensamiento crítico y, 
por tanto, su bajo desarrollo. Uno de los aspectos que destacan es la preocupación 
porque padres y madres dejen de ser referentes para la población adolescente a la 
hora de informarse, y esa falta de formación en el pensamiento crítico les puede 
llevar a verse influidos por la información en Internet.

Que superen la influencia de las redes sociales. Que dé más prioridad. Que se crea más 
lo que hay ahí que lo que le diga su padre o su madre, eso es lo que más me preocupa.
(GD_SALAMANCA).

Por otro lado, las familias denuncian dicha ausencia de formación tras destacar la 
inagotable fuente de información que es Internet y la inmediatez para acceder a ella 
como dos de los motivos que más influyen en el desarrollo del pensamiento crítico 
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en adolescentes. Según las familias, la infinidad de información y la inmediatez 
para obtenerla provocan que en la adolescencia no valoren realmente el proceso, 
el interés y el objetivo de la búsqueda, lo cual les lleva a consumir información 
superficial:

Otra cosa que tienen las redes sociales y los móviles es la inmediatez. [...] Esto es in-
mediato y ellos están acostumbrados a la inmediatez, a ningún esfuerzo. Pongo "la 
manada" y me aparecen 200 referencias pero, busco la uno, la dos o la tres, que no 
tiene por qué ser la real. (GD_MANZANARES).

En la línea de esa búsqueda superficial en Internet, sin una formación adecuada en 
el pensamiento crítico en adolescentes, las familias observan ciertas carencias en la 
población adolescente a la hora de discriminar y contrastar la información, y, por 
ende, ciertas dificultades a la hora de comprobar su veracidad:

Lo que más temo es que accedan a tanta información, cuando no toda es verdad. 
Que se crean todo lo que leen en Internet. No tienen la capacidad de discriminar.
(GD_VALLADOLID). 
Pero, de otras cosas no son tan conscientes como de la información que ellos ven y dices: 
esto es verdad o es otro meme. Yo creo que no, ahora mismo no son capaces de distin-
guirlo. (GD_PEÑARANDA).

Sin embargo, aunque la percepción de la mayoría de padres y madres con respecto 
al pensamiento crítico en adolescentes sea que carece de desarrollo, otras familias 
perciben que los jóvenes sí son conscientes a la hora de detectar y evitar algunos 
riesgos existentes en Internet:

Yo creo que de los típicos sí. De los de no se mandan fotos íntimas, ojo con los contactos 
que no sabes quién es, ojo que no sabes quién hay detrás de ese perfil. Yo creo que de los 
evidentes sí. (GD_PEÑARANDA)

En relación con los valores, aunque algunas familias destaquen que sus hijos e hijas 
valoran y cuidan su intimidad a la hora de prevenir riesgos, otras consideran que 
desarrollarse en gran medida a través de la información que les llega por Internet 
puede llegar a suponerles una serie de cambios en el día a día, dado que no tienen 
un pensamiento crítico adecuado que les permita discriminar cada contexto:

Es un problema vivir a través de la información que nos entra a través de Google, a 
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través de YouTube, que no es real y perder una serie de hábitos y valores de la vida 
real que son necesarios. (GD_MANZANARES).

Por último, a pesar de que la tendencia general de las familias diste de percibir en 
la población adolescente criterios a la hora de contrastar información en Internet, 
algunos participantes observan que sus hijos e hijas sí son capaces de llevar a cabo 
esta acción, ya sea en familia o de manera autónoma:

Mi hija contrasta mucho las cosas. [...] Contrasta mucho en muchos sitios y luego, si le 
sigue quedando duda viene a preguntarme a mí. (GD_MANZANARES).

Control Parental

Como tercera dimensión del estudio se presentan los resultados relacionados con 
los tipos de “Control Parental” que las familias establecen en la mediación del 
uso de Internet por adolescentes. Dicha dimensión fue la que obtuvo un mayor 
porcentaje de referencias codificadas, con un 40% del total. Se puede observar su 
distribución en las categorías detectadas en la siguiente figura: 

Figura 3. Gráfico de barras sobre los tipos de control parental utilizados

Fuente: elaboración propia.

Los controles más señalados se relacionan con la retirada del smartphone como 
castigo, ya sea en momentos puntuales o por un tiempo determinado, o como 
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prevención ante posibles situaciones que se consideran de riesgo, como la adicción 
o las conductas disruptivas:

Nosotros muchas veces les castigamos. Al que más al menor. Mira se ha acabado: 
se ha acabado porque te pones agresivo y te pones irascible. (ENT_SALAMANCA).
Yo les recojo el móvil el domingo, y no se los doy hasta el viernes por la tarde. Así que 
ellos ya saben que entre semana no hay móvil ni tablet. (GD_MANZANARES).

Muchas familias se cuestionan la autonomía de las nuevas generaciones a la hora 
de gestionar su propio tiempo delante del smartphone, por lo que son ellas quienes 
deciden controlar el tiempo de uso. Así, manifiestan que utilizan como control 
parental la organización del tiempo mediante fórmulas diversas, gestionando las 
horas durante las que sus hijos adolescentes pueden utilizar los dispositivos, espe-
cialmente el smartphone. 

Desde el principio que le hemos dado el móvil pues dudas a ver si va a estar todo el 
día, por lo que le medimos un poco el tiempo. (GD_VALLADOLID).

También se observa que algunas familias recurren a la revisión del smartphone de 
sus hijos e hijas, de las aplicaciones que tienen instaladas y de los perfiles que se han 
creado en las redes sociales. Destacan que tienden a desarrollar esta estrategia ante 
la posibilidad de que oculten información, ya que les permite observar su actividad 
dentro de Internet y comprobar si se muestran tal y como son en realidad, o si se 
presentan de manera distinta en el mundo virtual:

Yo es que me estaba acordando de que mi hija mayor me tiene bloqueada los estados de 
WhatsApp. Entonces… uno de los límites que les pusimos cuando les dimos el móvil 
era que podíamos ver su móvil en cualquier momento. (GD_VALLADOLID).
Yo creo que más o menos sí, porque lo leo, y cuando veo que cuelga algo pues me meto 
ahí a enredar y ver lo que le dicen, le contestan. (ENT_SALAMANCA).

Finalmente, se observa la importancia que algunas familias otorgan al diálogo como 
forma de control parental. Consideran que hablar con sus hijos e hijas les permite 
influir en el comportamiento que pueden llegar a desarrollar en Internet. Sin em-
bargo, esta práctica familiar parece ser la menos aplicada entre los demás métodos:

Yo, es verdad que el control no es a través de las redes, o sea no participo apenas en las 
redes. […] Prefiero un control directo a través del diálogo, saber si todo está bien, si 
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hay algún cambio de humor de algún tipo […]. Entonces, casi que prefiero un control 
a modo de dialogar con ellos y ciertas cuestiones que me gusta tratar con ellos y no a 
través de las redes. (GD_SALAMANCA).

disCusiones y ConClusiones

Con base en los resultados presentados, y de acuerdo con estudios previos (Sánchez 
y Álvarez, 2018; Torrecillas-Lacave et al., 2017), se confirma que la adicción y el 
ciberacoso son los principales riesgos que perciben las familias. Sin embargo, el es-
tudio ha permitido delimitar otros peligros observados, como la pérdida de valores 
y la aparición de influencias negativas en Internet. 

Los resultados mostrados sobre la dimensión del pensamiento crítico revelan 
que las familias perciben una falta de formación en el pensamiento crítico de sus 
hijos e hijas, y, por tanto, una necesidad de que lo desarrollen, resultados que se 
encuentran en la línea de estudios como el de Gamito et al. (2017) o Tejedor y Pu-
lido (2012). El estudio permite evidenciar, además, que el hecho de que exista una 
información masiva influye en que la población adolescente no valore realmente el 
proceso de exploración y sea incapaz de contrastar la información, quedándose en 
una búsqueda superficial (Boczkowski et al., 2018). 

El interés por conocer los tipos de control parental que llevan a cabo las fa-
milias confirma conclusiones similares a las aportadas en otras investigaciones 
(Fernández y Gutiérrez, 2017; Garmendia et al., 2019; López-Sánchez y García 
del Castillo, 2017; Monks et al., 2016; Torrecillas-Lacave et al., 2017; Torrecillas-
Lacave et al., 2020). Se evidencian distintos tipos de control parental ejercido por 
las familias, concretamente basados en la retirada del smartphone como forma de 
regulación o como castigo, la organización de los tiempos de uso en función de 
horarios establecidos, la supervisión del perfil digital de sus hijos e hijas mediante 
su seguimiento en las redes sociales, o la propia revisión del smartphone. 

Por otra parte, este estudio permite demostrar que el diálogo como control 
parental es la tendencia menos utilizada, hecho que evidencia una mediación por 
parte de las familias participantes más restrictiva y autoritaria que democrática. Se 
ha podido comprobar también que, efectivamente, las familias ponen en práctica 
estrategias de control parental con sus hijos e hijas adolescentes, resultados que 
entran en contradicción con otros estudios (Rosen et al., 2008) que advierten la 
ausencia de control pasado el periodo de infancia y preadolescencia. 

El estudio permite destacar la necesidad que tienen las familias de convertirse 
en un actor social decisivo durante el periodo de socialización en la adolescen-
cia, más allá del mundo físico, así como de involucrarse en la potenciación del 
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pensamiento crítico de sus hijos e hijas. Es oportuno para ello que las familias se 
desliguen de modelos de mediación negligentes y restrictivos, y que opten por mo-
delos comprometidos y democráticos. 

Para ello, es recomendable hoy diseñar nuevas propuestas formativas para las 
familias ligadas al uso del smartphone como el principal dispositivo de interacción 
juvenil y el principal difusor de los riesgos en línea (Livingstone y Helsper, 2008; 
Ramírez-García et al., 2020). De este modo, las familias podrían aproximarse a los 
intereses de la población adolescente y desarrollar eficazmente la comunicación, 
la confianza y las potencialidades de la tecnología (Segovia et al., 2016), así como 
prevenir la vulnerabilidad digital en esta etapa vital (Gamito et al., 2019).

Es necesario señalar que el estudio presenta ciertas limitaciones, en tanto que 
las conclusiones deben tenerse en cuenta con cautela a la hora de generalizarlas por 
la posible influencia de datos auto-informados, así como por el tamaño de la mues-
tra. Cabe destacar, también, la falta de acceso a una muestra diversa a nivel cultural 
y étnico que garantizase la posibilidad de abordar la actuación y el conocimiento 
de las familias acerca de la actividad en Internet de sus hijos e hijas desde diferentes 
posiciones culturales, de tal modo que permitiese ofrecer similitudes y/o diferen-
cias en cuanto a la percepción de los riesgos y los tipos de control parental. Como 
prospectiva, sería interesante estudiar estrategias de control parental promovidas 
por el uso de la propia tecnología y su aplicación práctica mediante APPs de inte-
racción conjunta, centradas en promover mediaciones activas. 

Fecha de recepción del original: 28 de octubre de 2022
Fecha de aceptación de la versión definitiva: 7 de marzo de 2023
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