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Formación de las familias ante el uso  
de dispositivos móviles por los menores

Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

Es una demanda de las familias la formación sobre cómo gestionar el uso de los dispositivos móviles en el 
hogar. Para determinar estas necesidades formativas y sus formatos, se aplicó una metodología DEXPLOS 
con tres fases (cualitativa, cuantitativa y de intervención). Los resultados de la fase cualitativa mostraron una 
demanda sustentada en las preocupaciones parentales, corroborada en la fase cuantitativa, donde se detalló 
el formato preferido: podcast, audiovisuales cortos, documentos escritos, infografías y sesiones con exper-
tos, etc.). Los resultados permitieron diseñar la formación a las familias a través de la plataforma Moodle de 
la Universidad de Córdoba.

Families demand training on how to manage the use of mobile devices at home. To determine these 
training needs and their formats, a DEXPLOS methodology with three phases (qualitative, quantitative and 
intervention) was applied. The results of the qualitative phase showed a demand based on parental concerns, 
corroborated in the quantitative phase, where the preferred format was detailed: podcasts, short audiovisuals, 
written documents, infographics and sessions with experts, etc.). The results made it possible to design 
training for families through the Moodle platform of the University of Cordoba.

Formación parental; competencia digital; competencia mediática; competencia parental; dispositivos 
electrónicos; redes sociales.
Parental training; digital competence; media competence; parental competence; electronic devices; social 
networks.

Training families in minors’ use of mobile devices
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1. Introducción

Según Carvalho et al. (2015), los dispositivos digitales están generando cambios en el fun-
cionamiento de las familias, en los contextos de interacción y en los patrones relacionales de 
los miembros de esta institución social.
Esto provoca preocupación en las familias en torno a: 1) riesgos en Internet como el acceso 
de pederastas y abuso de menores (Catalina et al., 2014), seguridad en la red (Garitaonan-
dia et al., 2020), ciberagresiones (Ojeda & Del-Rey, 2021; Romera et al., 2021), grooming o 
sexting (Gámez-Guadix, et al. 2021), vulneración de privacidad (Udoh & Alkharashi, 2017); 
2) uso excesivo de Smartphones (Bodford et al., 2017); 3) desconocimiento de los conte-
nidos que consumen los menores y 4) su propia incapacidad tecnológica y mediática para 
educarlos (González-Fernández et al. 2019), implicando la necesidad de proporcionar ayuda 
a las familias mediante una formación ajustada a sus necesidades y a las posibilidades que 
ofrece la tecnología (Ramírez-García & Aguaded, 2020).
Para poder brindar este tipo de formación pretendemos, en primer lugar, conocer la opinión 
de las familias acerca de dos aspectos, por un lado, sobre qué temas deben versar las ac-
ciones formativas, y, por otro lado, qué tipo de formato formativo se adaptaría mejor a sus 
necesidades.

2. Metodología

Se ha realizado un estudio de tipo mixto, siguiendo un diseño exploratorio secuencial DEX-
PLOS (Hernández-Sampieri & Mendoza-Torres, 2018).
La primera fase cualitativa se desarrolló a través de dos grupos de discusión, que permitie-
ron recabar información para diseñar el cuestionario que se aplicó online en la segunda fase 
(cuantitativa), para efectuar generalizaciones en la población objeto de estudio.
Los resultados sirvieron para diseñar la propuesta formativa adaptada a sus necesidades 
reales (tercera fase) y se desarrolló empleando las herramientas ofrecidas por la plataforma 
Moodle de la Universidad de Córdoba (España).

3. Resultados

Los grupos de discusión pusieron de relieve las principales preocupaciones de las familias 
cordobesas en torno a: 1) cómo conseguir que se haga un uso adecuado y responsable de 
los dispositivos móviles; 2) la intranquilidad que les genera no poseer los conocimientos sufi-
cientes para controlar el uso que se hace de móviles y otros dispositivos en el hogar («…para 
mí es difícil porque yo no tengo mucha idea, cómo puedo controlar su uso es mi gran preo-
cupación, porque a mí me cuesta controlarlo…»); 3) desconocimiento de los contenidos que 
consumen los menores; 4) peligros que acechan a los menores en Internet; 5) necesidad de 
comunicarse con sus hijos e hijas sobre esta cuestión («está claro que es un contenido que no 
podemos evitar que descubra, que tarde o temprano lo van a descubrir, es cuestión de cómo 
hacemos ver que su consumo no es sano») y 6) detección de las «señales de alerta» que evi-
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dencian los problemas de los menores en su relación con Internet («Es necesario conocer las 
alertas que pueden existir en las diferentes edades y así que no sea que cuando lleguen a la 
adolescencia te encuentres de sopetón que ya están tremendamente aislados o no se comu-
nican con no-
sotros»).
Sobre los as-
pectos forma-
tivos, se puso 
de relieve que: 
1) existe una 
falta de per-
cepción de los 
padres y ma-
dres sobre la 
dimensión del 
«p rob lema» 
(«No hay im-
plicación de 
los padres, no 
se dan cuenta 
del problema 
que existe»); y 
2) sentimiento 
de impotencia 
al no encontrar 
apoyos públi-
cos («No lo 
sé, no sé dón-
de pedir ayu-
da y no sé a 
quién recurrir; 
«Echo en falta 
una ayuda a 
quien recurrir: 
charlas, pues-
tas en común 
con otras fa-
milias y poder 
compartir los 
p r o b l e m a s 
con ellas. Las 
reuniones con 
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asociaciones 
pueden re-
sultar útiles»). 
Por último, los 
formatos más 
demandados 
para la forma-
ción fueron: 
1) las video-
conferencias; 
2) los foros de debate para compartir opiniones; y 3) la distribución de recursos formativos 
en función de las franjas de edad de los niños/as y jóvenes. Respecto a los resultados cuan-
titativos, se pueden clasificar en: temáticas formativas y tipo/formato de formación. 
En cuanto a las temáticas, la Tabla 1 muestra el orden de prioridades. Los temas que más 
preocupan a las familias son los relativos a los peligros que pueden encontrar sus hijos e 
hijas cuando navegan por Internet, conocimientos acerca del funcionamiento de las redes 
sociales, así como de programas que les ayuden a gestionar el uso de los dispositivos móvi-
les por parte de los menores y cómo actuar ante las dificultades o problemas que se puedan 
presentar. Otros temas que les interesan, pero en menor grado, son los relativos a la media-
ción parental (normas de uso de móviles, aplicación de sanciones ante el incumplimiento de 
normas...). Por último, cuando se trata de la regulación que hacen padres y madres sobre su 
propio uso de dispositivos móviles, es el aspecto que menor demanda ha tenido.
En cuanto a los tipos de formación demandados, se pueden categorizar en tres grupos: los 
que sí quieren seguir, los que no y los que podrían querer en un momento determinado (Ta-
bla 2). Se puede apreciar que las familias apuestan por formatos cortos de poca duración, 
píldoras formativas a las que puedan acceder con facilidad y que no dependa de franjas ho-
rarias. En base a los resultados expuestos, la formación que se llevó a cabo con las familias 
se estructuró en los siguientes ámbitos:

• Sesiones interactivas con expertos a través de videoconferencias. Los temas tratados se 
ajustaron a las demandas familiares. Las sesiones se grabaron y se pusieron a disposi-
ción de las familias suscritas al programa.

• Foros de discusión. Cada sesión con expertos contaba también con un foro asíncrono 
para que las familias dejaran constancia de sus dudas o sugerencias.

• Grupos de apoyo entre familias. Los grupos de apoyo se fijaron en función de las etapas 
educativas de los hijos e hijas de los participantes: Educación Infantil, Educación Prima-
ria y Educación Secundaria Obligatoria/Bachillerato.

• Fichas didácticas sobre diferentes temáticas que se alojaron en la plataforma Moodle y 
que posteriormente fueron publicadas.

• Documentos y recursos web para profundizar en el conocimiento de las temáticas que 
se plantean en el proyecto. Estos documentos se organizaron en carpetas y se pusieron 
a disposición de las familias en la misma plataforma Moodle.
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4. Discusión y conclusiones

Es necesario avanzar en la formación de las familias en cuanto a diferentes competencias, 
tanto digitales como mediáticas y parentales, como se ha podido extraer de esta experien-
cia, Los participantes manifestaron importantes carencias en ellas que necesitan mejorar, 
especialmente, en lo que concierne a estrategias prácticas de aplicación directa en el hogar.
Sería conveniente, de igual forma, profundizar en la sensibilización sobre el uso que los pro-
pios padres y madres realizan de los dispositivos móviles ya que son el modelo a seguir por 
sus hijos e hijas, haciendo hincapié, sobre todo, con los más pequeños. 

Apoyos
VI y VII Plan Propio Galileo (Universidad de Córdoba, España). UCO Social INNOVA. Proyectos: Respuesta a las 
necesidades de prevención y formación de las familias cordobesas ante el uso excesivo de dispositivos móviles y 
consumo de contenidos digitales y redes sociales de sus hijos e hijas a través de la metodología Design Thinking y 
Lean Startup y Familias ON. ¿Te la vas a jugar? 
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




