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RESUMEN: El crecimiento exponencial del acceso a dispositivos móviles está fomentando un uso ubicuo y más intensivo de ciertos servi-
cios y aplicaciones online. Este artículo aborda las características de los usos que los menores realizan tanto de los dispositivos de acceso a las 
redes sociales como de las plataformas que las contienen. Mediante una encuesta aplicada a una muestra representativa de adolescentes de la 
Comunidad de Madrid matriculados en la ESO (N=524), se estudia la edad de propiedad del primer smartphone, la frecuencia de uso de las 
plataformas de redes sociales y de WhatsApp, las actividades que realizan y su frecuencia, y finalmente sus valoraciones respecto a las redes 
sociales. Algunos de los hallazgos tienen que ver con la confirmación de la tendencia de las edades para la adquisición del propio smartphone 
(media de 11 años). Edad que también se muestra como el referente para el acceso a las redes sociales. Junto al acceso multipantalla, también 
se observa un consumo diario superior de Whatsapp en relación con el de las plataformas de redes sociales. Por otra parte, las necesidades de 
socialización y la búsqueda de entretenimiento orientan el uso online de la adolescencia. Finalmente, los adolescentes eligen mayoritariamente 
Instagram para realizar la mayoría de sus actividades en redes sociales; y, a continuación, YouTube, en el caso de contenidos audiovisuales.

PALABRAS CLAVE: adolescentes, menores, redes sociales, usos, plataformas.

ABSTRACT: The exponential growth of access to mobile devices is encouraging a ubiquitous and more intensive use of certain online services and applications. 
This article addresses the characteristics of the uses that minors make of both social networking access devices and the platforms that contain them. Through a sur-
vey applied to a representative sample of teenagers in the Community of Madrid enrolled in ESO (N=524), the age of ownership of the first smartphone, the 
frequency of use of social networking platforms and WhatsApp, the activities they perform and their frequency, and finally their assessments regarding social net-
works are studied. Some of the findings are related to the confirmation of the trend of ages for the acquisition of the smartphone itself (11 years old on average). 
Age is also shown as the reference for access to social networks. Along with multi-screen access, a higher daily consumption of Whatsapp is also observed in rela-
tion to the others social network platforms. On the other hand, socialization needs and the search for entertainment are the key factors in online use of adolescents. 
Finally, teenagers mostly choose Instagram to carry out most of their activities on social networks; and then YouTube, in the case of audiovisual content.
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Introducción

En la actualidad, los y las adolescentes constituyen uno de los principales co-
lectivos de mayor uso y consumo de tecnología y medios sociales. La investigación 
pone de manifiesto que el inicio en el uso de estas herramientas se va produciendo 
paulatinamente a edades cada vez más tempranas (Garmendia, Jiménez, Casado y 
Mascheroni, 2016; Livingstone, Haddon, Görzig y Ólafsson, 2011). El informe Net 
Children Go Mobile en España de 2016 situaba los 7 años como la edad media de 
inicio en el uso de internet (Garmendia et al., 2016). En la adolescencia, el uso de 
internet constituye un hábito generalizado, el 92,3% según el INE (2019) y el 97,7% 
según datos de una macroencuesta realizada con adolescentes españoles (Golpe-
Ferrei ro, Gómez-Salgado, Harris, Braña y Rial, 2017).

Los dispositivos portátiles (teléfono inteligente, tableta y ordenador portátil) 
han cogido protagonismo en los últimos años y son los más utilizados para acce-
der a internet en la adolescencia (Pastor Ruiz, Martín Nieto y Montes Vozmediano, 
2019). Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) corroboran que el 
66% de los adolescentes españoles entre 10 y 15 años disponen de su propio teléfono 
móvil y el 89,7% posee un ordenador personal. Entre todos los dispositivos des-
taca la notable expansión del uso del smartphone en la adolescencia (Garmendia et al., 
2016; Viñals, 2016). Según datos del Pew Research Center (PRC) en Estados Uni-
dos, el 95% de los adolescentes posee uno en propiedad (Anderson y Jiang, 2018) y 
el 91,7% entre los adolescentes españoles (Golpe-Ferreiro et al., 2017). No existe un 
dato claro de la edad media de posesión del primer smartphone para uso exclusivo y 
personal, aunque algunas organizaciones no gubernamentales sitúan la edad media 
sobre los 12-13 años y parece que la tendencia es a adelantarse progresivamente. El 
estudio más reciente realizado con adolescentes españoles sitúa los 11,12 años como 
la edad media de acceso al primer móvil, aunque en el mismo no especifican si se 
trata de un teléfono inteligente (Golpe-Ferreira et al., 2017).

La extensión del uso de los dispositivos portátiles ha favorecido un aumento en 
la intensidad de uso de internet por parte de los adolescentes. Así, por ejemplo, el 
informe de PRC en USA indicaba que el 45% de los adolescentes afirmaba estar uti-
lizando internet constantemente y pronosticaba que este dato iría en aumento en los 
próximos años (Anderson y Jiang, 2018). Estudios cualitativos realizados en nues-
tro país confirman esta tendencia también entre los adolescentes españoles (Cuesta y 
Gaspar, 2013; Pastor Ruiz et al., 2019). Otros trabajos informan que el 73,7% de los 
adolescentes se conecta a internet a diario y el 77% le dedica más de una hora al día, 
siendo la franja de conexión predilecta entre las 16 y las 21 horas (Golpe-Ferrei ro 
et al., 2017). La realización de múltiples tareas, como estudiar o escuchar música, a 
la par que están conectados a internet viendo otras cosas o contactando con amigos 
forma parte de la práctica habitual de los y las adolescentes (Navarro, García, Gon-
zález, Contreras y Massana, 2012; Sendín, Gaona y García, 2014), incluso con fre-
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cuencia llevan a cabo un acceso simultáneo de varios dispositivos y aplicaciones 
(Fernández-Planells y Figueras, 2012).

Muchos jóvenes incluso informan pasarlo mal si no disponen de acceso a in-
ternet o no llevan el móvil encima, y admiten tener dificultades para autorregular 
su uso cuando tienen que estudiar o para dormir (Pastor Ruiz et al., 2019). Algu-
nas organizaciones no gubernamentales están realizando llamamientos alertando del 
mal uso del smartphone en la etapa adolescente. Así, por ejemplo, el Instituto Psi-
cológico Desconecta, como resultado de una encuesta realizada con personas entre 
10 y 60 años, expone que algo más del 40% de los adolescentes entre 10 y 14 años 
mantienen un contacto activo con el móvil (lo desbloquean y encienden la pantalla) 
cada 15-30 minutos, lo que supone entre 50 y 100 veces al día. Esta costumbre au-
menta considerablemente entre los 15 y 17 años, edad en la que un porcentaje simi-
lar tiende a mantener un contacto activo con el dispositivo en una frecuencia entre 
5 y 7 minutos (Masip y Balagué, 2015). En consonancia con este dato empiezan a 
proliferar estudios sobre el FOMO (Fear of Missing Out), que consiste en una espe-
cie de temor o miedo a perderse algo por no estar conectado a la red (Burglass, Bin-
der, Betts y Underwood, 2017).

Las redes sociales, la mensajería instantánea y las aplicaciones para escuchar mú-
sica constituyen las herramientas online más frecuentemente utilizadas por los ado-
lescentes españoles (Golpe-Ferreiro et al., 2017; Reolid-Martínez et al., 2016). Los 
datos indican que el 93,5% están registrados en alguna red social y el 90,7% de los 
adolescentes utilizan el WhatsApp como herramienta de mensajería instantánea. Las 
redes sociales predilectas para los adolescentes españoles son Instagram, Twitter y Fa-
cebook (Golpe-Ferreiro et al., 2017), mientras que en otros países como USA triun-
fan YouTube, Instagram y Snapchat (Anderson y Jiang, 2018). Respecto a las ac-
tividades más frecuentes entre los adolescentes en el uso de las redes encontramos: 
relacionarse con amigos y conocidos, estudiar, descargar materiales, escuchar música, 
ver películas y series, los juegos online, subir información y pasar el tiempo/ocio 
(Golpe-Ferreiro et al., 2017), sin evidenciarse en estos hábitos unas diferencias re-
señables en cuestión de género, por lo que las pautas de comportamiento en chicos 
y chicas siguen aproximándose, una tendencia constatada en estudios previos (Gar-
mendia, Garitaonandia, Martínez y Casado, 2011).

No obstante, sí es factible encontrar aún ciertas pautas con una mayor preva-
lencia según el género, manifestándose en los chicos la preferencia por los juegos on-
line (Ak, Koruklu y Yilmaz, 2013) y en las chicas, un porcentaje mayor de uso de 
algunas redes consideradas de mayor contenido icónico o visual como Instagram o 
Pinterest a las que dan un uso más social (Lenhart, Smith y Anderson, 2015; Golpe 
Ferreiro et al., 2017). Así pues, se observa cierta tendencia a llevar a cabo un uso más 
social de los medios en el caso de las chicas y un uso más lúdico en el caso de los 
chicos (Fernández-Montalvo, Peñalva e Irazabal, 2015).
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Cuando se trata de formarse o localizar información, los adolescentes optan por 
plataformas como YouTube (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 
2018) en las que localizan audiovisuales formativos con los temas de su interés y pre-
sentados con un enfoque positivo (García Jiménez y Montes Vozmediano, 2020).

La realización de descargas es otra de las motivaciones que tienen los adoles-
centes para conectarse a internet, desde las tradicionales descargas de juegos, progra-
mas o películas (Martínez-Pastor, Sendín-Gutiérrez y García-Jiménez, 2013) a las 
que se incorporan las descargas de canciones y otros contenidos audiovisuales (ví-
deos, fotos) con fines, fundamentalmente, lúdicos y de entretenimiento (Espín Álva-
rez y Freire Muñoz, 2019).

En lo que respecta a sus preferencias sobre el contenido sonoro que escuchan, 
para los jóvenes, la música se antepone a otras modalidades como los espacios de pa-
labra (de radio o podcast). En sus elecciones musicales prevalecen los criterios perso-
nales del adolescente, pues no son tan influenciables por las sugerencias de sus ami-
gos o familiares, para su consumo tienden a aislarse del entorno mediante auriculares 
y su plataforma preferencial es Spotify (Pedrero-Esteban, Barrios-Rubio y Medina-
Ávila, 2019). Estos mismos investigadores han constatado que los jóvenes también 
recurren a la plataforma YouTube para escuchar música —les permite, además, un 
consumo en formato audiovisual— y lo correlacionan con el uso del smartphone, un 
dispositivo que demanda explícitamente la atención visual.

En lo que respecta al consumo de contenido audiovisual, internet relega a la 
televisión, ya que facilita la elección personalizada del qué, cuándo, dónde y cómo 
se visualiza el contenido. Los jóvenes se interesan por las series de ficción, las pe-
lículas o los programas de entretenimiento (García Jiménez, Tur-Viñes y Pastor 
Ruiz, 2018).

El afán de los adolescentes de ser actores protagonistas en la red, para lo cual 
se decantan por plataformas como YouTube (Aguaded y Sánchez, 2013) o redes 
sociales como Instagram, les lleva a realizar acciones desaconsejables como publicar 
imágenes o vídeos realizados en espacios privados (Montes-Vozmediano, García-
Jiménez y Menor-Sendra, 2018) al imitar las pautas de sus referentes en el ámbito 
online, si bien estos suelen ser youtubers o instagrames adultos, cuyos canales cons-
tituyen una forma de negocio. Puesto que la generación de contenido es uno de 
los usos que se acrecienta entre los adolescentes, deben conocer las posibles deriva-
ciones o consecuencias de su actividad, tanto para su propia protección como para 
aconsejar a otros iguales en situaciones similares (Jiménez Iglesias, Garmendia y Ca-
sado del Río, 2015).

Las valoraciones que hacen los adolescentes de los medios sociales son variadas. 
La mayoría de ellos considera que los medios sociales poseen tanto efectos positivos 
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como negativos sobre sus vidas (45%), el 31% considera que solo posee beneficios 
mientras que el 24% percibe que son perniciosos. Entre los beneficios reportados 
con mayor frecuencia encontramos la conectividad, la facilidad de estar en contacto 
con amigos y familiares, y también el acceso a la información de todo tipo. Entre los 
perjuicios más nombrados se halla el acoso (Bullying), la información falsa que se di-
funde en la red con facilidad, la distorsión de la realidad y el exceso de tiempo in-
vertido (Anderson y Jiang, 2018). En un estudio sobre las actitudes de los adolescen-
tes españoles hacia internet y las redes sociales, Rial, Gómez, Braña y Varela (2014) 
encontraron que la mayoría de ellos perciben que la gente de su edad realiza un uso 
excesivo e inapropiado de internet, mientras que ellos mismos se perciben con bajo 
riesgo de dependencia de la red. En términos generales, entienden que internet es 
un lugar seguro, creen que utilizan medidas suficientes para protegerse en la red y 
no consideran que ellos mismos lleven a cabo un uso inapropiado (Ballesta, Lozano, 
Cerezo y Soriano, 2015).

Los objetivos del presente estudio, que se configuran como una parte de una 
investigación de mayor dimensión, giran alrededor de las siguientes cuestiones de 
investigación:

P1. Nos preguntamos por la edad a la que se tuvo en propiedad un smartphone 
por parte de los menores (¿A qué edad tuviste tu primer smartphone con ac-
ceso a internet?).

P2. El segundo punto de análisis tiene que ver con los dispositivos de ac-
ceso a internet, en general, y a las redes sociales en particular, ya sean el 
teléfono móvil, el ordenador personal o la tableta (¿Desde qué tipo de 
dispositivo sueles acceder a medios o redes sociales sin tener en cuenta 
WhatsApp?).

P3. También es relevante conocer la frecuencia de uso de las redes sociales y 
de WhatsApp (¿Me puedes decir con qué frecuencia usas rede sociales (Fa-
cebook, Tuenti, Instagram, Twitter...? ¿Y WhatsApp?).

P4. El siguiente punto es el referido a la frecuencia con la que se realizan de-
terminadas actividades en internet por parte de los encuestados. En este 
punto, interesan acciones como la descarga y escucha de música en las pla-
taformas correspondientes, hacer recomendaciones y leer memes, jugar 
online o descargar y ver películas y series (A continuación te mostramos 
una serie de actividades que puedes hacer en Internet. Marca con una X 
con qué frecuencias lo haces tú para cada una de ellas).

P5. También interesan las valoraciones hacia los medios sociales. Son perti-
nentes cuestiones como la percepción sobre el tiempo que se les dedica o 
bien el impacto que tienen en su vida cotidiana, su relación con el mundo 
offline, o la capacidad de las mismas para la integración en el grupo (Señala 
tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes afirma-
ciones).
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P6. Finalmente, se revisan las actividades realizadas por los menores en las re-
des sociales, sin incluir WhatsApp. Las redes sociales sobre las que se pre-
gunta son Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter y Facebook (De las di-
ferentes actividades por los que puedes conectarte a redes y medios sociales 
(sin tener en cuenta WhatsApp), ¿con qué frecuencia las realizas tú? ¿y en 
qué redes sociales sueles hacerlo?).

1. Metodología

Este estudio se ha realizado a partir de los datos recopilados en una encuesta 
aplicada a una muestra estadísticamente representativa (n= 524) de alumnos matri-
culados en Educación Secundaria Obligatoria (1.º a 4.º de la ESO) de la Comunidad 
de Madrid, durante el curso académico 2019-2020.

El diseño de la muestra siguió un muestro polietápico estratificado por conglo-
merados. La estratificación se realizó en función de la titularidad del centro (público, 
privado o concertado) y discriminando entre Madrid capital y el resto de municipios 
de la Comunidad de Madrid. Los conglomerados correspondían a los centros edu-
cativos de ESO en un primer nivel. En total se seleccionaron 16 centros educativos. 
Una vez que los centros aceptaron su participación en la encuesta, se seleccionaron 
las unidades de análisis de la segunda etapa que estaban constituidas por las aulas. To-
dos los alumnos del aula que contaban y presentaron la correspondiente autorización 
previa participaron en la encuesta. El análisis de error se fijó en ± 4,37% para los da-
tos globales bajo el supuesto de p=q=0,5 con un nivel de confianza del 95%, y bajo 
el supuesto de un muestreo aleatorio simple.

El trabajo de campo fue realizado entre el 24 de octubre al 19 de diciembre 
de 2019. El acceso a la información se realizó por el sistema C.A.P.I. Las entre-
vistas se realizaron de forma personal en los colegios aplicando cuotas de sexo, 
ámbito y curso. Se recogieron las correspondientes autorizaciones de los cole-
gios y los consentimientos pertinentes. El tiempo de cumplimentación de la en-
cuesta fue de alrededor de 45 minutos. Los ítems propuestos fueron de elabora-
ción propia.

Los datos recogidos fueron ponderados manteniéndose las proporciones de 
la distribución real de la población según la distribución por tipo de municipio 
(Madrid y resto de municipios de la Comunidad de Madrid), tipo de centro, ni-
vel educativo y sexo de los encuestados (según los datos de la Oficina de Esta-
dística y Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid). Para el análisis 
de los datos, y mediante el programa SPSS, se han realizado tablas de contingen-
cia y las diferencias significativas se han situado en el nivel de validez estadística 
de χ2 < 0.05.
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2. Resultados

2.1. Edad de acceso

La mayor parte de los encuestados (34%) afirma que fue a los 12 años cuando 
tuvo en propiedad su primer smartphone. A partir de ahí, y en sentido decreciente se 
observa un menor porcentaje. Así, a los 11 años, fue el 26,4%, y la edad de 10 años, 
aproximadamente el 18%. Se puede destacar que antes de los 10 años casi el 12% 
declara que tuvo su primer teléfono inteligente. Finalmente, el porcentaje más redu-
cido es el que se sitúa entre los 13 y los 16 años. En consecuencia, se puede conside-
rar que la edad media es de 11 años (moda a los 12 y desviación típica de 1,6 años).

En lo que se refiere a la edad de inicio en el uso/acceso a los medios sociales, 
casi el 49% afirma que comenzó en este mundo entre los 11 a 12 años. A continua-
ción, la edad con un mayor porcentaje de respuestas es la de mayor de 12 años, con 
un 26,2%. En tercer lugar, de 9 a 10, con casi un 16%. Sobresale también el por-
centaje de menores que se inicia en el uso/consumo de redes sociales antes de los 
8 años, un total del 6,3%.

2,1%

4,2%

15,8%

48,8%

26,2%

2,9%

Antes de los 7…

De 7 a 8 años

De 9 a 10 años

De 11 a 12 años

Más de 12 años

No lo recuerdo

Gráfico 1

Edad de comienzo de uso de las redes sociales

Dispositivos de acceso/uso

El segundo punto de análisis tiene que ver con los dispositivos de acceso. El 
dispositivo más utilizado para conectarse y acceder a las redes sociales es el teléfono 
móvil (88,5%) a gran distancia del ordenador personal (42,2%) o la tableta, dispositi-
vos que se colocan en la segunda posición del ranking con datos de utilización bas-
tante parecidos.
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En cuanto a las diferencias significativas entre segmentos, destacan que los chi-
cos utilizan significativamente más otros dispositivos a los analizados (teléfonos in-
teligentes, ordenador propio o de sobremesa, tableta, SmartTV o bien ordenador de 
otros miembros de la familia). Estos «otros dispositivos» podrían hacer referencia a las 
videoconsolas, dispositivo que parece que significativamente son más utilizados por 
los varones. Otra diferencia significativa de relevancia es el hecho de que los alum-
nos del primer curso de secundaria utilizan más las tabletas en comparación con el 
resto de cursos académicos.

88,5%

42,2%

41,7%

30,9%

14,5%

7,6%

Teléfono inteligente o…

Tu propio ordenador…

Tableta (tablets)

Smart TV (TV con…

Un ordenador de otros…

Otros

Gráfico 2

Dispositivo desde el que se suele acceder a medios o redes sociales 
sin tener en cuenta WhatsApp

Frecuencia de uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería

El 28,8% de los encuestados afirma que accede a las redes sociales continua-
mente. A su vez, el 24,5% declara que lo hace varias veces al día y, por su parte, un 
rato todos los días el 21%. Si sumamos estos tres tipos de respuestas, se advierte que 
más del 74% de los menores usa las redes sociales diariamente, en diferentes nive-
les de consumo. Por otro lado, también destaca la cifra baja de menores que lo usan 
3-4 días a la semana (5,2%), un día a la semana (3%) o con menos frecuencia (5,4%). 
A su vez, el 12,3% declara que no consume redes sociales.

En el caso de WhatsApp, el uso diario es de un 83,3%, que es mayor que el 
uso comparado con el de las plataformas de redes sociales. Aquí, el dato referido a 
los menores que acceden continuamente es de un 28,8% (el mismo que el porcen-
taje que señala que consulta de modo continuo las redes sociales). No obstante, la 
categoría que ofrece más frecuencia es la referida a varias veces al día, con un 29,5%; 
y un rato todos los días el 25%. Finalmente, los que usan 3-4 días a la semana repre-
sentan el 7,7% y aquellos que dicen que no lo usan el 5,3%.
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2.2. Frecuencia de actividades en Internet

La actividad realizada con mayor frecuencia por los adolescentes en inter-
net es la referida a la descarga y a la escucha de música en las plataformas dedicadas 
a ello (65,4%). A gran distancia, en un segundo escalón, se encuentran actividades 
más centradas en el ocio y la diversión como pueden ser la de observar las recomen-
daciones y memes (38,5%), jugar online (35,7%) o descargar y ver películas y series 
(35,2%). Ya en menor medida la consulta de información de actualidad, la de acceso 
a páginas de adultos, y las páginas de compra o venta online.

Tabla 1

Frecuencia de actividades en Internet. 
Porcentajes referidos a la suma de las opciones continuamente o con mucha frecuencia

Descargar o escuchar música (Spotify, iTunes) 65,4%

Mirar las recomendaciones y memes que me llegan 38,5%

Jugar a juegos online 35,7%

Descargar o ver películas o series, televisión online 35,2%

Consultar información de actualidad online (noticias) 20,7%

Participar en mundos virtuales (Minecraft, Roblox,…) 18,8%

Acceder a páginas de sexo/de adultos 10,4%

Hacer compras o ventas online (Wallapop o similar)  9,5%

Buscar información sobre relaciones sexuales  7,0%

Acceder a páginas de búsqueda de pareja  5,4%

Buscar información sobre cómo consumir o dónde conseguir drogas  5,1%

Acceder a páginas de apuestas deportivas o casino online  4,8%

2.3. Opinión sobre las redes sociales

En general, las valoraciones hacia las redes sociales de los adolescentes son di-
vergentes. Por un lado, hay categorías de carácter positivo que tienen detrás por-
centajes relevantes de los encuestados. Pero por otro, y aunque en general las 
afirmaciones negativas no muestran un seguimiento muy alto, el 51,6% de los me-
nores admite que las redes sociales les hacen perder mucho tiempo. Y se trata de 
la percepción con mayor seguimiento. A pesar de admitir esto, los encuestados no 
piensan que aíslen de la vida real, y entienden que a través de estas pueden ex-
presar sus opiniones libremente (45%). A continuación, destaca la categoría refe-
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rida a la sensación de que les permite estar más integrado en su grupo de amigos 
(31,8%).

Frente a esto, hay un porcentaje importante de menores que entiende que el 
mundo de las redes sociales o bien te aísla de la vida fuera del marco digital (29,5%) 
o bien se sienten presionados para contestar inmediatamente a los mensajes que reci-
ben, ya sea por medios de las plataformas de redes sociales o mediante el W hatsApp 
(27,5%). A su vez, el 23,1% afirma que, a menudo, ha tenido problemas de malos 
entendidos, lo que ha podido llevar a perder un amigo. Vinculados más a riesgos, el 
22,3% afirma que se pone nervioso pensando que se puede estar perdiendo alguna 
cosa interesante o incluso llegan a sentirse controlados (20%) o sentirse presionados 
para publicar o dar un «like» (16,4%).

Tabla 2

Opinión sobre las redes sociales. 
Porcentajes referidos a la suma de las opciones totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en relación a los ítems

Las redes sociales me hacen perder mucho tiempo 51,6%

A través de redes sociales, puedo expresar mis opiniones 45,0%

Las redes sociales me hacen sentir más integrado en mi grupo de amigos 31,8%

Las redes sociales te aíslan de la vida real 29,5%

A menudo me siento presionado/a a contestar inmediatamente a los mensajes que me 
llegan por redes sociales o WhatsApp

27,5%

A menudo he tenido problemas de malos entendidos en redes sociales o WhatsApp, 
hasta el punto de perder un amigo/a

23,1%

Cuando no tengo acceso a las redes sociales y/o WhatsApp, me pongo nervioso/a 
pensando que me puedo estar perdiendo algo

22,3%

A veces me siento totalmente controlado en las redes sociales 20,0%

A menudo me siento presionado/a a publicar contenidos en redes sociales que obten-
gan muchos likes y me gusta

16,4%

Si profundizamos más en esta cuestión, se puede observar la incidencia del 
curso en el que se está matriculado en la valoración de las redes sociales. Seleccio-
nadas las cuatro opiniones con mayor porcentaje de acuerdo, se advierten diferen-
cias estadísticamente significativas en todas ellas. En cuanto a la consideración de que 
las redes sociales te «hacen perder mucho el tiempo», esta aumenta con el curso: un 
42,2% lo afirman los estudiantes en 1.º de la ESO (si sumamos los que están «bas-
tante de acuerdo» y los que afirman estar «totalmente de acuerdo»), llegando al 
60,2% en 4.º curso.
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La segunda de las opiniones más recurrentes estaba relacionada con la capacidad 
de expresar las propias opiniones a través de las redes. Son más los que no están de 
acuerdo (o bien «nada de acuerdo» o bien «un poco de acuerdo») a principio de la 
secundaria que el último curso: el 47,1% en 1.º de la ESO, el 21,4% en 4.º.

Tabla 3

Opinión sobre las redes sociales según el curso. Porcentajes verticales. 
Diferencias significativas a un p valor de χ2 < 0,05. 

Los valores destacados son significativamente diferentes para p<0.05 
en el test de igual bilateral para proporciones de columnas

1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO

Las redes sociales me hacen perder mucho tiempo

Nada de acuerdo 22,7 12,5  8,0  7,7
Poco de acuerdo  9,0 12,7 12,6 11,5
Ni acuerdo/ni desacuerdo 26,1 21,3 27,3 20,6
Bastante de acuerdo 20,3 24,2 31,4 39,4
Totalmente de acuerdo 21,9 29,3 20,7 20,8

A través de las redes sociales, puedo expresar mis opiniones

Nada de acuerdo 20,7 13,7 10,8 7,6
Poco de acuerdo 26,4  7,9 12,5 13,8
Ni acuerdo/ni desacuerdo 23,7 28,7 28,3 23,8
Bastante de acuerdo 16,0 28,1 29,0 38,1
Totalmente de acuerdo 13,2 21,6 19,4 16,7

Las redes sociales me hacen sentir más integrado en mi grupo de amigos

Nada de acuerdo 38,1 29,9 19,6 16,3
Poco de acuerdo 16,5 19,9 15,3 22,5
Ni acuerdo/ni desacuerdo 11,9 21,1 31,0 30,7
Bastante de acuerdo 18,6 15,1 21,6 20,5
Totalmente de acuerdo 14,9 14,0 12,5 10,0

Las redes sociales te aíslan de la vida real

Nada de acuerdo 35,6 22,1 27,6 13,0
Poco de acuerdo 15,6 11,8 12,7 25,8
Ni acuerdo/ni desacuerdo 31,5 28,9 28,1 28,8
Bastante de acuerdo  8,5 14,6 17,8 19,1
Totalmente de acuerdo  8,8 22,6 13,7 13,3

En cuando a la valoración de las redes sociales como herramientas que les per-
miten sentirse integrados dentro de su grupo de amigos, esta se mantiene estable a lo 
largo de los cuatro cursos. Las diferencias significativas se observan entre los que no 
están nada de acuerdo con esta afirmación: es el caso del 38,1% de los alumnos de 
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primero, si bien esta cifra se reduce al 16,3% en cuarto de la ESO. A su vez, si se su-
man los resultados de las categorías «nada de acuerdo» y «poco de acuerdo», las dife-
rencias entre los menores de primer y cuarto curso disminuyen.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que las redes sociales aíslen de la «vida 
real», también se observa que los alumnos de cursos más bajos se muestran, en mayor 
proporción, «nada de acuerdo» con esta idea. Es lo que ocurre para el 35,6% de los 
alumnos de 1.º de ESO, mientras que solo el 13% de los matriculados en 4.º de la 
ESO estarían «nada de acuerdo» con esta valoración. Estos datos también se reducen 
en el caso de sumar las categorías «nada de acuerdo» y «poco de acuerdo».

2.4. Actividades en las redes sociales

Lo primero que destaca en relación a las actividades realizadas en las redes so-
ciales, las acciones que más llevan a cabo los adolescentes hacen referencia a hablar 
con amigos y/o familiares y a ver vídeos y música.

Por su parte, la red social más utilizada, en general para todas las actividades, es 
a cierta distancia Instagram, que sobresale en las diferentes actividades: publicar con-
tenidos personales (93,3%); realizar actualizaciones sobre lo que hago o dónde es-
toy (91,1%); ver vídeos o fotos de amigos y familiares (86,4%), ver vídeos o fotos de 
desconocidos o perfiles abiertos (91,6%); hablar con amigos (86,2%) o hablar con fa-
miliares (45,5%); y buscar información sobre famosos (77,45%).

No obstante, YouTube sobresale en las categorías de ver vídeos y música 
(92,1%); jugar online (donde destaca la categoría de otros con un 55% y después 
YouTube con un 33,5%); buscar contenidos sobre los hobbies (72,1%); buscar con-
tenido deportivo (66,7%); buscar información sobre ocio (58,8%); buscar series, pe-
lículas o programas de televisión (70,3%); y buscar información sobre salud/nutri-
ción y bienestar (54%).

A gran distancia ya aparecen, y por este orden, Snapchat, Twitter y Face-
book. Estas dos últimas con un porcentaje medio bajo. Finalmente, hay que destacar 
la importancia creciente de otras redes y plataformas surgidas recientemente como 
Tik Tok o Twitch.

3. Conclusiones

El crecimiento exponencial del acceso a dispositivos móviles, y en particu-
lar del smartphone, está fomentando un uso ubicuo y más intensivo de ciertos servi-
cios y aplicaciones online y modifica las formas de relación con los soportes y conte-
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nidos en formato audiovisual. En particular, los medios sociales se han convertido en 
un elemento central en la vida digital de adolescentes y jóvenes, convirtiéndose en 
auténticos espacios para desplegar todo tipo de actividades, con códigos propios de 
comportamiento y diferenciación de significados, y con tendencia a la convergen-
cia. En este artículo, se ha buscado actualizar el conocimiento sobre el uso digital de 
los adolescentes en cuanto que usuarios muy activos, que los convierte, junto con 
su menor experiencia, en sujetos vulnerables a los riesgos online. En particular, se 
prestó especial atención al uso de las redes sociales y el significado que los adolescen-
tes les otorgan, en cuanto espacios que concentran un mayor riesgo relacionado con 
su capacidad para crear y compartir contenidos entre pares y sumando a los efectos 
de persuasión de los medios, la influencia interpersonal (Fogg, 2008).

En primer lugar, se confirma que la norma para que los adolescentes adquie-
ran su propio smartphone se sitúa en los doce años, siendo la edad media un poco 
más temprana: los once años. Estos datos coinciden con los encontrados por Golpe-
Ferrei ro et al. (2017) y corroboran que la edad de entrada a la adolescencia se sitúa 
socialmente en los doce años, momento en el que los padres facilitan la propiedad de 
este dispositivo a sus hijos como rito de tránsito hacia una etapa marcada por mayor 
autonomía personal. También sugiere que esta edad se adelanta en algunas ocasiones, 
ya sea por circunstancias familiares o personales particulares que obligan a supervisar 
a distancia a sus hijos antes de lo que incluso muchos padres desean, o bien porque 
algunos padres consideran que es mejor facilitárselo más jóvenes para poder modelar 
y controlar su uso cuando aún pueden influir en ellos (López-de-Ayala, Martínez-
Pastor y Catalina-García, 2019).

Los once o doce años también se convierten en el referente para el acceso a las 
redes sociales, aunque en este caso es más habitual que se retrase, con casi un tercio 
de adolescentes que accedieron a una edad superior y solo un 22% que lo usó a una 
edad más temprana. A partir de esa edad, el uso de estas herramientas es muy inten-
sivo, con tres cuartas partes de los adolescentes que las utilizan diariamente y más de 
una cuarta parte que lo hacen continuamente. Únicamente un 12% de encuestados 
señalan que no las usa.

Por otra parte, nuestros datos no coinciden con los resultados de Golpe-
Ferrei ro et al. (2017) que apuntan a una mayor penetración de las plataformas de re-
des sociales que del WhatsApp entre los adolescentes. En nuestro estudio, no solo 
el porcentaje de adolescentes que dicen no usar redes sociales es superior a los que 
mencionan que no acceden a WhatsApp, sino que, además, también están conecta-
dos diariamente en mayor medida a esta aplicación. Estos datos se corresponden con 
el estancamiento en el uso de redes sociales y el incremento del uso de mensajería 
instantánea entre la población general mayor de 18 años, tendencia que ha sido de-
tectada por diferentes estudios en España (IAB, 2019; AIMC, 2020). El elevado por-
centaje de adolescentes conectados diariamente a través de estos servicios se man-
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tiene en la línea de lo apuntado por Anderson y Jiang (2018) para los adolescentes 
estadounidenses; datos que dan cuenta del alto grado de interconexión social que 
mantienen los jóvenes en todo momento.

En cuanto al tipo de dispositivos que utilizan para acceder al mundo online, se 
puede hablar, sin ninguna duda, de una generación multipantalla en la que se mani-
fiesta claramente la convergencia mediática. Los smartphones son los dispositivos más 
usados por los adolescentes, lo que favorece el uso intensivo de redes sociales y men-
sajería instantánea. También los ordenadores portátiles y las tabletas obtienen un ele-
vado uso, con una tendencia a la sustitución de los segundos por los primeros cuando 
se eleva la edad. Por último, la propensión de los varones a usar «otros dispositivos» 
para conectarse nos da pistas de algunas diferencias en sus preferencias respecto a sus 
homónimas mujeres, constatando la tendencia hacia el juego interactivo realizado 
desde consolas (Ak et al., 2013) y que también se recoge en nuestro estudio.

Junto con las necesidades de socialización, la búsqueda de entretenimiento 
orienta el uso online de la adolescencia. Por un lado, destaca la cultura musical y, 
por otro, el consumo de contenidos (muchos de ellos probablemente divertidos) 
que les llegan en forma de recomendaciones y memes de las propias plataformas 
que, de esta forma, contribuyen a un empleo excesivo e incontrolado de las panta-
llas; aspecto que concuerda con la adhesión de la mayoría a la afirmación de que las 
redes sociales les hacen perder mucho tiempo. En la misma línea de esta preferen-
cia lúdica, destaca el uso audiovisual de contenidos televisivos. Por el contrario, los 
menores no declaran acceder en gran medida a contenidos de riesgo, como páginas 
de apuestas deportivas o casino online, que informan sobre el consumo de drogas, 
de sexo para adultos o de búsqueda de pareja. Pero, simultáneamente, tampoco son 
muchos los que aprovechan otras oportunidades que les ofrece la red para informarse 
de la actualidad, sobre relaciones sexuales o comprar y vender online. Más concreta-
mente, en lo que se refiere al uso de redes sociales, el tipo de uso realizado no di-
fiere demasiado del que se hace del consumo de internet en general y se orienta a la 
socialización y el entretenimiento.

En relación con la valoración que hacen los adolescentes de las plataformas 
de redes sociales, encontramos visiones tanto positivas como negativas hacia estas. 
En este sentido, aunque consideran la pérdida de tiempo que les supone, los encues-
tados no piensan que las redes sociales les aíslen de la vida real. Son aquellos que es-
tán en los cursos más bajos los que muestran, en mayor proporción, su desacuerdo 
con esta idea. Cabe destacar un porcentaje que, sin ser muy alto, resulta preocupante 
en relación al llamado estrés del usuario (Mascheroni y Ólafsson, 2014), caracteri-
zado con la presión que se siente de estar siempre disponible para contestar inme-
diatamente a las demandas de familiares y amigos en las redes sociales y WhatsApp. 
También merece ser mencionado el síndrome del FOMO (Fear of Missing Out), que 
se podría aplicar a un 22% de encuestados y sobre el que ya alertan los expertos (Bur-
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glass et al., 2017). Por último, la vulnerabilidad asociada al periodo de afianzamiento 
de la identidad en el que se encuentran los adolescentes se manifiesta en la presión 
que sienten algunos encuestados de lograr el reconocimiento social vía «likes» y «me 
gusta» en redes sociales. Para finalizar, los adolescentes eligen mayoritariamente Ins-
tagram para realizar la mayoría de sus actividades en redes sociales; y, a continuación, 
YouTube, que seleccionan para ver, especialmente, contenidos audiovisuales.

La limitación más clara de este trabajo está relacionada con la cobertura geo-
gráfica, puesto que está circunscrito a la Comunidad de Madrid. Por otra parte, su 
naturaleza descriptiva apunta a ulteriores análisis vinculados a la influencia de las di-
ferentes variables sociodemográficas así como a la relación del uso aquí analizado 
con las motivaciones de los adolescentes. Por último, cabe destacar que este estudio 
ofrece tres aportaciones: por un lado, la confirmación de las tendencias en cuanto a 
las edades de conexión y acceso multipantalla, así como a la naturaleza de las activi-
dades online. En segundo lugar, la detección de la relevancia de WhatsApp en com-
paración con el uso de las plataformas de redes sociales. Asimismo, es destacable la 
valoración los menores sobre las redes: creen que les hace perder tiempo, aunque no 
hasta el punto de aislarles de la vida offline.

Financiación: esta investigación se encuentran inmersa en el proyecto de 
I+D+i perteneciente al plan nacional «Redes sociales, adolescentes y jóvenes: con-
vergencia de medios y cultura digital» (CSO2016-74980-C2-2-R).
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