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RESUMEN  

En la sociedad actual el uso de dispositivos conectados a Internet y el acceso a redes sociales por parte de menores 
es cada vez mayor desde edades tempranas, esto conlleva ventajas y riesgos. Esta investigación analiza el uso de 
dispositivos digitales, el acceso a redes sociales y el interés por ser influencer en menores de 8 a 12 años por nivel 
educativo y sexo. El método de estudio es descriptivo, comparativo y correlacional basado en análisis cuantitativos. 
La muestra la conforman 2.762 estudiantes entre 8 y 12 años, correspondiente a 4.o, 5.o y 6.o de Educación 
Primaria. El instrumento empleado fue un cuestionario anónimo ad hoc donde se formularon las preguntas en 
relación con las variables nivel educativo, sexo, recursos o dispositivos que los estudiantes utilizan en sus hogares, 
acceso a redes sociales que utilizan y el interés por ser influencer. Las conclusiones muestran un alto índice de 
menores de 8 a 12 años que utilizan dispositivos digitales y electrónicos conectados a Internet, un acceso 
generalizado a redes sociales y un alto nivel de significatividad por ser influencer entre las variables curso escolar 
y las redes sociales Instagram y Youtube, con variantes dependiendo del sexo. A raíz de los resultados se discuten 
los posibles efectos positivos y los riesgos del uso de dispositivos y acceso a redes sociales en Educación Primaria 
desde diferentes ámbitos como el familiar y el educativo. 
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ABSTRACT  

In current society, the use of Internet-connected devices and access to social networks by children is increasing 
from an early age, and this entails both advantages and risks. This research analyses the use of digital devices, 
access to social networks and interest in being an influencer in children aged 8 to 12 by educational level and 
gender. The study method is descriptive, comparative and correlational based on quantitative analysis. The sample 
consisted of 2,762 students between 8 and 12 years of age, corresponding to 4.o, 5.o and 6.o years of Primary 
Education. The instrument used was an anonymous ad hoc questionnaire where questions were formulated in 
relation to the variables educational level, gender, resources or devices that students use at home, access to social 
networks they use and interest in being an influencer. The conclusions show a high rate of children aged 8 to 12 
who use digital and electronic devices connected to the Internet, widespread access to social networks and a high 
level of significance for being an influencer among the variables school year and the social networks Instagram 
and Youtube, with variants depending on gender. Based on the results, we discuss the possible positive effects 
and risks of the use of devices and access to social networks in primary education from different spheres such as 
the family and education. 
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Principales aportaciones del artículo y futuras líneas de investigación: 
 

•  Alto índice de menores de 8 a 12 años que utilizan dispositivos digitales y electrónicos conectados a Internet. 

•  La red social Tik-Tok es la más empleada por los menores, especialmente en chicas. 

•  Altos niveles de significativada entre los cursos y las redes sociales Instagram y Youtube por querer ser 
influencers. Entre las chicas destacan Tik-Tok, Snapchat e Instagram y entre los chicos YouTube e Instagram. 

•  Conocer qué influencers y temáticas son las más visitadas por los menores. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El uso de dispositivos digitales con conexión a Internet, el acceso a redes sociales y el interés por ser 

influencer es cada vez más frecuente entre los menores desde edades tempranas (Dúo-Terrón y 

Moreno-Guerrero, 2024; Ramos et al., 2018). Las necesidades de comunicación provocada por la 

pandemia de la COVID-19 entre las personas para participar en las actividades de aprendizaje en línea 

aceleró el uso de estos dispositivos (Carrera et al., 2024; Pedraza, 2021). Sin embargo, el acceso a 

Internet y redes sociales tienen sus beneficios (Espinosa, 2023; Roldán-Ramírez et al., 2016) como la 

conectividad a nivel global, la comunicación instantánea y el acceso a información y recursos educativos. 

Pero, también conlleva riesgos que plantean desafíos considerables para los menores y su bienestar 

(Fernández et al., 2024; Gallego-Arrufat et al., 2024).  

El centro de interés de esta investigación es descubrir la pertenencia de los tipos de dispositivos 

digitales, el acceso a redes sociales y el interés por ser influencer entre jóvenes de 8 a 12 años en el 
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contexto español, es decir, correspondiente a los niveles 4.o, 5. o y 6. o de Educación Primaria. Además, 

averiguar la significatividad en función del sexo y curso de estos jóvenes por su interés en ser influencer. 

1.1. Uso y gratificaciones de las redes sociales en menores 

Katz et al. (1973) abordaba el siglo pasado una teoría de usos y gratificaciones sobre por qué los 

individuos eligen exponerse a determinados medios de comunicación, como la televisión o la radio, en 

función de motivaciones particulares para satisfacer necesidades y obtener gratificaciones. 

Actualmente la conexión a Internet ofrece una multitud de posibilidades y temáticas que deriva a una 

sociedad dependiente y a la vez más aislada por el uso de redes sociales (Kuz et al., 2016; Torres-Núñez 

et al., 2023). El uso de la tecnología varía en función de la edad, por ejemplo, en el caso de España el 

89,2% de los menores de 10 años usa ordenador desde su hogar y el 54,2% desde otros lugares, el 92,5% 

navega por Internet en sus casas y el 61,2% desde otros lugares. Por último, el 21,6% dispone de móvil 

(INE, 2024). Estos datos establecen que la edad media para tener dispositivos móviles en España se sitúa 

a los 11 años (Consejo Ministros, 2025). 

El uso y pertenencia de dispositivos conectados a Internet es la llave para acceder a las redes sociales. 

Es incuestionable que las redes sociales ofrecen a los menores de edad oportunidades excepcionales 

para trabajar, aprender y conectarse con amigos, familiares y compañeros de todo el mundo (Torres et 

al., 2024). Estas plataformas brindan la posibilidad de compartir vivencias, intereses y conocimientos, 

estimulando la creatividad y la expresión escrita (Gallego-Rodríguez, 2022). Pero estas plataformas con 

una amplia variedad de objetivos para los menores no sólo modulan la forma de relacionarse, sino que 

trascienden en la manera de comportarse y la forma de emplear el tiempo libre (Sánchez y Benítez, 

2022).  

 

En la etapa de Primaria el uso de plataformas, en ocasiones, procede de la presión del grupo de iguales, 

los desafíos virtuales que enfrentan entre ellos o por los retos vistos en otros influencers para que sean 

virales, divertidos y que les permitan conseguir seguidores y aprobación de los pares (me gusta) que 

son parte de su entretenimiento (Pérez-García et al., 2024). Por tanto, las principales gratificaciones en 

estas edades giran en torno a consumir o producir contenidos que generan fenómenos de popularidad, 

me gusta, comentario, compartido y viralidad (López-Navarrete et al., 2023). También la posibilidad de 

recibir obsequios de marcas y tener diferentes beneficios (Gutiérrez-Arenas y Ramírez-García, 2021), es 

decir, el engagement entendido como una medida del éxito de las publicaciones, aceptadas y valoradas 

por los usuarios (Ure, 2018).  

 

1.2. Acceso a Internet y redes sociales  

El acceso a Internet se ha convertido en una parte esencial de la rutina diaria de muchas personas, 

incluyendo a los menores de edad (García-Galera et al., 2018) debido a que son una herramienta valiosa 

al proporcionar acceso a recursos educativos en línea, facilitar la colaboración y el aprendizaje grupal 

(García, 2022). Además, la diversidad de temáticas que ofrecen Internet y las redes sociales se convierte 

en un reto crucial desde edades tempranas para ser críticos y saber diferenciar, identificar y seleccionar 

contenidos y fuentes fiables (Feijoo et al., 2025). Paralelamente, su uso conlleva compartir una huella 

digital (López, 2018), un imán para los denominados grupos vulnerables como los menores (Feijoo et 

al., 2025) debido a que numerosas actividades cotidianas nos obligan a interactuar con Internet y sus 

diversas formas de participación, moldean la presencia digital con repercusiones tanto favorables como 
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desfavorables (Sánchez, 2024). Las familias de los menores en la etapa de Educación Primaria tienen un 

rol clave a la hora acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como mediadores en 

el uso de plataformas digitales con o sin fines educativos (Goodall, 2020; Greenhow et al.,2021). 

La normativa de Protección de Datos Personales en el contexto español, en la cual está basado este 

estudio, requiere que los adolescentes tengan al menos 14 años para poder ingresar y crear cuentas en 

redes sociales (Padilla-Castillo y Oliver-González, 2018). Solo a partir de esta edad los menores pueden 

registrarse con la autorización de los responsables legales, ya sea los titulares de la patria potestad o los 

tutores (LPDP, 2018). Uno de los objetivos de esta ley es evitar alojar datos personales en base de datos 

de acceso público a Internet que puedan ser empleados de forma dañina para el usuario (Puccinelli, 

2016). A pesar de esta normativa, existen preocupaciones significativas acerca del uso de las redes 

sociales por parte de los menores (Sánchez y Benítez 2022) debido a la vulnerabilidad cuando no se 

utilizan adecuadamente (Sánchez y Álvarez, 2017).  

Diversas investigaciones indican que un uso prolongado de las redes sociales se vincula con mayores 

niveles de distracción, dificultades en la atención sostenida y un deterioro en el desempeño académico 

(Boer et al., 2020). Asimismo, la dedicación excesiva a estas plataformas digitales se asocia con la 

aparición de dificultades emocionales, tales como ansiedad, disminución de la autoestima y aislamiento 

social, factores que inciden en la reducción de la concentración y la eficacia en las actividades 

académicas (Arab y Díaz, 2015). En particular, plataformas como Instagram y Tik-Tok, cuando se utilizan 

por más de dos horas diarias, pueden distraer de las responsabilidades académicas e influir de manera 

negativa en el rendimiento escolar de los estudiantes y sufrir problemas de sueño (Mamani-Maron et 

al., 2024; Muñoz-Franco et al., 2023; Rojí, 2024).  

Otra inquietud está relacionada con la exposición inconsciente de los menores de los riesgos que 

conlleva el uso temprano a contenido inapropiado o perjudicial a pesar de las medidas de seguridad y 

las restricciones de edad implementadas por las plataformas de redes sociales (García-Rojas et al., 

2023). Según Andrade et al. (2021) el 68 % de los menores entre 8 y 12 años ingresa a plataformas de 

redes sociales sin la autorización de sus tutores legales. Además, el 35 % de los menores ha tenido 

contacto con material inapropiado antes de cumplir los 12 años. Garantizar que los menores no 

encuentren contenido inapropiado como imágenes violentas, lenguaje ofensivo, información errónea, 

contenido sexual o ciberacoso sigue siendo un desafío (Fernández-Herrerías et al., 2023). La exposición, 

en ocasiones involuntarias, a estos contenidos puede tener consecuencias negativas para la salud 

mental y emocional de los menores (Besschetnova et al., 2021; Zhu et al., 2021), incluso con una relación 

existente entre la dependencia de Internet y el ciberbullying (Yudes-Gómez et al., 2018) 

Por último, otro desafío asociado es el riesgo de adicción y dependencia (Tejada et al., 2023). Las 

características adictivas de las redes sociales como las notificaciones constantes, la validación social y la 

búsqueda de gratificación instantánea pueden llevar a los menores a pasar largas horas frente a las 

pantallas, descuidando actividades importantes como el estudio, el ejercicio físico y las interacciones 

con sus iguales (Amador-Ortíz, 2021), esto podría afectar negativamente su desarrollo personal, 

habilidades sociales y bienestar general (Arhuis y Ipanaqué, 2021). 
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1.3. El papel de los influencers 

La popularidad de los influencers ha experimentado un notable aumento entre la juventud, 

especialmente entre los menores (Rico, 2021). Las plataformas y temáticas que los menores emplean 

para visualizar o producir contenido dependen de factores como el contexto, el género o la edad 

(Cebollero-Salinas et al., 2021). Según el informe Qustodio (2025) Tik-Tok es la plataforma social donde 

los menores pasaron mayor tiempo en todos los países estudiados en el año 2024 (Reino Unido, Francia, 

España, Australia y EE.UU.).  Los contenidos consumidos entre menores de 5º y 6º de Primaria por orden 

de interés son; música, videojuegos (gamers), retos (challenges), deportes, memes, mascotas, belleza y 

moda, viajes, etc (Gutiérrez-Arenas y Ramírez-García, 2021). 

Estos personajes en línea se han convertido en modelos a seguir para muchos espectadores, creando 

contenido que entretiene, educa e incluso motiva a sus seguidores (Viteri y Pérez, 2022). No obstante, 

este fenómeno también ha suscitado preocupaciones respecto al impacto que podría tener en los 

menores. Es innegable que los influencers poseen la capacidad de llegar a un público extenso y captar 

la atención de los menores (Rodrigo-Martín et al., 2021) mediante una interacción corta de tiempo 

mediante un videoselfie, imagen o texto a través de las redes sociales (López-Navarrete et al., 2023).  

A través de sus plataformas en línea los influencers pueden difundir mensajes positivos, estimular la 

creatividad y la expresión personal, así como fomentar habilidades como la comunicación y el 

pensamiento crítico (Cerdas-Aguero et al., 2022; Durazo et al., 2023). Muchos de ellos también abordan 

temas relevantes para la juventud como el empoderamiento, la diversidad y la conciencia social (Gavilán 

et al., 2017) generando un impacto positivo en la formación de valores y actitudes de los menores. Por 

consiguiente, los influencers pueden desempeñar el papel de modelos a seguir para los menores. 

Muchos de ellos han alcanzado el éxito mediante el esfuerzo, la dedicación y el talento en sus 

respectivos campos (Simón et al., 2021). Esto puede motivar a los menores a perseguir sus propias 

pasiones, perfeccionar sus habilidades y cultivar una mentalidad emprendedora. Además, algunos 

influencers utilizan sus plataformas para respaldar causas benéficas y sensibilizar sobre problemas 

sociales (García-Galera, 2018), involucrando a los menores en acciones solidarias y actividades positivas. 

Por el contrario, existen inquietudes y desafíos sobre el interés de los influencers en los menores. Una 

de las principales preocupaciones radica en la ausencia de regulación y supervisión en el contenido 

presentado (Martínez-Maruri, 2022). Algunos influencers pueden promover productos o estilos de vida 

perjudiciales como el consumo excesivo de alimentos no saludables (Martínez y Vizcaíno, 2022), la 

adicción a los videojuegos (Rivera-Herrera, 2023) o la búsqueda obsesiva de la perfección física (García-

Puertas, 2020). Esto puede tener efectos negativos en la salud física y mental de los menores, así como 

en su autoestima y percepción del cuerpo (Ramírez-Plascencia et al., 2022). 

Además, el interés por los influencers en los menores también ha suscitado preocupaciones acerca de 

la comercialización y la influencia materialista (Digón-Regueiro et al., 2023), ya que muchos influencers 

colaboran con marcas y promocionan productos a través de sus plataformas en línea a cambio de 

ingresar dinero. Esto podría dar lugar a una sobreexposición de los menores a mensajes publicitarios y 

a la presión para consumir ciertos productos o adoptar determinados estilos de vida (Cervilla-Fernández 

y Marfil-Carmona, 2020) que no son reales. Los menores podrían ser fácilmente influenciados por estas 

estrategias de marketing, lo que podría fomentar una cultura de consumo insostenible y perpetuar una 

insatisfacción constante con sus posesiones (Casares-Ávila et al., 2017; Feijoo et al., 2025).  
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1.4. Justificación y objetivos 

Es un hecho normalizado en esta sociedad ver a menores de cualquier edad acceder a Internet, bailar 

en medio de la calle con sus dispositivos electrónicos y hacer uso de redes sociales, aunque no tengan 

la edad recomendada. Además, surgen nuevas profesiones como la de influencer. Pero existen pocas 

investigaciones sobre el tipo de dispositivos y redes sociales que emplean estos menores, donde las 

familias son quiénes proporcionan estos recursos y facilitan el acceso a estas plataformas que, en 

ocasiones, genera dependencia y adicción (Palmero et al., 2021; Pedrouzo y Krynski, 2023). Algunos 

países como Francia, Suecia o España prohíben o limitan el uso de móviles en las aulas en las etapas de 

Educación Primaria y Secundaria (González-Botija, 2019; MEFPD, 2024). 

Por este motivo, este estudio tiene como objetivo principal averiguar la pertenencia a dispositivos 

electrónicos, el acceso a redes sociales y el interés por ser influencers que tienen 2762 menores en 

estudiantes de 4.o, 5.o y 6.o de Educación Primaria. Para alcanzar este objetivo, esta investigación tiene 

3 propósitos: 

• Conocer el tipo de dispositivo que emplean los menores de 8 a 12 años diferenciando por sexo 

y por niveles educativos. 

• Examinar el uso de redes sociales que utilizan los menores de 8 a 12 años, diferenciando por 

sexo y por niveles educativos. 

• Explorar el interés por ser influencer entre los menores de 8 a 12 años, diferenciando por sexo 

y niveles educativos. 

• Averiguar la significatividad entre cursos y tipos de redes sociales en estudiantes con interés 

por ser influencer. 

2. MÉTODO  

Esta investigación está basada en estudio descriptivo, comparativo y correlacional con el cálculo de Chi-

cuadrado de Pearson que permite conocer la asociación entre cursos educativos y tipos de redes 

sociales en el interés por ser influencer, además, el diseño de la investigación empleó métodos 

cuantitativos en el tratamiento de datos (Gertrudis, 2006; Inga-Paida et al., 2020). 

2.1. Participantes  

La muestra de este estudio fueron 2.762 estudiantes, lo que representa al 79% del total de estudiantes 

entre 8 y 12 años inscritos en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria en la ciudad autónoma de Ceuta (España) 

en el momento del estudio según información proporcionada por la Dirección Provincial del Ministerio 

de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) de dicha ciudad. Ceuta cuenta con una 

población que supera los 83.000 habitantes y destaca por su diversidad lingüística y cultural. Según el 

informe del Consejo Escolar del Estado de 2019, el 32% de la población de esta ciudad tenía como lengua 

materna el Dariya, un dialecto coloquial del árabe utilizado exclusivamente de forma oral y que no 

cuenta con reconocimiento oficial (Consejo escolar del estado, 2019). En la Tabla 1 son detallados los 

datos de la muestra. 
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Tabla 1.  

Muestra por niveles educativos, edad y sexo 

Nivel educativo Edades (n) Total (n) Masculino (n) Femenino (n) 

4.o Primaria 8 y 9 870 440 430 

5.o Primaria 10 y 11 968 504 464 

6.o Primaria 11 y 12 924 460 464 

4.o, 5.o y 6.o Primaria 8 a 12 2762 1404 1358 

2.2. Instrumento 

Para obtener los resultados del estudio, se diseñó un cuestionario ad-hoc con el objetivo de identificar 

el tipo de pertenencia de dispositivos digitales y el uso de redes sociales entre los estudiantes. Al no 

encontrar un cuestionario actualizado y validado en investigaciones previas con esta temática (Suárez y 

Álvarez, 2024) y con el fin de garantizar la validez y confiabilidad del cuestionario, se realizó una prueba 

piloto con un grupo reducido de estudiantes (n=14), quienes proporcionaron retroalimentación sobre 

la claridad y comprensión de los ítems. A partir de sus comentarios, se realizaron ajustes menores en la 

redacción de algunas preguntas para evitar ambigüedades. Adicionalmente, se calculó el coeficiente 

Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna del cuestionario, obteniéndose un valor de 0.81, lo 

que indica una fiabilidad adecuada. 

Este cuestionario anónimo se administró en formato impreso debido a las restricciones existentes para 

el uso y compartición de dispositivos digitales tras la pandemia. El cuestionario incluía preguntas sobre 

variables sociodemográficas como edad, nivel educativo y sexo. En cuanto a la disponibilidad de 

dispositivos y el uso de redes sociales, se formularon preguntas de respuesta cerrada con opciones “Sí”, 

“No” o “No contesto”. Los dispositivos analizados incluían conexión a Internet/Wifi, ordenador de 

escritorio, ordenador portátil, tablet, teléfono móvil, reloj inteligente o la opción de no disponer de 

ninguno de ellos. Respecto a las redes sociales, se evaluó la presencia en TikTok, YouTube, Instagram, 

Snapchat, Facebook, X (anteriormente Twitter) y correo electrónico propio distinto al del centro 

educativo, además de la opción de no tener redes sociales.  

Para explorar el interés por ser influencer, se incluyó una pregunta específica en la que los estudiantes 

debían seleccionar si les gustaría dedicarse a esta actividad en el futuro, utilizando un tipo de respuesta 

cerrada. También se les consultó sobre sus motivaciones, como la posibilidad de obtener ingresos, 

alcanzar reconocimiento social o compartir contenido de interés. 

2.3. Procedimiento 

La primera fase de la investigación se produjo durante el curso escolar 2021-2022 En primer lugar, fue 

organizado un seminario organizado por la Dirección Provincial de Educación de Ceuta. Posteriormente, 

todos los centros educativos de la ciudad de Ceuta (España), con una excepción, dieron su aprobación 

para llevar a cabo el seminario. En una fase posterior, los investigadores recopilaron datos a través de 

un cuestionario voluntario impreso distribuido entre los estudiantes de 4.o, 5.o y 6.o nivel de Educación 

Primaria. Por último, una vez recopilados los datos, se procedió a introducir los datos en el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSSv28) para extraer los resultados de las medias. Para la 

extracción de los resultados en relación con la significatividad de las variables cursos y el uso de las redes 
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sociales de la muestra por el interés de ser influencer, se realizó un análisis estadístico descriptivo con 

tablas cruzadas donde se insertaron los diferentes cursos y redes sociales analizados con la muestra 

total y diferenciada por sexo, posteriormente, se procedió al cálculo de correlación de Pearson para 

identificar las correlaciones entre las variables. 

3. RESULTADOS  

Los resultados de la Tabla 2 muestran que el uso de dispositivos digitales conectados a Internet entre 

los menores de 8-12 años es elevado, especialmente el teléfono móvil, donde el 86.2% confirma el uso 

del móvil en los hogares a pesar de que tienen acceso a Internet o Wifi un 78% de los menores. El reloj 

inteligente es el dispositivo con un porcentaje más bajo (27.6%). Solo un 2% de la muestra asegura no 

tener acceso a ningún dispositivo digital. El siguiente dispositivo más frecuentado por los menores en 

los hogares es la tablet (61,7%). Observando las diferencias de sexos, el sexo femenino confirma tener 

un mayor acceso a los teléfonos móviles que el sexo masculino. Sin embargo, el sexo masculino tiene 

mayor acceso a Internet o Wifi.  

Tabla 2. 

Dispositivos digitales de menores de 8 a 12 años 

Dispositivos 
 

Sí % No % Masculino % Femenino % 

Internet o Wifi 2170 78.5   592 21.4 80.0 77.0 

Ordenador 1280 46.3 1482 53.7 49.1 43.4 

Portátil 924 33.5 1838 66.5 35.4 31.4 

Tablet 1704 61.7 1058 38.3 60.0 63.4 

Móvil 2382 86.2   380 13.8 84.3 88.2 

Reloj inteligente 761 27.6 2001 72.4 29.8 25.2 

No tengo 54   2.0 2708 98.0 2.1   1.8 

En la Figura 1, atendiendo a los diferentes niveles educativos, se observa como el uso de Internet/Wifi, 

móvil y reloj inteligente aumenta según la edad. Esto no ocurre con la tablet que es más frecuentada 

por los estudiantes más jóvenes de 4º de Educación Primaria y conforme aumenta la edad disminuye 

su uso. El mayor valor se aprecia en el uso de teléfonos móviles en 6º de Educación Primaria con un 

88.3%.  
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Figura 1.  

Uso de dispositivos electrónicos por niveles educativos 

 

En relación al uso de dispositivos por niveles educativos y sexos, se observa en la Tabla 3 que el teléfono 

móvil es el dispositivo más empleado entre los menores, pero las chicas de 6º de Educación Primaria 

(90.1%) y 5º de Primaria (89%) son los que más uso realizan de este dispositivo en relación con el sexo. 

A Internet o Wifi tiene más acceso el sexo masculino de 6º de Educación Primaria. En relación con el 

ordenador (57.3%) y reloj inteligente (32.7%) el sexo masculino de 4º de Educación Primaria son quiénes 

admiten tener más dispositivos. Existe una mayor diferencia de 11.8, 10.8 y 7.8 puntos mayor en el sexo 

masculino que el femenino en relación al uso de reloj inteligente, ordenadores y portátiles 

respectivamente en el nivel de 4.o de Educación Primaria.  

Tabla 3.  

 Dispositivos digitales en función del nivel educativo y el sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Masc.: Masculino; Fem.: Femenino   

Los resultados obtenidos en relación a las redes sociales se muestran en la Tabla 4 y posiciona a la red 

social Tik-Tok como la más usada entre los jóvenes de 8-12 años con un 62.6%, aunque existe una 

diferencia de 19.9 puntos más a favor del sexo femenino que emplea más esta red que el masculino. La 

siguiente red social más empleada es Youtube con un 52.6% de uso entre los jóvenes, esta vez es el sexo 

  Dispositivos 

4.o  E.P. 

Masc. 

4.o  E.P. 

Fem. 

5.o  E.P. 

Masc. 

5.o  E.P.  

Fem. 

6.o  E.P.  

Masc. 

6.o  E.P.  

Fem. 

Internet o Wifi 72.5 71.6 81.9 77.4 85.0 81.7 

Ordenador 57.3 46.5 44.6 40.9 46.3 43.1 

Portátil 34.3 26.5 34.9 32.3 37.0 35.1 

Tablet 65.2 65.6 57.1 65.1 58.3 59.7 

Móvil 81.1 85.3 85.1 89.0 86.5 90.1 

Reloj inteligente 32.7 20.9 28.4 26.3 28.7 28.0 

No tengo   2.0   1.9   2.2   1.5   2.2   1.9 
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masculino quien más emplea esta red con 11.2 puntos más que el sexo femenino. Un 7.3% de la muestra 

afirma no tener redes sociales, sin embargo, un 8.3% del sexo masculino asegura no tener redes sociales 

frente al 6,3% del sexo femenino. Además, en la Figura 2 se muestra el uso de redes sociales por niveles 

educativos.  

Tabla 4 

Uso de redes sociales en jóvenes de 8-12 años y por sexo 

RRSS Sí % No % 

Masculino 

% 

Femenino 

% 

Tik-Tok 1729 62.6 1033 37.4 52.8 72.7 

Instagram 1026 37.1 1736 62.9 42.0 32.2 

Facebook   444 16.1 2318 83.9 19.4 12.7 

X (Antiguo Twitter)   309 11.2 2453 88.8 14.2   8.1 

Youtube 1453 52.6 1309 47.4 58.1 46.9 

Correo electrónico   967 35.0 1795 65.0 37.8 32.1 

Snapchat 1054 38.2 1708 61.8 28.5 48.2 

No tengo   202   7.3 2560 92.7   8.3   6.3 

Figura 2.  
Uso de redes sociales en menores de 8-12 años y por sexo 

 

En relación a los resultados del uso de redes sociales por niveles educativos y sexos de la Tabla 5, el sexo 

femenino en 6.o de Educación Primaria (77.4%) admite tener un mayor uso, destacando la red social Tik-

Tok. Esta red para el sexo femenino tiene un crecimiento de uso por cada nivel educativo. Hay un 

porcentaje menor en el sexo masculino que usan Tik-Tok, concretamente en 6º Educación Primaria con 

una diferencia de 23.3 puntos respecto al sexo femenino.  
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Tabla 5.  

Redes sociales por nivel educativo y sexo 

RRSS 

4.o E.P. 

Masc. 

4ª.o E.P. 

Fem. 

5.o E.P. 

Masc. 

5.o E.P. 

Fem. 

6.o E.P. 

Masc. 

6.o E.P.     

Fem. 

Tik-Tok 52.0 69.5 52.4 70.9 54.1 77.4 

Youtube 55.2 45.1 54.8 45.3 64.6 50.2 

Snapchat 28.4 43.5 27.0 48.7 30.2 51.9 

Instagram 38.6 26.3 39.7 30.2 47.6 39.7 

Facebook 19.1 12.8 17.5 12.7 21.7 12.5 

X (Antiguo Twitter) 13.6 7.7 12.9 8.8 16.1 7.8 

Correo electrónico 25.2 23.7 37.5 33.4 50.2 38.6 

No tengo 10.0 6.7 9.7 6.3 5.0 6.0 

 Nota. Masc.: Masculino; Fem.: Femenino  

 

Para el sexo masculino la red más empleada es Youtube en el nivel de 6º de Educación Primaria con una 

diferencia en relación al sexo femenino de 14.4 puntos. Instagram es otra red con mayor uso por el sexo 

masculino. La red social Snapchat es la segunda más empleada por el sexo femenino y también con un 

crecimiento según aumenta de nivel educativo y con una gran diferencia con el sexo masculino de hasta 

21.7 puntos en 5.o y 6.o Educación Primaria. El 10% del sexo masculino de 4.o de Educación Primaria 

asegura no utilizar ninguna red social, siendo el nivel educativo y sexo con una puntuación más alta. Las 

redes sociales Facebook y X, son las menos empleadas en estas edades. El correo electrónico aumenta 

su uso conforme aumenta el nivel educativo, aunque es más empleado entre el sexo masculino. 

La Figura 3 muestra el interés de la muestra total por ser influencer y la diferencia entre sexos. El 61.7% 

de los jóvenes de 8-12 años admite querer ser influencer, de los cuales el sexo masculino tiene más 

interés (64.4%) que el femenino (59.1%). Solo un 6.4% de la muestra admite no saber que es el término 

influencer, existiendo mayor desconocimiento por el sexo masculino (7%) que el femenino (6.8%). 

Figura 3.  

Interés por ser influencers 
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En relación al interés por ser influencer por niveles educativos y sexos que se observan en la Tabla 6, el 

sexo masculino en 6º de Educación Primaria presenta unos valores más alto con un 65.9%. Sin embargo, 

en 4.o de Educación Primaria el sexo femenino presenta un mayor interés en 4º de Educación Primaria 

con respecto al masculino. En los 3 niveles del sexo masculino se produce un aumento del interés según 

aumentan de curso, al contrario que el femenino que disminuye. Además, se observa un mayor 

desconocimiento por ser influencer en el sexo masculino de 4.o de Educación Primaria, representando 

un 10.5%. 

Tabla 6. 

Interés por ser influencers por nivel y sexo  

¿Te gustaría ser 

influencers? 

4.o E.P. 

Masc. 

4.o E.P. 

Fem. 

5.o E.P. 

Masc. 

5.o E.P. 

Fem. 

6.o E.P. 

Masc. 

6.o E.P. 

Fem. 

Sí 61.8 64.9 65.1 56.7 65.9 55.8 

No 27.7 29.3 28.0 35.8 30.2 39.9 

No sé lo que significa 10.5   5.8   6.9   7.3   3.7   4.3 

Nota. Masc.: Masculino; Fem.: Femenino 

Finalmente, en la tabla 7 se muestran las relaciones estadísticas por cursos con las redes sociales de 
aquellos estudiantes con interés por ser influencer. Los resultados de Pearson <0,05 asumen la hipótesis 
afirmativa que determinan a nivel general de la muestra una relación estadísticamente significativa 
entre las variables cursos y las redes sociales Youtube con un p-valor=.005 (Sig.= .005) e Instagram con 
un p-valor=.000 (Sig.= 0.000) para aquellos estudiantes con interés en ser influencers. Sin embargo, 
diferenciando por sexo, el masculino tiene una relación significativa en las redes sociales Youtube 
(p=.003) e Instagram (p=.011) y el sexo femenino en las redes sociales Tik-Tok (p=.018), Instagram 
(p=.000) y SnapChat (p=.039). El resto de las variables no presentan correlaciones. 

Tabla 7.  

Significatividad entre cursos y redes sociales en el interés por ser influencer 

*Valor Sig. Asin. (b)= Significación Asintótica Bilateral < 0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre las dos 

variables 

4. DISCUSIÓN  

A partir de los resultados se inicia la discusión sobre el uso de dispositivos, redes sociales e interés por 

ser influencers entre menores entre 8 y 12 años, un tema extenso y complejo que debe ser tratado 

desde los posibles beneficios hasta las limitaciones derivadas de los riesgos y desafíos implicados como 

indica el estudio de Sánchez y Benítez (2022), con la finalidad de acercar las inquietudes a diferentes 

 

Pruebas  

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Tik-Tok Youtube Instagram SnapChat Facebook Twitter 

Valor 

Sig.  

Asin.  

(b) Valor 

Sig.  

Asin.  

(b) Valor 

Sig.  

Asin.  

(b) Valor 

Sig.  

Asin.  

(b) Valor 

Sig.  

Asin.  

(b) Valor 

Sig.  

Asin.  

(b) 

General 1,938 .380 10.502 .005* 16.037 .000* 1.354 .508 .478 .787 3.027 .220 

Masculino .461 .794 11.698 .003* 9.097 .011* 315 .539 2.300 .317 3.245 .197 

Femenino 8.020 .018* 3.099  .212 19.598 .000* 6.469 .039* .096 .953 .096 .953 
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agentes como el familiar, educativo, social y las administraciones políticas, según señala Sánchez-Vera 

(2024).  

En relación al primer objetivo, los resultados revelan que los menores del estudio tienen acceso a 

herramientas tecnológicas conectadas a Internet desde 4º de Educación Primaria (8-9 años) en el año 

2022 aunque el Consejo de Ministros (2025) sitúa la edad media para tener un móvil en 11 años. El 86% 

de los menores entre 8 y 12 años del estudio usan móviles, unos datos por encima de la media de España 

según el INE (2024) con un 21,6%, por el contrario, estos resultados están por debajo en recursos como 

la conexión a Internet u ordenador. Esta realidad plantea un debate sobre qué factores o variables 

influyen en establecer una media de edad idónea para tener dispositivos si existe un uso responsable 

desde ámbitos como la familia y la escuela. En esta línea Cebollero-Salinas et al. (2021) plantea rebajar 

la franja de edad al realizar investigaciones sobre el uso de dispositivos conectados a Internet e 

incorporar pautas educativas distintas sobre las gratificaciones de uso de Internet según contexto, 

género y edad. 

Desde el contexto familiar podemos encontrar diferentes tipos de familias que controlan el uso de estos 

dispositivos a los menores y puede ser beneficioso para conectarse y estar informados con sus iguales 

de acuerdo con las investigaciones de Fernández-Herrerías et al. (2023), Gallego-Rodríguez (2022), 

García (2022), Torres-Núñez et al. (2023) y Sánchez y Benítez (2022). Además, según Lardies y Potes 

(2022) el uso de dispositivos y plataformas sociales pueden favorecer la construcción de una identidad 

digital positiva en los jóvenes al permitirles expresarse y explorar distintos aspectos de su personalidad, 

así como fortalecer relaciones existentes y facilitar la creación de nuevas conexiones.  

Los inconvenientes, en palabras de los autores, provienen cuando desde las familias no existe un control 

parental por diferentes motivos (sexo, curso y nivel educativo del padre y de la madre) de acuerdo con 

García-Rojas et al. (2023) lo cual permite el acceso a contenidos inapropiados por parte de los menores, 

lo que resalta la importancia de fomentar en el alumnado una actitud crítica frente a la tecnología, el 

uso educativo de internet y las redes sociales. Andrade et al. (2021) señala que solamente 1 de cada 3 

jóvenes reciben pautas o instrucciones de sus familias para el uso responsable de la tecnología. Otro 

aspecto relevante es la hora y tiempo de acceso a Internet por parte de los menores que pueden afectar 

al descanso o salud de los menores de Educación Primaria con una supervisión por parte de ellos 

progenitores que no alcanzan los niveles considerables como señala Gómez-Moreno y Ramírez-García 

(2025) lo que permite replantear el rol e importancia de las escuelas en la educación digital. 

Los resultados del estudio determinan que solamente el 2% de los estudiantes admiten no tener 

dispositivos en sus hogares, sin embargo, en el contexto español de esta investigación, el gobierno ha 

implementado medidas restrictivas sobre el uso de dispositivos en los centros de Educación Primaria y 

Secundaria (MEFPD, 2024; Padilla-Castillo y Oliver-González, 2018), medidas contradictorias que desde 

la escuela deberían ser un impulso hacia la formación y desarrollo de las competencias claves como es 

la competencia digital y enfoques pedagógicos que incluyen los currículos educativos, incluso, desde la 

etapa de Educación Infantil como indica Sánchez-Vera (2024).  

En relación con el segundo y tercer objetivo del estudio, los resultados obtenidos evidencian entre los 

menores altos niveles de uso de redes sociales e interés por ser influencers en los cursos analizados, 

esto conlleva una atención y evaluación de los posibles riesgos psicosociales y emocionales que los 

menores se enfrentan al hacer uso de estas plataformas. Tomando como referencia estos resultados es 

importante tomar medidas desde diferentes ámbitos para asegurar un entorno digital saludable y 

seguro para los menores en línea con el estudio de Rojí (2024) proporcionando a las familias 
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herramientas y apoyo para poder ejercer su labor educativa y de acompañamiento, al mismo tiempo 

que destaca la relevancia del sistema educativo como un espacio fundamental para la adquisición de 

estrategias y competencias esenciales en el uso responsable y seguro de Internet. Esto permite acceder 

a contenidos educativos y recursos en línea, enriqueciendo tanto el aprendizaje formal como el informal 

de los menores, en consonancia con los hallazgos de Cerdas-Aguero et al. (2022) y Durazo et al. (2023). 

Los autores consideran esenciales las orientaciones del estudio de Sánchez y Benítez (2022) 

considerando que los padres y tutores comprendan cuáles son las redes sociales de mayor alcance entre 

los menores, dado que la naturaleza de su exposición y la forma en que interactúan con estas 

plataformas determinarán los distintos riesgos a los que pueden estar expuestos. 

En el ámbito académico este enfoque puede estimular la creatividad, fomentar la expresión artística y 

potenciar el desarrollo de habilidades digitales, aspectos que pueden resultar beneficiosos para su 

futuro profesional. Entre las plataformas de redes sociales, Tik-Tok ejerce una influencia directa en este 

estudio en los menores de 8 a 12 años, en especial en el sexo femenino que cursa 6º nivel de Educación 

Primaria donde 3 de cada 4 estudiantes aproximadamente admiten usar esta red. En este sentido, 

diversos estudios destacan la relevancia de implementar medidas preventivas desde el ámbito escolar, 

tal como sugieren Cebollero-Salinas et al. (2021) a través de investigaciones que permitan identificar las 

principales gratificaciones derivadas del uso de las redes sociales y reconocer los perfiles de menores 

en situación de mayor vulnerabilidad. Esto resulta especialmente relevante debido a los posibles efectos 

negativos que plataformas como Tik-Tok pueden tener en estudiantes de Educación Primaria, tales 

como problemas emocionales incluyendo ansiedad, baja autoestima y aislamiento (Arab y Díaz, 2015). 

Estas problemáticas pueden incidir directamente en la concentración y la productividad académica 

rendimiento escolar, como lo señalan Mamani-Maron et al. (2024) y Muñoz Franco et al. (2023). 

La figura de los influencers ha emergido como destacadas personalidades en las plataformas de redes 

sociales ejerciendo una notable influencia sobre audiencias de todas las edades a través de Streaming 

que permiten a los usuarios asumir un punto de vista en primera persona, incluyendo a los jóvenes 

como señalan Belli y Aceros (2020), Rico (2021) y Viteri y Pérez (2022) corroborando los hallazgos de 

esta investigación, donde 6 de cada 10 menores aproximadamente aspiran a convertirse en influencers 

en el futuro. Los hallazgos de este estudio reflejan una proporción del interés por convertirse en 

influencer que duplica la reportada en la investigación de Gutiérrez-Arenas y Ramírez-García (2021), en 

la cual el 30% de los estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria expresaron su aspiración de ser 

youtubers o influencers. Estos resultados plantean interrogantes sobre las variables que influyen en 

dicho deseo, descartando la autoestima como factor determinante y apuntando, en cambio, hacia la 

necesidad constante de atención y admiración por parte de los menores, lo que sugiere una relación 

con rasgos de narcisismo. 

Focalizando en el último objetivo del estudio sobre el tipo de red social más influyente para querer ser 

influencers encontramos Instagram y Youtube las más destacadas entre toda la muestra, sin embargo, 

analizando por sexo existen diferencias con una tendencia entre el sexo femenino por Tik-Tok, Intagram 

y SnapChat y entre el sexo masculino por Youtube e Instagram. Estas plataformas tienen un eje común 

como señalan los estudios de Martínez et al. (2023) y Pedrouzo y Krynski (2023) donde los menores 

pueden asumir el rol de consumidores y creadores al compartir videos y retos virales que tiene un 

impacto en su comportamiento en la formación de la identidad de sexo, ya que su contenido aborda 

modismos, comportamientos y establece relaciones virtuales que definen los roles del sexo masculino 

y femenino. Es decir, una realidad convertida en un escaparate digital a través de las pantallas que 
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sustituyen a los escaparates físicos tradicionales para los menores españoles como señala el estudio de 

Zozaya-Durazo et al. (2023).  

Esta realidad presenta dos problemáticas según los autores entre los menores, incluso con control 

parental, la huella digital y los problemas de salud. En relación a la huella digital, el alojamiento y la 

cesión de imágenes al acceder a plataformas sociales y, a pesar de las buenas intenciones que puedan 

tener los padres, según López (2018) el exceso de información compartida puede poner en riesgo la 

privacidad y seguridad de los niños, al revelar datos como su nombre, edad, fecha de nacimiento, 

domicilio, colegio, etc. y hacerlos vulnerables exponiéndolos a amenazas como el acoso, el grooming o 

el sexting. En relación a problemas de salud mental y bienestar de menores a edades tempranas, tal 

como sugieren los estudios de Besschetnova et al. (2021) y Zhu et al. (2021) una exposición constante 

a vidas aparentemente perfectas, cuerpos ideales y estándares de belleza inalcanzables pueden 

provocar comparaciones sociales, afectar negativamente la autoestima y la salud mental en los 

menores. Además, la presión de estar al tanto de las tendencias y productos más recientes puede 

fomentar un comportamiento de consumo excesivo y generar ansiedad en los menores, especialmente 

debido a una limitada alfabetización publicitaria. En este contexto, los autores enfatizan la importancia 

de educar sobre una alfabetización publicitaria digital desde dispositivos conectados a Internet, en línea 

con el estudio de Feijoo et al. (2025) sobre la promoción engañosa y la exposición de los niños a prácticas 

de consumo poco saludables. 

5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones de este estudio en relación al uso de dispositivos es que existe un alto índice de 

menores de 8 a 12 años que utilizan dispositivos electrónicos conectados a Internet, destacando el 

teléfono móvil con un 86.2 de media de uso, con un mayor nivel del 90.1% en el sexo femenino que 

cursan 6º de Educación Primaria (11-12 años). Mientras las escuelas se preocupan por la educación y 

competencia digital, las familias dotan de estos dispositivos a los menores. Únicamente un 2% de la 

muestra admite no tener acceso a ningún dispositivo.  

En relación el acceso a redes sociales la plataforma Tik-Tok es la más utilizada para el sexo femenino en 

6º de Educación Primaria con un 77.4% con 23.3 puntos más sobre el masculino. El sexo masculino 

emplea más la plataforma Youtube con un porcentaje de 64.6% en 6º de Educación Primaria con 14.4 

puntos más que el femenino. Un 7.3% de los menores admite no tener redes sociales con un mayor 

índice de no uso en el sexo masculino sobre el femenino. El interés por ser influencer es mayor en el 

sexo masculino con un 64.4% de media respecto al femenino con un 59.1%. Dentro de la muestra 

destaca que un 65.9 % del sexo masculino de 6º de Educación Primaria quiere ser influencer. Sin 

embargo, en el sexo femenino el mayor índice se encuentra en 4º de Educación Primaria con un 64.9% 

de interés por ser influencer.  

Existe correlaciones en el interés por ser influencers entre el uso de las redes sociales y los cursos 

analizados. Instagram y Youtube tiene niveles de significatividad por cursos en toda la muestra, sin 

embargo, en el sexo femenino esta significatividad se encuentra en las redes Tik-Tok, Intagram y 

SnapChat en el sexo masculino en las plataformas Youtube e Instagram. 

Los resultados del estudio proporcionan datos empíricos relevantes para familias, educadores y 

administraciones, evidenciando el incremento en el uso de tecnologías y redes sociales en edades 

tempranas, desde los 8 años en los hogares. Esto plantea interrogantes fundamentales sobre la edad 
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óptima para la introducción de dispositivos digitales conectados a internet en los hogares. Además, se 

cuestionan decisiones administrativas que limitan o restringen el uso de pantallas y conexión a Internet 

en las escuelas, un espacio cuyo objetivo es educar para la vida, en este caso educar digitalmente de 

manera segura y pedagógica. En consecuencia, los autores proponen una colaboración sinérgica entre 

familias y escuelas, facilitando implicaciones prácticas para el uso de aplicaciones educativas con 

controles parentales con el objetivo de fomentar el desarrollo de la competencia digital segura, crítica 

y responsable entre los menores y las familias. 

Entre las limitaciones del estudio destaca la falta de consideración del tiempo y franja de conexión 

dedicado al uso de redes sociales, así como la muestra enfocada en un mismo contexto 

sociodemográfico. Como futuras líneas de investigación resulta esencial explorar el impacto que tendrá 

en el desarrollo de la competencia digital, el rendimiento académico y el bienestar de los menores las 

limitaciones en el uso de pantalla en las escuelas y los hogares. Finalmente, sería pertinente llevar a 

cabo una investigación que analice los tipos de influencers y las gratificaciones que tienen los menores 

en estas franjas de edad. 

6. FINANCIACIÓN O RECONOCIMIENTOS 

Este artículo deriva de la tesis doctoral presentada en el año 2023 por el autor principal y titulada: 

STEAM en Educación Primaria: impacto en las competencias y motivación del alumnado de Ceuta. 
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