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El uso problemático de Internet por parte de la población infantil y adolescente se ha incrementado en los 
últimos años, provocando consecuencias negativas en el desarrollo psicoemocional, físico, social y académico 
del menor. Sin embargo, pocos estudios han examinado el cambio en el uso problemático de Internet por parte 
de los menores tras la pandemia. Así, el objetivo principal de esta investigación fue estudiar si se ha producido 
un aumento en el uso problemático de Internet tras el confinamiento por COVID-19, analizar si este hipotético 
aumento se relaciona con la supervisión parental y explorar su vínculo con edad, género y actividades online 
no educativas. Este fue un estudio retrospectivo que incluyó a 156 padres y madres de menores (de entre 5 y 
16 años), que respondieron a una batería de cuestionarios con buenas propiedades psicométricas para evaluar 
el uso problemático que realizan sus hijos de Internet, la frecuencia de uso de las actividades que los menores 
realizan en la red y la supervisión que ellos mismos otorgan a sus hijos. Estas variables se compararon entre 
antes y después del confinamiento por COVID-19. Los resultados mostraron que se ha producido un aumento 
del uso problemático de Internet por parte de los menores tras el confinamiento. Por otro lado, los hallazgos 
no mostraron una relación significativa entre la supervisión parental y un menor uso problemático de Internet 
en ninguno de los dos momentos temporales. Cabe destacar que la supervisión que ejercen los padres no ha 
sufrido cambios a pesar del aumento del uso problemático de Internet tras el confinamiento.
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Problematic Internet use by children and adolescents has increased in recent years, causing negative 
consequences in the psychoemotional, physical, social, and academic development of minors. However, few 
studies have examined the change in problematic Internet use by minors following the pandemic. Thus, the 
main objective of this research was to study whether there has been an increase in problematic Internet use after 
the lockdown due to COVID-19, analyze if this increase is related to parental supervision and explore its link 
with age, gender, and non-educative online activities. This was a retrospective study including 156 parents of 
children (aged 5 to 16 years), who answered a set of questionnaires with good reliability to assess their children’s 
problematic Internet use, the frequency of use of the activities that children perform on the Internet and the 
supervision that they give to their children. These variables were compared before and after the lockdown 
due to COVID-19. The results showed that there has been an increase in problematic Internet use by minors 
after the lockdown. On the other hand, the findings did not show a significant relationship between parental 
supervision and less problematic Internet use at either time point. It is noteworthy that parental supervision 
remained unchanged despite the increase in problematic Internet use after the lockdown.

Problematic Internet use
Children and adolescents
Parental supervision
Lockdown COVID-19 

Problematic Internet use by children and adolescents from the parental 
perspective before and after the lockdown due to COVID-19
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El uso de Internet forma parte de la vida cotidiana de la 
población infantil y adolescente (Ito et al., 2010). A pesar de 
los aspectos positivos del uso de Internet, como el fomento del 
aprendizaje o la creatividad (Garmendia et al., 2019), un uso 
inadecuado puede conducir a consecuencias negativas, entre 
las que se encuentran el aislamiento, el deterioro de relacio-
nes sociales o las adicciones (Calvarro-Castañeda et al., 2019). 
Entre los usos inadecuados de Internet destaca el uso proble-
mático que se hace de este medio. Se conoce como uso proble-
mático de Internet al uso impulsivo o excesivo de la red que 
tiene consecuencias negativas a nivel físico, emocional, social y 
funcional (Moreno et al., 2013). Debido al impacto negativo que 
puede causar el uso inapropiado de Internet en el bienestar psi-
coemocional de menores (Gálvez-Nieto et al., 2019), es necesa-
rio indagar en los factores que se relacionan con este fenómeno.

Según el último informe del Observatorio Español de las Dro-
gas y las Adicciones (2022), el 11.3% de la población española 
entre 15 y 24 años presentó un uso problemático de Internet. Esta 
prevalencia es aún mayor en muestras españolas que únicamente 
incluyeron adolescentes, con porcentajes de uso problemático 
de Internet que oscilaron entre el 13.6% (Muñoz-Miralles et al., 
2020) y el 23.8% (Fernández-Aliseda et al., 2020). Asimismo, el 
género y la edad han resultado ser dos variables a tener en cuenta 
en relación con el uso problemático de Internet. Estudios recien-
tes encontraron que este fenómeno es más usual entre las chicas 
que entre los chicos y tiende a incrementarse a medida que se 
avanza en la adolescencia (Fernández-Aliseda et al., 2020; Golpe 
et al., 2017; Muñoz-Miralles et al., 2016).

Por otro lado, la finalidad con que se usa Internet también 
se ha relacionado con el uso problemático del mismo. Carballo 
et al. (2015) encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre estudiantes que presentaban uso problemático de 
Internet y los que no lo presentaban: mientras que los primeros 
utilizaban más las redes sociales, los segundos usaban en mayor 
medida la red para propósitos académicos. En esta línea, tam-
bién se encontró una relación significativa de uso problemático 
de Internet con mayor uso de redes sociales y utilización no 
académica de la red en una muestra de adolescentes españo-
les (Muñoz-Miralles et al., 2016). A pesar de que existen datos 
sobre la relación del uso problemático de Internet con género, 
edad y tipo de uso de la red, todas estas investigaciones se basan 
en medidas de autoinforme, con los consiguientes sesgos que 
ello implica. Por ello, es necesario profundizar en la temática y 
plantear nuevos estudios que relacionen dichas variables con el 
uso problemático de Internet a través de la perspectiva de otros 
agentes, como pueden ser los progenitores.

La supervisión parental es el conocimiento que los proge-
nitores tienen de las actividades que realizan sus hijos e hijas. 
Este conocimiento proviene tanto del monitoreo parental como 
de la revelación por parte de los descendientes (Stattin y Kerr, 
2000). La supervisión parental es un factor de suma importancia 
en lo referente al uso problemático de Internet por parte de los 
menores. Álvarez-García et al. (2019) mostraron que el apoyo 
familiar puede ejercer como factor de protección frente a los 
riesgos del uso de Internet. En esta línea, un estudio reciente 
encontró que una mayor supervisión parental se relaciona con 

un uso más adecuado de Internet (Giménez-Gualdo et al., 2017). 
Por su parte, los menores que presentaron un uso inadecuado de 
Internet reportaban menor supervisión parental (Kalmus et al., 
2015). Por otro lado, un estudio de Romera et al. (2021) encontró 
que la revelación filial correlacionaba negativamente con el uso 
problemático de Internet en una muestra de escolares españoles 
de entre 10 y 13 años. Todos los estudios citados, a excepción de 
la investigación de Romera et al. (2021), exploraron el monitoreo 
e incluso el apoyo de los progenitores en el uso de Internet. Sin 
embargo, no incluyeron el componente de revelación por parte 
de los hijos e hijas, lo cual es un elemento clave de la supervisión 
parental, atendiendo a la definición de Stattin y Kerr (2020). Por 
ello, siguen siendo necesarios estudios empíricos que muestren 
el impacto de la supervisión parental, incluyendo tanto monito-
reo como revelación, en el uso problemático de Internet antes y 
después del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

El confinamiento que se impuso en la mayoría de los 
países a raíz de la pandemia de COVID-19 tuvo como con-
secuencia una crisis multimodal, a nivel sanitario, laboral, 
social y económico (Duan y Zhu, 2020). Sin embargo, existe 
poca información del impacto de estos cambios en población 
infantil y adolescente (Orgilés et al., 2020). El confinamiento 
provocó un aumento del uso excesivo de Internet por parte 
de la población infantil y adolescente (Lizondo-Valencia et 
al., 2021). En un estudio llevado a cabo en Italia y España, la 
mayoría de los cuidadores declararon que sus hijos utilizaban 
en mayor medida dispositivos con acceso a Internet durante 
el confinamiento (Orgilés et al., 2020). Resultados similares 
fueron reportados por el Instituto Tecnológico de Producto 
Infantil y Ocio (2022). Otro estudio retrospectivo con ado-
lescentes y jóvenes adultos entre 12 y 23 años tratados en 
salud mental encontró un mayor nivel de uso problemático de 
Internet, especialmente de las redes sociales, durante la pan-
demia (Gansner et al., 2022). Sin embargo, una investigación 
de Zarco-Alpuente et al. (2021) no halló un incremento en el 
uso problemático de Internet a raíz de la pandemia, aunque 
sí un incremento en su uso en una muestra de entre 18 y 55 
años. Una revisión llevada a cabo por Burkauskas et al. (2022) 
concluyó que los resultados hallados por los diferentes estu-
dios sobre el impacto de la pandemia en el uso problemático 
de Internet difieren de manera notable. Estas diferencias se 
deben a limitaciones metodológicas (como el uso de autoinfor-
mes) y culturales (necesidad de reportar datos de poblaciones 
geográficas concretas) de las investigaciones llevadas a cabo. 
Por ello, la presente investigación pretende aportar evidencia 
empírica a esta emergente línea de conocimiento, con el obje-
tivo de conocer el alcance del impacto que el confinamiento 
derivado de la pandemia pudo tener sobre el uso de Internet en 
jóvenes españoles desde la perspectiva parental.

El presente estudio

El cambio de rutina durante la cuarentena ocasionó un des-
ajuste en la vida cotidiana de los menores, dando lugar a tener 
más tiempo libre. Este tiempo libre supuso, en algunos casos, 
hacer un uso excesivo de Internet y actividades en la red. Este 
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uso inadecuado puede dar lugar a consecuencias negativas para 
los menores. Los estudios llevados a cabo hasta la fecha estable-
cen que se ha incrementado el uso de Internet por parte de los 
menores. Sin embargo, todavía hay muy pocos datos al respecto. 
También falta información acerca de cómo ha cambiado el uso 
problemático que hacen los menores de Internet tras el confina-
miento, comparándolo con los datos anteriores al COVID-19.

Por ello, los objetivos del presente estudio son: primero, 
comprobar si se ha producido un aumento en el uso problemá-
tico de Internet tras la pandemia. En segundo lugar, explorar la 
relación del uso problemático de Internet con el género, la edad, 
realización de actividades online no educativas y la supervisión 
parental. Por último, analizar si la supervisión parental y el tipo 
de uso de Internet se relaciona con un aumento en el uso proble-
mático de Internet.

En base a la literatura científica sobre la temática se hipote-
tiza que: (1) el uso problemático de Internet será mayor tras el 
confinamiento; (2) que ser chica, mayor edad, menor supervi-
sión parental en el uso de internet y mayor uso de actividades 
online con fines no educativos se relacionará con mayor uso 
problemático de Internet; y que (3) menor supervisión parental 
en el uso de Internet y mayor frecuencia de uso no educativo 
supondrá un mayor cambio en el uso problemático de Internet.

Metodología

Participantes

La muestra la compusieron 156 progenitores con edades 
comprendidas entre 26 y 53 años (Medad = 41.72, DT = 5.62), 
de los cuales el 85.9% fueron mujeres y el 14.1% hombres. El 
99.4% de los encuestados eran españoles. La edad de los hijos e 
hijas osciló entre los 5 y los 16 años (Medad = 10.01, DT = 3.29), 
siendo el 60.9% chicos y el 39.1% chicas.

Instrumentos

Se diseñó una escala ad hoc de 12 ítems para analizar el 
tiempo invertido por los menores en distintas actividades y apli-
caciones en la red. Se incluyeron las actividades/aplicaciones 
online más utilizadas por los jóvenes, según los datos aportados 
por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (2022). 
Los progenitores respondieron a la frecuencia de uso de estas 
actividades/aplicaciones por parte de sus hijos e hijas en base a 
una escala Likert de 0 = nunca a 4 = a todas horas del día. La 
fiabilidad de la escala en ambos momentos temporales (antes 
y después del confinamiento) fue adecuada (α = .82 y α = .90, 
respectivamente).

El uso inadecuado de Internet se midió con la Escala de Uso 
Compulsivo de Internet (CIUS; Meerkerk et al., 2009), validada 
en España por Sarmiento et al. (2020). Consta de 14 ítems y se 
responde en base a una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 0 
equivale a nunca y 4 a muy frecuentemente. Los ítems originales 
son de autoinforme, pero en este caso fueron modificados para 
preguntar a los padres por diferentes problemas de sus hijas e hijos 
respecto al uso de Internet, teniendo en cuenta los dos momentos 

temporales (e.g. “¿Con qué frecuencia resulta difícil que su hijo 
deje de usar Internet cuando está en línea?”). La fiabilidad de la 
escala en ambos momentos temporales (antes y después del con-
finamiento) fue alta (α = .94 y α = .95, respectivamente).

La supervisión parental en el uso de Internet se midió con 
una escala de 3 ítems creados ad hoc (“Mi hijo comparte con-
migo lo que hace en la red”, “Conozco la actividad que realiza 
mi hijo en Internet”, “Superviso lo que hace mi hijo/a cuando 
este se encuentra conectado/a en la red”). Estos ítems se contes-
taron usando una escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta 
de 0 = nunca a 4 = siempre. La fiabilidad de la escala en ambos 
momentos temporales (antes y después del confinamiento) fue 
alta (α = .93 y α = .91, respectivamente).

Procedimiento

Se trató de un estudio ex post facto de tipo retrospectivo, 
llevado a cabo de manera online entre enero y marzo de 2022. 
Se empleó un muestreo por conveniencia, en el que los parti-
cipantes debían cumplir una condición para ser incluidos en el 
estudio: ser padre, madre o tutor legal de un menor. 

El cuestionario fue difundido a través de redes sociales 
como Instagram, Twitter, Facebook o WhatsApp. El tiempo 
invertido en completar el cuestionario fue aproximadamente 
de 10 minutos. Los datos fueron recogidos diferenciando entre 
dos momentos temporales: antes y después del confinamiento. 
En las instrucciones del cuestionario, se explicitó que confina-
miento se refiere al periodo de estado de alarma (entre marzo 
y mayo del 2020) en el que no se podía salir de casa en España. 
El estudio respetó los principios éticos de la Declaración de 
Helsinki. Los participantes fueron informados del objetivo 
del estudio, así como del carácter voluntario del mismo y de 
la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento si 
lo deseaban y dieron su consentimiento para participar en el 
mismo. Asimismo, se aseguró el anonimato en todo el proceso.

Se les pidió a los sujetos que: si en una familia hay más de 
un menor, los datos recogidos deben pertenecer al menor cuyo 
nombre se encuentre antes en el alfabeto. Por ejemplo, “si tiene 
una hija llamada Ángela y otro Manuel, responde sobre Ángela 
ya que se encuentra primero según el orden alfabético”. De esta 
forma se consiguió una muestra más aleatoria.

Análisis de datos

En relación a la primera hipótesis, con el fin de comprobar si 
los menores mostraban un mayor uso problemático de Internet 
tras el confinamiento por COVID-19, se realizó la prueba t de 
Student para muestras relacionadas con las puntuaciones tota-
les del CIUS antes y después del confinamiento. Para conocer 
el tamaño del efecto se calculó la d de Cohen (Cohen, 1988) a 
través de la web Social Science Statistics.

En línea con la segunda hipótesis, para analizar si la super-
visión que ejercían los padres (antes y después del confina-
miento) se relacionaba con el uso problemático de Internet por 
parte de los menores, se aplicó un análisis de correlación de 
Pearson. Asimismo, para observar si las variables edad y género 
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de los menores se relacionaban con un mayor uso problemático 
de Internet, se realizó el análisis de coeficiente biserial de punto 
para el género y una correlación de Pearson para la edad.

Para explorar el cambio en las variables objeto de estudio 
antes y después del confinamiento (uso problemático de Inter-
net, supervisión, frecuencia de uso de las actividades de Inter-
net), se calcularon nuevas variables substrayendo las puntuacio-
nes de antes del confinamiento de las puntuaciones después del 
confinamiento.

Con el objetivo de dar respuesta a la tercera hipótesis, se rea-
lizaron análisis de correlación para conocer la relación entre la 
supervisión parental en el uso de Internet y la frecuencia de uso 
de cada una de las actividades, con el cambio en cada una de las 
variables calculadas anteriormente. Se utilizaron correlaciones 
de Spearman para las variables ordinales y de Pearson para las 
variables continuas.

Por último, también vinculado con la hipótesis número 3, 
con el fin de saber cuáles de las actividades (y cambios en acti-
vidades) predijeron un mayor uso problemático de Internet, se 
realizaron dos análisis de regresión lineal: uno con los datos 
obtenidos antes del confinamiento y otro con los datos obteni-
dos después de calcular el cambio.

Los análisis se realizaron con el software SPSS, versión 21.

Resultados

Puntuaciones medias de uso problemático de Internet, 
supervisión parental y uso de aplicaciones antes y después del 
confinamiento

Tal y como muestra la Tabla 1, después del confinamiento 
se reportaron mayores niveles medios de uso problemático de 

Internet (M = 13.51 antes; M = 21.19 después) y de supervisión 
parental (M = 7.39 antes; M = 7.63 después). No obstante, las 
diferencias en supervisión parental no fueron estadísticamente 
significativas.

Todas las aplicaciones fueron más usadas tras el confi-
namiento que antes del inicio de la pandemia. Estas diferen-
cias fueron estadísticamente significativas en todos los casos, 
excepto para la aplicación Classroom. Las aplicaciones en las 
que más cambio se produjo fueron Classroom (M = 0.71 antes; 
M = 1.85 después), Tiktok (M = 0.49 antes; M = 1.10 después) 
y Whatsapp (M = 0.90 antes; M = 1.41 después). Por su parte, 
las que menos cambio experimentaron fueron Twitch (M = 0.07 
antes; M = 0.12 después), Twitter (M = 0.06 antes; M = 0.12 
después) y Facebook (M = 0.27 antes; M = 0.44 después).

Diferencia en uso problemático de Internet antes y después del 
confinamiento

Se analizó el cambio en las puntuaciones del CIUS para 
comprobar si el uso problemático de Internet aumentó después 
del confinamiento. Se encontró un aumento significativo en la 
percepción del uso problemático de Internet después del confi-
namiento (M = 21.20, DT = 13.52) respecto a la percepción uso 
problemático de Internet antes de este (M = 13.52, DT = 10.52), 
con una diferencia significativa a nivel estadístico (t = -9.65; 
gl = 155, p < .001) y un tamaño del efecto medio (d = .63).

Supervisión parental y el uso problemático de Internet

Como se observa en la Tabla 2, no existen correlaciones sig-
nificativas entre la supervisión parental y la percepción del uso 
problemático de Internet. La Tabla 2 también muestra una corre-

Tabla 1
Comparación del uso problemático de internet, la supervisión parental y el uso de aplicaciones antes y después del confinamiento

ANTES DESPUÉS
M DT M DT p

PIU 13.52 10.52 21.19 13.52 < .001
Supervisión 7.39 3.87 7.63 3.60 .086
Facebook 0.27 0.72 0.44 0.98 < .001
Juego en línea 0.73 0.91 1.20 1.08 < .001
Juego en solitario 1.28 0.92 1.65 0.94 < .001
Tiktok 0.49 0.80 1.10 1.19 < .001
Wikipedia 0.74 0.88 1.05 1.06 < .001
Youtube 1.50 0.86 1.99 0.92 < .001
Classroom 0.71 0.96 1.85 1.06 .068
Instagram 0.42 0.83 0.78 1.20 < .001
Twitter 0.06 0.28 0.12 0.46 < .001
Whatsapp 0.90 1.06 1.41 1.30 < .001
Snapchat 0.15 0.46 0.33 0.72 < .001
Twitch 0.07 0.34 0.12 0.47 < .001

Nota. M: Media; DT: Desviación típica; p: significatividad.
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lación positiva entre edad y la percepción del uso problemático 
de Internet antes y después del confinamiento, mientras que la 
relación entre la percepción del uso problemático de Internet y 
género solo fue significativa antes del confinamiento, con mayor 
percepción del uso problemático por parte de los chicos.

Cambio en uso problemático de Internet, supervisión parental 
y actividades online

La relación entre el cambio del uso problemático de Internet 
y la supervisión y frecuencia de uso de las actividades y apli-
caciones antes del confinamiento no es significativa (Tabla 3). 
Únicamente se observa una relación significativa entre el uso 
de la plataforma Classroom antes del confinamiento y menor 

aumento en el uso problemático de Internet después del confi-
namiento. Tal y como indica la Tabla 4, el aumento en la super-
visión se relacionó con un aumento en el uso problemático de 
Internet, al igual que un aumento en el uso de ciertas activida-
des realizadas por los menores en la red.

Variables relacionadas con el cambio en el uso problemático 
de Internet

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la regresión 
lineal y se observa que, antes del confinamiento, el uso de 
Classroom se vincula con un menor uso problemático de Inter-
net. Por último, tras estudiar los cambios en las variables de 
estudio y realizar la regresión, se observa que un aumento del 

Tabla 2
Correlación entre uso problemático de Internet de los menores y la supervisión parental antes y después del confinamiento

 1 2 3 4 5
1. Uso problemático antes 1
2. Uso problemático después .69** 1
3. Supervisión antes .02 -.08 1
4. Supervisión después  -.12  -.11  .90** 1
5. Edad .23** .26** -.31** -.38** 1
6. Género .16* .11 .09 .08 -.11

*p < .05 **p <. 01.

Tabla 3
Correlación entre supervisión parental antes del confinamiento, frecuencias de uso de actividades antes del confinamiento y cambio en el uso 
problemático de Internet

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Uso problemático cambio 1

2. Supervisión -.13 1

3. Facebook .03 -.03 1

4. Juego en línea -.08 .01 .20* 1

5. Juego en solitario -.07 .10 .13 .42** 1

6. TikTok -.03 -.05 .08 .22** .13 1

7. Wikipedia .07 .04 .11 .35** .15 .34** 1

8. YouTube -.06 .10 -.04 .30** .25** .18* .05 1

9. Classroom -.33** -.05 .13 .23** .07 .32** .26** .09 1

10. Instagram -.02 -.21* .20* .23** .08 .30** .25** .20* .32** 1

11. Twitter .12 -.17* .18* .21** -.01 .12 .05 .18* .07 .40** 1

12. WhatsApp .02 -.14 .26** .41** .24** .48** .48** .22** .43** .58** .24** 1

13. Snapchat -.05 .02 .02 .20* .21** .36** .18* .12 .32** .19* .01 .26** 1

14. Twitch .04 .01 -.09 .21** .14 .15 .15 .19* .08 .35** .25** .16* .21**

Nota. Correlación de Pearson (relación de las variables uso problemático de Internet y supervisión). 
*p < .05 **p <. 01.
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Tabla 4
Correlación entre los cambios en las variables del estudio (uso problemático, supervisión, frecuencia de uso de las actividades)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Uso problemático cambio 1

2. Supervisión .24** 1

3. Facebook .24** .02 1

4. Juego en línea .48** .17* .14 1

5. Juego en solitario .38** .24** .15 .26** 1

6. TikTok .57** .20* .30** .46** .35** 1

7. Wikipedia .39** .03 .13 .34** .30** .42** 1

8. YouTube .56** .25** .12 .28** .45** .46** .34** 1

9. Classroom .46** .15 .22** .30** .23** .41** .35** .35** 1

10. Instagram .41** -.01 .33** .28** .30** .39** .33** .21** .18* 1

11. Twitter .18* -.02 .24** .14 .06 .24** .11 .10 .11 .31** 1

12. WhatsApp .56** .19* .27** .44** .25** .47** .36** .33** .31** .45** .09 1

13. Snapchat .42** -.03 .15 .32** .16* .44** .34** .26** .19* .20* .06 .38** 1

14. Twitch .05 -.10 .01 .07 .04 -.01 .08 .05 .10 .10 .34** .03 .09

Nota. Correlación de Pearson (relación de las variables uso problemático de Internet y supervisión). 
*p < .05 **p <. 01.

Tabla 5
Predictores del cambio en el uso problemático de Internet antes y después del confinamiento

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig
B Error típ. β

(Constante) 3.60 4.11 0.88 .39

Género hijo 1.72 1.77 0.09 0.97 .33

Edad hijo 0.83 .34 0.27 2.45 .02

Supervisión -0.20 .22 -0.08 -0.90 .37

Facebook 0.92 1.19 0.07 0.77 .44

Juego en línea -1.91 1.10 -0.18 -1.73 .09

Juego en solitario -0.84 .98 -0.08 -0.86 .40

TikTok -0.78 1.19 -0.06 -0.65 .51

Wikipedia 0.36 1.08 0.03 0.34 .74

YouTube 0.54 .98 0.05 0.55 .58

Classroom -3.64 .92 -0.35 -3.97 < .001

Instagram -2.33 1.38 -0.20 -1.69 .10

Twitter 0.16 3.05 0.00 0.05 .96

WhatsApp 1.01 1.16 0.11 0.87 .39

Snapchat 1.19 1.90 0.06 0.63 .53

Twitch 2.49 2.55 0.09 0.98 .33



Ponce-Gómez et al. Psychology, Society & Education

17

Tabla 6
Cambio en los predictores y su relación con el cambio en el uso problemático de Internet

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados

t Sig
B Error típ. β

(Constante) 1.92 1.85 1.04 .30

Género hijo 3.04 1.05 0.15 2.89 < .001

Edad hijo -0.36 .16 -0.12 -2.22 .03

Supervisión -0.16 .32 -0.03 -0.48 .63

Facebook -0.64 1.13 -0.03 -0.56 .58

Juego en línea 0.86 .72 0.07 1.19 .24

Juego en solitario 0.29 .71 0.02 0.40 .69

TikTok 0.63 .74 0.06 0.85 .40

Wikipedia 0.38 .94 0.02 0.40 .69

YouTube 3.31 .81 0.25 4.10 < .001

Classroom 1.03 .43 0.14 2.41 .02

Instagram 2.93 .82 0.24 3.57 < .001

Twitter 3.05 2.04 0.08 1.50 .14

WhatsApp 3.54 .87 0.29 4.08 < .001

Snapchat 4.83 1.17 0.24 4.13 < .001

Twitch -0.92 2.07 -0.02 -0.44 .66

uso de WhatsApp, YouTube, Snapchat y Classroom se relaciona 
con un mayor uso problemático de Internet tras el COVID-19 
(ver Tabla 6).

Discusión

La literatura científica sobre el uso problemático de Internet 
por los menores es abundante, pero siguen siendo necesarias 
investigaciones que estudien dicho uso problemático tras el 
confinamiento por el COVID-19. Ante la importancia que tiene 
este asunto en la sociedad, es necesario estudiar este cambio, 
así como sus correlatos. Por ello, la presente investigación se 
propuso determinar el cambio en el uso problemático de Inter-
net antes y después de la pandemia, así como su relación con 
el género, edad y actividades online no educativas. Además, 
se exploró el impacto de la supervisión parental en el uso de 
Internet de sus hijos e hijas y qué actividades y aplicaciones se 
relacionan de manera única con el uso problemático de Internet 
antes y después de la pandemia.

 Los resultados muestran que, tras el confinamiento, se ha 
incrementado la percepción del uso problemático de Internet en 
los menores. Este resultado confirma nuestra primera hipótesis 
y es congruente con estudios previos (Lizondo-Valencia et al., 
2021). Se trata de un resultado preocupante, pues un mayor uso 
problemático de Internet puede repercutir negativamente en el 
desarrollo de los menores a nivel social, físico o psicoemocional 
(Ito et al., 2010; García-Piña, 2008). Distintos factores asocia-
dos a la pandemia, como el mayor tiempo libre por la cuarentena 

(Kamasak et al., 2022), el alejamiento físico del grupo de igua-
les o las emociones negativas causadas por la situación (Paulus 
et al., 2022), pueden haber contribuido a este incremento. Por 
otro lado, en contra de nuestra hipótesis, no se ha encontrado 
relación significativa entre la percepción del uso problemático 
de Internet y la supervisión parental. Esto difiere de estudios 
previos que encontraron que la supervisión y el control parental 
es un factor de protección contra el mal uso de Internet (Baldry 
et al., 2019). Quizás la disparidad de resultados se deba a la 
diferencia entre informantes en las investigaciones, pues nues-
tros datos se basan en las respuestas dadas por los progenito-
res. Otro factor que puede haber influido en este resultado es el 
amplio rango de edad de nuestra muestra.

Los resultados obtenidos sobre género y edad confirman par-
cialmente nuestra segunda hipótesis. Los chicos hacen un mayor 
uso problemático antes del confinamiento, lo cual puede derivar 
en diversos problemas, como un descenso del rendimiento acadé-
mico o posible aparición de sedentarismo (Ballesteros y Picazo, 
2018). La edad correlaciona de manera significativa y positiva 
con la percepción parental del uso problemático de Internet. Una 
razón plausible para esta relación puede ser el incremento de las 
relaciones sociales y la necesidad de interactuar con los iguales, 
lo que hace que pasen más tiempo usando las redes sociales o 
los juegos en línea (Garmendia et al. 2019). Por su parte, el uso 
de la plataforma Classroom se relaciona de manera significativa 
e inversa con el aumento en el uso problemático de Internet tras 
el confinamiento. Se puede considerar que el uso que se hacía 
de las plataformas académicas como Classroom antes del con-
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finamiento es un factor protector, que ayuda a disminuir el uso 
problemático de Internet (Novianti y Garzia, 2020). Por tanto, se 
confirma que la ciberconducta supone una buena oportunidad de 
desarrollo si se realiza de manera adecuada, en este caso, con 
fines educativos y de manera moderada.

En contra de lo previsto en la hipótesis 3, el aumento en la 
supervisión parental se relacionó con un aumento en la percep-
ción del uso problemático de Internet por parte de los menores, 
tal y como indican los análisis de correlación. Es posible que la 
supervisión de los progenitores en el uso de Internet no sea una 
conducta preventiva (para evitar que surja el uso problemático) 
sino reactiva (se inicia cuando sus hijos e hijas empiezan a hacer 
un uso problemático de Internet). No obstante, tanto estos datos 
como esta interpretación deben ser tomados con cautela. Se 
necesitan nuevos estudios longitudinales que analicen la rela-
ción entre dichas variables con el fin de comprobar la relación 
cronológica entre ambas.

Por último, se analizó qué actividades se relacionan de 
manera única con la percepción del uso problemático de Inter-
net. Se observa que el uso de Classroom antes de la pandemia 
predice que habrá un menor uso problemático de Internet. Una 
posible explicación es que, antes de la pandemia, era más redu-
cido el uso que se hacía de plataformas educativas. Sin embargo, 
tras analizar los resultados del cambio producido tras la pande-
mia, las plataformas académicas predicen un mayor uso proble-
mático de Internet. El uso de estas plataformas ha perdurado 
una vez pasado el confinamiento (Novianti y Garzia, 2020). 
Puede que el cambio de rutina que experimentaron los menores 
durante la pandemia haya hecho que el uso de muchas aplica-
ciones o actividades predigan un mayor uso problemático de 
Internet. Otras de las aplicaciones que en este estudio predicen 
significativamente un mayor uso problemático son WhatsApp, 
Instagram, Twitter y YouTube. El aislamiento durante la pande-
mia puede haber contribuido al incremento del uso excesivo de 
estos sistemas de comunicación online.

Limitaciones e implicaciones prácticas

La principal fortaleza de este estudio es que contribuye con 
datos empíricos a un campo de conocimiento de reciente apari-
ción en la literatura científica: cómo el cambio en la supervisión 
parental en el uso de Internet se relacionó con el cambio en el 
uso problemático de Internet antes y después del confinamiento 
por la pandemia. No obstante, también presenta algunas limita-
ciones. El muestreo por conveniencia, el bajo número de partici-
pantes y el amplio rango de edad hace que los resultados puedan 
no ser generalizables. El hecho de haber llevado a cabo el estu-
dio online y el diseño retrospectivo hace que se pierda control 
sobre la veracidad de los resultados. Además, se ha utilizado un 
cuestionario ad hoc para medir la supervisión parental, que no 
ha sido validado previamente. No obstante, dicho instrumento 
presentó buenas propiedades psicométricas. Futuras investiga-
ciones con muestras más amplias y representativas, así como 
con un diseño longitudinal y que usen instrumentos validados, 
permitirían obtener datos generalizables y establecer relaciones 
cronológicas entre las variables.

A pesar de las limitaciones, el presente estudio tiene impor-
tantes implicaciones prácticas. El hecho de que mayor super-
visión parental se relacione con mayor percepción uso proble-
mático de Internet puede ser un indicio de que los progenitores 
actúan una vez sus hijos e hijas muestran uso problemático 
de Internet. Además, es posible que no tengan conocimientos 
ni habilidades para que su supervisión resulte efectiva. Por lo 
tanto, es esencial desarrollar políticas de prevención del uso 
problemático de Internet y concienciar a los padres y madres de 
la importancia de actuar antes de que surja el problema. Ade-
más, es fundamental proporcionar formación a las familias para 
que aprendan a ejercer una supervisión efectiva.
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