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Resumen: La sociedad ha venido transformándose durante las últimas décadas. El fácil acceso al Internet ha hecho que dos 
importantes instituciones, la familia y la escuela, se enfrenten a nuevos retos. En distintos países alrededor del mundo, los 
adolescentes tienen acceso al Internet. Sin embargo, para entender como estos cambios los afecta a ellos, a sus familias, a su 
educación, a su comunidad y los riesgos que enfrentan, es posible llevar a cabo la investigación empírica. La pregunta 
central es conocer el uso y el rol que tienen los padres en torno al Internet y a los dispositivos tecnológicos. Como parte de 
la metodología, la construcción del objeto de estudio se basa en la implementación de un enfoque mixto. La combinación de 
enfoques cualitativos y cuantitativos conlleva al diseño de dos fases en las que se utilizarán dos herramientas, la encuesta y 
el grupo focal. 
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Abstract: Society has been transforming throughout the last years. The easy access to Internet has made two important 
institutions, family and school, cope to new challenges. Teenagers in different countries have access to Internet. However, 
understanding how these changes affect them, their families, their education, their community and the risks they cope help us 
get to empiric research. The main inquiry is to identify the use and the role parents have around the Internet and technologi-
cal devices. The research is based in a mixed approach, combining qualitative and quantitative methods, using a question-
naire and a focus group to collect data.  
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Introducción 

a sociedad ha presentado varias transformaciones en los últimos años, donde dos grandes 
instituciones –la escuela y la familia- se han topado con nuevos retos al sumergirse en un 
nuevo entorno de globalización y las tecnologías de la comunicación. 

En muchos países fuera y dentro de Europa, niños y jóvenes tienen acceso al Internet y tecnolo-
gías en línea, por lo que para entender como estos cambios repercuten en ellos, en sus familias, en 
su educación, en su comunidad, en los riesgos que se les presentan, es posible llevarla a cabo me-
diante a la investigación empírica. (Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., 2008)  

Por lo que la interrogante central es conocer el uso y la mediación que tienen los padres en 
torno al Internet y el uso de dispositivos tecnológicos desde la percepción de los jóvenes. 

Marco teórico 

Empezamos por definir este concepto como estudio de las medidas que se adoptan desde distintos 
ámbitos (gubernamental, familiar, escolar, etc.) para salvaguardar la integridad física y psicológica 
del menor, que puede verse afectada por el uso de diversos medios.  

Las tres más importantes son la regulación, la mediación familiar y la educación en este ámbito 
(Bringué y Sábada, 2008). 

Por otra parte también se toma como una aplicación que garantiza que los jóvenes no puedan ac-
ceder a sitios inadecuados. Este sistema está basado en una lista de sitios seleccionados, en la 0071ue 
el ordenador pide autorización para activar o no páginas que no estén enlistadas. (Caprani, G., 2003) 
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Al igual, Berner, E. (2011) reitera que el adulto debe de acompañar a los chicos en su experien-
cia virtual, al tener un poco de conocimiento de las nuevas tecnologías, de esta forma el podrá eva-
luar e interpretar lo que el chico o joven este viendo en la pantalla. De no ser así, se pueden encon-
trar con muchos riesgos, por lo que el autor aconseja que con la supervisión adecuada y el apoyo de 
algún de sistema se pueden prevenir los riesgos asociados con el uso del Internet. 

Garitoandia y Garmendia, (2007) nos dicen que a los padres les preocupa el tiempo que sus hi-
jos usan el Internet, y por consiguiente que abandonen las tareas. Aunque es muy poca la preocupa-
ción en cuanto a los contenidos y las relaciones personales que puedan contraer en la red. En general 
los padres, cuando los jóvenes se encuentran usando algún dispositivo, se acercan y aconsejan sobre 
el uso de los mismos, pero no parece que haya algún tipo de control. 

 Lamentablemente, coincido con Gómez, C. (2005) que los jóvenes de hoy en día presentan más 
autonomía en el ámbito familiar. Los padres en su mayoría ambos trabajan, por lo que el joven llega 
a casa y organiza su tiempo, dentro y fuera de casa, se conectan a Internet, chatean, ven televisión, 
sin la supervisión de sus padres.  

Y cuando a los adolescentes se les presenta algún problema en Internet lo ocultan de sus padres, 
y en casos extremos deciden contarlo, tratando de ellos mismos resolver los problemas o consultán-
dolo con sus pares, ya que temen que la reacción de los padres sea negarles el uso del Internet. Para 
ellos, el control parental es una acción de husmear y les molesta, aunque incluso a veces lo ven 
como una muestra de cariño o de interés. Y aun así, tienden a tener trucos como cerrar la puerta, 
cambiar de página cuando los padres entran, borrar el historial, para tratar de usar el Internet sin 
control alguno. (Garitoandia y Garmendia, 2007) 

Smahel, Helsper, Green, Kalmus, Blinka, Olafsson (2012), mencionan algunas medidas en la 
actividad parental que mejora una seguridad en línea, las cuales son restricciones, como reglas o 
limitaciones hacia los niños o jóvenes; el monitoreo y soluciones técnicas, como software como 
filtros; y por último, el que los padres se involucren activamente y tengan conocimiento sobre las 
actividades relacionadas con el Internet. El hecho de que los padres se involucren en todo tipo de 
actividades relacionadas con el uso del internet y no solo cuando el joven se ha topado con algún 
problema, crea un ambiente más seguro y positivo. 

La mediación se encuentra directamente implicada en la protección del niño frente a los medios 
de comunicación es la familia. Se habla de los padres como factor fundamental en la socialización 
del niño, concretamente en su faceta como consumidor. De la misma forma, los padres juegan un 
papel decisivo en la relación de sus hijos con los medios de comunicación (Bringué y Sádaba, 
2008). También es de interés conocer la forma de consumo de medios dentro de la familia.  

Resultará relevante saber qué medios utilizan los padres y cuáles los hijos, si existen diferencias 
entre ambos en cuanto al conocimiento y uso de estos medios, o si incluso los utilizan todos juntos o 
por separado.  

Asimismo se ha analizado la influencia del modelo familiar en el consumo de medios: por 
ejemplo, en el caso de familias monoparentales, cómo influyen el padre o la madre en el equipa-
miento tecnológico del hogar o en la ubicación de esas tecnologías.  

Sin embargo, la cuestión que más ha acaparado la atención de los investigadores es propiamen-
te lo que se denomina «mediación parental», esto es, el papel de intermediación que los padres ejer-
cen en la relación de sus hijos con los medios de comunicación. Este interés implica conocer la 
existencia de normas o restricciones respecto al uso de estos medios. También si los padres ayudan 
a interpretar de forma adecuada los contenidos expuestos, dando su criterio a los hijos y dialogando 
con ellos, el estilo de comunicación de los padres influye en la comprensión e interpretación que los 
hijos hacen de los contenidos (Austin, 1999 citado en Caudillo, 2012). 

Puede resultar de interés la aportación realizada por Llopis (2004) citado en Caudillo (2012), 
que centró su análisis en torno a la televisión y la sociedad española. El autor, según explica, en el 
que la familia es reconocida como una de las principales instituciones mediadoras del consumo 
infantil de televisión. Así, realiza un estudio con el objetivo de establecer una tipología de estilos de 
mediación familiar del consumo televisivo de los niños y adolescentes españoles. El resultado son 
tres categorías distintas, que él denomina conglomerados: 
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1) Los padres controladores-restrictivos, cuyo ejercicio se basa poco en la orientación acudiendo 
con mayor frecuencia al control. 

2) Los padres permisivos engloban a un grupo que no ejerce prácticamente ningún tipo de media-
ción del consumo televisivo, ni en lo que se refiere a la limitación y el control, ni en lo que ata-
ñe a la orientación. 

3) Los padres orientadores son aquellos que apenas recurren a la limitación, pero sí al control, así 
como a la orientación. Sería el estilo más común de todos. 
En cuanto a la regulación se está desarrollando una labor considerable orientada a crear políti-

cas de regulación de los medios, especialmente cuando se habla del público infantil y juvenil. No 
parece relevante centrarse de un modo específico en la legislación vigente: ésta variará en función 
del ámbito geográfico, así como del medio concreto al que se refiera. Hace unas décadas la protec-
ción del menor ante los medios se discutía en términos de regulación gubernamental y prohibicio-
nes. Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado debido a una serie de factores (Carlsson, 2006 
citado en Caudillo, 2012). 

Según Bringué y Sábada (2008) este término se refiere a la legislación existente en torno a los 
medios de comunicación, pero también al conjunto de normas que establecen otras instituciones no 
gubernamentales, así como a posibles medidas de control y autocontrol. La situación actual requiere 
de la colaboración de distintos agentes, y que la legislación es un elemento necesario, pero no sufi-
ciente por sí solo como medida de control de los medios de comunicación. 

El ámbito de la educación es un asunto que ocupa un papel destacable en la literatura sobre jó-
venes y medios de comunicación. Es una cuestión que interesa a padres y educadores, pero también 
a los organismos públicos y a la propia industria. Por todos es reconocida la necesidad de dar a 
conocer estos medios y sus posibles usos. Se trata, además, de una educación necesaria no sólo para 
los jóvenes. Los adultos de hoy (padres, profesores, etc.) a menudo son superados por los niños y 
jóvenes en el conocimiento y manejo de estas tecnologías. Sin embargo, su relevante papel en la 
tutela y educación del niño, así como su deber de protección, les obliga a conocer bien estos medios. 
Se han empleado múltiples términos para hablar de esta cuestión: educación mediática, educación 
para la comunicación, competencia en los medios, etc. El término más empleado en el ámbito an-
glosajón es el de media literacy: se trata de la habilidad de una persona para acceder, analizar, eva-
luar y producir medios impresos y electrónicos (Aufderheide, 1992 citado en Caudillo 2012). 

Como nos dice Bringué y Sábada, (2008) el valor de las TIC en la educación de los jóvenes se 
considera la seguridad en Internet como un riesgo educacional, por lo que se buscó la participación 
activa de los jóvenes a la hora de enfrentarse a esos riesgos. Se quería infundir una actitud crítica 
durante el uso de estas TIC, y la conclusión general del estudio es que los niños tienen un deseo y 
necesidad de explorar y jugar con esos riesgos on line compartiéndolos en charlas con sus amigos y 
compañeros.  

El entorno multimedia actual presenta múltiples posibilidades, pero para aprovecharlas al má-
ximo es necesaria la educación de los diversos públicos implicados: niños, jóvenes, padres, educa-
dores, los más desfavorecidos, etc.  

Los medios de comunicación tienen múltiples ventajas, pero la ignorancia impedirá aprovechar-
las. Podría decirse que en el caso de los medios, y muy especialmente con la llegada de las nuevas 
tecnologías, resulta plenamente aplicable la máxima de que «en el conocimiento está el poder». Se 
puede afirmar que existe una investigación consolidada en el tiempo acerca de los niños y jóvenes 
como usuarios de tecnología. 

 En todos los casos, parece que lo primero en estudiarse son las pautas de consumo de la tecnolo-
gía por parte del menor, así como de su familia. En segundo lugar, interesan de un modo especial los 
efectos que puede tener el uso de esa tecnología sobre el niño o el joven. Aunque lo más estudiado son 
los posibles contenidos nocivos (con un especial énfasis en la violencia y el sexo), las nuevas tecnolo-
gías y sus posibilidades de interactuar presentan riesgos antes inexistentes, como los de contacto, los 
de privacidad o los comerciales. Todos estos riesgos fomentan también un ánimo protector y regulador 
entre los organismos públicos, las instituciones públicas y privadas o los investigadores.  
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Sin embargo, el potencial positivo de las tecnologías es innegable y constituye también un im-
portante tema de estudio. Su buen uso puede ser útil para diversas áreas, como la educación, la so-
ciabilidad o incluso la salud. No obstante, el buen aprovechamiento de las nuevas tecnologías re-
quiere un buen conocimiento y uso de las mismas, por lo que la educación en el uso de los medios y 
las tecnologías parece ser una cuestión fundamental, tanto para los niños y jóvenes, como para sus 
padres y educadores. 

Metodología 

Como parte de la dimensión empírica para la construcción del objeto de estudio se plantea la aplica-
ción de un enfoque mixto. La combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo se realizará a 
partir de la aplicación de un diseño de dos etapas, con aplicación de herramientas metodológicas 
propias a cada uno de los enfoques. 

En cuanto a los métodos cuantitativos son muy efectivos en términos de validez, ya que con una 
muestra representativa de la población se puede hacer inferencia a dicha población a partir de una 
muestra; con una seguridad y precisión definida que permite cuantificar la relevancia clínica de un 
fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número 
necesario de pacientes a tratar para evitar un evento. (Galindo, 1996). 

Lo que no basta con una investigación meramente cuantitativa. Por lo que una investigación 
cualitativa contribuirá a ampliar la perspectiva sobre el objeto de estudio. A lo que Taylor y Bogdan 
(1986: 20) citados en Gregorio, (1996) consideran, que la investigación cualitativa es aquélla que 
produce datos descriptivos como las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la con-
ducta observable. En el que Stack, (1995) citado en Gregorio, (1996:12) indica que “… el objetivo 
de la investigación cuantitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos; mientras 
que la investigación cualitativa fundamentará su búsqueda en las causas, persiguiendo el control y 
la explicación…”  

Desde la óptica cualitativa, el muestreo para el grupo focal será de tipo intencional a partir de la 
selección previa de sujetos tipo con base en determinados criterios de inclusión. En la metodología 
cualitativa no es apropiado tratar de cumplir con los cánones de validez y fiabilidad (Lecompte y 
Goetz, 1982, p. 31). La mayoría de las investigaciones en esta perspectiva han trabajado para desa-
rrollar otros criterios para evaluar la calidad de los datos cualitativos. Estos están relacionados, en su 
mayor parte, con las opiniones de los individuos que la llevan a cabo. En concreto, Lincoln y Guba 
(1985), han introducido una serie de normas de validación de alternativas dentro de la tradición 
interpretativa que son análogos a los conceptos convencionales de validez y fiabilidad (Schwandt y 
Halpern, 1988, p. 71). Por un lado, el ser crítico del producto científico impulsado por “valor de 
verdad” frente a “la asunción de múltiples realidades construidas”. Lincoln y Guba (1985, p. 295), 
sostienen dentro de una posición epistemológica constructivista social que credibilidad debe reem-
plazar al “valor de verdad”. 

Respecto de las técnicas e instrumentos para la investigación empírica, consideramos que el 
cuestionario es útil en una amplia gama de proyectos de investigación que buscan datos objetivos 
y/o información acerca de las opiniones subjetivas. Los cuestionarios son vulnerables, sin embargo, 
a una serie de distorsiones inherentes al proceso previo de su aplicación (universo, muestras, prue-
bas piloto, contexto particulares de aplicación, etc.) y propios al procesos de recopilación de datos.  

El cuestionario fue aplicado a 2907 jóvenes en un rango de edad de 12 a 15 años en secundarias 
públicas de Hermosillo, Sonora, México. 

Para la construcción empírica del objeto de estudio en su dimensión cualitativa, se recurrió al uso 
de 4 grupos focales, el cual es de carácter grupal que permitirá profundizar en las variables del estudio 
a partir de percepciones que desde su vivencia y formas de solucionar los problemas. El tamaño del 
grupo fue de 8 y 10 personas, en donde la fase de discusión entre los participantes es una experiencia 
enriquecedora que potencia al máximo las opiniones y una vez que finaliza la aplicación permite llegar 
a una fase de conclusiones o hallazgos sobre lo expresado y discutido por los participantes. 
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El muestreo final realizado fue de tipo intencional a partir de la selección previa de sujetos tipo 
con base en determinados criterios de inclusión donde se destacan la conexión a Internet (accesibili-
dad) y la utilización de algún dispositivo con Internet. En cada grupo focal se contó con personal de 
apoyo como apuntadores y apoyo técnico de equipo audiovisual. El o la moderadora fue un miem-
bro del proyecto. Entre los recursos técnicos utilizados se encuentran la grabadora de voz digital, la 
cámara de fotos digital y la cámara de audiovisual.  

Resultados 

En el presente apartado se presenta el análisis de la fase cuantitativa, en la que mostramos si existe 
alguna medida de mediación y control por parte de los padres de familia en el uso del Internet por 
los jóvenes.  

Para conocer un poco a cerca de su contexto familiar se les preguntó con quién vive y a que se 
dedican sus padres. Y obtuvimos como resultado que mayormente estos jóvenes viven con padre y 
madre. Siendo la ocupación del padre, la de desempeñar un oficio como el trabajar en una fábrica, 
en mantenimiento, albañil, obrero, gasero, carpintero, agricultor, mecánico, mozo, personal de segu-
ridad, etc. Y en su gran mayoría por parte de la madre su ocupación es la de ser ama de casa.  

En cuanto a la ubicación de la computadora, un 37% de los jóvenes la tienen ubicada en su ha-
bitación, siguiendo con un 25% de ellos mencionan que poseen una laptop, y un 23% de los jóvenes 
indican que la computadora se encuentra en la estancia.  

Se coincide con Gómez, C. (2005) en que los jóvenes de hoy en día presentan más autonomía 
en el ámbito familiar, por lo que el joven llega a casa y organiza su tiempo, dentro y fuera de casa, 
se conectan a Internet, chatean, ven televisión, sin la supervisión de sus padres. 

Hoy en día se observa que los jóvenes tienen mayor privacidad, aun así hay un porcentaje signi-
ficativo que nos indica que la computadora está a la vista de los demás miembros de la familia. 

Al igual, los alumnos la mayor parte del tiempo se encuentran solos/as con un 34% de las men-
ciones, siguiendo con un 45.8% de las menciones el estar acompañado por un amigo y con un 36% 
con varios amigos. Por lo que se concluye que ni el padre ni la madre son en su mayoría una figura 
presente al obtener un 10% y 17.7% de las menciones respectivamente. 

A lo que, Berner (2011) reitera que el adulto debe de acompañar a los jóvenes en su experiencia 
virtual. De no ser así, se pueden encontrar con muchos riesgos. 

El joven al estar solo o acompañado de pares se encuentra en una situación vulnerable a algún 
peligro de la red, por lo que la presencia del padre es sumamente importante. 

Mientras que los jóvenes se encuentran en el Internet ellos perciben que sus padres se interesan 
por lo que están haciendo con un 55% de las menciones, siguiendo con un 37.5% el que echen un 
vistazo, por lo contrario tenemos que el 30% de los jóvenes indican que no hacen nada. 

Tomando en cuenta la clasificación de padres de familia de Llopis, (2004) los padres de familia toman 
el papel de “padres permisivos” en el que no se ejerce ningún tipo de mediación, limitación o control. 

El que los padres de familia echen un vistazo o pregunten qué es lo que hacen no es suficiente, 
es muy poco el porcentaje de jóvenes en el que sus padres mantienen una mediación activa o técnica 
(Duerager y Livingstone, 2012).  

En síntesis, en cuanto a los resultados cuantitativos, no existe algún tipo de control o mediación 
por parte de los padres. El uso de un ordenador se puede concebir como una actividad privada y 
entre pares, en la que los padres tienen una mínima presencia, al estar interesados por saber qué es 
lo que se encuentran haciendo, mas no se percibe como una mediación activa. 

Al contrario, en cuanto al estudio cualitativo, al indagar en el análisis preliminar nos encontra-
mos con que los padres mantienen una mediación activa y técnica. Con esto nos referimos que los 
padres poseen competencias técnicas, de las cuales hacen uso en compañía de los jóvenes, mayor-
mente lo percibimos como un medio de comunicación entre padres e hijos. 

Es importante mencionar que después del análisis se anexan fragmentos del discurso de los par-
ticipantes (P1, P2, P3, P4, etc.).  
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Los padres de familia mantienen una relación activa con sus hijos mediante el uso de las redes 
sociales como Facebook y Whatsapp, teniendo un uso constante según los comentarios de los jóve-
nes. Como se menciona anteriormente se coincide con Berner, E. (2011) en que el adulto debe de 
acompañar a los chicos en su experiencia virtual, al tener un poco de conocimiento de las nuevas 
tecnologías, de esta forma el podrá evaluar e interpretar lo que el chico o joven este viendo en la 
pantalla. Asimismo, se concuerda con Smahel, Helsper, Green, Kalmus, Blinka, Olafsson (2012), en 
la primera y tercera medida de actividad parental en donde mencionan las restricciones, como reglas 
o limitaciones hacia los niños o jóvenes; el monitoreo y soluciones técnicas, como software y/o 
filtros; y por último, el que los padres se involucren activamente y tengan conocimiento sobre las 
actividades relacionadas con el Internet. Igualmente se les conoce como mediación activa y media-
ción restrictiva según Duerager y Livingstone, (2012). 

P2: …si de todo bueno nomás de Facebook y con mi mamá con Whatsapp pero ya no tiene. Con mi 
mamá por ejemplo ahorita está en el otro lado y ya de qué me dice cómo has estado que comiste, y 
yo no que comí esto, y ella no pues yo aquí haciendo hot cakes para mi hijo, por medio del Face-
book… Mi papa también de qué chiquita ¿cómo estás?. Por medio del Facebook porque nomás eso 
tiene, cuando sale de viaje así me publica o me manda mensajes… 

La mediación restrictiva se da en un ámbito de confianza entre padres de familia e hijos ya que 
se obtuvieron varias menciones en la que los padres poseen las contraseñas de las redes sociales de 
sus hijos, y cuando se percatan de alguna situación de riesgo, imponen una cierta restricción en 
cuanto a esa situación que se está presentando. 

P3:…mi mamá me bloquea a todas las personas que me hacen bullying y de vez en cuando entra al mío y 
me dice que bloqueé a esté, ¿por qué te está diciendo cosas en el chat?, y ella se quedó con la clave… 

P7:…mi mamá tiene mi contraseña, si me revisan mis papas y tienen mi contraseña para que no des-
confíen, no tengo nada malo… 

Sin embargo, cuando los padres mantienen una interactividad constante, los jóvenes presentan 
molestia y sentimiento de vergüenza por comentarios públicos que realizan sus padres, y tienden a 
bloquearlos o eliminarlos de sus redes sociales. 

P9:…yo la tengo agregada a mi mamá, me tiene confianza y me aconseja, pero a veces ella me toma 
una foto la publica en su Facebook y me dice “mi bebé precioso” y eso me incomoda… 

P1:…la elimino porque sabe no me gusta que esté ahí de mitotera viendo mis cosas así y ya luego 
digo bueno la voy a agregar y al rato que me entero que estuvo viendo mis cosas la vuelvo a elimi-
nar, pues aparte que le da like o me pregunta cosas que tengo… 

No obstante, los jóvenes afirman que sus padres aconsejan y supervisan el uso del Internet. De 
acuerdo con Llopis, 2004 coincidimos con uno de sus conglomerados llamado padres orientadores, los 
cuales son aquellos que apenas recurren a la limitación, peros sí a la orientación. Según los comenta-
rios de los jóvenes, los padres de familia aconsejan sobre situaciones de riesgo, contacto con personas 
desconocidas, contenido inapropiado/sexual y sobre publicaciones y comentarios impropios. 

P6… mi mamá me dice que no acepte a personas desconocidas, y que no me cite con alguien que no 
conozco. Muchas veces se enoja porque hacemos caras en las fotos o señas con las manos… 

Conclusión 

Los constantes usos y preferencias de los jóvenes traen consigo un trasfondo de conocimientos acerca 
de las situaciones de riesgo que se puedan presentar y, también, el cómo se pueden evadir. En el estu-
dio ha quedado claro que la mediación y la regulación que realizan los padres frente al Internet se 
focaliza en la orientación de no contactar a personas desconocidas por medio de las redes sociales. 
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Cabe señalar que en relación con los posibles riesgos de navegar por Internet, el estudio ha logra-
do documentar el hecho de que los jóvenes muestran una cierta autonomía relativa frente al uso del 
Internet pues la consideran una actividad de privacidad al grado de que les parece molesto que sus 
padres o tutores mantengan un cierto grado de mediación y supervisión cuando se encuentran realizan-
do alguna actividad usando el Internet. Es por eso, el papel tan fundamental de los padres dentro de las 
relaciones interactivas y el uso del Internet de jóvenes. La adolescencia es un periodo en el cual desa-
rrollan un sentir de autonomía y en donde lo padres no deben tener voz, según los jóvenes.  

La educación empieza por los mismos padres por lo que es importante prepararse y adquirir los 
conocimientos necesarios para poder ser capaces de transmitirlos a los hijos. Los distintos contextos 
en los que un individuo se desenvuelve implican efectos en su desarrollo. Siguiendo el modelo eco-
lógico de Bronfebrenner (1979) y la evidencia generada en el presente estudio, podemos afirmar que 
la influencia social que se genera mediante el uso del Internet en la formación del joven así como en 
la construcción de su identidad como ser humano tiende definitivamente a potencializarse.  
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