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Abstract

Introduction. The Internet has become interwoven 
in dizzying and unsuspected ways with all spheres 
of daily life, including contemporary parenthood. 
Digital technologies are playing a key role in how 
mothers and fathers configure and manage their 
parenting, influencing meanings, knowledge, feel-
ings, and practices. Method. A systematic review 
was conducted of studies exploring the trajecto-
ries and transformations of parental subjectivities 
based on contemporary digital mediations over the 
2010-2020 period. A search was performed in three 
databases: Scopus, EBSCOhost, and ScienceDirect. 
After applying the inclusion and exclusion crite-
ria, a total of 55 articles were retrieved. Results. 
Three main lines of related research were found: 
(1) Parental searches, in which mothers, and more 
recently, fathers, make use of digital mediations for 
the instrumental, symbolic, and emotional manage-
ment of their parenthood, especially in moments 
of transition, crisis, and adverse situations. (2) 
Discursive disputes regarding hegemonic par-
enthood, where maternal and paternal practices, 

Resumen

Introducción. Internet ha logrado imbricarse de 
manera vertiginosa e insospechada en todas las esfe-
ras de la vida cotidiana; las formas de ser y ejercer 
como madres y padres en la contemporaneidad no 
han quedado al margen de estos avatares. Las tec-
nologías digitales adquieren un lugar protagónico 
en la forma como mujeres y hombres configuran 
y agencian sus parentalidades, incidiendo en sus 
significados, saberes, sentires y prácticas. Método. 
Este estudio realizó una revisión sistemática de la 
producción científica que explora las trayectorias 
y las transformaciones de las subjetividades paren-
tales que se despliegan a partir de mediaciones 
digitales en la contemporaneidad durante los años 
2010-2020. Se realizó una búsqueda en tres bases de 
datos: Scopus, EBSCOhost y ScienceDirect, recupe-
rando, una vez aplicados los criterios de inclusión 
y exclusión, un total de 55 artículos. Resultados. 
Se encontraron tres líneas principales de estudio 
sobre el tema: (1) Pesquisas parentales, en el que 
las madres, y más recientemente, los padres, se 
sirven de las mediaciones digitales para la gestión 
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traditionally reserved to the private sphere, become 
public through their digitalisation involving 
their signification, debate, and renegotiation. (3) 
Emergence of parental uses and appropriations, 
referring to increasing Internet use by mothers 
and fathers relating to the consumer society, work 
conciliation, privacy concerns, and social activism. 
Discussion and conclusions. The interactions facil-
itated by the Internet allow us to understand the 
broader cultural and social phenomena that per-
meate parental subjectivities. Further research is 
required regarding their different characteristics and 
potential. It is also important to incorporate these 
readings into professional approaches and interven-
tions directed towards social transformation.

Keywords: parenthood; motherhood; fatherhood; 
Internet; social media.

instrumental, simbólica y emocional de sus parenta-
lidades, especialmente en momentos de transición, 
crisis y situaciones adversas. (2) Disputas discursi-
vas de las parentalidades hegemónicas, donde las 
prácticas maternas y paternas, reservadas tradicio-
nalmente a la esfera privada, se hacen públicas a 
través de lo digital para su significación, debate 
y renegociación. (3) Emergencias en los usos y 
apropiaciones parentales, que remite a los mayo-
res usos de Internet en madres y padres en torno 
a la sociedad de consumo, la conciliación laboral, 
las preocupaciones por la privacidad y el activismo 
social. Discusión y conclusiones. Las interacciones 
facilitadas por Internet permiten la comprensión de 
fenómenos culturales y sociales más amplios que 
permean las subjetividades parentales, las cuales 
requieren seguir investigándose en sus diferentes 
aristas y posibilidades. Asimismo, es importante que 
se incorporen estas lecturas a los abordajes y las 
intervenciones profesionales que buscan transfor-
maciones sociales.

Palabras clave: parentalidades; maternidades; pa-
ternidades; internet; medios sociales.



108

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, (2022) 29, 106-132
https://doi.org/10.14198/ALTERN.19560

Catalina Echeverri Gallo

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas tres décadas del siglo XX, la revolución tecnológica, apalancada 
en la difusión de los ordenadores en los años 80, la expansión de Internet desde 
los años 90 y la emergencia de los medios sociales y los teléfonos móviles inte-
ligentes en los años 2000, configuró y dinamizó nuevas formas de producción, 
comunicación e interacción (Castells, 2000; Scolari, 2018). Estas mediaciones 
tecnológicas han logrado integrarse en la vida cotidiana de las personas, posi-
cionándose como otra forma de estar e interactuar en los mundos sociales, 
lo que también aporta a la construcción, el soporte y la redefinición de estos 
(Hine, 2015; Pink et al., 2019). Frente a esta irrupción, vertiginosa, global y 
ubicua de Internet y sus plataformas, en las sociedades contemporáneas (Van 
Dijck, Poell y Waal, 2018), las subjetividades parentales, las formas de ser y 
ejercer como madres y padres, no han permanecido fijas ni inalterables.

Las parentalidades engloban un conjunto de representaciones, compor-
tamientos, relaciones y sentimientos culturalmente pautados y afines a la 
procreación, la crianza, el cuidado, el vínculo y la socialización de los hijos y 
las hijas (Valdés y Piella Vila, 2016). La parentalidad –término acuñado por 
Racamier, Sens y Carretier en 1961, tal como se cita en Montagna (2016)–, 
refleja la pluralidad de estilos con los que se ejercen las maternidades y las 
paternidades, su conexión con las identidades de género y la diversidad de 
configuraciones familiares existentes (Imaz, 2016).

En la actualidad, las transiciones parentales suceden en contextos diferen-
tes a los de las generaciones anteriores, antes se contaba únicamente con la 
orientación de expertos, familiares y amigos para la comprensión y la solución 
de asuntos sobre la crianza y el cuidado de los hijos. En la contemporaneidad, 
hombres y mujeres recurren, cada vez más, al uso de las tecnologías digita-
les para informarse, resolver sus inquietudes, gestionar y tomar decisiones o 
compartir sus experiencias y emociones más íntimas y sombrías en torno a 
sus parentalidades, de modo que sus interacciones se expanden y diversifican 
con las vivencias de otras personas en situaciones similares, aunque difieran 
en sus contextos sociales, culturales y económicos.

Ante este nuevo panorama, los investigadores se interrogan por lo que las 
madres y los padres hacen con un Internet más interactivo (Van Dijck, 2016), 
en el que las personas no solo consumen contenidos, sino que también los 
generan y comparten, convirtiéndose incluso en creadores de comunidades 
digitales en torno a sus narrativas y trayectorias vitales.

Madge y O’Connor (2005) son pioneras en el Reino Unido en los estu-
dios sobre las apropiaciones que hacen madres primerizas de las comunidades 
digitales. En sus resultados encuentran que las mujeres acuden al sitio web 
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Babyworld como fuente de información, pero también para encontrar apoyo 
online en mujeres que atraviesan sus mismas situaciones y probar versiones 
alternativas a las maternidades imperantes que no podían manifestar en sus 
ambientes cercanos. Por otra parte, Sarkadi y Bremberg (2005) identifican en 
el mayor sitio web de crianza sueco Föräldranätet (en español: la red de los 
padres), que Internet se constituye en una herramienta útil y accesible en la 
provisión de apoyo en la crianza y la principal fuente de información ante pro-
blemáticas parentales, por encima de los consejos de expertos. Lopez (2009), 
en Estados Unidos, explora las madres que bloguean sobre sus hijas e hijos y 
cómo expanden desde la esfera pública la noción de maternidad para visibilizar 
sus versiones multifacéticas. A su vez, advierte que estas comunidades crecen 
en torno a problemas colectivos más allá de la crianza y los cuidados, desde 
sus propias voces, al margen de lo estipulado por expertos e instituciones.

Estudios como los anteriores continuaron realizándose y aumentando en 
las décadas siguientes, suscitando el interés de investigadores en sistemati-
zarlo como Daneback y Plantin (2008), Dworkin, Connell y Doty (2013) y 
Nieuwboer, Fukkink y Hermanns (2013) quienes rastrearon temas y tenden-
cias en el uso de Internet por parte de madres y padres en su vida cotidiana. 
Estas revisiones encontraron que los usos principalmente se orientaron a la 
búsqueda de información y al apoyo social entre sí, coincidiendo en una valo-
ración positiva de los recursos para estos fines. Igualmente, las investigaciones 
hicieron énfasis en madres de niños pequeños, prestando menor atención a lo 
que sucedía con los padres y otras edades de los hijos. De manera más reciente, 
las infraestructuras de Internet han evolucionado drásticamente y se hacen 
más accesibles, omnipresentes e inadvertidas, pero el conocimiento sobre los 
tránsitos y los énfasis recorridos por las madres y los padres está disperso y se 
desconocen sus continuidades, rupturas y nuevos rumbos. Mediante la revi-
sión de investigaciones que se interesaron por los usos y las apropiaciones que 
mujeres y hombres hacen de Internet para tramitar asuntos vinculados con 
sus parentalidades, se busca conocer cuáles son las trayectorias y las transfor-
maciones de las subjetividades parentales a partir de mediaciones digitales en 
la contemporaneidad.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática, la cual busca la exploración exhaustiva, 
retrospectiva y metódica de los estudios primarios disponibles sobre el tema 
parentalidades e Internet para su evaluación crítica y la síntesis de los resulta-
dos obtenidos (Beltrán, 2005). De forma descriptiva y analítica, este estudio 
visibiliza avances, perspectivas, vacíos y tendencias encontradas en la literatura 
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científica (Cisneros y Olave, 2012). Para este proceso se acogieron las directri-
ces de la declaración PRISMA para la selección e inclusión de investigaciones 
en revisiones sistemáticas y metaanálisis, cumpliendo con los puntos 1-4, 6-11, 
14, 17-18 y 23-26 de su lista de comprobación (Urrútia y Bonfill, 2010).

La búsqueda se realizó durante los meses de enero y marzo de 2021, y se 
focalizó en investigaciones empíricas publicadas, entre enero de 2010 y diciem-
bre de 2020, en revistas indexadas en tres bases de datos multidisciplinarias: 
Scopus, EBSCOhost y ScienceDirect. Se usó la estrategia de búsqueda Building 
Blocks –bloques de construcción– (Harter, 1986, citado en Marchionini, 1995) 
para el registro de los artículos, la cual implica construir dos bloques de palabras 
claves, en inglés y español, afines con la temática. El primer bloque incorporó 
términos relacionados con las parentalidades, y el segundo bloque, con Internet. 
Debido a la amplia recuperación encontrada con las combinaciones booleanas, 
se tomaron solo los textos que emergían del operador booleano «AND» entre 
el bloque 1 y el bloque 2. De este modo, un término del primer bloque debía 
unirse con uno del segundo bloque para incluirse en la selección (Tabla 1).

Tabla 1. Términos utilizados en la estrategia de búsqueda en las bases de 
datos

Idioma Bloque 1 Bloque 2

Español Maternidad, paternidad, 
parentalidad, padre, madre

Internet, Web, blog, foro en línea, 
medios sociales, plataformas digitales

Inglés Motherhood, fatherhood, 
parenthood, mother, father

Internet, Web, blog, online forum, 
social media, digital platforms

Fuente: elaboración propia.

Los criterios de selección de la muestra fueron: (a) artículos publicados en el 
periodo seleccionado sin restricción geográfica, (b) investigación empírica en 
una de las bases de datos elegidas, (c) acceso al texto completo para su estudio, 
(d) publicación en inglés, español o portugués y (e) abordaje de los entrelaza-
mientos entre parentalidades e Internet en título y contenido.

La selección se realizó en varias etapas (véase Figura 1): (a) utilizando la 
estrategia de búsqueda, se hizo una recopilación de todos los artículos en las 
bases de datos mencionadas (n = 779). (b) Se leyeron los títulos y se eliminaron 
los artículos duplicados (n = 83). (c) Se revisaron los títulos, resúmenes, pala-
bras claves, donde se descartaron los textos que no aportaban de manera directa 
a la pregunta de investigación y no cumplían con los criterios de inclusión, por 
lo que se eliminaron (n = 601). (d) Se realizó la lectura de texto completo de 
los artículos elegibles y se excluyeron los que en detalle no respondían a los 
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criterios de inclusión (n = 40), por lo cual (n = 55) fueron los seleccionados 
para la revisión sistemática. Para el registro y organización sistemática de la 
bibliografía se empleó el software Zotero.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de revisión

Fuente: elaboración propia.

Una vez se conformó la muestra final para el análisis (n = 55), se utilizó una 
matriz en Excel para la extracción de nueve datos principales: (a) base de datos, 
(b) título, (c) autor/es, (d) año de publicación, (e) país, (f) objetivo, (g) diseño 
de investigación, (h) población y (i) principales resultados y conclusiones. La 
Tabla 2 caracteriza la muestra obtenida en cuanto al número de estudios por 
países, diseños de investigación empleados, los años de publicación y las bases 
de datos en las que se hallaron. Cabe precisar que la mayor tasa de recuperación 
se obtuvo de artículos en inglés.
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Tabla 2. Caracterización de la muestra. Publicaciones revisadas

Característica Cantidad %
País

Estados Unidos 15 27
Australia 10 18

Suecia 4 7
Canadá 3 5

Reino Unido 3 5
España 2 4
China 2 4
Brasil 2 4

Turquía 1 2
Escocia 1 2
Irlanda 1 2

Argentina 1 2
Colombia 1 2

Corea 1 2
Finlandia 1 2
Estonia 1 2
Polonia 1 2
Portugal 1 2

Israel 1 2
Países Bajos 1 2

Nueva Zelanda 1 2
Dinamarca 1 2

Diseño de investigación
Cualitativo 45 82

Cuantitativo 7 13
Mixto 3 5

Años de Publicación
2010-2012 4 7
2013-2015 13 24
2016-2018 20 36
2019-2020 18 33

Bases de datos
Scopus 40 73

EBSCOhost 9 16
ScienceDirect 6 11

Fuente: elaboración propia.
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Para el análisis cualitativo se utilizaron las estrategias de categorización 
propuestas por Galeano (2004) y el software Nvivo como herramienta para 
facilitar el proceso. Esto permitió la agrupación de los datos que compartían 
significados similares, a los que se les asignó inductivamente categorías y 
subcategorías según los contenidos temáticos y las relaciones entre sí, con el 
fin de hacer emerger perspectivas, patrones y dimensiones del material reco-
pilado. Las categorías y subcategorías construidas se ilustran en la Tabla 3.

3. RESULTADOS

En el contexto de las bases de datos revisadas, las investigaciones sobre las 
parentalidades e Internet han sido efectuadas principalmente en Estados 
Unidos (15), Australia (10), Suecia (4), Canadá (3) y Reino Unido (3), mien-
tras se encontraron uno o dos estudios en los demás países. La mayor cantidad 
de publicaciones se realizaron en los últimos cinco años, para un total de 38 
publicaciones, mientras que 17 artículos se publicaron en el periodo 2010-
2015, lo que evidencia un interés creciente en la temática. Las investigaciones 
mayoritariamente se realizaron desde el enfoque cualitativo (45), y en menor 
medida cuantitativo (7), y mixto (3), esto muestra un abordaje del fenómeno 
más desde intencionalidades comprensivas y no desde la medición de sus 
propiedades y dimensiones.

Las categorías remiten a tres líneas principales de estudio sobre el tema: 
pesquisas parentales, disputas discursivas de las parentalidades hegemónicas y 
emergencias en los usos y apropiaciones parentales, las cuales engloban en total 
12 subcategorías como lo indica la Tabla 3 donde se consignan los estudios 
correspondientes a cada una y se amplían a continuación.
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Tabla 3. Categorías y subcategorías de la revisión temática

Categoría Subcategorías Referencias

Pesquisas 
parentales

Búsqueda e 
intercambio de 
información 
parental

Baker y Yang (2018); Barkin y Jani (2016); 
Coyne, McDaniel y Stockdale (2017); Eriksson y 
Salzmann-Erikson (2013); Holtz, Smock y Reyes-
Gastelum (2015); Lupton (2016); Muñetón, 
Suárez y Rodrigo (2015); Porter e Ispa (2013); 
Santos, Gago, Suárez Perdomo y Rodrigo (2018); 
Sayimer y Rabenda Derman (2019); Sparud-
Lundin, Ranerup y Berg (2011); Valtchanov, Parry, 
Glover y Mulcahy (2016); Walker et al., (2017).

Creación de 
vínculos

Alianmoghaddam, Phibbs y Benn (2019); Baker 
y Yang (2018); Hunter (2016); Jociles y Leyra 
(2017); Rodríguez-González, Marauri-Castillo y 
Cantalapiedra-González (2013).

Apoyo social

Alianmoghaddam et al., (2019); Baker y Yang 
(2018); Barker, Subramanian, Selman y Bryn 
Aunstin (2019); Brady y Guerin (2010); Eriksson 
y Salzmann-Erikson (2013); Fletcher y StGeorge 
(2011); Gramatchikova (2020); Harrison, Moore 
y Lazard (2020); Johnson (2015); Kantrowitz-
Gordon (2013); Lebron, St. George, Eckembrecher 
y Alvarez (2020); Rouhi, Stirling y Crisp (2020); 
Sanders (2019); Sayimer y Rabenda Derman 
(2019); Sparud-Lundin et al., (2011); White, 
Giglia, Scott y Burns (2018); Wilson (2020).

Apoyo social 
en situaciones 
adversas

Garncarek (2020); Jociles y Leyra (2017); 
Khvorostyanov y Yeshua-Katz (2020); Litchman 
et al., (2019); Moore y Abetz (2019); Ruthven, 
Buchanan y Jardine (2018); Zhao y Basnyat 
(2018).

Disputas 
discursivas 
de las 
parentalidades 
hegemónicas

Tensión y 
cuestionamiento

Chan (2013); Lehto (2020); McGannon, 
McMahon y Gonsalves (2017); Orton-Johnson 
(2017); Pedersen (2016); Rodriguez Aguero y 
Cingolani (2018); Rogers (2015); Valtchanov et 
al., (2016); Van Cleaf (2020).

Reafirmación y 
continuidad

Baker y Yang (2018); Chae (2015); Johnson 
(2015); Masullo Chen (2013).

Negociaciones 
de los discursos 
paternos 
dominantes

Andreasson y Johansson (2016); Johansson y 
Hammarén (2014); Sayimer y Rabenda Derman 
(2019); Scheibling (2020).

Desafío a los 
saberes expertos 

Harrison (2014); Lupton (2016); Porter e Ispa 
(2013); Rouhi et al., (2020); Song, West, Lundy y 
Dahmen (2012).
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Categoría Subcategorías Referencias

Emergencias 
en los usos y 
apropiaciones 
parentales

Maternidades 
y sociedad de 
consumo

Archer (2019); Hunter (2016); Lupton (2016); 
Rodríguez-González et al., (2013); Van Cleaf 
(2020). 

Conciliaciones 
parentales

Andrade (2017); Archer (2019); Salzmann-
Erikson (2017).

Privacidad en 
Internet

Andrade (2017); Chalklen y Anderson (2017).

Movimientos 
sociales maternos 
en la Red

Rodriguez Aguero y Cingolani (2018); Sena y 
Tesser (2017). 

Fuente: elaboración propia.

3.1 Pesquisas parentales

Los entornos digitales se constituyen en espacios de gestión instrumental, sim-
bólica y emocional de las maternidades y paternidades actuales. La búsqueda 
e intercambio de información parental fue un uso de Internet que los estudios 
concibieron con mayor frecuencia entre las madres y los padres durante sus 
transiciones parentales. Las exploraciones en las madres remitían a temas 
generales como el embarazo y sus complicaciones, el parto, la maternidad, 
la crianza y los cuidados infantiles relacionados con la lactancia, la alimenta-
ción y el sueño, y otras búsquedas más precisas como diagnósticos de salud y 
salud mental de la madre o diagnósticos infantiles específicos (Baker y Yang, 
2018; Porter e Ispa, 2013; Sparud-Lundin et al., 2011). Los padres, por su 
parte, indagaron temas alusivos al cuidado, el desarrollo y el bienestar infan-
til, la relación padre-hijo/a y el equilibrio entre familia y trabajo (Eriksson y 
Salzmann-Erikson, 2013; Sayimer y Rabenda Derman, 2019).

Estas indagaciones pasaron de los motores de búsqueda a encaminarse más 
a blogs y a foros en línea donde encontraban no solo información relevante, 
sino también posibilidades de interactuar con otras personas en situaciones 
similares para el intercambio de saberes basados en experiencias, lo que resul-
taba más significativo que las exploraciones en línea unidireccionales (Eriksson 
y Salzmann-Erikson, 2013; Holtz et al., 2015; Walker et al., 2017). El interés 
por obtener información relacionada con las maternidades fue demarcado tam-
bién en otras revisiones previas (Daneback y Plantin, 2008; Dworkin et al., 
2013; Nieuwboer et al., 2013), sin embargo, estas no mostraron énfasis en la 
población de los padres, lo que sí se devela en los estudios más actuales. En 
las nuevas investigaciones se presenta un mayor interés por los usos de las 
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tecnologías digitales que realizan los hombres que se involucran, cada vez más, 
en los cuidados y la crianza de los hijos.

Por otra parte, la facilidad en el acceso desde cualquier lugar y tiempo, la 
posibilidad de anonimato ante temas que podrían ser vergonzosos, la inmedia-
tez y el bajo costo son atributos de Internet que atraen a los usuarios para la 
recopilación de información parental (Baker y Yang, 2018; Holtz et al., 2015; 
Lupton, 2016). Estas búsquedas por parte de madres y padres pueden llegar 
a ser copiosas e intensivas y generar frustración, altos niveles de ansiedad y 
depresión (Barkin y Jani, 2016), del mismo modo, las comparaciones socia-
les que se facilitan en los medios sociales digitales pueden conllevar efectos 
negativos al producir sobrecargas en los roles maternos y disminución de la 
competencia y el apoyo social percibido (Coyne et al., 2017).

Respecto al beneficio de la información hallada en los espacios en línea, 
Muñetón et al., (2015) encuentran que aquellos padres y madres colombianos 
que tienen un mayor nivel educativo cuentan con más capacidades y herra-
mientas para búsquedas de información más eficientes, identifican páginas web 
más apropiadas y evalúan la calidad de la información obtenida. De modo simi-
lar, Santos et al., (2018), en Portugal, identifican que las madres más jóvenes, 
con niños más pequeños, de niveles socioeconómicos y educativos más altos, 
son las mayores usuarias de Internet y las más competentes para la búsqueda 
de recursos web, coincidiendo ambos estudios en el nivel académico como 
modulador de estos usos y apropiaciones.

De otro lado, algunas madres participan e invierten su tiempo libre en 
hallar contenidos divertidos que les permitan descansar y «escapar» de la rutina 
diaria y obtener esparcimiento (Holtz et al., 2015; Valtchanov et al., 2016). 
Asimismo, las investigaciones visibilizaron que la búsqueda e intercambio 
de información que convoca hoy a madres y padres suele acompañarse de 
otros intereses que se interrelacionan entre sí y que pueden llegar a ser más 
significativos en su día a día, como la creación de vínculos y el apoyo social en 
diferentes situaciones.

Diversos estudios mostraron que algunas mujeres usaron las redes sociales 
digitales más por la posibilidad de creación de vínculos, para la conexión emo-
cional y el sentirse parte de una comunidad, que para indagar datos sobre el 
embarazo o los cuidados infantiles, secciones que podían encontrar en otros 
sitios web (Rodríguez-González et al., 2013). Estas redes tienen el potencial 
de expandir el entramado relacional de madres que de otra manera no sería 
posible por su aislamiento o sus circunstancias sociales limitadas que impide 
que conozcan personas con vivencias semejantes (Baker y Yang, 2018; Hunter, 
2016).
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Para algunos investigadores, en las comunidades digitales predominan 
los lazos débiles, los establecidos con personas que no llegan a hacerse cerca-
nas debido a interacciones menos intensas y regulares, mientras que los lazos 
fuertes se atribuyen a amigos y familiares con los que se tienen contactos de 
mayor profundidad, temporal y emocional. Estos supuestos han sido debatidos 
por autores que plantean que los lazos débiles, de serlo, tienen gran fuerza, 
ya que las personas invierten gran cantidad de tiempo en participar de ellos, 
se vinculan emocionalmente, de forma positiva y negativa y se prestan servi-
cios mutuamente (Alianmoghaddam et al., 2019; Granovetter, 2000, citado en 
Jociles y Leyra, 2017).

Respecto al apoyo social, muchos de los estudios resaltaron su predomi-
nio, en especial, en madres que durante la infancia de sus hijos e hijas acuden 
a comunidades en línea afines con la maternidad para conseguir reconoci-
miento, validación, comprensión y normalización de su experiencia por parte 
de otras mujeres (Baker y Yang, 2018; Barker et al., 2019; Brady y Guerin, 
2010; Sparud-Lundin et al., 2011). Estos hallazgos coinciden con lo encontrado 
con revisiones de literatura previas (Daneback y Plantin, 2008; Dworkin et 
al., 2013; Nieuwboer et al., 2013). Esta relevancia en las vidas de las madres 
puede deberse a los decrecientes vínculos sociales y familiares en la sociedad 
contemporánea, que genera aislamiento y disminuye el apoyo percibido de 
fuentes tradicionales (Barker et al., 2019; Brady y Guerin, 2010). Cabe señalar 
que las usuarias de estas comunidades no tienen que compartir o interactuar 
de manera directa con otras madres para obtener apoyo social: ellas pueden, 
de forma invisible y discreta, acceder a la información, los consejos y las prác-
ticas que allí circulan, lo que Johnson (2015) denomina «apoyo subrepticio».

Situaciones específicas en las que las madres buscan apoyarse entre sí, 
remiten a mujeres que a través de lo digital intercambian narraciones de sus 
partos, de los procedimientos y los obstáculos que enfrentaron al dar a luz 
(Gramatchikova, 2020; Sanders, 2019). Igualmente, visibilizan, en los foros en 
línea, los problemas de salud y salud mental que pueden devenir posteriores 
al parto (Rouhi et al., 2020). También, algunas mujeres buscan apoyos para 
comprender lo que desencadena su ansiedad perinatal y resolverla a partir de 
las orientaciones digitales (Harrison et al., 2020). Así mismo, mujeres con 
depresión postparto utilizan el lenguaje confesionario en foros en Internet 
para compartir sus experiencias y sentimientos al no alcanzar la maternidad 
idealizada (Kantrowitz-Gordon, 2013) y mujeres con diabetes se interesan en 
recibir apoyo informacional y emocional de madres con su misma condición 
médica (Sparud-Lundin et al., 2011).
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Se suma a estas búsquedas de apoyo social, las mujeres que se apalancan 
en las experiencias compartidas en medios sociales digitales respecto a la lac-
tancia para lograr transitarla con menos tropiezos (Alianmoghaddam et al., 
2019; Lebron et al., 2020; Wilson, 2020). De igual manera, algunos padres 
comienzan a participar en foros en línea para adquirir conocimientos sobre 
la lactancia para apoyar a sus parejas (White et al., 2018). Aunque fueron 
menos los estudios sobre las formas particulares de apoyo social entre padres, 
en general, sus intercambios digitales son similares a los maternos en cuanto a 
sus preocupaciones sobre el cuidado y el bienestar infantil y el cómo ser mejo-
res padres; se orientan a contactarse con otros padres en trayectos similares 
y en brindarse apoyo a través de consejos, autorrevelaciones y validación de 
sus acciones (Eriksson y Salzmann-Erikson, 2013; Fletcher y StGeorge, 2011; 
Sayimer y Rabenda Derman, 2019).

De otro lado, en los últimos años, los estudios han comenzado a ir más allá 
de los apoyos sociales en las transiciones y conflictos habituales que atraviesan 
las madres y los padres para indagar cómo se presentan en condiciones desa-
fiantes que adicionan cargas a sus parentalidades. De este modo se refugian 
en las comunidades digitales para compartir sus vulnerabilidades y encontrar 
los soportes emocionales que carecen en sus entornos cotidianos; estos apoyos 
sociales en situaciones adversas fueron rastreados, principalmente, en madres 
con discapacidad, subrogadas, cabeza de familia, adolescentes, arrepentidas y 
a través de reproducción asistida.

Litchman et al., (2019) identifican que las madres con discapacidad recurren 
a los blogs como escritoras y lectoras para compartir los retos de sus expe-
riencias maternas y las adaptaciones que deben hacer en una sociedad que las 
cuestiona por ser madres y no les brinda los sostenes necesarios. Khvorostyanov 
y Yeshua-Katz (2020) estudiaron mujeres que optan por ser madres subrogadas 
en Rusia donde es una práctica legal; ellas usan los foros en internet para des-
cribir sus experiencias, sus motivaciones y la manera como han internalizado 
el estigma social por su decisión, dada en condiciones precarias y opresivas. 
Igualmente, las madres cabeza de hogar exploran, en comunidades digitales, el 
apoyo social para aliviar la soledad ante el acceso limitado a redes formales e 
informales, lo que les permite sentirse parte de un grupo, adquirir confianza, 
y ofrecerse apoyo material, informacional y legal (Zhao y Basnyat, 2018). Para 
las madres o futuras madres adolescentes, la posibilidad de conectarse con otras 
en el mismo contexto les permite contar con refugios seguros para discutir los 
desafíos que atraviesan (Ruthven et al., 2018).

Garncarek (2020) y Moore y Abetz (2019) se centraron en madres y padres 
que en los espacios digitales expresan y legitiman su arrepentimiento frente a sus 
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parentalidades, lo que es rechazado desde lo social. Otros autores se ocuparon 
de mujeres que acuden a la reproducción asistida con donación (TRA-D) y que 
conforman tipos de familias diversos (monoparentales por elección, homopa-
rentales con pareja lésbica y heteroparentales); a través de foros en línea y blogs 
obtienen información, apoyo psicológico, canales de expresión emocional y 
recursos para construir sus proyectos familiares (Jociles y Leyra, 2017).

3.2 Disputas discursivas de las parentalidades hegemónicas

En relación con los discursos parentales hegemónicos, el auge de los blogs y los 
foros en línea en el siglo XXI hizo que algunos investigadores se interesaran por 
comprender cómo circulan los discursos maternos en estos contextos digitales 
y cómo podían disputarse a través de cuestionamientos y oposiciones, o permitir 
su reafirmación y continuidad; además de inquietarse por las negociaciones de 
los discursos paternos dominantes y los desafíos a los saberes expertos.

Uno de los discursos dominantes, referido en varios estudios, es el de 
maternidad intensiva caracterizado por Hays (1998). Este discurso promueve 
en las madres que el nacimiento de un hijo o hija se convierta en su nuevo eje 
vital, se guíen por consejos de expertos e inviertan gran cantidad de tiempo 
y dinero en su crianza. A pesar del desgaste emocional ocasionado, no tienen 
permitido emociones más allá del amor y la felicidad; cabe señalar que, si bien 
la madre puede trabajar fuera del hogar para su éxito profesional, lo hace en 
beneficio de su familia y no por su propio bienestar, conservándose la confi-
guración doméstica tradicional.

Los estudios rastreados expusieron que las madres en internet pueden 
mostrar narrativas confluyentes con la versión normativa de «buena madre» 
y reforzarla al acogerla, promulgarla públicamente o al juzgar a otras mujeres 
por no coincidir con ella. Igualmente, las madres pueden servirse de los esce-
narios digitales para interrumpir y revelar, en lugar de ocultar, las realidades 
vividas en la esfera privada, posibilitando mayor apertura y diversidad en sus 
representaciones (Orton-Johnson, 2017; Valtchanov et al., 2016). De allí que 
emerjan cuestionamientos y oposiciones en relación con estos discursos mater-
nos imperantes. Por tanto, ante la ardua y frágil tarea de sostener este discurso 
hegemónico y enfrentar los impasses propios de las maternidades, a través del 
juego, el humor, la ironía y el anonimato, las madres parodian, problematizan y 
resisten aspectos de esta posición preponderante, además, visibilizan intereses 
y roles que no implican a sus hijas e hijos ni a sus identidades maternas (Chan, 
2013; McGannon et al., 2017; Orton-Johnson, 2017).

Desde confesiones autorreflexivas, las mujeres intentan desmantelar el 
mito de la madre perfecta, normalizando y dándole lugar a la «mala madre» que 
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recoge las fricciones y oscuridades de las maternidades intensivas (Lehto, 2020; 
Orton-Johnson, 2017; Pedersen, 2016). Los medios digitales les proporcionan a 
las madres infraestructuras y herramientas para politizar sus experiencias desde 
sus propias agencias al desafiar y subvertir las representaciones maternas que 
son producidas en masa y se instrumentalizan para juzgarlas si se apartan de 
lo esperado (Rodriguez Aguero y Cingolani; 2018; Rogers, 2015; Van Cleaf, 
2020).

Sin embargo, Chen (2013) concluye que, aunque el acto de las mujeres 
que bloguean sobre sus hijas e hijos puede ser de empoderamiento, también 
lo es de reafirmación y continuidad de las representaciones dominantes de la 
maternidad. Esto las inscribe en una forma de domesticidad digital en la cual 
la mujer que no trabaja fuera del hogar, se hace cargo de los cuidados y la 
crianza, se ubica en la esfera privada, tiene poco que decir sobre temas «serios» 
y continúa siendo extranjera en la esfera pública. En esta misma dirección, 
Baker y Yang (2018) y Johnson (2015) identifican que las mujeres en lo digital 
encuentran un escenario para «probar» o «legitimar» su nueva identidad y 
transitar hacia las maternidades dictaminadas socialmente. Por tanto, prevalece 
en los discursos que circulan a través de Internet, la concepción a favor de la 
maternidad intensiva, solo que se manifiesta con otros rostros, persistiendo 
los roles de géneros en el que la mujer se centra en los otros, solo que, con 
mayor sobreinformación, expectativas de logro y competencia entre sí (Chae, 
2015; Masullo Chen, 2013).

En los primeros registros, fueron escasos los estudios que abordaban los 
discursos hegemónicos referidos a las paternidades, entre ellos, Johansson y 
Hammarén (2014) analizan los blogs de padres jóvenes suecos que hicieron 
la transición de adolescentes a ser padres. Sus narraciones contribuyeron a 
corregir la imagen asignada de padres jóvenes, pobres, irresponsables y desfa-
vorecidos para posicionarse en sus blogs como padres presentes, amorosos y 
solícitos. Sin embargo, en los dos últimos años, han aumentado los estudios 
sobre las negociaciones de los discursos paternos dominantes y cómo los padres, 
desde sus propias narrativas digitales, reafirman la paternidad de orden patriar-
cal o hacen apuestas por ampliar sus versiones.

La investigación de Sayimer y Rabenda Derman (2019) indica que el papel 
del padre en la sociedad se está renegociando y empiezan a enfocarse a rela-
ciones más cercanas y corresponsables con sus hijos e hijas, optando por un 
equilibrio entre roles tradicionales y modernos. Por su parte, Scheibling (2020) 
delineó patrones discursivos que en lo digital aportan a la construcción de 
nuevos marcos de interpretación y acción al visibilizar a los padres como cui-
dadores, participantes de redes de apoyo en contra de los estereotipos de la 
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paternidad y en la lucha por políticas favorables. De otro lado, Andreasson y 
Johansson (2016) encontraron en los blogs de paternidad tres concepciones 
distintas: una posición nostálgica en relación con el rol paterno hegemónico, 
otra que aboga por el cambio y una mayor complicidad del padre para favorecer 
la igualdad de género y, por último, una posición inclusiva que no se entienda 
en términos de masculinidad, heteronormatividad y responsabilidades dividi-
das por género.

En cuanto a los conocimientos profesionales relacionados con las materni-
dades y las formas de acceder a los mismos, se ha encontrado que se posibilita 
un desafío a estos saberes expertos por parte de las madres a través de las tec-
nologías digitales. El uso de recursos de internet ha modificado las relaciones 
tradicionales entre médico y paciente; las madres logran percibirse más empo-
deradas frente al discurso médico al conocer vivencias de otras mujeres y 
discursos alternativos de embarazo y parto (Song et al., 2012). Esto no implica 
que descarten la información recibida de profesionales de la salud, sino que 
quieren recibirla de manera más cercana, actualizada e inmediata y acompañada 
de la procedente de mujeres con sus mismas vivencias (Lupton, 2016). Además, 
surge en escenarios como los blogs, un discurso híbrido donde las madres se 
permiten mezclar términos médicos complejos (explicados y replanteados) con 
sus emociones y opiniones (Harrison, 2014). Algunos autores plantean que 
el personal asistencial debe evolucionar al ritmo de los cambios tecnológicos 
y acogerlos en sus prácticas ante un usuario más informado y crítico. De allí 
que revisen las inquietudes de los pacientes en medios sociales digitales, los 
alienten a acceder a espacios digitales para su alfabetización en salud y apoyo 
social y les adviertan sobre distorsiones y errores que circulan en estos esce-
narios (Porter e Ispa, 2013; Rouhi et al., 2020).

3.3 Emergencias en los usos parentales

Otros estudios vienen indagando temas que emergen de manera incipiente a 
través de lo digital respecto a las parentalidades como maternidades y socie-
dad de consumo, conciliaciones parentales, privacidad en Internet y movimientos 
sociales maternos en la red.

Las mujeres embarazadas y las madres de infantes se constituyen en un 
grupo demográfico muy lucrativo y apetecido para el comercio debido a que 
invierten grandes sumas de dinero en la compra de bienes y servicios afines 
a las maternidades y al cuidado infantil (Rodríguez-González et al., 2013). 
Además, al utilizar las aplicaciones digitales, las madres o futuras madres 
generan, cargan y comparten información detallada sobre sí mismas, sus 
bebés por nacer o sus niños y niñas, lo que contribuye a la construcción de 
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perfiles digitales que se usan con fines de marketing (Lupton, 2016). En esta 
misma perspectiva, Hunter (2016) y Van Cleaf (2020) advierten que, si bien 
las madres blogueras han logrado monetizar sus blogs para obtener ingresos, 
estos, a medida que se comercializan, se ven amenazados cuando sus audiencias 
consideran que sus publicaciones patrocinadas se instrumentalizan, pierden 
autenticidad y son influidas por los anunciantes.

De otro lado, si bien se identificaron estudios que se ocuparon de la com-
pleja interacción trabajo, parentalidad y tecnologías digitales (Andrade, 2017; 
Archer, 2019; Salzmann-Erikson, 2017), todavía son pocos los autores que se 
inquietan por las maneras como estas tecnologías les permiten a las madres y 
a los padres redefinir sus lugares de trabajo y lograr una mayor conciliación 
parental sin desistir del ejercicio de sus profesiones, lo que, a su vez, puede 
acompañarse de precariedades laborales que se invisibilizan.

Frente a cuestiones de privacidad en Internet, recién las madres se pre-
guntan por los dilemas éticos, los riesgos potenciales, la vigilancia y la huella 
digital que implica publicar fotografías de sus hijas e hijos en el dominio 
digital y el intercambio de datos personales en línea, lo cual puede ser usado 
por extraños de manera inapropiada o con fines económicos (Andrade, 2017). 
Esto ha llevado a las madres a usar tácticas de negociación para proteger su 
privacidad sin renunciar a los beneficios de su apertura e intercambios en las 
redes sociales digitales (Chalklen y Anderson, 2017).

Por último, los movimientos sociales que emergen a partir de las comunida-
des en línea en relación con lo materno es un campo de exploración naciente. 
Rodriguez Aguero y Cingolani (2018) rastrean relatos disidentes que a través 
de las plataformas digitales debaten las maternidades en términos políticos, 
feministas y activistas. Sena y Tesser (2017) muestran que Internet puede ser 
una herramienta para promover el conocimiento, la discusión y la ruptura 
de la violencia obstétrica. Desde el ciberactivismo de las mujeres, en especial 
de mujeres madres, se logró en Brasil exigir el cumplimiento de las políticas 
públicas de seguridad, humanizar la atención del parto e impulsar una agenda 
política al respecto.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La temática de las parentalidades y las tecnologías digitales en los últimos once 
años ha contado con un interés sostenido y creciente en países de Norteamérica, 
Europa y Oceanía, principalmente, lo cual se relaciona con una inmersión cada 
vez más significativa y masiva de las tecnologías digitales en estos contextos. 
Aunque en los países latinoamericanos también se presenta una mayor adop-
ción de estas tecnologías, la producción de conocimientos relacionados sigue 
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siendo un desafío, ya sea porque no ha sido suficientemente objeto de pesquisa 
o porque las brechas digitales, aún existentes, inciden en que las parentalidades 
todavía no se entrelacen de manera considerable con Internet, lo cual requiere 
de mayores precisiones empíricas. Además, aunque exista producción acadé-
mica en estas regiones, no siempre logra publicarse en las revistas indexadas 
que se insertan en bases de datos internacionales, lo que reduce su difusión 
e impacto.

Las primeras investigaciones encontradas, en las que Internet comenzaba 
a ser más cotidiano para las personas, priorizaron conocer de qué manera 
Internet era usado por madres y padres, donde se resaltaron pesquisas paren-
tales como la indagación de información, el establecimiento de lazos sociales y 
el apoyo mutuo, lo cual sintoniza con los hallazgos de revisiones de literatura 
previos. Sin embargo, en lo referido al apoyo social, en estudios recientes, este 
pasó a centrarse más en el apoyo que se demanda ante problemáticas determi-
nadas o situaciones de riesgo para las madres, especificidades que no surgieron 
en los estudios anteriores. Asimismo, a medida que Internet fue evolucionando, 
surgieron otros intereses investigativos que se orientaron no solo a los usos 
de las tecnologías digitales, lo cual ya era un terreno conocido y caracterizado 
por diversos investigadores, sino también a comprender las transformaciones 
que estos usos y apropiaciones generan en las parentalidades y su conexión 
con otros temas subyacentes, frente a lo cual la presente revisión aporta en 
este sentido.

Los resultados indican la emergencia de nuevas subjetividades parentales 
en las que mujeres y hombres acuden a Internet para rastrear experiencias de 
otras personas que transitan situaciones semejantes y, al encontrarlas recon-
fortantes y sugerentes, las utilizan como brújulas para reflexionar, contrastar 
y direccionar sus sentidos, sentires y prácticas. Las madres y los padres se 
resisten a vivir sus parentalidades en solitario como exacerban las sociedades 
neoliberales, por ello, se apropian de Internet para apalancar conexiones, com-
plicidades y espacios de sociabilidad a partir de experiencias y vulnerabilidades 
compartidas en torno a sus parentalidades; esto es coincidente con los primeros 
estudios al respecto de Madge y O’Connor (2005) y Sarkadi y Bremberg (2005).

Por otra parte, a través de lo digital, las madres intentan mantener la cone-
xión con el mundo que las circunda, no quedarse al margen ni cautivas en lo 
privado y visibilizar el lado oscuro de la maternidad que ha sido silenciado y 
oculto. De este modo, las prácticas maternas y paternas, reservadas tradicio-
nalmente a la esfera privada, pasan a ser públicas desde sus propias narrativas 
digitales para su significación, debate y renegociación. Lo anterior recoge lo 
planteado por Varela (2019), quien advierte que las diferencias de género son 
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observables en los escenarios digitales, pero que también, como lo mostraron 
las investigaciones presentadas, emergen fisuras, intersticios y puntos de quie-
bre que habilitan tensiones y transformaciones que pueden potencializarse y 
capturarse a través de los medios sociales digitales.

De allí que algunos estudios acogieron las disputas discursivas que cues-
tionaban las representaciones hegemónicas de las maternidades, y de manera 
reciente, de las paternidades, ya sea que plantearon que a través de las inte-
racciones digitales eran reforzadas, problematizadas o subvertidas, lo que no 
sucedió con otras investigaciones halladas en las que los roles de género y 
los discursos dominantes se asumían como dados y no como construcciones 
sociales a interpelarse.

Igualmente, los paradigmas imperantes de producción de conocimiento 
en los que las experiencias de concepción, reproducción y maternidad son de 
dominio de los saberes expertos, especialmente masculinos, son confrontados 
y apropiados por mujeres a través de sus saberes experienciales y los escenarios 
digitales, al margen de las figuras tradicionales de autoridad. Por otra parte, se 
encontró que recién otros usos de Internet cobran relevancia como la concilia-
ción laboral, la inserción en la sociedad de consumo y el activismo social, este 
último ya advertido por Lopez (2009). Igualmente, ante mayor comprensión de 
las potencialidades y los riesgos de Internet, ha cobrado importancia cuestiones 
como el manejo de la privacidad por parte de madres y padres.

Aunque en la presente revisión se consignaron mayores investigaciones que 
se ocuparon de conocer los usos y las apropiaciones de Internet por poblacio-
nes solo de padres o nuevos padres, lo que no sucedió en estudios de revisión 
previos (Daneback y Plantin, 2008; Dworkin et al., 2013; Nieuwboer et al., 
2013), aún siguen siendo pocos en relación con las investigaciones que se 
centran en las madres, lo que no escapa a las lógicas de las desigualdades de 
género que le atribuyen a la mujer, en función de sus diferencias biológicas, 
la responsabilidad en exclusiva de los cuidados y la crianza, mientras que 
los padres permanecen como protagonistas secundarios o invisibles de estos 
procesos. Solo últimamente, los padres se vienen involucrando de manera 
más corresponsable, lo que podrá ser acogido en futuras pesquisas. A la par, 
los estudios presentados, así como lo señalaron las revisiones que sirvieron de 
antecedentes, se enfocaron en las madres y los padres de hijos en la primera 
infancia, lo que invita a futuros investigadores a indagar por lo que sucede 
con las parentalidades y las mediaciones digitales frente a las vicisitudes y los 
tránsitos de las adolescencias de sus hijos.

Los estudios, más recientes y aun minoritarios, muestran nuevas vías de 
exploración y de análisis, donde las subjetividades parentales en contextos 
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digitales se entrecruzan con otros tópicos como las relaciones de poder, las 
tensiones entre los géneros, la conciliación trabajo/parentalidad, las lógicas 
del capitalismo y los mandatos neoliberales, entre otras emergencias. Lo que 
demuestra que las mediaciones tecnológicas posibilitan la comprensión de fenó-
menos más amplios de la cultura y la sociedad que permean las parentalidades 
contemporáneas que sirven de insumos para las lecturas y las intervenciones 
que buscan transformaciones sociales.

Cabe señalar que los resultados de esta revisión se articulan más a la narra-
tiva que considera a Internet una herramienta y un espacio social creado y 
usado por las personas para extenderse a sí mismas y a sus relaciones, es decir, 
Internet «como parte del mundo» y se distancia de la narrativa construida en 
los inicios de Internet donde se asumía, desde una perspectiva tecnocéntrica, 
«como un mundo aparte», que aludía a un espacio autocontenido y autorrefe-
renciado, diferente a otro mundo, el offline, capaz de crear nuevas identidades 
y formas de relación (Grillo, 2007).

Por tanto, en la medida que Internet y sus plataformas hacen parte del 
mundo cotidiano de muchas madres y padres contemporáneos y despliegan 
allí sus necesidades, inquietudes y malestares, los profesionales de la salud y de 
las ciencias sociales deben avanzar en sintonía de estos cambios tecnológicos e 
incorporar las lecturas de estos usos y apropiaciones digitales en el diseño de 
sus abordajes, de modo que los contenidos y las orientaciones que les propor-
cionen a las madres y los padres respondan a sus realidades, y posibilidades. 
Asimismo, tanto los profesionales como los actores sociales requieren miradas 
críticas y reflexivas de los escenarios y herramientas digitales para sortear los 
impactos de estos en sus subjetividades parentales y procesos de salud mental, 
y, por ende, en las prácticas de cuidado, crianza, vínculo y sostén de la infancia, 
fundantes para su desarrollo y bienestar.

Por otro lado, aunque el rastreo contempló investigaciones del año 2020, 
estas publicaciones, cuyos procesos investigativos y editoriales suelen ser 
anteriores, no registraron alusiones a las transformaciones en los usos y apro-
piaciones digitales que acontecen a partir de la pandemia por la covid-19, lo 
cual será un foco relevante en el futuro ante una mayor imbricación y acele-
ración de las tecnologías digitales en las cotidianidades parentales suscitadas 
por esta crisis mundial.

Para finalizar, aunque esta revisión narra usos y apropiaciones parenta-
les de las tecnologías digitales a partir de resultados investigativos, estos no 
enfatizan en las diferencias según los países de origen ni capturan de manera 
única y completa las diferentes trayectorias que al respecto han seguido. Su 
aporte se orienta a visibilizar algunas formas como los padres y las madres se 
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están sirviendo de Internet en el mundo contemporáneo para ampliar nuestros 
horizontes de comprensión y los abordajes profesionales que puedan derivarse 
de estos. Por ello, se requiere seguir habilitando la sospecha sobre lo que 
las madres y padres hacen y dicen en y a través de las tecnologías digitales, 
para continuar apuntando a conocimientos situados que acojan los fenómenos 
sociales y subjetivos desde sus particularidades en cada contexto y población.

Para finalizar, los diferentes recorridos transitados reiteran que Internet no 
es en sí misma agente de cambio o de riesgo, sino que la mirada debe detenerse 
en las experiencias y las construcciones de sentido que se establecen en torno 
a ella. De este modo, las transformaciones en los significados, los sentires, 
los saberes y las acciones de las parentalidades que emergen a través de las 
tecnologías digitales, reclaman nuevos cuestionamientos, nuevos referentes 
teóricos y nuevas metodologías de abordaje, más aún, cuando las tecnologías 
digitales seguirán haciendo parte de nuestro devenir previsible y continuarán 
imbricándose en las cotidianidades parentales contemporáneas.
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