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Resumen

Esta investigación pretende contribuir al conocimiento sobre el papel de las tecnologías digitales en 
el mantenimiento y transmisión de la identidad cultural de las familias que forman parte de los flujos 
migratorios contemporáneos. Las actitudes parentales y las estrategias educativas sobre las tecnologías 
en familia son determinantes para que los más pequeños puedan mantener su cultura y lengua de 
origen y desarrollar su propia identidad. Se trata de  un estudio con enfoque cualitativo orientado a la 
comprensión a través de las percepciones de las familias participantes de este fenómeno coetáneo. Los 
datos han sido recolectados mediante entrevistas en profundidad con familias inmigrantes brasileñas 
residentes en los Emiratos Árabes Unidos. Se ha creado una base de datos a medida para el análisis de 
los resultados, que permiten concluir que el papel de las tecnologías digitales en la transmisión cultural 
entre las familias inmigrantes es aún menor y poco explorado, pero muy prometedor y evidencia 
todavía un largo recorrido.

Palabras clave: tecnologías digitales; infancia y pantallas; gestión digital parental; inmigración; 
transmisión cultural

Abstract

This investigation aims to contribute to the knowledge regarding the role of  digital technologies in 
the maintenance and transmission of  the cultural identity of  families that are part of  contemporary 
migratory flows. Parental attitudes and family educational strategies in relation to technologies are 
determinants of  children’s ability to maintain their culture and native language, as well as developing 
their own identity. This is a qualitative study oriented towards understanding through the perceptions 
of  families that are part of  this contemporary phenomenon. Data were collected through in-depth 
interviews with Brazilian immigrant families residing in the United Arab Emirates.A customized 
database was created for the analysis of  the results, which allow us to conclude that the role of  digital 
technologies in cultural transmission among immigrant families is yet minor and little explored, but 
very promising and still has a long way to go. 

Keywords: digital technology; children and screens; digital parenting; immigration; cultural transmission
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización

Durante las últimas décadas, el avance del proceso de globalización ha impulsado un aumento 
significativo del flujo migratorio entre países. Además de la expansión del sistema económico mundial, 
el progreso de los medios de comunicación ha contribuido a una visión de un mundo sin fronteras, 
donde el emigrante contemporáneo vislumbra un horizonte de infinitas posibilidades a través de las 
pantallas, de cine, televisión, internet y mediante la comunicación con familiares y amigos residentes 
fuera del país (Brzozowski, 2012). En este contexto de movimientos populares internacionales, los 
niños y jóvenes de familias inmigrantes se debaten constantemente entre identificarse con la cultura 
de origen o la del nuevo país de residencia (Maehler et al., 2021). Este es un proceso importante en el 
desarrollo de estos jóvenes ciudadanos, como lo destaca Jenkins (2014):

… la identificación importa porque es el mecanismo cognitivo básico que los humanos usan para 
clasificarse para sí mismos y a sus semejantes, individual y colectivamente. Esta es una clasificación 
de “línea de base” que es fundamental para la organización del mundo humano: es cómo sabemos 
quién es quién y qué es qué (p.13).

Mientras que los elementos de la cultura local están presentes en diferentes espacios frecuentados 
por los niños, como la escuela y los patios de recreo, los elementos de la cultura de origen se concentran 
en el hogar. Por lo tanto, es de las familias la responsabilidad de transmitir sus valores culturales a 
través de diferentes vías, como la comunicación con los familiares que viven en el país de origen, 
el uso de contenidos como libros y programas de televisión, así como los viajes al país de la familia 
(Cortés y Carretero, 2006).

En el mundo globalizado de hoy, las comunidades emigradas pueden acceder a diversos elementos 
culturales de su país de origen a través de las tecnologías digitales. Y dentro de la estructura familiar, 
el control del acceso a estas tecnologías está en manos de los padres y madres, al menos mientras 
los niños y niñas son pequeños. Las investigaciones en el campo de la mediación digital parental han 
demostrado como el acompañamiento de las madres y los padres es decisivo en el uso que los niños 
y niñas hacen de las tecnologías, en cuanto al tiempo y al tipo de contenidos que consumen y a las 
actividades que realizan. 

El presente estudio quiere también profundizar en como esta mediación parental se desarrolla en 
las acciones de transmisión cultural en familias inmigradas.

1.2 La mediación digital en el hogar durante la primera infancia

El concepto de mediación digital parental (digital parenting) ha supuesto una exploración previa 
en la presente investigación. La gestión de las tecnologías en el hogar es problemática todavía y 
presenta múltiples facetas (Sandberg et al., 2021). 

En primer lugar, los factores socioculturales y económicos de las familias han sido tratados como 
una variable determinante en el uso de las TIC por parte de los menores. A pesar de que diferentes 
estudios observan resultados muy diferentes en la influencia del contexto en el uso de tecnología en los 
hogares (Rideout y Hamel, 2006; Nikken 2017; Kumpulainen et al., 2020; Livingstone y Blum-Ross, 
2020), las últimas investigaciones muestran que las diferencias en el uso de pantallas por contexto 
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económico y etnicidad aumentan cada día (Rideout y Robb, 2020; Jiménez-Morales et al., 2020). 

Un segundo elemento son los hábitos y usos de la tecnología por parte de los padres, que también 
ha sido analizado desde diferentes perspectivas, atendiendo al tiempo dedicado a las pantallas 
(Lauricella et al., 2015) y al tipo de actividades que padres y niños llevan a cabo (Piotrowski, 2017; 
Livingstone y Zhang, 2021).

Un tercer factor son las percepciones de las familias, así las actitudes positivas se relacionan con 
el tiempo de uso y los contenidos que los menores utilizan. Estudios muy diversos y sustentados en 
el tiempo (Lauricella et al., 2015; Brito y Dias, 2016; Papadakis et al., 2019; Pila et al., 2021; Gruchel 
et al., 2022; Lee et al., 2022), muestran como las actitudes, creencias y percepciones parentales son 
críticas en el uso que los más pequeños hacen de los medios.

Finalmente, un factor determinante es la mediación digital en sí misma. Las estrategias restrictivas 
y las más educativas, se consideran clave en el uso que hacen los pequeños de las pantallas y en las 
posibilidades de apoyo a su desarrollo, hábitos saludables, responsables y educativos (Amanté, 2016; 
Brito et al., 2017; Grané, 2021; Lee et al., 2022).

Las investigaciones sobre el tema sugieren áreas de oportunidad para la expansión del potencial 
educativo de las tecnologías digitales en contextos informales (Dore et al., 2017; Guernsey, 2017; Pose 
et al., 2021). Ochoa y Reich (2020) descubrieron como las familias sienten que son los responsables 
de la relación de sus hijos con las tecnologías. Los padres piensan que los dispositivos móviles (tablets 
y smartphones) pueden ser tanto un apoyo como una dificultad para el aprendizaje de los niños, 
depende, en cualquier caso, de las acciones de mediación que implementaran los padres. 

Uno de los caminos más explícitos para el empleo y usos positivos de los medios digitales es 
la visualización conjunta, con madres y padres interactuando y participando de la construcción de 
significado ejercida por sus hijos e hijas (Sandberg et al., 2021). De esta manera, las familias pueden 
desarrollar en experiencias vividas por medio de tecnologías digitales. Otra oportunidad para explorar 
es el potencial de desarrollo cognitivo proporcionado por tecnologías digitales interactivas con 
enfoque en contenidos educativos apropiados para niños pequeños, como proponen Anderson y 
Subrahmanyam (2017) en su estudio sobre los impactos cognitivos de los medios digitales.

1.3 Las tecnologías digitales en los procesos de transmisión cultural y lingüística

Más allá de la mediación digital general, el tema principal que nos ocupa es como son utilizadas 
las tecnologías en familia para transmitir a los más pequeños la cultura y la lengua de origen, por ello 
ha sido necesario conocer los estudios en este campo.

En lo que se refiere al aprendizaje de la lengua materna, ya en finales del siglo pasado un informe 
de la Unesco sobre las políticas lingüísticas para el siglo XXI (Batley et al., 1993) asociaba el aprendizaje 
de los diferentes lenguajes presentes en el entorno de los niños y niñas a las competencias necesarias 
para tener una visión crítica y consciente de la diversidad cultural que les rodea. Más aún, desde una 
perspectiva afectiva, el mantenimiento de la lengua materna se asocia con una mayor autoestima 
personal y colectiva, ya que posibilita el mantenimiento de las tradiciones familiares y permite que se 
pueda acceder, reproducir y transmitir la cultura de origen (Eisenchlas et al., 2016; Szecsi y Szilagyi, 
2012).

Fundamentos e Investigación Roberta Perrone y Mariona Grané



        VEsC - Año 14 - Número 26 - 2023: 27-42     31 https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/view/43745

Algunos países, como Suecia, Dinamarca y Australia (Eisenchlas et al., 2016; Salö et al., 2018), 
desarrollan políticas públicas para preservar las lenguas de herencia e incluirlas en el currículum 
escolar de niños y niñas de familias multiculturales. Sin embargo, en la mayoría de los nuevos países de 
residencia, corresponde a las familias enseñar la lengua de herencia y, para ello, buscan herramientas 
pedagógicas que les ayuden en este reto.

Por otra parte, Eisenchlas et al. (2016) plantean que los videojuegos y las aplicaciones educativas 
pueden ser aliados de padres y madres en esta ardua tarea, ya que son herramientas interactivas y 
basadas en teorías pedagógicas. Entre las investigaciones que exploran el papel de los nuevos medios 
en la construcción de la identidad cultural de los hijos de inmigrantes, se encuentra la investigación 
de Little (2019), centrada en el uso de videojuegos y aplicaciones para el aprendizaje de la lengua 
de herencia. En el estudio, la autora destaca la necesidad de más investigación sobre el tema, ya 
que se sabe muy poco sobre cómo las familias están utilizando las tecnologías digitales para apoyar 
la enseñanza de la lengua de herencia. Este hecho ha sido corroborado en el presente estudio, la 
exploración de la literatura científica sobre el tema llevada a cabo en la fundamentación ha mostrado 
una evidente carencia de estudios relativos al uso de las tecnologías digitales para el desarrollo de la 
lengua y la cultura originaria en el hogar de familias inmigrantes de cualquier cultura y territorio.

Para los niños y niñas que forman parte de la diáspora brasileña, sus familias son las unidades 
representativas de las particularidades sociales y tradiciones del país de origen. Además, dependiendo 
cuál sea el nuevo país de residencia, el contexto familiar puede ser el único espacio de transmisión 
social de estos elementos culturales para ellos (Daure y Reveyrand-Coulon, 2009). Dentro de la 
perspectiva cultural migratoria brasileña, el portugués como lengua de herencia (POLH) es un nuevo 
campo de estudio que despierta el interés de las familias emigradas (Boruchowski y Lico, 2014; MRE, 
2020). Glaucia Silva comenta en su introducción para el libro de Boruchowski y Lico (2014) que 
diversas familias brasileñas expresan su interés por algún recurso que les ayude a seguir un camino 
lingüístico para la enseñanza de la lengua portuguesa a niños y niñas que viven en el exterior.

Considerando que la mayor parte de los estudios sobre el uso de tecnologías digitales por familias 
para el mantenimiento y transmisión de rasgos culturales y lenguas de herencia han sido realizadas 
entre familias de orígenes asiáticas y europeas (Eisenchlas et al., 2016; Park y Sarkar, 2007; Szecsi y 
Szilagyi, 2012), y, en cambio, apenas existen estudios sobre inmigrantes de Sudamérica a pesar de 
existir un alto nivel migratorio, estimamos importante y significativo realizar la pesquisa sobre este 
tema con familias brasileñas. 

Así, este estudio pretende responder a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las percepciones de las familias brasileñas inmigrantes sobre el papel de las tecnologías 
digitales en la construcción de la identidad cultural de sus hijos e hijas?

2. METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

A partir de las primeras lecturas y aproximación al marco teórico del tema, se estableció el 
objetivo general [OG]: Identificar el papel de las tecnologías digitales en la transmisión de los valores 
culturales en familias inmigrantes brasileñas.
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A su vez, este objetivo se desarrolla en cinco objetivos específicos:

• OE1: Analizar el perfil de uso de tecnologías digitales de este colectivo (adultos y niños y niñas).

• OE2: Examinar la percepción de las familias sobre la utilización de tecnologías digitales por 
parte de niños y niñas.

• OE3: Examinar cómo valoran las familias la transmisión de sus valores culturales

• OE4: Especificar qué recursos tecnológicos utilizan las familias para transmitir valores culturales.

• 0E5: Profundizar el conocimiento sobre el uso de aplicaciones y videojuegos digitales para el 
aprendizaje de la lengua materna

2.2 Método

El enfoque de esta investigación es cualitativo fenomenológico orientado a la comprensión de 
las perspectivas de las familias inmigrantes brasileñas sobre el papel de las tecnologías digitales en la 
transmisión cultural (McIntosh y Morse, 2015). Este enfoque nos permite una involucración personal 
con los participantes hasta el desarrollo de una actitud empática que ha posibilitado en la investigación 
profundizar en las respuestas a las preguntas de investigación.

Se optó por recolectar los datos a través de entrevistas en profundidad pues de acuerdo con 
Robles (2011), con esta metodología se puede conocer lo que es importante y significativo para el 
entrevistado/a, además de permitir a la entrevistadora analizar aspectos importantes relacionados a la 
toma de decisión: como se toma, donde y por qué. El autor resalta que la entrevista en profundidad 
permite que se comprenda las perspectivas que tienen los participantes respecto de sus vidas, 
experiencias y relaciones. 

En un contexto postpandemia del covid-19, se decidió efectuar entrevistas remotas a través de 
aplicativos de videoconferencias pues esta tecnología permite que el entrevistado/a pueda participar 
de estudio desde su hogar y sin el uso de mascarilla. Johnson et al. (2011) señalan que la opción 
remota puede tener un costo para la riqueza de la información producida por las entrevistas, pero 
acreditamos que el impacto no es significativo en atención a las respuestas y la participación recibida. 
Es necesario también considerar que, después de la experiencia de confinamiento vivida, las familias 
han desarrollado habilidades instrumentales y comunicativas a través de sistemas de videoconferencia 
que les han permitido mantener el contacto con familiares y amigos, trabajar, y seguir activos. 

La opción de realizar las entrevistas a través de una plataforma de videoconferencia permitió la 
entrevistadora entrar, aunque fuera virtualmente, en el mundo particular de los participantes. Desde 
sus casas, con cámaras y micrófonos abiertos, los participantes dieron acceso a pistas sobre la dinámica 
entre el país y los niños, y no fue raro que las entrevistas fueran (oportunamente) interrumpidas 
por los niños y niñas. Otro punto fuerte de la opción por la plataforma de videoconferencia fue el 
hecho de que la grabación era un componente inherente a la interacción a través del vídeo, lo que 
dejaba a los participantes tranquilos y facilitaba el registro de las reacciones genuinas a las preguntas 
y reflexiones que surgían durante los encuentros. 

2.3 Muestra

De acuerdo con Martínez-Salgado (2012), la indagación cualitativa sugiere una selección de 
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muestras que posibilite alcanzar un conocimiento intensivo, profundo y detallado sobre los casos 
en el contexto estudiado para que se pueda generalizar las descubiertas para otras situaciones donde 
el fenómeno está presente. Pero desde este estudio, es necesario insistir en el uso del verbo ‘invitar’ 
en lugar de ‘seleccionar’ de participantes pues consideramos que, en un estudio cualitativo, donde 
la mayor parte de las preguntas gira en torno de los significados atribuidos a los fenómenos por sus 
participantes es crucial que el entrevistado/a desee participar del estudio y se sienta motivado a hablar 
del tema investigado.

Un punto para destacar en un estudio cualitativo es la variabilidad de la muestra, de modo que 
se tenga la visión de la diversidad de perfiles que vivencian de maneras diferentes el fenómeno 
a ser estudiado. Por lo tanto, la investigación partió de los siguientes criterios de inclusión para 
seleccionar una muestra heterogénea de manera a asegurar que la complexidad del fenómeno 
estuviera representada: padres y madres, brasileños/ as, residentes en los Emiratos Árabes Unidos, 
progenitores de niños de 1 a 8 años, que hagan uso de al menos una tecnología digital que tenga el 
potencial de transmitir elementos culturales. El corte de edad de los niños y niñas se decidió teniendo 
en cuenta que a esta edad los progenitores aún tienen control sobre la exposición y uso de pantallas 
de los pequeños (Brito et al., 2017).

El número de participantes ha sido evaluado durante el curso de las entrevistas para confirmar 
que se cubren las dimensiones de la investigación. En el caso de que alguna información faltase, se 
podría haber determinado que era necesario hacer más entrevistas o colectar más datos a través de 
nuevos puntos de contacto con participantes.

2.4 Instrumentos de recogida y análisis de los datos

Según Robles (2011), el guion de una entrevista en profundidad debe contener todas dimensiones 
y tópicos que se desean abordar al largo del encuentro con los participantes. Siendo así, a partir de 
la identificación del marco teórico conceptual, se han diseñado las primeras versiones del guion 
para una entrevista enfocada y dirigida con el propósito de alcanzar el objetivo general (OG) de 
la investigación, así como los objetivos específicos (OE) definidos para el estudio. El proceso de 
validación del instrumento ha sido conducido en dos partes: en primer lugar, mediante un juicio de 
expertas (profesoras e investigadoras en tecnología educativa de Argentina y Brasil) y mediante una 
prueba piloto con una familia que compartía similitudes contextuales con las familias que iban a ser 
participantes, para testear aspectos como el tiempo de duración de la entrevista, y la comprensión y 
adecuación de las preguntas validadas por las expertas.

Una vez realizadas las entrevistas, se realizó el análisis mediante la creación de una base de datos 
a medida. Para ello, se han considerado los objetivos de la investigación como macro categorías y se 
ha construido las categorías durante el proceso de transcripción y análisis.
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Tabla 1. Objetivos como categorías del estudio, fundamentación y énfasis para el análisis

2.5 Límites del estudio

El estudio está limitado en atención a un colectivo concreto con características contextuales muy 
similares, y a un número determinado de participantes voluntarios. Ello no permite que los resultados 
puedan ser generalizados, pero este no es tampoco el objetivo del análisis. Las investigadoras 
pretenden aportar conocimiento en la gestión digital de las tecnologías en el hogar durante la primera 
infancia y abordar el tema de la transmisión cultural, escasamente estudiado, pero tan necesario en el 
momento de diáspora actual. 

Y, a pesar de los límites de la investigación, los resultados presentan cuestiones emergentes que 
son determinantes en el campo de la educación de los más pequeños ante las tecnologías digitales, 
y que pueden ser estudiados mediante procedimientos similares en otros marcos contextuales de 
familias inmigrantes de y en otros países.

2.6 Ética de la investigación

El estudio se ha desarrollado conforme al Código de Integridad de la Investigación de la 
Universidad de Barcelona. Garantizando la protección y confidencialidad de los datos personales de 
los participantes. Asegurando la participación voluntaria, y sin incentivos. Y atestiguando la firma del 
consentimiento informado que ha sido leído y acordado antes del inicio de cada entrevista, para poder 
aclarar también cualquier duda con la investigadora que llevó a cabo las entrevistas.

3. RESULTADOS

Para comprendernos mejor el perfil de los/as participantes, es necesario explicar un poco el 
contexto de inmigración en el que se insertan. En las últimas décadas, los Emiratos Árabes Unidos 

Fuente: elaboración propia
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han pasado de ser un grupo de pequeños emiratos que vivían de la exportación de pescado y perlas 
a una nación moderna y cosmopolita. El 80 % de la población es extranjera y el idioma más hablado 
en el país el inglés, en lugar de la lengua árabe oficial. Las leyes del país son estrictas en cuanto a las 
relaciones personales y condiciones de residencia. 

Estas características de la región hacen que sea difícil encontrar una referencia de identidad local 
que los padres y madres puedan proyectar a sus hijos e hijas. En primer lugar, aunque los emiratíes 
acogen a los extranjeros que vienen a vivir a su país, debido a sus costumbres socioculturales 
extremamente cerrados y conservadoras, es muy difícil establecer una relación estrecha capaz de 
influir en la construcción de la identidad cultural de un niño/a extranjero. Del mismo modo, como 
más de la mitad de la población del país está compuesta por inmigrantes de diferentes nacionalidades, 
es difícil que exista un solo referente cultural suficientemente fuerte como para servir como modelo 
a los niños y niñas.

A partir de este primer análisis contextual, se presenta un perfil de participantes con edades 
comprendidas entre los 35 y los 45 años, y casi todos con estudios superiores. Todas ellos están casados 
y tienen hijos de entre 1 y 8 años. En cuanto a la ocupación, la mitad de la muestra femenina está 
compuesta por amas de casa, y de las mujeres participantes que ejercen alguna ocupación profesional 
apenas una no lo hace desde el hogar. Los participantes masculinos, en cambio, se dividen en trabajos 
especializados que van desde gestores financieros hasta profesores en el campo de la educación física. 

Con respecto a los idiomas que se hablan en casa, entre las familias que tienen trabajadores 
internacionales en casa (niñeras o asistentes del hogar) o en las que uno de los familiares es de otra 
nacionalidad predominan el portugués y el inglés. Por otro lado, en los hogares donde solo vive la 
familia y ambos padres son brasileños, solamente se habla portugués en el entorno familiar. (ver tabla 
en página siguiente).

El contexto general de la migración de los participantes está rodeado de optimismo por el hecho 
de salir de un país que atraviesa una crisis económica y la estancia en un país en auge económico 
y con seguridad. Por lo tanto, en lo que se refiere a la decisión de emigrar a los Emiratos Árabes 
Unidos, todos los participantes dijeron haber venido por elección, basándose en una oferta de 
trabajo ya acordada antes de dejar Brasil. Dado que Brasil ha atravesado una crisis económica en las 
últimas décadas, la perspectiva de salir del país con un trabajo garantizado en un país en crecimiento 
contribuye al optimismo con lo cual mencionan su migración.

En cuanto al OE1, perfil de uso de tecnologías digitales del colectivo estudiado, se observa 
una fuerte presencia de la tecnología digital en la vida das familias entrevistadas. La mayoría de los 
entrevistados presentan un perfil de usuarios frecuentes, donde los hombres destacan por el acceso 
relacionado con temas laborales y las mujeres por el uso frecuente de las redes sociales incluso con 
fines laborales informales. En cuanto a los niños, el uso también es frecuente, pero en general, todas 
las familias muestran preocupación por los contenidos a los que se accede y realizan un cierto control 
del tiempo. Como se señala en la revisión bibliográfica sistematizada realizada por Grané (2021), el 
uso y las actitudes de los padres y madres hacia los dispositivos digitales son un factor clave para 
determinar los patrones de uso y control de tecnologías digitales por parte de los niños y niñas. Las 
familias tienden a controlar el tiempo de exposición de los niños frente a las pantallas por encima de 
otros tipos de control y gestión digital más educativos.
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Tabla 2. Perfil de participantes

En relación con el OE2, percepción de los padres y madres sobre el uso de la tecnología por 
parte de los niños y niñas, se observan sentimientos contradictorios: por un lado, está la percepción 
de los beneficios asociados al desarrollo de las habilidades digitales de los niños y las posibilidades 
de aprendizaje que ofrecen las aplicaciones digitales. Por otro lado, está el miedo relacionado con 
el tiempo de exposición a la pantalla y la inseguridad respecto al control de los contenidos. Por lo 
tanto, los perfiles de mediación digital de los padres y madres se concentran entre dinámicas más 
restrictivas en cuanto a los contenidos y flexibles en cuanto al tiempo (autoritario) y perfiles más 
liberales en cuanto al acceso a los contenidos y al tiempo, al observar más puntos positivos que 
negativos en relación con los niños y las pantallas (permisivo). La concentración en estos dos perfiles, 
especialmente en el educativo, está en línea con lo observado en el estudio de Brito et al. (2017).  

También en relación con el OE2, se han observado diferencias en los roles de mediación digital 
parental entre los padres y las madres. Los padres tienden a hablar de nosotros, la pareja, cuando se 
refieren a la toma de decisiones sobre el control de los medios digitales y a veces atribuyen a sus esposas 
tanto el conocimiento sobre contenidos digitales infantiles como el mérito de restringir el tiempo de 
uso. Por otro lado, aunque algunas mujeres hablen de “nosotros”, la mayoría de ellas demuestran ser 
las gate keepers de los dispositivos digitales y las que toman las decisiones sobre la mediación digital 
parental en el hogar. Esta diferencia de género en el que se refiere a la toma de decisiones relativas a 
la mediación digital parental no ha aparecido en las investigaciones destacadas sobre el tema que han 

Fuente: elaboración propia
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sido analizadas por el estudio. Por ello, este dado novedoso promueve el interés y la necesidad de 
seguir explorando esta cuestión para poder confirmar estos datos y comprender mejor sus posibles 
razones, y a la vez, implicaciones en las estrategias de crianza digital.

En cuanto al OE3, valoración de la transmisión de los valores culturales de origen, se observa que 
las familias valoran mucho la transmisión de la cultura de origen, aunque no tengan planes de volver a 
vivir en Brasil. El contexto migratorio específico en el que viven se señala como una de las razones, ya 
que no se presentan otras posibilidades de identificación cultural. Otro factor señalado es la necesidad 
de relacionarse y comunicarse con los familiares y amigos que se quedaron en Brasil. Aquí observamos 
un alto nivel de intencionalidad, tal y como se detectó en el estudio de Daure y Reveyrand-Coulon 
(2009), donde se señala que, en los contextos migratorios, además de la transmisión cultural inherente 
a las relaciones familiares, aparece un esfuerzo adicional e intencionado por parte de los padres y 
madres para mantener sus raíces culturales.

Figura 1. Esquema de estrategias de gestión digital parental

El idioma de origen es el rasgo cultural considerado más importante y que provoca el mayor nivel 
de intencionalidad, pues, como se destaca en la literatura sobre el tema (Eisenchlas et al., 2016; Szecsi 
y Szilagyi, 2012) los padres ven la lengua como la puerta de entrada a otros elementos de la cultura 
de origen. Hay también un esfuerzo por transmitir elementos del folclore brasileño, especialmente a 
través de la lectura de libros traídos de Brasil, así como la celebración de fechas religiosas tradicionales 
como la Pascua y la Navidad dentro del núcleo familiar. Otros elementos como la música y la comida 
típica aparecen en la vida cotidiana de la familia, pero sin un carácter intencional de transmisión 
cultural y más como hábitos que se han mantenido a pesar del cambio de país de residencia. 

En este sentido, refiriéndose al OE4, sobre que recursos tecnológicos utilizan para transmitir 
rasgos culturares, los participantes señalan a YouTube como la principal plataforma tecnológica 

Fuente: Valcke et al., 2010. Traducción y actualización de las investigadoras
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utilizada para la transferencia cultural debido a las innumerables posibilidades de contenidos y a su 
inmediatez. Ya Rideout y Robb (2020) habían observado cómo los videos dominan el uso de pantallas 
de los niños y niñas, y este estudio lo corrobora. A través de esta plataforma, los padres y madres 
pueden dar soporte visual a las memorias familiares, crear expectativas positivas sobre la patria e 
informar a los niños sobre el folclore y otros aspectos culturales del país de origen. A continuación, 
los entrevistados destacan el uso de aplicaciones musicales para escuchar músicas brasileñas y de 
aplicativos de videoconferencia para comunicarse con familiares y amigos que están en Brasil. El 
audiovisual se impone como formato para la transmisión cultural en familia.

Es importante señalar que, aunque algunos padres comentan el uso de las tecnologías digitales 
para la transmisión cultural, sigue habiendo una fuerte presencia de recursos tradicionales, como la 
lectura de libros. Esta opción está asociada tanto al desconocimiento de recursos culturales digitales 
como a la creencia de que los niños y niñas ya están demasiado expuestos a las pantallas para otras 
actividades cotidianas. El estudio de Little (2019) destaca esta cuestión del tiempo de pantalla como 
impedimento para el uso de las tecnologías digitales para la transmisión cultural, especialmente en lo 
que respecta a los videojuegos. Este efecto se produce por la falta de aplicaciones y videojuegos en 
idiomas que no son el inglés, pero también por un desconocimiento de las familias de las posibilidades 
educativas de estos recursos e incluso de la existencia de contenidos digitales de calidad.

Por último, en relación con el OE5, uso de aplicaciones y videojuegos digitales para el aprendizaje 
de la lengua materna, de nuevo observamos como casi no se usan videojuegos y aplicaciones digitales 
para enseñar la lengua materna escrita y hablada, a pesar de que los participantes afirman que 
consideran importante que sus hijos sepan leer y escribir en portugués. La percepción es que no 
tienen la competencia pedagógica para enseñar en casa y a la vez sienten miedo a confundir a los 
niños y niñas que todavía se están alfabetizando en inglés en la escuela.

Cuando son motivados, la mayoría de los participantes demuestra mucha curiosidad por la posible 
existencia de estos recursos en portugués, cómo encontrarlos e incluso son capaces de proyectar 
algunos objetivos de aprendizaje que podrían lograrse con ellos, muestran esta visión y esperanza por 
los medios como recursos educativos. Además, los padres y madres comentan estar sorprendidos de 
que aún no habían pensado en usar las herramientas digitales para este fin. Este desajuste entre el 
interés y el uso ya se había señalado en estudios centrados en el uso de aplicaciones digitales para el 
aprendizaje de lenguas de herencia (Eisenchlas et al., 2016; Little, 2019), lo que apunta a la necesidad 
de seguir explorando las razones de este resultado. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tras recorrer este camino de reflexión junto a los padres y madres brasileños, residentes en 
Abu Dhabi, con hijos/as entre 1 y 8 años, participantes del estudio, concluimos que el papel de las 
tecnologías digitales en la transmisión cultural entre las familias inmigrantes es aún menor y poco 
explorado, pero muy prometedor y se evidencia que todavía tiene un largo recorrido. 

Actualmente, las familias encuentran un soporte, aunque limitado, en las tecnologías digitales 
para la formación de la identidad cultural de sus hijos/as a través de su uso para transmitir recuerdos 
familiares, la creación de vínculos emocionales y del fomento del contacto con elementos culturales 
del país de origen.
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En cuanto al aprendizaje de la lengua materna, reconocida como el principal elemento en la 
formación de la identidad cultural, el papel de las tecnologías digitales el papel de las tecnologías 
digitales está muy por debajo de su potencial dado el escaso conocimiento/visibilidad y empleo de 
estos recursos. 

A partir de la reflexión lanzada por la entrevista, los padres y madres muestran un gran interés 
por conocer aplicaciones digitales que sean capaces de dar soporte en esta difícil tarea de ayudar a sus 
hijos a tener competencia lingüística oral y escrita en su lengua materna. En este sentido, se constata 
la importancia de la escuela y del profesor como guía en este universo de posibilidades digitales, ya 
que los participantes comentan sobre la dificultad de encontrar contenidos de calidad en portugués 
por no formar parte de comunidades escolares de Brasil.

Este uso minoritario de las tecnologías para la transmisión de la cultura originaria puede también 
ser comprendida desde esta perspectiva de los padres que no se sienten completamente capacitados 
ante la educación de sus hijos. Gruchel (et al., 2022) ya habían observado también que las creencias 
motivacionales de los padres están asociadas con la instrucción de los padres en el uso de TIC por 
parte de los niños. Las familias cuyo rol es auto-percibido como educativo y activo son los que 
controlaban más y mejor el uso de los medios que hacen sus hijos. Y este factor es más determinante 
que otros como el contexto y el conocimiento de los medios por parte de los padres.

Una conclusión final que, nos motiva a continuar investigando en esta línea, es la detección de 
una necesaria alfabetización digital de calidad para las familias, padres y madres, que les permita 
transformar la relación de sus hijos con las pantallas desde una perspectiva asertiva, responsable y 
educativa, no solo en el ámbito de la transmisión cultural sino a lo largo y amplio de la vida de sus 
hijos e hijas.
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