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Resumen 
Este artículo aborda aspectos importantes sobre la bidireccionalidad fragmentada que 

existe hoy por hoy en la infancia entre el/la niño/a y la naturaleza. Así, la convergencia de fac-
tores que considerar como consecuencia de las constantes crisis socioambientales hizo per-
tinente abordar dos puntos importantes, que son: dónde prefieren pasar los niños y las niñas 
su tiempo libre y qué diferencias perciben según si las opciones son más o menos artificiales/
naturales; y, en esta misma línea, si esas decisiones y preferencias moldean otras piezas clave 
de su identidad, como el sentimiento de libertad, la autonomía y la responsabilidad. El obje-
tivo fundamental es comprobar sus preferencias y analizar, a partir de sus percepciones, si 
existen diferencias de género a la hora de afrontar su tiempo libre: si emplean o no tecnología, 
si priorizan la calle y el espacio natural, y si se observan efectos en su construcción identitaria. 
La técnica utilizada fue la encuesta cuantitativa anónima y autoadministrada a partir de un 
cuestionario estructurado. La población objetivo comprendía estudiantes inscritos en los cur-
sos 5.º y 6.º de primaria, con una muestra de 2586 cuestionarios a nivel estatal. El análisis esta-
dístico comprendió el cálculo de medidas descriptivas como medias, desviaciones estándar, 
medianas y rangos intercuartílicos (RI). Además, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney y se 
llevó a cabo el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados, a partir 
de una serie de análisis correlacionales, apuntan a que existen diferencias significativas por 
género en cuanto a preferencias de uso y espacios, así como diferencias en la repercusión 
de esas preferencias en su identidad. Queda entreabierta la posible efervescencia de nuevas 
exigencias y responsabilidades pedagógicas de justicia social en materia ambiental. 
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Abstract 
This article addresses important aspects of the fragmented bidirectionality between 

children and nature that currently exists in childhood. The combination of factors to consider 
as a result of constant socio-environmental crises makes addressing two important points 
relevant: where children prefer spending their free time and the differences they perceive 
according to whether the options are more or less artificial/natural; and, on similar lines, 
whether these decisions and preferences shape other key pieces of their identity, such as their 
sense of freedom, autonomy, and responsibility. The main aim is to identify their preferences 
and, based on their perceptions, analyse whether there are differences by gender in how they 
approach free time: whether they use technology or not, whether they prioritise the street and 
natural spaces, and whether effects are observed in their identity construction. An anonymous, 
self-administered quantitative survey using a structured questionnaire was performed. The 
target population comprised students enrolled in years 5 and 6 of primary school, with a 
sample of 2586 respondents at a national level. The statistical analysis involved calculating 
descriptive measures such as means, standard deviations, medians, and interquartile ranges 
(IR). The Mann-Whitney U test was also applied and Spearman’s correlation coefficient was 
calculated. The results, based on a series of correlational analyses, suggest that there are 
significant differences by gender in preference for use and spaces, as well as differences in 
the effects of these preferences on their identity. The possibility of new pedagogical demands 
and responsibilities for social justice in environmental matters emerging remains open. 

Keywords: nature deficit, technology surplus, childhood, identity, autonomy, freedom, 
responsibility.

1. Introducción
Los procesos de desarrollo humano han venido aconteciendo, de un tiempo a esta parte, 

en concomitancia con procesos de crecimiento y consumo de recursos como ninguna otra 
especie ha hecho (Tafalla, 2022). Se ha asumido que corresponde, por derecho, hacerlo, por lo 
que los citados procesos se han consolidado como legítimos y, lo que es más llamativo, como 
deseables. La idea de crecimiento indefinido sobrevuela el desarrollo de la humanidad y, por 
el contrario, el mundo cada vez es más limitado (Stratford, 2019). La crisis medioambiental, 
climática e, incluso, civilizatoria que estos paralelismos están suponiendo complica un desa-
rrollo humano sostenible. La manera en que estamos observando el mundo y los mecanismos 
a través de los cuales convivimos y nos relacionamos se ha asentado bajo una perspectiva 
antropocéntrica que suscita la necesidad de un cambio de perspectiva (Paulsen et al., 2022). 
El deterioro de la manera en la que convivimos demanda dejar a un lado la lógica antropocén-
trica y la era del antropoceno y afrontar, desde diferentes ángulos, la crisis social y ecológica 
en la que hemos derivado (Martínez, 2023). 

Uno de esos ángulos desde el que observar, entender, interpretar e intervenir es la edu-
cación. No hay alternativa posible que no venga de la mano de lo educativo como eslabón 
necesario (Díaz-Romanillos, 2024). No hay otro plan posible. Resulta crucial comprender 
que la educación, lo educativo, no se puede entender ni desarrollar de manera aislada, des-
conectada de la vida; muy al contrario, debe concebirse desde las coyunturas y estructuras 
vitales que guían su recorrido. Debemos seguir aspirando a pensar y desarrollar una educa-
ción que supere nuestras formas materiales de convivir y que dé respuestas a la crisis eco-
social en la que estamos inmersos, a la que hemos de ver como desafío social, necesidad 
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y pertinencia, pero también como oportunidad educativa (Misiaszek, 2023). Entendemos, 
por tanto, lo educativo como acción situada en un triángulo dialéctico entre el yo, el tú y 
lo otro. Es la situación, el espacio-tiempo social en el que transcurre lo educativo lo que 
forma parte de esa triangulación, que, a nuestro entender, es un tri-a-logo, una dialogía 
crítica a tres bandas en términos de Derrida. Y es en lo otro, en el alterum, donde entran de 
lleno el espacio-tiempo natural, la naturaleza; es decir, miradas, acontecimientos, enseres, 
contenidos, ambientes, paisajes, escenas, gestos, olores, mecanismos, texturas, caminos, 
lugares, etc.

En este sentido, la educación para el desarrollo sostenible ha aportado mecanismos y 
formas de pensar y de hacer educación válidas para trazar la senda sobre la que construir 
un desarrollo infantil sostenible. En los tiempos actuales, la degradación ambiental y la de-
gradación social están interrelacionadas; no solo por temas como la pobreza o las desigual-
dades económicas, también por fenómenos como el déficit de naturaleza y el superávit de 
tecnología (Díaz-Romanillos, 2024). Se trata de una educación ambiental entendida desde 
el paradigma de la sostenibilidad en esta era del antropoceno y que deriva, en algunos ca-
sos, en las llamadas pedagogías de gestión (Taylor, 2017), que aglutinan no solo intereses 
ambientales, sino también relativos al bienestar del ser humano. Un modelo que se orienta 
hacia una educación en favor de un futuro sostenible que favorezca esquemas sociales que, 
a su vez, busquen el bienestar de las personas, no solo en términos estrictamente humanos, 
sino complementado con intereses éticos que van más allá del individuo (Cortina, 2007).

Esta lectura educativa de la realidad vital nos detiene en un fenómeno que, a priori, no 
parece de vital importancia, pero que, una vez lo estudiamos a fondo, comprobamos que sí 
que la tiene: el déficit de naturaleza en la infancia. Fenómeno que fue acuñado por Louv (2005) 
y en torno al cual los estudios van incidiendo en diferentes aspectos: de un lado, deriva de 
las condiciones de vida urbana, del exceso de hiperconectividad a la pantalla, e impacta en 
aspectos de su desarrollo, incluso de su identidad ecológica; de otro lado, se insiste en las 
bondades educativas que tiene, en la importancia para la educación infantil, y se asocia a 
multitud de beneficios físicos, sensoriales, conductuales y emocionales (Jarvis et al., 2022;  
Gutiérrez-Pérez et al., 2024). Los niños y las niñas empiezan a manifestar escasos grados de co-
nexión con el medio natural, cuando la ciencia, tradicionalmente, ha demostrado lo importante 
que es el vínculo diario con ese entorno (Todd, 2024) y su importancia en la identidad humana  
(Humphreys y Blenkinsop, 2018). 

No pretendemos demonizar la tecnología en sí misma (García et al., 2021). Somos cons-
cientes de que, incluso en edades infantiles no excesivamente tempranas, la tecnología y 
quienes la usan a nivel educativo presentan bondades educativas (Pattier, 2021; Marcelo et al., 
2022). Lo que sí queremos resaltar es un fenómeno que existe y que empieza a tener sus con-
secuencias en el desarrollo infantil: el exceso de pantalla al que se someten (L’Ecuyer et al., 
en prensa). En algunos casos, incluso, llega a la adicción (Villar, 2023). No obstante, en este 
estudio, solo hablamos de la tecnología como espacio del que la infancia ya abusa y que 
deriva en un fenómeno social que podemos denominar superávit de tecnología; fenómeno 
social que puede tener una correlación con el déficit de naturaleza, realidad que centra este 
estudio. Hablar de superávit o sobreuso de la tecnología no es más que observar un fenómeno 
que está demostrado. Sobre esta constatación, cabe estudiar su posible correlación con otro 
fenómeno que ya fue acuñado hace años, el déficit de naturaleza, sin denostar, per se, el uso 
de la tecnología a nivel social y cultural.

Este es uno de los desafíos fundamentales a los que nos enfrentamos desde el punto de 
vista educativo. Sin contacto y vínculo con lo natural, difícilmente podremos crear una cultura 
de la sustentabilidad (Squillacioti et al., 2022). Para educar ante la emergencia climática y el 
deterioro medioambiental, hemos de trabajar previamente por una reconexión con lo natural, 
para lo cual necesitamos datos que nos demuestren el estado en el que el citado fenómeno 
se encuentra. 

En este trabajo, se pretende obtener respuestas a varias cuestiones que generan in-
quietud a nivel pedagógico, traducidas en, por una parte, comprobar si los niños y las 
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niñas, cuando tienen tiempo, libre prefieren pasar tiempo en espacios naturales o rodea-
dos de tecnología, sin que, de entrada, uno u otro sea más óptimo para un desarrollo in-
fantil; por otra, analizar si entre los niños y las niñas hay diferencias en cómo perciben el 
tiempo en unos y otros espacios, con énfasis en elementos de la identidad infantil que 
se pueden ver más afectados, en concreto el sentimiento de libertad, la autonomía y la 
responsabilidad.

2. Planteamiento de la cuestión o tocando tierra
El desplazamiento visceral que demuestran los niños y las niñas hacia la naturaleza duran-

te la primera infancia y la adolescencia revela que descuidamos irritaciones simbióticas entre 
nosotros, los humanos, y el mundo natural o más-que-humano. A pesar de que se supone 
que esta nuestra sociedad les viene transmitiendo y enseñando que todos formamos parte de 
un sistema-mundo integrador y holístico compuesto por otros sistemas vivos y no vivos, los 
niños y las niñas continúan excluyendo al ser humano de sus representaciones sobre lo que 
sería en sí esa naturaleza (Wilson, 2019). Sin duda, estas son unas fragmentaciones que valdría 
entender desde el desequilibrio subjetivo de lo sintomatológico y atajar como si fueran un 
problema íntimo, propio y personal. Un abandono del yo hacia un sistema de vida que no es 
dicotomizante, sino ecologizador. Anomalías varias que, como diría Louv (2005), denotan un 
déficit de naturaleza.

En esta dimensión tan global, el enredo pedagógico que decíamos abordar es que exis-
te, en estas edades tempranas, cierta tendencia a rehuir de lo natural. Es decir, que se está 
aprendiendo de forma prematura a desprenderse de una identidad con la Tierra para elegir 
otras alternativas más modernas. Por eso mismo, habría que cuestionarse si estas alterna-
tivas artificiales, como las tecnológicas, son más inteligentes (García et al., 2021; Martín y 
Muñoz, 2023). Con este fin, haremos hincapié en la revisión sistemática de Gutiérrez-Pérez 
et al. (2024) y nos basaremos en otras evidencias de las que somos conocedores para apo-
yar sus resultados. Esta confianza se debe a que dicha revisión sistemática, que se funda-
menta en el marco SALSA (search, appraisal, synthesis and analysis framework), comparte 
con este monográfico una misma inspiración en los proyectos NATEC-ID y NATUR-TEC Kids 
LivingLab.

Así pues, según se ha apuntado, la naturaleza influye de forma positiva en el desarro-
llo emocional y social de la infancia. Y, cuando así ocurre, podemos también decir que se 
trastocan sus expectativas convencionales sobre sí mismos, el lugar que habitan y el tiem-
po que pasan en él. El trabajo de Chiumento et al. (2018), por ejemplo, da muestra de que, 
cuando se interviene en este marco etario con horticultura social y terapéutica (HST), se ob-
tienen resultados satisfactorios respecto a una percepción mejorada de la naturaleza. Y, en 
aportaciones como la que hacen Adams y Beauchamp (2021), se observa que los espacios 
naturales influyen en la concepción temporal de los infantes. Es decir, que existe una ten-
dencia a seguir sus tiempos calmosos. De modo que a este segundo matiz merece sumar-
le una justificación bastante simple: la de parar, respirar y frenar. O, como diría Shahjahan 
(2015) con cierto tono disruptivo, la de dejar algo de espacio para «ser perezosos» (p. 2) y 
descolonizar la productividad implícita que tiene el tiempo de lo educativo per se. Así, se 
fomentaría la capacidad para reasilvestrar la imaginación (Kuchta, 2022) y promover que los 
niños y las niñas se sorprendan con otras formas de entender la vida a través de las experien-
cias de aprendizaje con la naturaleza. Algo que demuestra, con bastante intensidad, que las 
pedagogías lentas (Payne y Wattchow, 2008) rinden mayor homenaje a estas inmersiones 
estéticas que nos hablan de colores, olores, aprendizajes a partir de dinámicas con barro 
(Mycock, 2019) y muchos etcéteras. 

Unos apuntes sobre la relajación, el bienestar y la felicidad que son coincidentes con los 
resultados de otras revisiones de la literatura que se centran en el análisis de la creatividad y la 
educación al aire libre en la etapa de primaria (Guerra et al., 2021). Muestra de que existen más 
puntos en común, en el estudio de Jarvis et al. (2022), se constató que las superficies verdes 



145

Déficit de naturaleza y sobreuso de tecnología en la infancia. Un estudio correlacional por género sobre la influencia…

Revista Española de Pedagogía (2025), 83(290), 141-157

influyeron de forma positiva en las dimensiones del desarrollo infantil dependiendo del tipo y 
volumen de cobertura natural, es decir, de si eran zonas silvestres, arboladas o suelos cubier-
tos de césped. También estarían las demostraciones de González-Tapia et al. (2022), donde 
los sentimientos de pertenencia convergen con la naturaleza y los comportamientos proam-
bientales o prosociales. Unos hallazgos que representan una apuesta decidida por aquellos 
intereses comunes que nos unen como comunidad para la defensa de situaciones de justicia 
ecológica y justicia social. 

Dos propósitos que, en investigación, se fusionan en compromisos sólidos con todas las 
voces, algo que se refleja en muestras de participantes equitativas cuando surgen preguntas 
sobre las implicancias que tiene lo natural en estas primeras etapas (Adams y Beauchamp, 
2021; Amoly et al., 2014; Askerlund y Almers, 2016; Chiumento et al., 2018; González-Tapia et 
al., 2022; Huynh et al., 2013; Jarvis et al., 2022; Luís et al., 2020; Pollin y Retzlaff-Fürst, 2021). 
Sin embargo, estos compromisos no se quedan solo en la formalidad del método, sino que 
la naturaleza demuestra que los espacios y las condiciones que nos sostienen son neu-
tros e ideales para el juego catártico en la infancia, sin construcciones sociales implícitas  
(Änggård, 2016). 

Cabe señalar que la naturaleza, además de influir en los atributos que están implicados en 
la construcción de la identidad de los infantes, hace caer la balanza hacia lo positivo y aporta 
toques de mejoría en esos estadios que construyen al sujeto. Aunque sin dejar de lado, por 
supuesto, su contribución al cambio de comportamiento desde una dimensión axiológica. 
Porque, en esto último, la naturaleza refuerza el sistema de valores humanos a través de una 
ética centrada en intereses que van más allá de nosotros. 

Cómo afrontar el superávit de tecnología y la falta de (con)tacto con la naturaleza en 
los primeros años de vida es un asunto que la pedagogía tiene pendiente consigo misma 
para tratar de reconducir las circunstancias antes de que sea demasiado tarde. Baste decir 
al respecto que esta expansión tecnológica que ha venido precedida por la globalización 
ha hecho que cada vez sea menos común ver a los niños y a las niñas disfrutar, sin prisa 
alguna, de su derecho al juego en espacios (ya no diremos al aire libre, que también, sino 
en general) libres de dispositivos tecnológicos (Correa et al., 2023). Con todo, la desaten-
ción hacia lo natural no es algo que se nos haya presentado de un día para otro con un 
foco exclusivo en estas etapas primeras. Al contrario, los problemas relacionados con la 
naturaleza son una manifestación concreta de los efectos de una falta de empatía hacia 
lo socio y medioambiental. Crisis deficitarias las ha habido siempre y desde tiempos in-
memorables. Hoy, de hecho, podríamos verlas en su máxima expresión, representadas en 
el nombre que recibe nuestra era: la del antropoceno (Díaz-Romanillos, 2024; Figueras y 
Torrents, 2022), o como diría Haraway (2020), el chthulucene. Con más o menos partida-
rios de estas denominaciones poshumanas que van surgiendo a medida que avanzamos 
(Gaviria, 2024), lo que se observa es que, con el paso del tiempo, sobre todo en las últimas 
décadas, la falta de conciencia ambiental a edades tempranas parece que ha ido ganan-
do algo de protagonismo. Algo que, por supuesto, ha contribuido a que se diversifiquen 
las propuestas educativas para tratar de arrimar a los más pequeños al mundo natural (De 
Tapia y Salvado, 2022). 

Ahora, más que nunca, sigue siendo necesario que la educación y lo educativo se involu-
cren, dado el impacto potencial de este fenómeno y la forma en que concebimos nuestro ser 
y estar en la sociedad. Pensamos que la educación ambiental no solo debe orientarse hacia 
el desarrollo sostenible, pues coincidimos con Díaz-Romanillos (2024) en que es insuficiente; 
más bien, ha de ir desde concepciones sociobiocéntricas, situadas en el contexto histórico y 
social de crisis ecosocial en el que vivimos. Una educación apoyada en el alterum como base 
de una concepción ética basada en el bien común, en lo colectivo y en una democracia eco-
lógica, de manera que amplíe el concepto de comunidad ética. Un planteamiento que más de 
medio siglo atrás formulara Leopold (1948; 2017) en su ética de la Tierra, seguido de Sosa (2000) 
y, más recientemente, de Latour (2022) y de Muñoz-Rodríguez (2022). La relación de la especie 
humana con la naturaleza se basa en una ampliación de la ética tradicional, donde lo natural y 
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la naturaleza constituyen una comunidad biótica interdependiente. Nuestra comprensión de 
lo educativo debe trascender concepciones superficiales que adoptan medidas para reparar 
problemas o daños puntuales y pasar a una educación profunda, vinculativa. Una educación 
en la línea del movimiento de la deep-ecology (Naes, 1986), inspirado en Spinoza y Heidegger, 
que plantea la necesidad de una nueva manera de entender el mundo, la sociedad y la reali-
dad humana. De lo contrario, no podremos superar ese déficit de naturaleza en la infancia del 
que hablamos. 

3. Metodología
Se llevó a cabo una encuesta cuantitativa anónima y autoadministrada a partir de un 

cuestionario estructurado en formato papel, bajo supervisión. La población objetivo com-
prendía alumnos inscritos en los cursos 5.º y 6.º de primaria, con una muestra de 2586 en-
trevistas. El error de muestreo se estimó en ±1.93 % para un nivel de confianza del 95.5 %. El 
cuestionario, cerrado en su mayor parte, incluía algunas preguntas abiertas y fue validado 
mediante un pretest de 15 entrevistas. El proceso de muestreo fue polietápico y estratificado 
por conglomerados; se seleccionaron unidades primarias de muestreo de forma aleatoria 
proporcional y unidades últimas de muestreo de forma aleatoria simple. Se aplicaron cuotas 
de sexo y edad. Los ítems se evaluaron en una escala Likert de 11 puntos (0-10) (Bisquerra y 
Pérez-Escoda, 2015).

Antes de la codificación final, se realizó un estudio piloto con 15 participantes dentro 
del rango de edad objetivo para ajustar el cuestionario. Se refinaron las preguntas, se elimi-
naron las redundancias y se agregaron etiquetas aclaratorias según los comentarios y las 
experiencias obtenidas. El proceso de muestreo se llevó a cabo en dos etapas y se utilizó 
un método estratificado por conglomerados con las comunidades autónomas divididas en 
cuatro zonas: centro, noroeste, levante y sur. Se seleccionaron los puntos de muestreo (cen-
tros de enseñanza primaria) y se consideraron variables como ámbito territorial, posición 
socioeconómica y titularidad del centro con base en las redes de contacto institucionales 
del equipo de investigación. La muestra final, después de la depuración, constó de 2586 
unidades.

3.1. Análisis estadístico

El análisis estadístico comprendió el cálculo de medidas descriptivas como medias, des-
viaciones estándar, medianas y rangos intercuartílicos (RI) para describir en detalle los datos. 
Para evaluar las diferencias entre niñas y niños, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney de-
bido a la asimetría de los datos y se utilizaron los p-valores para determinar la significancia 
de estas diferencias en cada contexto. Además, se llevó a cabo el cálculo del coeficiente de 
correlación de Spearman para analizar la asociación entre dos variables ordinales, lo que pro-
porcionó una comprensión más profunda de la relación entre estas variables en ambos gru-
pos de género.

4. Resultados
La muestra está constituida por 1244 niñas (48.1 %) y 1286 niños (49.7 %) de 5.º (n = 1206, 

46.6 %) y 6.º de primaria (n = 1373, 53.1 %). En la Tabla 1, se presenta el análisis descriptivo de las 
variables principales consideradas en el estudio, desglosadas por género (niñas y niños), y el 
valor global para todos los participantes. Se observa una diferencia significativa en la prefe-
rencia por sitios naturales entre niñas y niños (p = 0.013), si bien las niñas son quienes más dis-
frutan de estos lugares. Los niños muestran una mayor preferencia por la tecnología e internet 
en comparación con las niñas, diferencia que es significativa (p <0.001). El tiempo de uso de 
tecnología es significativamente mayor en niños que en niñas; sin embargo, los niños prefie-
ren más salir a la calle en comparación con las niñas, con una diferencia también significativa 
(p <0.001) (Tabla 1).
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4.1. Análisis de la asociación entre preferencias y comportamientos por género

Los resultados muestran una correlación positiva y significativa (r = 0.426**) entre el gusto 
por la naturaleza y el tiempo dedicado a estar en entornos naturales, lo que sugiere que aque-
llos que disfrutan más de la naturaleza tienden a pasar más tiempo en ella. Además, se encon-
tró una correlación negativa y significativa entre el disfrute de la naturaleza y el interés por la 
tecnología e internet (r = -0.187**), lo que indica que quienes prefieren la naturaleza tienden a 
estar menos interesados en la tecnología. Asimismo, se observó una correlación negativa y 
significativa entre el disfrute de la naturaleza y el tiempo dedicado a la tecnología e internet 
(r = -0.147**), dato que revela que aquellos que disfrutan más de la naturaleza tienden a pasar 
menos tiempo utilizando tecnología. Por último, se evidenció una correlación negativa y sig-
nificativa entre la preferencia por la naturaleza y la inclinación por quedarse en casa rodeado 
de pantallas en lugar de salir a la calle (r = -0.250**), lo que sugiere que aquellos que prefieren 
la naturaleza tienden menos a quedarse en casa con tecnología.

Los resultados muestran que, para las niñas, hay una correlación positiva y significativa 
entre el gusto por la naturaleza y el tiempo en entornos naturales (r = 0.421**). Además, se ob-
serva una correlación negativa y significativa entre el gusto por la naturaleza y el interés por 
la tecnología (r = -0.180**), así como entre el gusto por la naturaleza y el tiempo dedicado a la 
tecnología (r = -0.140**). Finalmente, hay una correlación negativa y significativa entre el gusto 
por la naturaleza y la preferencia por quedarse en casa (r = -0.245**). Para los niños, también se 
encontró una correlación positiva y significativa entre el gusto por la naturaleza y el tiempo en 
entornos naturales (r = 0.431**) y una correlación negativa y significativa entre el gusto por la 
naturaleza y el interés por la tecnología (r = -0.193**). Además, existe una correlación negativa 

Tabla 1. Análisis descriptivo de las preferencias y comportamientos por género.

Global Niñas Niños

Media ± DS

Mediana (RI)

Media ± DS

Mediana 
(RI)

Media ± DS

Mediana 
(RI)

p-valor

Gusto, cuando disponen de tiempo, 
por ir a sitios donde hay naturaleza 
(árboles, césped, plantas, huertos, 
bosques, montañas, ríos, playa, etc.)

8.22 ± 1.91

9 (7-10)

8.35 ± 1.79

9 (7-10)

8.12 ± 2.00

6 (5-8)
0.013

Percepción del tiempo (poco- 
mucho) que pasan en sitios con 
naturaleza

6.19 ± 2.31

6 (5-8)

6.22 ± 2.24

6 (5-8)

6.17 ± 2.34

6 (5-8)
0.718

Gusto, cuando disponen de 
tiempo, por estar con tecnología e 
internet (móvil, tableta, consolas, 
redes sociales)

6.94 ± 2.37

7 (5-9)

6.51 ± 2.33

7 (5-8)

7.35 ± 2.32

8 (6-9)
< 0.001

Percepción del tiempo (poco- 
mucho) que usan la tecnología e 
internet

6.94 ± 2.37

7 (5-9)

5.39 ± 2.27

5 (4-7)

6.00 ± 2.34

6 (5-8)
< 0.001

Capacidad de elección: salir a la 
calle vs. estar en casa rodeado de 
pantallas

2.14 ± 2.50

1 (0-4)

1.71 ± 2.12

1 (0-3)

2.52 ± 2.73

2 (0-5)
< 0.001

Nota: DS = desviación estándar; RI = rango intercuartílico.
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y significativa entre el gusto por la naturaleza y el tiempo dedicado a la tecnología (r = -0.154**) 
y entre el gusto por la naturaleza y la preferencia por quedarse en casa (r = -0.255**).

El gráfico presenta la correlación entre cinco variables que abordan tanto las preferencias 
como los comportamientos relacionados con la naturaleza y la tecnología. La primera varia-
ble, GN (gusto naturaleza), evalúa el interés por estar en entornos naturales, mientras que TN 
(tiempo naturaleza) cuantifica el tiempo dedicado a estos entornos. Por otro lado, GTT (gusto 
tecnología) describe la afinidad con la tecnología e internet y UTT (uso tecnología) indica la 
cantidad de tiempo dedicado a dichos dispositivos. Finalmente, CVsCas (casa vs. calle pan-
tallas) refleja la preferencia entre permanecer en casa o salir a la calle rodeado de pantallas. El 
análisis de correlación entre estas variables ofrece percepciones sobre cómo se relacionan las 
preferencias y los comportamientos individuales en relación con la naturaleza y la tecnología.

Gráfico 1. Correlación entre variables de interés.

Nota: GN = gusto naturaleza: preferencia por estar en entornos naturales (árboles, césped, montañas, pla-
ya, etc.); TN = tiempo naturaleza: tiempo dedicado a actividades en la naturaleza; GTT = gusto tecnología: 
afinidad por el uso de tecnología e internet (móviles, tabletas, redes sociales, etc.); UTT = uso tecnología: 
cantidad de tiempo dedicado a la tecnología e internet; CVsCas = casa vs. calle pantallas: preferencia 
entre quedarse en casa y salir a la calle rodeado de pantallas.

4.2. Asociación entre preferencia por tecnología y conexión con la naturaleza

Los resultados revelan una correlación negativa significativa entre la preferencia por que-
darse en casa rodeado de pantallas y el tiempo dedicado a estar en entornos naturales  
(r = -0.184**). Tanto para niñas (r = -0.164**) como para niños (r = -0.196**), esta relación se man-
tiene significativa, lo cual sugiere que quienes tienen una mayor inclinación hacia la tecnología 
tienden a pasar menos tiempo disfrutando de la naturaleza. Esto implica un posible déficit en el 
gusto por la naturaleza entre individuos que prefieren pasar más tiempo en entornos digitales, 
hecho que podría afectar a su bienestar físico y emocional. Se intuye un cierto déficit de natura-
leza entre aquellos que optan por quedarse en casa con tecnología, lo que se traduce en un de-
trimento de oportunidades de disfrutar y beneficiarse de las potencialidades del espacio natural.

Además, se observa una correlación positiva significativa entre la preferencia por quedarse 
en casa rodeado de pantallas y el tiempo dedicado al uso de tecnología e internet (r = 0.196**), 
lo que sugiere que quienes prefieren el entorno digital tienden a pasar más tiempo utilizando 
dispositivos electrónicos. Esta tendencia se observa tanto en niñas (r = 0.160**) como en niños 
(r = 0.208**) e indica que ambos géneros muestran una mayor dedicación al uso de tecnología 
e internet cuando tienen una preferencia por quedarse en casa.
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Estos hallazgos subrayan una posible relación entre la preferencia por el entorno digital y una 
menor conexión con la naturaleza, lo que podría tener implicaciones para la salud y el bienestar. 
La desconexión con la naturaleza podría considerarse un déficit, ya que los individuos no están 
aprovechando los recursos y beneficios que ofrece el contacto con el mundo natural. Por lo tanto, 
cabría utilizar estos resultados para identificar la necesidad de promover una mayor apreciación 
y conexión con la naturaleza entre aquellos que muestran una preferencia por el entorno digital.

4.3. Análisis de la percepción del tiempo y el deseo en contextos de naturaleza y 
tecnología

La tabla siguiente muestra un análisis descriptivo de cómo las percepciones y comporta-
mientos varían según el género en dos contextos: cuando los participantes están en sitios ro-
deados de naturaleza y cuando usan tecnología e internet. El análisis descriptivo muestra dife-
rencias significativas en las percepciones y deseos de niñas y niños en contextos de naturaleza 
y uso de tecnología. Las niñas disfrutan más el tiempo en la naturaleza y desean menos volver a 
casa (mediana de 8 y 7.55, respectivamente) comparado con los niños (mediana de 8 y 6.95), con 
p-valores de 0.004 y 0.000. En el contexto tecnológico, los niños encuentran que el tiempo pasa 
más rápido y preferirían seguir usando la tecnología (mediana de 8 y 5.65) en comparación con 
las niñas (mediana de 7 y 5.02), con p-valores de 0.000 en ambos casos (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis descriptivo de las preferencias y comportamientos por género.

Global Niñas Niños

Media ± DS

Mediana (RI)

Media ± DS

Mediana (RI)

Media ± DS

Mediana (RI)
p-valor

Cuando estoy en sitios rodea-
dos de naturaleza: se me pasa 
el tiempo lento/rápido

7,05 ± 2,76

8 (5-9)

7.31 ± 2.49

8 (6-9)

6.83 ± 2.97

8 (5-10)
0.004

Cuando estoy en sitios ro-
deado de naturaleza: estoy 
deseando volver a casa / no 
quiero volver a casa

7.23 ± 2.50

8(5-9)

7.55 ± 2.29

8 (6-10)

6.95 ± 2.66

7 (5-9)
0.000

Cuando uso la tecnología e inter-
net: se me pasa el tiempo lento / 
se me pasa el tiempo volando

7.07 ± 2.64

7 (5-10)

6.67 ± 2.53

7 (5-9)

7.43 ± 2.68

8 (6-10)
0.000

Cuando uso la tecnología e 
internet: estoy deseando dejar 
de usarla para hacer otras co-
sas / estaría siempre usándola

5.34 ± 2.36

7 (5-10)

5.02 ± 2.18

5 (4-6)

5.65 ± 4.00

5 (4-7) 0.000

Nota: DS = desviación estándar; RI = rango intercuartílico.

Se encontró una asociación entre la percepción del tiempo en la naturaleza («se me pasa el 
tiempo lento / se me pasa el tiempo rápido») y el deseo de seguir usando tecnología («estoy 
deseando dejar de usarla para hacer otras cosas / estaría siempre usándola»), con un coefi-
ciente de correlación de r = −0.167**. Al hacer el estudio según género, se encontró que, en 
niñas, el coeficiente de correlación fue de r = -0.186**, y en niños, de r = −0.127**. Esto sugiere 
que, tanto en niñas como en niños, existe una correlación negativa similar entre la percepción 
del tiempo en la naturaleza y el deseo de usar la tecnología, lo que significa que, a medida que 
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perciben que el tiempo pasa más rápido en la naturaleza, es más probable que deseen dejar 
de usar la tecnología para hacer otras cosas.

4.4. Análisis de los elementos identitarios de libertad, autonomía y responsabilidad

La tabla siguiente analiza percepciones y comportamientos relacionados con la natura-
leza y la tecnología en niños y niñas. Se observa que no hay diferencias significativas entre 
géneros en la percepción de peligrosidad de los espacios naturales ni en la elección de acti-
vidades al aire libre. Sin embargo, existe una diferencia notable en cuanto a la percepción del 
control parental sobre el tiempo en la naturaleza, que es más estricto en las niñas que en los 
niños (p = 0.030). Además, tanto niños como niñas muestran diferencias significativas en su 
percepción de los riesgos asociados con la tecnología e internet; en este sentido, son las niñas 
quienes expresan una mayor preocupación (p = 0.000) (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis descriptivo de percepciones y comportamientos relacionados 
con la naturaleza y la tecnología en niños y niñas. 

Global Niñas Niños

Media ± DS

Mediana (RI)

Media ± DS

Mediana (RI)

Media ± DS

Mediana (RI)
p-valor

Sueles elegir qué hacer cuando es-
tás en estos espacios con naturaleza 

5.91 ± 2.64

6 (5-8)

6.06 ± 2.44

6 (5-8)

5.80 ± 2.79

6 (4-8)
0.106

Crees que estos espacios con 
naturaleza son peligrosos para un 
niño o niña de tu edad 

2.25 ± 2.26

2(0-4)

2.25 ± 2.18

2(0-4)

2.23 ± 2.32

2 (0-4)
0.269

Los mayores (mis padres o perso-
nas con las que vivo) me con-
trolan el tiempo que estoy en la 
naturaleza y lo que puedo hacer

4.54 ± 2.91

5 (2-7)

4.39 ± 2.78

5 (2-6)

4.64 ± 3.02

5 (2-7)
0.030

Sueles elegir qué hacer, donde 
entrar 

6.06 ± 2.36

7 (5-10)

5.82 ± 2.73

6 (4-8)

6.31 ± 2.94

7 (5-9)
0.000

Crees que la tecnología e internet 
son peligrosos para un niño o 
niña de tu edad 

5.42 ± 2.47

7 (5-10)

5.73 ± 2.25

6 (5-7)

5.11 ± 2.61

7 (5-9)
0.000

Los mayores (mis padres o perso-
nas con las que vivo) me controlan 
el tiempo que uso la tecnología y 
los sitios en los que puedo entrar 

5.81 ± 2.80

6(4-8)

5.78 ± 2.71

6 (4-8)

5.82 ± 2.88

6 (4-0)
0.309

Nota: DS = desviación estándar; RI = rango intercuartílico.

Las correlaciones entre la tendencia a elegir actividades en espacios naturales y otras va-
riables revelan ciertos patrones interesantes. Primero, se observa una correlación negativa sig-
nificativa entre la libertad de elección en la naturaleza y la percepción de peligrosidad de estos 
espacios (r = -0.075**); esto sugiere que aquellos que eligen de forma más activa no perciben 
estos entornos como peligrosos. Además, existe una correlación negativa similar con el nivel 
de control parental sobre las actividades al aire libre (r = -0.054**), lo que indica que quienes  
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perciben más libertad para decidir están menos sujetos a un control estricto. Por otro lado, se 
encontró una correlación positiva significativa entre la libertad de elección en la naturaleza y 
la autonomía en la elección de actividades y lugares (r = 0.150**). Ello revela que aquellos que 
eligen más en la naturaleza también tienden a tener más autonomía en general. No se encon-
traron correlaciones sustanciales con la percepción de riesgos asociados a la tecnología e 
internet ni con el control parental sobre el uso de tecnología, lo que indica que estas variables 
pueden ser independientes de la libertad de elección en entornos naturales.

5. Discusión y conclusiones
No es la tecnología la que está irritando esta bidireccionalidad que debería suceder armo-

niosa entre el/la niño/a y la naturaleza, sino que es lo propiamente humano, que en realidad 
está dentro de ambos polos dicotomizados, lo que, a través de esta artificialidad construi-
da, repele muchos sentimientos de pertenencia con el mundo natural. Desde la individuali-
dad, vemos que los más pequeños están malentendiendo (que en cierto modo también es 
aprender) que, en consonancia con las posibilidades que les brinda su sociedad, existe un 
opuesto tecnológico, que hemos proclamado imparable, de materiales raros y que piensa y 
(hasta cierto punto) ya habla de manera semejante y con mayor productividad a como lo hace 
nuestra especie. En consecuencia, desenganchar y fragmentar estas redes que hemos venido 
alimentando con poca o ninguna sostenibilidad con un otro artificial no es tarea fácil. En este 
análisis, hemos querido demostrar que algo se puede seguir añadiendo desde una perspecti-
va inclusiva a la cuestión del déficit de naturaleza y superávit de tecnología, sin perder de vista, 
por supuesto, lo que hasta ahora sabíamos por investigaciones precedentes. 

En respuesta al objetivo que tenía como núcleo comprobar esas preferencias y comporta-
mientos por género, se comprueba que los niños manifiestan una preferencia mayor que las 
niñas por la tecnología e internet y que su percepción es que la usan con mayor intensidad. Y 
no son de extrañar estos resultados, ya puestos de manifiesto en otros estudios (Guevara-Ara-
yón, 2020; Sabater y Fernández, 2015; Serrate et al. 2023) en los que se resaltan las diferencias 
de género en el acceso a y uso de las tecnologías, en muchos casos derivadas, en buena par-
te, de la oferta en el mercado de aplicaciones y redes dirigidas a ambos sexos en este grupo 
al que estamos haciendo referencia. En contra de lo esperado, podrían parecer sorprendentes 
datos que indican que los niños, más que las niñas, muestran una mayor preferencia por salir 
a la calle que por quedarse en casa rodeados de pantallas. Especialmente porque, en este 
tramo de la infancia, lo normal es preferir ocupar el espacio al aire libre, en parques y plazuelas 
en interacción (juego) con el/los otro/s, fruto del proceso de socialización. Quizás por eso, no 
hay que dejar de prestar atención a los resultados obtenidos en torno a los posibles efectos de 
adicción que generan las tecnologías en los niños más que en las niñas. Algunos indicadores 
muestran que, para los niños, el tiempo pasa más rápido cuando están rodeados de pantallas. 
Así, si pudieran elegir con respecto a algunas de las casuísticas que condicionan su expe-
riencia tecnológica, preferirían seguir usándolas aun después del límite o restricción temporal 
que el adulto les hubiese marcado para un uso responsable. 

Si nos centramos de nuevo en las diferencias por género, las niñas son, a diferencia de los 
niños, quienes manifiestan mayor gusto y disfrute del tiempo en la naturaleza, además de que 
desean volver menos a casa cuando finaliza el tiempo libre en estos espacios. Más allá de lo 
ya expuesto, siguen generando alerta resultados que indican que los espacios públicos, tanto 
naturales como digitales, son percibidos como peligrosos, indicador que alcanza una represen-
tatividad significativa en mayor porcentaje en niñas que en niños. De hecho, podríamos añadir 
que son ellas, las niñas, quienes, además, perciben un mayor control parental en estos espacios 
públicos, en especial en el espacio natural. Esto podría deberse a la protección que ejercen las 
familias sobre ellas por el hecho de ser niñas, de modo que esta situación se ve condicionada 
por una percepción de riesgo más compleja a nivel social, unos condicionantes protectores que 
se han visto heredados con cierta tradición hegemónica en los núcleos familiares y en los que, 
por lo general, las familias reproducen para con sus hijas patrones diferentes de los que valoran 
para con sus hijos. Aun así, también se observa que tanto niños como niñas que tienden a mos-
trar una mayor libertad de elección de actividades en cualquier espacio (natural/digital), que 
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perciben dichos espacios como menos peligrosos y, algo interesante, que quienes manifiestan 
mayor libertad de elección en espacios naturales están sujetos a menos controles y restriccio-
nes por parte de los adultos. Con respecto a la regulación de la conducta, se hace evidente 
que quienes eligen más en la naturaleza también suelen tener más autonomía en general. Esto 
significa que un buen patrón de enseñanza que permita a la infancia ser partícipe en la toma 
de decisiones a lo largo de su proceso de socialización ayuda a una adecuada construcción 
identitaria autónoma y reguladora de los espacios que ocupan y del tiempo que les dedican.

En ambos casos, se percibe que aquellos niños y aquellas niñas que manifiestan disfrutar más 
de la naturaleza tienden a pasar más tiempo en ella y muestran menos preferencia por quedarse en 
casa. Sobre esto, se ha podido comprobar que, a mayor gusto por la naturaleza y el espacio natural, 
menor interés por la tecnología y el tiempo dedicado a ella. Estos resultados deben permitirnos 
tomar conciencia de la necesaria responsabilidad de los poderes públicos y de la Administración, 
así como de las familias y del sistema educativo en general, en potenciar el espacio natural como 
espacio propio y por derecho de la infancia, donde se favorezca un adecuado y mejor desarrollo 
infantil a la par que se garanticen avances sostenibles en el proceso de socialización (Caballero 
et al., 2024; Gutiérrez et al., 2024; Muñoz-Rodríguez, 2021). Como guiño y prospectiva, cabría decir 
que el comportamiento de esos otros agentes que educan es algo que bien sabemos que puede 
impulsar o entorpecer cualquier tesitura que se haga sobre las cosmovisiones predominantes en la 
infancia respecto a la naturaleza y sus implicancias directas con la práctica educativa. 

El trabajo presentado tiene algunas limitaciones de carácter metodológico que cabe dejar 
señaladas, como la muestra limitada a un contexto geográfico y educativo específico. Aunque 
se ha realizado un muestreo amplio, centrado en alumnado de 5.º y 6.º de primaria dentro de 
ciertas comunidades autónomas, los resultados podrían no ser generalizables a otros contex-
tos geográficos, educativos o culturales. Por ejemplo, los resultados podrían variar en otros 
países o regiones, o entre alumnos de diferentes etapas educativas. También en función de las 
cuotas de sexo y edad o del posible control de otras variables sociodemográficas, dado que, 
aunque fueron controladas, no se consideró el control de otras variables (como nivel socioe-
conómico, etnia o características familiares) que podrían influir en el uso de tecnología o en la 
conexión con la naturaleza, lo que introduce un posible sesgo en los resultados. 

Es imprescindible tener presente como prospectiva para futuros estudios la necesidad de 
considerar métodos mixtos que aporten resultados cuantitativos y cualitativos y que añadan 
una explicación verbalizada por los propios niños y niñas sobre las cuestiones analizadas, 
además de estudios longitudinales que permitan ver la evolución a lo largo del desarrollo vital 
de la muestra participante. También sería interesante contrastar esta información con la per-
cepción que tienen las propias familias sobre el vínculo que muestran sus hijos e hijas con las 
pantallas y con la naturaleza y comprobar las diferencias.

Quisiéramos, no obstante, concluir con la dupla más importante: que aspirar a renaturalizar pro-
cesos educativos es algo lícito, un derecho humano con implicancias para su identidad. No obs-
tante, habrá que hacerlo atendiendo a las complejidades que tiene en sí nuestra condición social 
(en este caso, a esas diferencias de género que hemos advertido en este trabajo que yacen ocultas 
en la infancia) y tendremos que mantenernos al tanto de lo que sucede en la realidad educativa 
con el binomio naturaleza-tecnología para una prevención y una intervención pedagógicas justas. 
Que sea esta una invitación a la reflexión, porque, al menos por el momento, el mayor garante que 
prevemos es que, si se quiere formar parte de un mundo más sostenible, se ha de dar ejemplo de 
cómo queremos encauzar estas disposiciones. Y esa es una cuestión de primera página de manual. 
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