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En este artículo introducimos el constructo de ensamblaje doméstico como herra-
mienta conceptual para comprender las prácticas digitales de la primera infancia
en el hogar. Nuestra propuesta se nutre de una perspectiva ecológica del desarro-
llo humano y de los estudios de la ciudad desde la Teoría del Actor-Red. Discuti-
mos el recorrido conceptual de nuestra propuesta, así como las ventajas y limita-
ciones del concepto a partir de tres casos recogidos dentro del estudio del estado
español “Un Día en la Vida Digital de la Infancia 0-3”. Utilizamos los materiales
empíricos de esta investigación, que tiene como eje la grabación en vídeo de un
día completo de la vida de un niño/a de 0-3 años, para discutir dos recorridos ana-
líticos: partir del dispositivo para reconstruir los ensamblajes domésticos o partir
de las rutinas para desentrañar cómo se ensamblan en relación con las tecnologías
digitales del hogar.
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In this article, we introduce the notion of domestic assemblage as a tool to under-
stand early childhood digital practices in the home. Our proposal draws from an
ecological perspective of human development and urban studies from an Actor-
Network Theory perspective. We discuss the background of our concept and its
advantages and limitations by building on three cases collected within the Spanish
study of the “A Day in the Digital Lives of Children Aged 0-3” project. We use the
empirical materials of this study, centered on the video recording of a full day of
the life of a 0-3 year old child, to discuss two analytical paths: starting from the
digital device to reconstruct domestic assemblages or starting from routines to un-
pack how they are assembled in relation to digital technologies in the home.
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Introducción

El interés de investigación creciente por el lugar de los medios digitales en la vida y
prácticas de socialización de la infancia temprana se ha visto entrecruzado por, al me-
nos, dos giros teórico-metodológicos relevantes para el modo en que se ha constituido
esta temática de investigación. Por un lado, una parte significativa de los trabajos en
torno a infancia entre 0-8 años, e incluso dentro de la horquilla más temprana de 0-3
años, asume una perspectiva ecológico-sistémica sobre el desarrollo y las formas de
vida de la infancia (e. g. Danby et al., 2018; Erstad y Gillen, 2020; Plowman, 2016). Así,
el punto de partida de muchos trabajos previos no ha consistido exclusivamente en
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enumerar los dispositivos digitales a los que tienen acceso niños y niñas, ni se ha cen-
trado en la cuantificación del tiempo de exposición frente a pantallas de la infancia ac-
tual —aunque el vocabulario del “tiempo de pantalla” sigue presente en las discusiones
en ámbitos como la pediatría, la atención temprana e incluso la educación (e. g. Ameri-
can Academy of Pediatrics - Council on Communications and Media, 2016; Fung et al.,
2020; Madigan et al., 2019)—. Al contrario, el objetivo de los trabajos previos ha sido
comprender el lugar de las tecnologías y medios digitales en las rutinas diarias de la
infancia (Poveda et al; 2007; Tudge et al., 2006), las prácticas y experiencias sociales en
torno y con medios digitales y la organización espacio-temporal del desarrollo media-
do por lo digital (Kumpulainen y Gillen, 2017). Esta orientación tiene implicaciones re-
levantes desde el punto de vista metodológico, que son especialmente visibles en los
estudios recientes sobre niños y niñas más pequeñas. Así, se priorizan investigaciones
que otorgan un lugar destacado a la observación en entornos naturales como fuente de
información (sea la observación directa/participante o indirecta/colaborativa), inclu-
yendo el uso de diferentes instrumentos (cámaras de vídeo o fotográficas) y/o técnicas
de trabajo colaborativo que facilitan la transferencia de la labor de documentación y
auto-observación a  las  propias familias (Aarsand,  2016;  Ergler  et  al.,  2016;  Poveda,
2020). Igualmente, en estos trabajos se incorporan como estrategia de registro la elabo-
ración de materiales empíricos creativos como mapas del hogar, tours en el hogar re-
gistrados con fotografía o vídeo, diario-recorridos digitales o el rastreo directo de la
actividad digital (Baird, 2013).

Por otra parte, el dar prioridad analítica a los contextos diarios de actividad, parti-
cularmente cuando las temáticas de investigación gravitan hacia medios y tecnologías
digitales, ha contribuido a singularizar el hogar y los espacios domésticos como foco
de interés (Morgade et al., 2020; Poveda et al., 2012). Sin duda, este interés se nutre de
trabajos en diferentes campos (antropología, sociología, geografía de la infancia, etc.)
de las últimas décadas preocupados por los espacios más íntimos de la actividad social
(Cieraard, 2006; Pink et al., 2017; Valentine, 2008); pero, a la vez, la investigación sobre
medios digitales ha contribuido de manera sustancial a las discusiones sobre la noción
de hogar (Flewitt y Clarke, 2020; Venkatesh, 2006). En particular, la investigación so-
bre medios digitales, hogar e infancia-juventud ha abierto la puerta a varias cuestiones
sociológicas  relevantes  y  ha participado con diferentes  conceptos  que han logrado
cierto arraigo académico e incluso los debates públicos sobre el tema.

Un constructo que refleja esta trayectoria de enriquecimiento conceptual es el tér-
mino cultura del dormitorio (bedroom culture) usado para describir un aspecto socioló-
gico de la experiencia juvenil-adolescente. Esta noción se acuñó en la década de 1970
dentro de los estudios culturales de la juventud para comprender una parte de las
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prácticas expresivas juveniles femeninas (McRobbie y Garber, 1976) —en oposición a
las prácticas y culturas masculinas más “públicas”—, pero progresivamente se ha ex-
tendido como concepto-metáfora para comprender las experiencias de socialización de
la adolescencia contemporánea (Feixa, 2005; Lincoln, 2016). Particularmente, se ha uti-
lizado para enfatizar el lugar de los medios —incluyendo los digitales (Davies, 2004)—
y del espacio doméstico en la vida juvenil y adolescente. Sonia Livingstone (2007) sin-
tetiza algunos de los supuestos y elementos que se han consolidado alrededor del con-
cepto de cultura del dormitorio (traducción propia):

“Cultura del dormitorio” — en especial para personas jóvenes, [se trata de]
un conjunto de significados convencionales y prácticas muy asociadas con la
identidad, la privacidad y el self que han quedado ligadas al dormitorio del
menor dentro del espacio doméstico en la sociedades moderno-tardías. (Li-
vingstone, 2007, p. 302)

Sin poner en duda la utilidad del constructo para el ámbito de investigación en el
que se ha desarrollado, el concepto de cultura del dormitorio no parece ser un descrip-
tor adecuado para captar las experiencias y prácticas mediáticas y digitales en el hogar
de niños y niñas más pequeñas. De entrada, porque la intimidad del dormitorio no
suele ser el espacio principal de socialización en el hogar durante la primera infancia
(Chaudron, 2015; Chaudron et al., 2018), por lo que, cuando menos, habría que despla-
zar/sustituir la etiqueta espacial (i. e. hablar de “cultura del salón”, “cultura de la coci-
na”, etc.). De modo más importante para nosotros, la evidencia empírica disponible so-
bre medios digitales y niños y niñas más pequeños —incluyendo los datos que presen-
taremos en este artículo— no parece encajar bien con varios de los supuestos centrales
del concepto de cultura del dormitorio encapsulados en la definición anterior. En otras
palabras, mover el foco de interés de investigación a las prácticas digitales en el hogar
a edades más tempranas no sólo supone un desplazamiento “físico” en los espacios do-
mésticos que emergen como relevantes, sino que  puede ser una oportunidad para
abordar desde parámetros conceptuales diferentes las experiencias digitales de la in-
fancia durante sus primeros años de vida.

Este artículo trabaja en esta dirección y propone profundizar en la idea de ensam-
blaje doméstico  (o ensamblaje de salón) como constructo que permite documentar y
examinar de manera más precisa y holística las prácticas y experiencias digitales in-
fantiles (e. g. Poveda et al., 2020). Esta aproximación permite examinar dinámicas que
quedan potencialmente oscurecidas en el doble anclaje en una noción de “cultura”
como sistema de convenciones y “dormitorio” como espacio de intimidad e identidad
que contiene la noción de “cultura del dormitorio”.  El concepto de ensamblaje que
adoptamos tiene su origen en el concepto de ensamblaje urbano (Farías, 2011; Farías y
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Bender, 2010) desarrollado para examinar la ciudad a través de la Teoría del Actor-Red
(TAR) (Latour, 2005). Desde el marco de los ensamblajes urbanos, la ciudad y el en-
torno urbano se entienden como asociaciones emergentes inacabadas y cambiantes en-
tre diferentes clases de elementos (edificios, personas, servicios, infraestructuras, tec-
nologías, elementos culturales, elementos físicos: vegetación, clima, orografía, etc.) que
posibilitan y actualizan la acción de sus habitantes (ver también Gómez, 2019).

Muchas de estas premisas ligadas al concepto de ensamblaje urbano se pueden
aplicar al hogar/espacio doméstico como punto de partida, aunque la idea misma de
de-escalar un constructo creado para la ciudad al hábitat del hogar (cf.  Ochs et al.,
2005) no encaje fácilmente con la ontología plana de la TAR (Latour, 2005). Podemos
entender la actividad de la infancia en el hogar como constituida por y constituyente
de ensamblajes domésticos. Así, las prácticas digitales infantiles en el hogar están or-
ganizadas por los diferentes elementos que configuran la experiencia doméstica e in-
cluyen aspectos tales como la arquitectura, mobiliario y diseño del hogar, los artefac-
tos (materiales, sonoros, lumínicos) presentes en este contexto, las tecnologías (digita-
les y no digitales) disponibles y accesibles en el hogar y los diversos actores sociales
humanos y no humanos (como mascotas). Pensar en las prácticas digitales como en-
samblajes también implica poner en primer plano algunos elementos en el análisis y,
por tanto, asumir que estos ensamblajes digitales del hogar co-ocurren con otras acti-
vidades (i. e. ensamblajes) y se insertan en la organización más amplia de las rutinas
infantiles y el orden espacio-temporal del hogar que han co-construído sus habitantes.
Del mismo modo, esta orientación invita a adoptar una mirada multimodal y sensorial
a las prácticas digitales y ensamblajes domésticos (Alper, 2018; Marsh, 2020; Pink et
al., 2017) que incluye el total de los sistemas semióticos implicados en la actividad digi-
tal de los niños y las niñas más pequeñas y el conjunto de experiencias sensoriales
(hápticas, sonoras, lumínicas, olfativas, táctiles, etc.) que componen la relación con el
entorno doméstico. Finalmente, debe señalarse que entendemos que la idea de ensam-
blaje doméstico es compatible con una perspectiva ecológica sobre el desarrollo huma-
no y la actividad infantil inspirada en el modelo clásico de Urie Bronfenbrenner (Nava-
rro y Tudge, 2022) y puede tener relación con otros constructos recientes que contri-
buyen a la comprensión del lugar de lo digital en la primera infancia, como la noción
de  cluster (Arnott, 2016) o la línea de estudio específica sobre las prácticas digitales
desde la mediación parental (e. g. Scott, 2022). Pero a su vez implica subrayar algunas
cuestiones que desde estas propuestas no quedan del todo articuladas. En concreto, un
ensamblaje es un sistema complejo que no está necesariamente ni exclusivamente an-
clado en actores sociales (i. e. agentes humanos) (cf. Neal y Neal, 2013), lo que permite,
dentro de la lógica de la TAR, ir “más allá de lo humano” (Hackett y Sommerville,
2017) a la hora de comprender las prácticas y experiencias infantiles digitales.
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En resumen, el objetivo de este artículo es mostrar algunas de las posibilidades del
concepto de ensamblaje doméstico para avanzar nuestra comprensión del lugar de los
medios digitales en las prácticas y formas de socialización de la primera infancia. Exa-
minamos los datos obtenidos dentro de un estudio más amplio sobre la vida digital de
los niños y las niñas entre 0-3 años de edad para mostrar algunos de los recorridos
analíticos que ofrece el pensar en las prácticas digitales infantiles como ensamblajes.
Terminamos planteando algunos de los retos y líneas de trabajo para posibles futuras
investigaciones sobre este concepto.

Metodología

Procedimiento

Los datos de este artículo provienen del estudio más amplio comparativo europeo (ver
nota final) —y una extensión posterior— centrado en las experiencias digitales de la in-
fancia durante los primeros tres años de vida. Este proyecto parte de una variación del
diseño de investigación “un día en la vida” (A day in the life) (Gillen y Cameron, 2010)
desarrollado para investigar desde una perspectiva ecológica y observacional el desa-
rrollo temprano. Esta aproximación tiene como eje vertebral la documentación detalla-
da en vídeo de la actividad cotidiana del niño o niña focal participante e implica tres
visitas, cada una con una función específica.

(1) Visita piloto al hogar: Tras contactar con las familias por diferentes medios se
acuerda una primera visita al hogar donde se explica más detenidamente la investiga-
ción y los principios éticos que la rigen, lo que permite que la familia y el menor focal
se familiaricen con los/as investigadores/as y los instrumentos de investigación (cáma-
ras de vídeo, libretas de registro, etc.). En esta primera visita se firman los consenti-
mientos de participación, se recoge información sociodemográfica sobre la familia, se
realiza un inventario de los dispositivos/medios digitales disponibles en el hogar y se
hace un mapa-tour de la vivienda. Finalmente, se realiza una grabación piloto de apro-
ximadamente 30-60 minutos para que todos los miembros del hogar puedan experi-
mentar con el procedimiento de grabación y lo que suele implicar.

(2) Grabación de un día en la vida del niño/a: Acordada la implicación en el estu-
dio se realiza una segunda visita en la que se graba en vídeo de forma continuada la
actividad cotidiana del niño/a focal y las personas con las que interactúa a lo largo de
unas 6 horas. Para evitar problemas éticos y administrativos, en el caso español se eli-
gieron días para la grabación en las que el/la niño/a no asistía a la escuela infantil —si
estaba escolarizado—, pero sí se registraron las salidas fuera del hogar realizadas du-
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rante el día de la grabación (paseos por la calle, recados, salidas al parque, etc.) o visi-
tas al hogar de otros miembros de la red familiar. Durante el día de la grabación se res-
petan las horas de sueño del participante y cualquier otro momento privado de la fa-
milia que prefieran que no se documente (por ejemplo, baños o uso del servicio). El ob-
jetivo es lograr un registro de al menos seis horas de grabación durante el día.

(3) Entrevista iterativa-reflexiva con los progenitores: Con posterioridad a la gra-
bación, el equipo de investigación revisa las grabaciones a la luz de los objetivos y pre-
guntas iniciales del estudio (en este caso, episodios en los que los medios/tecnologías
digitales ocupan algún lugar) y prepara una compilación de unos 5-6 episodios varia-
dos y relevantes con una duración máxima de 30 minutos. Este vídeo-relato represen-
tativo de patrones observados sirve para articular una entrevista más amplía con los
padres (o con al menos la persona principal presente en la grabación, pero también
con la madre y el padre si así lo deciden). En esta entrevista se co-visionan los segmen-
tos seleccionados (cf. Erickson, 2006) y comentan los aspectos destacados por los pa-
dres. La devolución de la observación en forma de una entrevista-espejo hace que al-
gunos padres tomen conciencia de ciertas acciones en relación con la mediación tecno-
lógica, lo que puede llevar a visibilizar puntos de tensión o contradicción. Así, durante
esa entrevista se exploran creencias y estrategias de socialización más generales en la
familia y, en este caso en particular, sobre infancia, desarrollo y tecnologías digitales.

Participantes

La muestra original de familias del estado español está compuesta por dos niñas, Glo-
ria y Roser, y sus familias. La recogida de datos para estos dos casos se realizó entre
noviembre y diciembre de 2017. A esta muestra se incorporó un tercer caso, Álex y su
familia, cuyas grabaciones y entrevistas se realizaron entre diciembre de 2021 y enero
de 2022.

Gloria (Madrid, noviembre de 2017)

Gloria es una niña de 21 meses en el momento de la grabación que vive con su madre
(39), padre (41) y un perro mascota en un piso de tres habitaciones en una zona resi-
dencial de una localidad del este del área metropolitana de Madrid. La madre es admi-
nistrativa en una empresa de medios digitales y el padre es profesor de educación se-
cundaria, aunque en el momento del estudio se encuentra en paro y dedicado a tiempo
completo al cuidado de la hija. En el hogar hablan a Gloria en castellano e italiano, la
segunda lengua de la madre.
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Gloria atiende una escuela infantil sólo durante algunas horas al día entre sema-
na. La grabación completa de su día se realizó en fin de semana desde el momento del
desayuno (10:30h) hasta las 19:10h cuando Gloria volvió a jugar después de hacer un
pastelito con su mamá, e incluye a su madre y a su padre a lo largo de todo el día.

Roser (Barcelona, noviembre de 2017)

Roser es una niña de 19 meses que en el momento de la grabación vive con su padre
(34), madre (39) y hermano de 4 meses. Viven en un piso dúplex de dos habitaciones
con terraza en una ciudad del área metropolitana de Barcelona. La madre trabaja como
abogada y el padre es electricista, pero durante la recogida de datos se encuentra en
descanso paternal para cuidar a los hijos. La familia extensa vive muy cerca y Roser
tiene un contacto cercano con sus abuelos. El catalán es el idioma de comunicación fa-
miliar —incluyendo el día de la grabación— y los padres son bilingües en castellano,
lengua que usan en conversaciones telefónicas durante el día de la grabación.

Roser no está escolarizada en educación infantil y, en el momento del estudio,
pasa el día al cuidado de su padre o abuelos (cuando el padre tiene algún trabajo u otra
gestión). La grabación se realizó entre semana comenzando aproximadamente a las
10:30h e incluye principalmente el espacio doméstico, alguna salida a hacer recados y
una visita al abuelo paterno. El día de la grabación terminó a las 16:50h porque la fa -
milia tuvo que ir al pediatra para atender al hermano menor de Roser.

Álex (Lugo, diciembre de 2021)

Álex es un niño de 21 meses que en el momento de la grabación vive con su padre (35
años) y su madre (35 años), que se encuentra embarazada. Éstos están casados y viven
en el centro de Lugo en un piso cuya entrada cuenta con un gran salón-comedor. Ade-
más, está dotado de una cocina, dos baños, tres habitaciones y terraza. El padre, licen-
ciado en biología y enología y con estudios de máster, trabaja como profesor de biolo-
gía de educación secundaria en un centro privado de la ciudad. Además, realiza labores
comerciales en torno al vino. La madre, licenciada en medicina y con especialidad en
medicina de familia, trabaja en un centro de salud público de un barrio humilde de
Lugo. La red extensa de la familia cobra especial relevancia: Álex suele pasar bastante
tiempo con sus abuelos maternos y paternos, así como con sus primos. El idioma que
se habla en la casa es el castellano, aunque en la escuela infantil a la que acude Álex la
enseñanza es en galego.

El día de la grabación Álex no acude a la escuela por ser periodo vacacional. Ade-
más, el hecho de que ambos progenitores se encontrasen en casa entre semana se debe
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a que el padre también estaba de vacaciones y la madre no tenía turno de trabajo. El
día de grabación se dividió en dos partes. La primera comenzó a las 8:15h cuando esta-
ban desayunando y acabó a las 12:00h, la hora en la que iban a comer y descansar. Se
retomó la grabación a las 15:50h y se prolongó hasta las 18:50h, instante en el que Álex
necesitaba irse a dormir.

Consideraciones éticas

Se explicaron detalladamente todos los procedimientos y formas de tratamiento de los
datos obtenidos (incluyendo su archivo, custodia y acceso) a los padres/tutores de los
menores participantes en el estudio. Todas las familias participantes dieron su consen-
timiento escrito para participar en el estudio y realizar las grabaciones en vídeo y au-
dio sobre prácticas cotidianas. El diseño del estudio recibió la aprobación del comité de
ética de la Universidad Autónoma de Madrid, como coordinadora del estudio del esta-
do español. En todas las comunicaciones públicas de los resultados de la investigación,
al igual que en este manuscrito, se utilizan pseudónimos para los casos participantes y
se someten las imágenes a diferentes formas de enmascaramiento para proteger la
identidad de los participantes y dificultar la posible búsqueda inversa de las imágenes.

Las experiencias digitales de la primera infancia como 
ensamblajes

Nuestro argumento a favor del concepto de ensamblaje doméstico, entre otras cuestio-
nes, se basa en los recorridos analíticos que abre. En este caso queremos señalar dos
trayectorias que implican diferentes puntos de partida, pero terminan situando los me-
dios y tecnologías digitales dentro de prácticas y marcos socio-materiales más amplios
de la vida de los participantes. Un punto de partida sería desde el dispositivo mediáti-
co-digital, lo que inmediatamente permite un análisis comparativo a través de casos
(Bartlett y Vavrus, 2016). Otro punto de partida sería desde las rutinas diarias infanti -
les, que, si bien también permite una perspectiva comparativa, a su vez facilita exami-
nar el lugar de los medios digitales desde las ideologías y construcciones culturales so-
bre la crianza (Galera,  2021).  Además, trabajar con la construcción de ensamblajes
como unidad de análisis permite analizar los datos desde una construcción de coleccio-
nes de instancias y/o la identificación de casos teóricamente relevantes (telling cases)
(Bloome y Carter, 2014).

8



David Poveda; Mitsuko Matsumoto; Cristina Aliagas; Daniel Vázquez

Del dispositivo al ensamblaje: variaciones en el uso del “mismo” 
dispositivo

En las investigaciones sobre infancia y medios digitales quizás la manera más “intuiti-
va” de investigar la cuestión es tomando el dispositivo digital-mediático como punto
de partida. Hay múltiples razones para proceder así. Primero, como ocurre en diferen-
tes investigaciones, es relativamente fácil identificar e inventariar estos dispositivos en
el hogar y, por tanto, estructurar el corpus y/o recogida de datos en función de estas
dimensiones, lo que explica el predominio de esta orientación en los estudios previos,
a pesar de la limitación que implica listar dispositivos sin tener mucha información so-
bre su uso y apropiación práctica. Segundo, partir del dispositivo permite formular
preguntas en torno a su “impacto” (en el desarrollo, la organización de la vida familiar,
etc.) y especialmente en torno a las affordances de cada clase de dispositivo digital (e.
g. González-Patiño, 2011) en un contexto en el que estos dispositivos se transforman
relativamente rápido (Alper, 2019), aunque implica el reto de examinar también prácti-
cas y apropiaciones concretas. Finalmente, como argumento no menos relevante, aun-
que en apariencia más extra-científico, anclar la discusión en dispositivos particulares
facilita el análisis de los medios digitales desde diferentes pánicos morales y debates
sobre los riesgos de la sobreexposición a medios digitales durante la infancia.

Son justamente  las  propias  limitaciones  de  estas  tendencias  las  que  invitan  a
adoptar una mirada más compleja y situada sobre los dispositivos digitales. Aquí ilus-
tramos esta perspectiva alternativa con un análisis comparativo de las diferentes ma-
neras en las que el mismo “dispositivo” (la televisión) es ensamblado en secuencias de
actividad diferentes en los tres casos investigados. Hemos escogido la televisión como
dispositivo para ilustrar este primer recorrido simplemente porque muestra variacio-
nes interesantes a través de las tres familias que han participado en el estudio, pero
podría haber sido cualquier otro como el teléfono móvil, la tableta o el ordenador por-
tátil. En el conjunto de nuestros datos la televisión ocupa un lugar diferente en la acti-
vidad infantil, variando en el grado de focalización en la actividad, los sistemas socia-
les y sensoriales que ensambla y, adicionalmente, ilustra también la propia diversidad
interna y tecnológica que implica el propio dispositivo. A partir de estas dimensiones
examinamos un episodio de cada uno de los casos.
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Figura 1. La Televisión Como Elemento Sensorial y Ambiental

En el primer ejemplo (Figura 11) Álex realiza diferentes actividades en el salón de
su casa poco después de despertarse y terminar de desayunar. Es pronto por la maña-
na y, mientras sus padres terminan de desayunar en otra parte de la estancia, Álex co -
rre al área central del salón y dedica su atención a diferentes zonas y objetos en esta
parte de la casa: el conjunto de guitarras de su padre, su mesa de dibujo y juegos, la te-
levisión —que observa explícitamente durante unos segundos— y un amplificador de
guitarra. El aspecto que queremos destacar de este episodio tiene que ver con la televi-
sión, que articula varias affordances ligadas a la proyección audiovisual o de canales y
a la emisión de música o radio. En esta secuencia seleccionada la televisión “está cons-

1 En este artículo queremos mostrar explícitamente la naturaleza multimodal y sensorial de la actividad con y en
torno a medios digitales. Para ello, experimentamos con un modo de representación de los episodios que repro-
duce aspectos de las narrativas gráficas/cómics (cf. Cowan, 2014; Galman, 2016; Norris, 2004). Estas tiras han sido
generadas a partir de fotogramas de la grabación en vídeo —enmascarados— y contienen una selección y resu-
men de los diálogos y la actividad del episodio. 
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tantemente encendida” (cf.  D’heer y Courtois, 2016; Poveda et al.,  2020),  pero para
emitir música a través de un servicio de streaming y, por tanto, la televisión como dis-
positivo digital se ensambla con el resto de actividades como un elemento sensorial so-
noro de acompañamiento que, en este caso, se mantiene en un segundo plano (a un
volumen relativamente bajo y reproduciendo música “pop ligera”) dentro de un episo-
dio de actividad individual de Álex. El lugar de la televisión como dispositivo solo es
ostensiblemente el centro de atención de Álex durante unos 10 segundos en los que
observa la pantalla pero no realiza ningún movimiento (rítmico o corporal) que pudie-
ra sugerir su implicación (engagement) con la música que está emitiendo la televisión.

En el segundo caso (Figura 2), la televisión también está encendida y ocupa un lu-
gar relativamente secundario en la secuencia en la que los miembros de la familia rea-
lizan otras actividades. En este episodio, la televisión tiene un uso más “convencional”
y está emitiendo la programación de una cadena generalista (TV3). Roser ya se ha le-
vantado de la siesta, ha terminado de merendar y está jugando con su padre a cons-
truir una torre con bloques de juguete. La televisión ha estado encendida durante toda
la tarde, principalmente como acompañamiento para el padre mientras se ocupa del
cuidado de su hija e hijo (i. e. con programación no explícitamente infantil que incluye
tele-noticias mediodía, la serie de la tarde, un programa de cocina y anuncios).

Figura 2. La Televisión Como Actante Secundario
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Este episodio es diferente al anterior,  entre otras múltiples cuestiones,  en que
mientras Álex está realizando sus actividades en solitario, aquí Roser está plenamente
co-implicada en una actividad de juego con su padre mientras que su hermano peque-
ño de 4 meses observa la actividad (y es el centro de atención de Roser durante un mo-
mento del episodio). No obstante, lo que queremos destacar es el lugar diferente de la
televisión en este episodio, aun cuando también está situada como “televisión de fon-
do” (Kirkorian et al., 2009). En este caso, la programación combina estímulos visuales y
auditivos y puede captar la atención e interés de Roser cuando se produce un cambio
sonoro que reconoce y le resulta interesante. Así, cuando comienza un programa de
cocina (que tiene, además, una entrada visual con colores muy intensos y elementos
vegetales), Roser dirige su atención a la televisión y señala verbalmente el comienzo
del programa que tanto ella como su padre reconocen y sobre el cual tienen algunos
intercambios. En otras palabras, la televisión y programación televisiva es un actante
(Latour, 1996) que “entra y sale” del foco de actividad de Roser y posibilita diferentes
formas de interacción entre los participantes del episodio y la gestión de múltiples ta-
reas por parte del padre.

Finalmente, tenemos un caso en el que la televisión, en otra de sus realizaciones
socio-técnicas, está en el centro de la actividad compartida entre madre e hija (Figura
3). En este episodio, recogido durante la grabación del día piloto, Gloria está jugando
en el suelo en el centro del salón de su casa mientras los padres y la investigadora con-
versan sobre la investigación en una mesa lateral de esta estancia. En este contexto,
Gloria se levanta y mirando a sus padres indica que quiere ver un vídeo de su progra-
ma favorito (“La Oveja Shaun”) y se dirige a la zona del salón en que está instalada una
televisión conectada a un reproductor de DVD. La primera reacción de los padres ante
esta petición es sugerir que no es el momento de ver un DVD, pero ante la insistencia
de Gloria acceden. En esta breve negociación comentan a la investigadora que se va a
poner a ver la televisión, implicando que la grabación durante los siguientes minutos
será ver el DVD de este programa, pero al insistir en que esto no es problema su ma-
dre se dirige a los dispositivos  y realiza las acciones necesarias para reproducir  el
DVD. Finalmente, se sientan madre e hija en un sillón delante de la televisión y pasan
varios minutos viendo el vídeo de la Oveja Shaun. De este modo, la televisión y los
dispositivos que la acompañan (reproductor de DVD, el DVD concreto, etc.) ocupan el
lugar central de la actividad, en su affordance audiovisual, que está activamente dirigi-
da por Gloria a través de sus verbalizaciones y acciones.
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Figura 3. La Televisión en el Centro de la Actividad

En resumen, a lo largo de estos tres episodios y casos tenemos ensamblajes muy
diferentes de la televisión como dispositivo digital: ocupa lugares distintivos en la or-
ganización de la actividad conjunta de los participantes; se inserta de diferentes mane-
ras en las secuencias de acción de Álex, Roser y Gloria y contribuye de manera dife-
rente en cada caso a la experiencia sensorial de los habitantes en ese espacio. A su vez
comparte elementos que permiten hacer este análisis comparativo; por ejemplo, la te-
levisión es prácticamente el único (y último) dispositivo mediático relativamente está-
tico del hogar con un impacto en el diseño del espacio doméstico, que en los tres casos
implica la configuración de la zona común del salón. Finalmente, el análisis de estos
ensamblajes sugiere una interrelación con la organización de las rutinas y actividades
del hogar, por lo que sería también viable comenzar el análisis desde este último punto
de partida.
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Desde la rutina al dispositivo: el ensamblaje de los medios digitales en las
actividades cotidianas de las familias y la infancia

Partir de las rutinas diarias también permite desarrollar un análisis comparativo, dado
que es posible identificar actividades similares en los diferentes hogares y examinar la
organización social de la rutina en cada familia como el lugar de los medios digitales
en la construcción de estas actividades. Esta entrada analítica permite desentrañar las
maneras en las que los participantes en el episodio incorporan artefactos digitales en
la rutina como un recurso para alcanzar tanto los objetivos prácticos como las accio-
nes que constituyen esa actividad y que, en este caso, no tiene como eje el uso/consu-
mo de medios digitales como foco temático. En este marco, los momentos de alimenta-
ción del niño/o pequeño emergen como buen material para el análisis de estas dinámi-
cas dado que: (a) se organizan de manera diferente en cada familia; (b) son actividades
complejas en las que cada participante puede estar implicado en actividades y tareas
paralelas diferentes; y (c) los medios digitales se ensamblan en estos proyectos de ma-
nera distintiva. La comparación de nuestros tres casos desde este prisma sugiere que,
como heurístico para sintetizar la comparación, el dispositivo digital se constituye, en
estos ensamblajes de las rutinas de alimentación, como un artefacto “para” el niño/a,
“sobre” el niño/a o “alrededor” del niño/a.

La primera dinámica se refleja en la secuencia de desayuno de Roser, donde se
constituye una actividad en la que los medios digitales están insertados “para” el uso
focalizado del niño o niña. En este momento de la mañana el padre debe ocuparse si -
multáneamente del desayuno y atención de sus dos hijos: del bebé de cuatro meses, al
que alimenta con biberón, y de Roser, que termina su desayuno en solitario comiendo
uvas y galletas de un cuenco. El episodio completo (resumido en la secuencia de foto-
gramas de la Figura 4) refleja estos diferentes focos de atención del padre en los que al-
terna entre el cuidado del bebé y la supervisión de Roser. En la gestión de este episo-
dio, el dispositivo digital,  una tableta-portátil,  sirve como recurso para contener de
manera relativamente autónoma a la niña pequeña (cf. Galera et al., 2016), mientras el
padre dedica más atención al hermano bebé. Esta interrelación entre la alimentación
autónoma de Roser y el dispositivo digital en la actividad se hace explícita en dos mo-
mentos del episodio. Por una parte, en el momento en que el padre trae más comida a
Roser (Figura 4, Fotograma 8) posteriormente también revisa y ajusta la pantalla del
dispositivo. Por otra parte, cuando se comienza a dar por concluida esta secuencia de
desayuno (Figura 4, Fotograma 13),  el  padre recoge los objetos del desayuno de la
mesa, apaga el dispositivo digital y cierra la pantalla. Así, el dispositivo digital se cons-
tituye  con  un  elemento  que  forma  parte  del  marco  de  participación  (Goodwin  y
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Goodwin, 2004) de la secuencia del desayuno de Roser y las transiciones en su estatus
a su vez sirven para marcar transiciones en la actividad de Roser y la familia.

Figura 4. Medios Digitales Para la Infancia

El segundo ejemplo (Figura 5) muestra un momento de comida familiar de Gloria
en la que el dispositivo digital es incorporado a la secuencia por el padre “sobre” Glo-
ria, como un recurso para regular la conducta de Gloria. Es decir, el dispositivo no se
inserta como una parte de la actividad semi-autónoma del niño/a como pasaba con Ro-
ser, sino que es controlado por la parte adulta para sus propios fines en relación con su
hijo/a. Los miembros de la familia (madre, padre y Gloria) están comiendo juntos, en
un momento del día en el que el equipo de investigación dejó el hogar pero los padres
siguieron grabando voluntariamente. Durante el episodio, Gloria empieza a tirar comi-
da al suelo (para que la coma el perro Roki) y sus padres interrumpen su acción. Pri-
mero (Figura 5, Fotograma 1) la madre, con una orden verbal directa, y luego su padre
a través de otra estrategia más indirecta (Figura 5, Fotogramas 2-3). El padre saca su
teléfono móvil y simula realizar una grabación de las conductas de Gloria para que las
vea su educadora infantil (Sonia) que, suponemos, reprobaría la conducta de Gloria y
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que en este contexto sirve como estímulo para que Gloria pare de tirar comida al sue-
lo. De esta manera, el dispositivo digital —ahora un teléfono móvil— se inserta en un
ensamblaje complejo en el que se ven interpelados como participantes todos los miem-
bros del hogar, humanos y no humanos, y otros actores no presentes en el episodio (la
educadora infantil) y en el cual el dispositivo digital sirve como nodo entre los diferen-
tes participantes y emerge como una entidad con capacidad para modificar el curso de
las acciones de Gloria.

Figura 5. Medios Digitales Sobre la Infancia

Finalmente, en el último caso (Figura 6), el dispositivo digital desempeña un papel
clave en las interacciones que tienen lugar “alrededor” de Álex entre los adultos pre-
sentes en el episodio. Se trata de una situación en la que el medio digital no está ni en
el foco de actividad del niño/a, ni se instrumentaliza hacia él/ella pero que permite es-
tructurar otro marco de participación. En esta secuencia Álex está comiendo de mane-
ra autónoma y emerge con un oyente y participante periférico (e. g. Dynel, 2011; Lave
y Wenger, 1991) a la conversación y en las que, no obstante, despliega estrategias para
incorporarse al episodio de interacción. El punto de partida de la conversación es la
acción del padre en el que coge su teléfono móvil para leer las noticias y se alarma con
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los datos de incidencia sobre el Covid (Figura 6, Fotogramas 1-2). A partir de ahí co-
mienza un intercambio entre el investigador y el padre sobre diferentes aspectos de la
pandemia, intercambio que Álex monitoriza mientras come la fruta alternando su foco
de atención entre los interlocutores adultos (e. g. Figura 6, Fotogramas 2-3). Esta moni-
torización permite que Álex encuentre un espacio para intervenir y convertirse en in-
terlocutor ratificado en la interacción, llamando a su padre para obtener una respuesta
(Figura 6, Fotograma 4) y luego ofreciendo su comida al investigador (Figura 6, Foto-
grama 5). De esta manera, el dispositivo digital se constituye en el episodio como un
elemento más en el mercado de recursos atencionales que regulan la secuencia y en la
que Álex tiene que negociar su participación y parcela (cf. Galera, 2021).

Figura 6. Medios Digitales Alrededor de la Infancia
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Conclusiones

El objetivo de este artículo es introducir un nuevo marco y vocabulario para compren-
der el lugar de los medios y tecnologías digitales en las formas de vida y las rutinas de
los niños y las niñas más pequeñas, especialmente en los espacios domésticos en don-
de hay una articulación entre el mundo adulto y el infantil. Los casos tratados, en este
artículo y el proyecto más amplio, reflejan un rango relativamente concreto de la ex-
periencia infantil: de familias de Europa occidental, más bien de “clase media”, urba-
nas-metropolitanas y, generalmente, desarrollándose en condiciones materiales segu-
ras (e. g. Henrich et al., 2010). Desde esta premisa, en cuanto al rango de realidades so-
ciales que representa esta investigación, pensamos que la noción de ensamblaje do-
méstico aporta una perspectiva productiva para comprender la naturaleza interaccio-
nal y socio-materialmente situada de los medios digitales en la vida de la infancia con-
temporánea.

Partiendo de este constructo hay múltiples cuestiones que todavía quedan abier-
tas y que trabajos futuros podrían abordar. Para comenzar, como pregunta especial-
mente relevante para los estudios de medios y comunicación, investigar desde los en-
samblajes proporciona una perspectiva diferente para examinar el lugar y las transac-
ciones con diferentes dispositivos y medios comunicativos (e. g. móviles, tablets, radio,
etc.). Así, en este artículo seleccionamos la televisión para ilustrar un eje comparativo
y nuestro análisis permite vislumbrar transformaciones importantes en los usos y sen-
tidos que tiene el que quizás es uno de los dispositivos mediáticos más consolidados e
investigados en relación con la vida mediática de las familias y la infancia desde la dé-
cada de 1950. No obstante, nuestra perspectiva está más centrada en los estudios de la
infancia y las formas emergentes de socialización y actividad familiar y, desde estos
intereses, hay dos cuestiones en las que sería importante profundizar.

En primer lugar, la metodología del “Un Día en la Vida Digital de la Infancia 0-3”
permite un análisis detallado de las prácticas y vida diaria de la infancia desde una
perspectiva situada y ecológica, pero parte de un diseño completamente sincrónico.
Por tanto, un aspecto clave a desarrollar para tener una mejor comprensión de la orga-
nización de los ensamblajes domésticos digitales sería incorporar una perspectiva dia-
crónica y examinar las transformaciones en los ensamblajes a lo largo del  tiempo.
Además, esta mirada temporal permitiría abrir la discusión en torno a las diferentes
perspectivas sobre el tiempo que se pueden adoptar desde una mirada evolutiva (Bal-
tes et al., 1980). De modo más obvio, esta investigación ha presentado datos del lugar
de los medios digitales en los dos primeros años de vida, pero las prácticas en torno y
con estos medios, sin duda, experimentan transformaciones significativas durante este
periodo del desarrollo marcado por cambios significativos (Aliagas et al., 2017). Por
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otra parte, como ha mostrado de manera dramática la situación de confinamiento en el
hogar provocado por la pandemia Covid-19, hay cambios históricos que pueden im-
pactar de manera global a toda una cohorte de familias e infancias. Por ejemplo, se ha
debatido extensamente (y “debatido” más que “investigado”) como el traslado del tra-
bajo al hogar ha reconfigurado claramente los espacios domésticos, las rutinas infanti-
les y el lugar y sentido mismo de los medios digitales en la vida de la infancia (inclu-
yendo el periodo 0-3). Estas transformaciones son seguramente más visibles en algu-
nos tipos de hogares, grupos sociales y situaciones laborales (aquellas más susceptibles
de adaptarse al teletrabajo)2. Además, sin negar su magnitud, también es importante
señalar que en el proyecto más amplio cuyos datos se recogieron en 2017 ya aparecían
hogares y rutinas infantiles digitales organizadas en torno a que algunas madres (y
son principalmente madres) trabajaban “desde casa” (Gillen et al., 2018; Matsumoto et
al., 2021).

En segundo lugar, la observación y análisis de los ensamblajes domésticos digita-
les infantiles cobra un sentido más completo cuando se examinan en relación con las
ideologías mediáticas (Gershon, 2010) y las creencias sobre socialización digital de ma-
dres y padres (Poveda et al., 2020). El diseño del estudio que incluye una sesión de en-
trevista y —al menos— un día completo de conversaciones informales, permite aden-
trarse en este análisis. No obstante, sería una mirada que se podría reforzar desde una
perspectiva etnográfica sobre socialización familiar más intensa y extensa (e. g. Galera,
2021).

Financiación

Este artículo se basa en trabajo derivado del proyecto “The digital literacy and multi-
modal practices of young children (DigiLitEY)” (COST Action: IS1410. Financed by EU
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