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RESUMEN 

La tesis titulada “Uso de las redes sociales, información sexual y percepción de la castidad en 

los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL 

en el año 2021” tiene como objetivo general determinar cuál es el nivel de incidencia de las 

redes sociales en la información sexual y percepción de la castidad en los estudiantes de la E. 

P. Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021. La presente 

investigación es de tipo descriptivo simple, con un diseño no experimental de corte transversal 

y un enfoque cuantitativo.  La población estudiada la conformaron los estudiantes de la E. P. 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL que hacen un total de 155 estudiantes 

matriculados el 2021, tomando una muestra probabilística aleatoria mediante fórmula de 112 

estudiantes, la cual al ser sometida a los criterios de exclusión se redujo a 93 estudiantes entre 

varones y mujeres. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y el instrumento 

utilizado fue el “Cuestionario” en el cual se consideró el nivel de incidencia y consumo de las 

redes sociales, características de la información sexual en las redes sociales y percepción de la 

castidad en las redes Sociales. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico 

SPSS25, presentando los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos. Llegamos a la 

conclusión que el nivel de incidencia de las redes sociales en la información sexual y 

percepción de la castidad en los estudiantes de la E. P. Ciencias de la Comunicación Social de 

la UNHEVAL en el año 2021 es de tendencia moderada a baja, siendo YouTube la red social 

más utilizada como información sexual y considerada la más importante; además de 

caracterizar a la información sexual de redes sociales como fuentes de información poco 

confiables, de acceso fácil y difundida principalmente a través de videos influyendo en las 

actitudes de indiferencia ante la castidad, la cual es percibida poco importante e innecesaria 

para sus vidas, a pesar de percibir a la información en relación a ella de manera positiva 

 

Palabras Clave: Redes Sociales, Información, Percepción, Sexualidad, Castidad.
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Use of social networks, sexual information and perception of chastity in 

students of the Professional School of Social Communication Sciences of UNHEVAL in the 

year 2021" had as a general objective to determine what is the level of incidence of the social 

networks in sexual information and perception of chastity in students of the Professional School 

of Social Communication Sciences of UNHEVAL in the year 2021. This research is of a simple 

descriptive type, with a non-experimental cross-sectional design and an approach quantitative. 

The studied population was made up of the students of the Professional School of Social 

Communication Sciences of UNHEVAL that make a total of 155 students enrolled in 2021, 

taking a random probabilistic sample by means of a formula of 112 students, which when 

subjected to the exclusion criteria it was reduced to 93 male and female students. The data 

collection technique used was the survey and the instrument used was the "Questionnaire" in 

which the level of incidence and consumption of social networks, characteristics of sexual 

information in social networks and perception of chastity in social networks. The data were 

processed through the statistical program SPSS25, presenting the results through statistical 

tables and graphs. We conclude that the level of incidence of social networks in sexual 

information and perception of chastity in students of the Professional School of Social 

Communication Sciences of UNHEVAL in 2021 is a moderate to low trend, with YouTube 

being the social network most used as sexual information and considered the most important; 

In addition to characterizing sexual information from social networks as unreliable sources of 

information, easily accessible and disseminated mainly through videos, influencing attitudes 

of indifference to chastity, which is perceived as unimportant and unnecessary for their lives, 

to despite perceiving the information in relation to it in a positive way. 

 

Key Words: Social Networks, Information, Perception, Sexuality, Chastity.
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INTRODUCCIÓN 

El avance vertiginoso que hoy estamos viendo en la esfera tecnológica y digital en cuanto a las 

redes sociales vienen creando un alto impacto en las formas de comunicar a nivel mundial, 

evidenciándose más en un año donde el distanciamiento social provocó que muchas personas 

migren al universo digital para mantenerse conectados, haciendo que las redes sociales 

transformen la forma de relacionarnos e interactuar con los demás, logrando tener una mayor 

y mejor comunicación de manera inmediata, construyendo relaciones a distancia, incluso 

permitiendo el trabajo remoto y convirtiéndose en un medio de información poderoso; 

manifestándose de sobremanera en los jóvenes, en su forma de interactuar y acceder a una basta 

aglomeración informativa que impacta en el desarrollo y la relación con su entorno social. 

Ya en el 2009, en el I Congreso Internacional sobre Redes Sociales realizado en el Perú, se 

enfatizaba el adecuado uso de las redes sociales, las cuales no deberían ser utilizadas para 

perder el tiempo, sino más bien para ayudarnos a organizar dicho tiempo. Los representantes 

de las redes sociales más usadas en el mundo de ese entonces, tales como Facebook, Google, 

Hi5, Sónico y Flicker promovieron su uso de manera ética y responsable entre los jóvenes 

peruanos, señalando que el uso de estos medios más allá de crear una separación y 

distanciamiento, se puede convertir en una actividad social familiar que une y crea amistad, 

aprendiendo a diferenciar con prudencia y madurez las amistades reales de las virtuales. Por lo 

tanto, nuestra sociedad debería afrontar este auge de las redes sociales de forma positiva, bajo 

una firme convicción que estas son herramientas que mejoran nuestra vida, integran al mayor 

número de miembros posibles y hacen de este avance tecnológico y comunicacional un bien 

para la sociedad. 

Sin embargo, al día de hoy como lo señala Aguirre (2012), las redes sociales que fueron 

diseñadas para establecer vínculos, también pueden convertirse en una herramienta perjudicial 

que puede causar daño; esto mismo, como lo manifiesta Gelpi et al. (2019), está dando fruto a 



x 
 

novedosas formas de conexión y relaciones virtuales donde lo que antes era privado y familiar, 

ahora es público, saliéndose muchas veces de control. Siendo una de las áreas más afectadas 

en los jóvenes la sexualidad y la influencia que estas reciben de las redes sociales, dejándolos 

expuestos a una aglomeración informativa en lo sexual, sin una orientación adecuada y sin 

límites que la protejan. 

Tomando en cuenta estos aspectos importantes, la presente investigación tiene como propósito 

describir de manera reflexiva desde la comunicación, cómo el uso las redes sociales inciden en 

la información sexual y percepción de la castidad en los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021 y como esta tiene 

implicancia en su desarrollo integral como persona. 

Estructurando el presente estudio de la siguiente manera: En el capítulo I se presenta el 

Planteamiento del Problema, el cuál consistió en ubicar el tema central dentro de un contexto 

amplio que permite caracterizar a la variable de estudio, establecer los objetivos que se quiere 

lograr, justificando el porqué de la investigación y los beneficios que brindará en la sociedad. 

El Capítulo II está abocado al Marco Teórico y los antecedentes que constituyen los estudios 

previos relacionados con el tema central; la fundamentación teórica, elevando el conocimiento 

en las fuentes y postulados que guardan relación directa con los objetivos, la variable de estudio 

y posteriormente operacionalizarlas, extrayendo su definición conceptual en torno a las 

dimensiones que la componen e ítems relacionados, plasmados estos en el instrumento de 

recolección de los datos. 

Luego se presenta el Capítulo III, donde se recoge todo lo relacionado al Marco Metodológico, 

específicamente el diseño de la investigación, población y muestra, instrumento, técnicas de 

recolección y análisis de datos. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos, su interpretación, discusión 

y posteriormente las conclusiones y recomendaciones de la investigación.



 

11 
 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

Desde hace algunos años, hasta el día de hoy, nuestra sociedad está viviendo grandes 

cambios en lo social, económico y cultural, dando como resultado una gran cantidad de sucesos 

que vienen transformando nuestra forma de vivir y comunicarnos, siendo el uso que se hace de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) las que mayor auge están teniendo y del 

cual se desprenden las redes sociales como una forma de comunicarse que ha evolucionado 

con el tiempo. 

Esta evolución constante de las formas de comunicación a través de medios digitales como 

las redes sociales y que han traído un auge en la cultura digital, se ha manifestado de 

sobremanera en los jóvenes, en la forma como interactúan y acceden a una gran cantidad de 

información. Desde ahí, vendría a bien precisar cómo está gran aglomeración informativa 

impacta en el desarrollo de los jóvenes y su relación con el entorno social (Lévy, 2007). 

Del Hoyo et al. (2014) citado en Gelpi et al. (2019), con respecto a las redes sociales online 

destaca que, las mismas “no deben entenderse como simples herramientas tecnológicas para el 

intercambio de mensajes, si en algún momento de su corta historia lo fueron, sino como 

auténticos medios para la comunicación, la interacción y la participación global” (p.36). 

Ante ello, hoy podemos observar el gran desafío que presenta la sociedad ante estas formas 

de comunicación en las redes sociales; desde padres, educadores y comunicadores, como 

agentes en la formación y el desarrollo integral de los jóvenes. “Respondiendo a la idea de 

joven, el grupo de edad entre los 15 y 24 años”. (Corcuera et al., 2010).  

A su vez, Pedrero-Pérez et al. (2018) manifiesta que los estudios relacionados a estas formas 

de comunicación a través del uso de las TIC y las redes sociales, en su mayoría se han abocado 

en adolescentes y jóvenes menores de 30 años, teniendo en cuenta que en ese rango de edades 
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se hace más evidente los problemas como la adicción; esto no desliga que el uso de estas 

tecnologías a gran escala social puede llegar a traer consecuencias en cualquier edad. 

En relación a los jóvenes, cabe destacar que, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2018), el 81% de la población entre 17 a 24 años son el grupo de 

edad que tienen mayor acceso a internet en el Perú.  

Respecto a los jóvenes y las redes sociales Cherres (2016), señala que:  

Los jóvenes se alimentan diariamente de los contenidos disponibles en internet y más 

específicamente, a través de las redes sociales, lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos y absolutos desconocidos. Definitivamente, las redes sociales han 

cambiado las formas de relacionarnos e interactuar con los demás, puesto que la forma 

tradicional de comunicarnos ha cambiado desde su llegada. (p.11) 

Por todo ello, es innegable una sobresaturación de información que viene causando 

repercusión en todos los ambientes de nuestra sociedad y que se pone de manifiesto en la 

realidad problemática de los jóvenes de nuestros tiempos, sumado con la consolidación y el 

auge de nuevas plataformas de interacción, siendo Facebook la red social más utilizada por los 

peruanos, según un último estudio de la empresa multinacional de investigación de mercado 

Ipsos en el 2019, el cual estima que 11.5 millones de usuarios en el Perú usan las redes sociales 

y donde Facebook ocupa el primer lugar con el 96%, le siguen Instagram y YouTube en una 

escala del 42 y 34 % respectivamente.  

En ese sentido, se pone de manifiesto la importancia de conocer la información que se 

percibe a través de las redes sociales por parte de los jóvenes, ya que estás, según Sibila (2015) 

pasan a ser una de las esferas fundamentales para el sentido de realización que sienten los 

jóvenes, al necesitar un cierto reconocimiento de los otros. Además, todo este entorno digital 

y tecnológico, del cual se vale las redes sociales viene modificado en los jóvenes sus 
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comportamientos individuales y colectivos relacionados con el ocio, el trabajo, el estudio, sus 

creencias y valores. 

En torno a ello, Gelpi et al. (2019) manifiesta que las relaciones interpersonales se ven 

influenciadas por el constante uso del internet, las redes y las formas conversacionales tipo 

chat, dando fruto a novedosas formas de conexión y relaciones virtuales donde lo que antes era 

privado y familiar, ahora es público a través de las redes sociales.  

Dicho esto, (Cornejo y Tapia, 2001; Louro, 2000; Giddens, 1992, citados en Gelpi et al., 

2019) señalan que actualmente no hay dimensión de la persona que se pueda excluir de la 

transformación que se derivada de la constante innovación tecnológica y las posibilidades de 

manejar información a través de las redes sociales, esto incluye al ámbito de la sexualidad, que 

antes era un asunto de privacidad e intimidad, pero hoy se ha convertido en un ídolo de las 

sociedades modernas e incluso un especie de mercancía y objetivación en todos los sentidos. 

Según señalan Pérez, et al. (2015) “Las redes sociales se tejen en cualquier ámbito donde la 

interacción humana esté presente: en la vida social, laboral y familiar de cada persona; dentro 

de los círculos sociales, en los grupos informales y en los equipos de trabajo”. (p. 125). Por lo 

tanto, “... las redes sociales que fueron diseñadas para establecer vínculos entre las personas, 

también pueden convertirse en una herramienta perjudicial, que puede causar daño...” (Aguirre 

et al., 2012, p. 4). 

Una de las dimensiones y áreas de formación más afectados en los jóvenes por este 

desarrollo tecnológico se relacionan con la educación sexual, cuando los medios de 

comunicación la exponen de una manera poco respetuosa y sensata, dejando expuestos a un 

mundo sexual sin una orientación acorde, donde el amor, el respeto al sexo opuesto y el 

compromiso no están presentes, trayendo como resultado información errónea respecto al sexo, 

con consecuencias muy negativas (Méndez y Guzmán, 2012). A todo esto, cabe recordar líneas 
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atrás, el desafío que se nos presenta en la formación y el desarrollo integral del joven, donde al 

respecto la ONU (2008) dirá: 

“El desarrollo integral de la persona joven puede entenderse como el proceso por el 

cual, mediante el efectivo ejercicio de sus derechos y el acceso democrático a las 

oportunidades que el Estado garantiza a través de las instituciones, alcanza un adecuado 

desarrollo espiritual, social, afectivo, ético, cognoscitivo, físico, moral, político, 

cultural y material. Esto llevaría a la juventud a participar activamente en el desarrollo 

de la vida nacional y en la identificación y solución de los problemas que le afectan 

como grupo social y a la sociedad como un todo”. (p. 1-2) 

En consonancia a lo mencionado, la UNESCO (2014) advierte que “Muy pocas personas 

jóvenes reciben una preparación adecuada para su vida sexual, haciéndolos potencialmente 

vulnerables ante la coerción, el abuso y la explotación sexual, el embarazo no planificado y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH” (p. 1). 

Por ello, es de gran importancia que la información que los jóvenes pueden recibir al 

respecto sea oportuna, con sustento, donde la sexualidad, en vez de perjudicar a nuestros 

jóvenes, los ayuden tanto a nivel cognitivo, volitivo, moral, físico, social, cultural y espiritual 

(Conocchiari, 2019). 

Por esta razón dice Tomás y Garrido (2006) citado en Quevedo y Córdova (2015), “la 

sexualidad humana es un aspecto constitutivo de la persona, relacionado con todo su ser, y muy 

principalmente con su capacidad de amar” (p. 12); sin embargo, dirá Quevedo y Córdova 

(2015):  

Muchos jóvenes olvidan el vínculo esencial entre la sexualidad y el amor, lo cual se ve 

reflejado en las relaciones sexuales antes del matrimonio como expresión de un 

verdadero amor, siendo más bien un acto egoísta porque se busca el placer como fin, 

reduciendo a la persona a un medio de placer sexual despojándola de su dignidad 



 

15 
 

personal. “Todo ello trae como consecuencia el poco respeto a la vida humana que se 

manifiesta en embarazos no deseados, abortos, promiscuidad sexual, uso de métodos 

anticonceptivos, preservativos, etc.” (p. 12) 

La causa principal de esta realidad en opinión de Risco (2009) está en la ausencia de una 

formación adecuada que debe darse a los jóvenes: 

“El problema está en que actualmente tenemos muchas informaciones, pero no en pocos 

casos escasa formación. Nunca antes ha sido más fácil el acceso a la información sexual, 

pero esto no hace que haya una mejor actuación sexual. No hay más que echar un 

vistazo por las llamadas campañas de educación sexual, que han logrado conseguir en 

no pocos casos una profunda incapacidad de amar, aparte de embarazos no deseados, y 

de enfermedades de transmisión sexual”. (p. 138) 

Menciona también Arata (2015): 

“Lo cierto es que los adolescentes están iniciando su actividad sexual a edades cada vez 

más tempranas, con un conocimiento deficiente sobre la sexualidad, sin mayor claridad 

con respecto a las normas y valores sexuales, ni manifestando una adecuada toma de 

decisiones; todo lo cual constituye factores de riesgo para el embarazo adolescente y 

sus consecuencias”. (p. 60) 

Por esto es necesario enfocarnos en la relevancia que tiene la sexualidad en la vida de los 

jóvenes, vista no sólo como la adquisición de un conocimiento, sino como una competencia 

básica, puesto que según UNESCO (2014): 

“La sexualidad nos define como personas, forma parte de nuestro desarrollo y expresión 

a lo largo de nuestro ciclo vital; las decisiones que tomamos en este campo nos marcan 

para toda la vida (por ejemplo, el decidir tener hijos). Su vulneración afecta nuestra 

salud y nuestro bienestar, tiene directa relación con el cuidado y formación de las 
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siguientes generaciones (paternidad/maternidad responsable), y tiene directa relación 

con la forma como nos relacionamos con otras personas”. (p. 33) 

Por lo tanto, es importante destacar, como está incidiendo las redes sociales en la sexualidad, 

más específicamente en las fuentes de información sexual, tomando en cuenta a la sexualidad, 

según Conocchiari (2019) desde una perspectiva verdadera de don plenificante, liberador y de 

autodominio, donde cabe precisar que la belleza de dicho don y debido a su importancia, debe 

ser comunicado, educado y acompañado; valorándola por lo que es, desde un sentido positivo, 

no olvidándola, escondiéndola, subestimándola, ni “mal barateándola” en relación a los que 

nos proponen muchos actores de nuestra sociedad moderna, logrando que los jóvenes vivan su 

sexualidad de la mejor manera, llevándoles a ser felices, vivir en paz y contribuyendo al bien 

común de la sociedad (Múrua-Villena, 2014). 

Desde lo antes mencionado, quiero destacar la integración en esta perspectiva de sexualidad 

como don, a la virtud de la castidad, y como es percibida está bajo la incidencia de las redes 

sociales, entendiendo a la castidad hoy en día, como una virtud olvidada y la cual no se reduce 

a una simple abstinencia genital, más bien resaltar su contribución en la manera adecuada y 

gozosa de vivir la sexualidad en una forma responsable y madura, la cual educa nuestra razón, 

voluntad y afectividad, viviéndola como un todo integral y no de manera reductiva e 

instrumental, como muchas veces se la ha visto. (Conocchiari, 2019). 

Por lo expuesto es importante destacar los que dice Quevedo y Córdova (2015): Estamos 

convencidos que los medios de comunicación social ejercen un influjo poderoso sobre las 

actitudes de los adolescentes y jóvenes en torno a la sexualidad, quienes se preocupan solo por 

brindar una información biológica, dejando de lado una formación integral donde puedan 

valorar a la sexualidad en su verdadero sentido, íntimamente ligado a la excelencia de su ser 

personal y ordenado al amor, el que se alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de 

la mujer, y en cuanto que orientado a la madurez personal; tanto el hombre como la mujer, son 
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llamados a alcanzar su propia realización y felicidad, según un proyecto de vida que representa 

la vocación de cada uno. 

Ante esta realidad, y siendo la sexualidad un tema complicado de abordar en nuestros 

ambientes íntimos y familiares, más no en los ambientes digitales, donde muchas veces solo 

brindan información por información; despierta la necesidad de revalorar la belleza de la 

sexualidad como parte constitutiva de nuestro ser y su capacidad de amar; y la castidad como 

medio para vivir adecuadamente nuestra sexualidad y enriquecer el amor; en ese sentido dirá 

Risco (2009) “la castidad es la custodia del amor verdadero fomentando los valores en los que 

crece el amor” (p.159). 

Entonces, según Cryan y Cimas (2018): 

“Los jóvenes y adolescentes al ser los principales consumidores de TIC, constituyen 

una población vulnerable frente a la avasallante cantidad de datos que aporta Internet. 

En este punto es necesario analizar qué ocurre con las búsquedas vinculadas a la 

sexualidad ya que este tema es uno de los que despierta mayor interés en este grupo 

etareo, así como la participación en foros y redes sociales que garantizan el anonimato” 

(p. 258) 

Pues al englobar estos escenarios donde los jóvenes se exponen a buscar información en 

fuentes diversas, muchas de ellas relacionadas a las nuevas formas de comunicación y al 

entorno digital en el que conviven, como es el caso de las redes sociales, y precisando la 

importancia para su desarrollo integral, de revalorar la sexualidad bajo una perspectiva de don, 

teniendo en cuenta a la castidad; es motivo de la presente investigación. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es el nivel de incidencia de las redes sociales en la información sexual y 

percepción de la castidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021?  

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas como información sexual en la    

percepción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021? 

 ¿Cómo se caracteriza la información sexual en la percepción de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021? 

 ¿Cómo es percibida la castidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021? 

 

1.3. Formulación de objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar cuál es el nivel de incidencia de las redes sociales en la información 

sexual y percepción de la castidad en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son las redes sociales más utilizadas como información sexual 

en la percepción de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021. 

 Explicar cómo se caracteriza la información sexual en la percepción de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UNHEVAL en el año 2021. 

 Determinar cómo es percibida la castidad en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 

2021. 

 

1.4. Justificación e importancia 

El presente proyecto de tesis busca abordar desde una visión comunicacional el uso de las 

redes sociales, su incidencia en la información sexual y percepción de la sexualidad en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL 

en el año 2021 y como esta tiene implicancia en su desarrollo integral. 

Al respecto las redes sociales, se constituye en una problemática relevante, dirá Camones y 

Ortiz (2016) que este tipo de investigaciones se justifica en los tiempos de gran crecimiento 

tecnológico que estamos viviendo, trayendo consigo una comunicación versátil y de fácil 

acceso a todo tipo de información, donde las redes sociales se constituyen en un espacio de 

fácil interacción con los demás, como un fenómeno de moda que ofrece una de las tantas 

posibilidades novedosas de comunicación.  

Las investigaciones realizadas en el Perú, respecto al uso de las redes sociales y cómo 

influyen en la percepción de la sexualidad y castidad en jóvenes universitarios son escasas, es 

por ello que mediante el presente estudio se busca ampliar el conocimiento respecto a este tema 
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tan relevante y trascendental, ya que implica abordar la repercusión que tiene en la vida de los 

jóvenes las decisiones tomadas respecto a su sexualidad, que, según Corcuera et al. (2010) 

citado en Conocchiari (2019):  

Se ha podido percibir que la sexualidad es una de las mayores interrogantes y temas de 

interés que tienen los jóvenes. Qué es, cómo vivirla adecuadamente, cómo entenderla, 

cómo mirar al otro sexo con respeto, son algunas de las preguntas formuladas y que 

necesitan de orientación. Al mismo tiempo, la experiencia de no vivirla como sus 

corazones anhelan, tanto por desinformación como por la presión social, hace que se 

generen malestares y dificultades, que van desde frustraciones profundas, tristezas e 

insatisfacciones, hasta momentos límites frente a un embarazo no deseado, infidelidad 

o enfermedades de transmisión sexual (p. 20) 

Asimismo, el estudio beneficiará específicamente a las jóvenes y autoridades de la 

Universidad objeto de estudio, ya que según Preinfalk (2014), en su misión formadora, las 

instituciones de educación superior juegan un rol importante en el desarrollo y mejoramiento 

de la sociedad, generando relevantes procesos de cambio mediante la generación y transmisión 

de nuevos conocimiento, estos, a su vez, no podrían lograrse efectivamente sin una formación 

integral de la nueva oleada de profesionales que egresan de sus aulas.  

Es desde esa perspectiva que la sexualidad y la castidad en los jóvenes universitarios toma 

relevancia, más aún en estas épocas donde las redes sociales son tomadas como fuentes de 

información primarias, en muchos de los casos sin ningún filtro, afectando ello en su 

percepción como verdadero valor, don y virtud, en ese sentido Conocchiari (2019) dirá: 

“En el mundo actual encontramos una diversidad de opiniones y posturas respecto a la 

sexualidad y a la manera de vivirla. Es un tema natural, cotidiano y al mismo tiempo 

necesitado de explicación y abordaje reverente. Creemos que, educando en este ámbito, 

podremos ayudar a los jóvenes a tener una vida más plena y sana, poniendo la 
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sexualidad en el lugar correcto, no como un ídolo ni tampoco como un tabú o un tema 

a esconder”. 

Finalmente, esta investigación busca generar un aporte al área del conocimiento de las 

comunicaciones y su vinculación con el rol formador integral del joven, ya que permitirá el 

desarrollo de futuros estudios basados en la presente investigación, contribuyendo al 

conocimiento científico en relación al tema expuesto, al aprendizaje del entorno universitario, 

como de la misma sociedad, ya que guarda un valor significativo que va permitir entender el 

uso de las redes sociales y cómo estás inciden en la información sexual y percepción de la 

castidad en los jóvenes.  

 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones presentadas en la presente investigación son las siguientes: 

- Escasas investigaciones previas relacionadas al tema, en la cual confluyan 

estudios sobre redes sociales, sexualidad y castidad  

- Escasa apertura al tema por parte de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año en el año 2021. 

- Dificultades técnicas en la aplicación de los instrumentos de investigación 

previstas en la aplicación de la metodología al encontrarnos en tiempos de 

aislamiento debido al COVID-19, siendo está de manera online. 

 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicas 

1.6.1. Hipótesis general 

Hi: Existe un alto nivel de incidencia de las redes sociales en la información sexual 

y percepción de la castidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

Hi: Las redes sociales más utilizadas como información sexual en la percepción de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UNHEVAL son: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp y Tiktok. 

Hi: La información sexual se caracteriza como fuentes poco confiables en la 

percepción los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Social de la UNHEVAL en el año 2021. 

Hi: La castidad es percibida negativamente por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021. 

 

1.7. Operacionalización de variables 

1.7.1. Variable de estudio 

Redes sociales 

VARIABLE 

DE 

ESTUDIO 

DIMENSIÓN INDICADORES SUB INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

REDES 

SOCIALES 

Uso de las redes 

sociales 

Nivel de 

incidencia 

y consumo 

 Horas al día conectado 

 Cuentas activas 

 Cuentas más utilizadas 

 RR.SS. para despejar dudas de 

sexualidad 

 RR.SS. para despejar dudas de castidad 

 RR.SS. utilizadas como información en 

sexualidad 

 RR.SS. utilizadas de mayor importancia 

como información en sexualidad 

- Técnica: Encuesta 

- Instrumento: 

Cuestionario 

Información 

sexual 

Características de 

la información 

 Grado de confiabilidad 

 Grado de accesibilidad 

 Grado de difusión 

 Actitudes características  

Percepción de la 

castidad 

Percepción 

(Valoración 

Personal) 

 Importancia de la castidad en tu vida 

 Conocimiento sobre castidad 

 Valoración de la castidad  

 Grado de identificación con la castidad 
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1.7.2. Definiciones conceptuales y operacionales 

VARIABLE DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN 

USO DE LAS REDES SOCIALES 

Definición conceptual Definición operacional 

- El uso de las redes sociales, corresponde al acto de 

establecer interacción a través de “los lugares en 
Internet donde las personas publican y comparten 

todo tipo de información, personal y profesional, 

con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos”, afirma Celaya (2008).  

- Por su parte, Wikipedia la define como: “una 

estructura social que se puede representar en 

forma de uno o varios grafos donde nodos 

representan individuos y las aristas las relaciones 
entre ellos”. 

- Así mismo Campos (2013), señala que “las redes 

sociales son sistemas de comunicación social 

básica, fundamentada tanta en la filosofía de la 

afiliación y la participación como en la economía 

de la colaboración y la atención”. 

- Espacio creado virtualmente para facilitar la 

interacción entre personas. Desde luego, esta 

interacción está marcada por algunos aspectos 

particulares como el anonimato total o parcial, de 

acuerdo a los deseos del usuario, la facilidad de 

contacto sincrónico o anacrónico, el tiempo que 
dedica a su uso, así como también la seguridad e 

inseguridad que dan las relaciones que se suscitan 

por esta vía. 

- Los datos sobre el uso de las redes sociales en 

cuanto a tiempo y tipo de uso, preferencia, 

actividad, importancia, se obtuvo mediante la 

encuesta cuyo cuestionario se dividió según las 

dimensiones de incidencia, consumo, 

características y percepción. 
 

INFORMACIÓN SEXUAL 

Definición conceptual Definición operacional 

- Es un conjunto organizado de datos que 

constituyen mensajes relacionados a la 
sexualidad, que según Bottini (2010) la define 

como un elemento básico de la personalidad; un 

modo propio de ser, de manifestarse, de 

comunicarse con los otros, de sentir, de expresar y 

vivir el amor humano, impregna todos los planos 

de la persona: el físico, psicoafectivo, espiritual y 

social. 

- Los datos sobre la información sexual se 

obtuvieron en relación a la influencia percibida, la 
caracterización en cuanto a confiabilidad, 

accesibilidad y difusión; además de las actitudes 

de rechazo, aceptación e indiferencia que estás 

generan en torno a la sexualidad y castidad.  Estas 

se obtuvieron mediante la encuesta cuyo 

cuestionario se dividió según las dimensiones de 

incidencia, consumo, características y 

percepción. 

PERCEPCIÓN DE LA CASTIDAD 

Definición conceptual Definición operacional 

- Es la forma como el cerebro interpreta las 
sensaciones recibida a través de los sentidos y 

elaborar una impresión inconsciente o consciente 

(si de la realidad física de su entorno, en este caso 

de la castidad, que es definida por Godínez (2019) 

como el hábito que nos capacita para vivir una 

sexualidad integrada. Es la virtud que nos traza las 

orientaciones para dominar y formar el impulso 

sexual. Además, nos permite vivir la relación 

sexual en plenitud por medio del don de uno 

mismo al otro, y sobre todo, nos perfecciona 

porque nos orienta hacia el amor. 

- Los datos sobre la percepción de la castidad se 
obtuvieron en relación a su grado de importancia, 

conocimiento, información e identificación con 

ciertas afirmaciones que provienen de las redes 

sociales, estas se obtuvieron mediante la encuesta 

cuyo cuestionario se dividió según las 

dimensiones de incidencia, consumo, 

características y percepción. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En cuanto a los antecedentes, existen diversas investigaciones relacionadas con las redes 

sociales; sin embargo, son limitados los trabajos relacionados a la sexualidad y castidad a nivel 

universitario, sobre todo a nivel local.  

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

A. Título: “INFLUENCIA DE INTERNET EN LA SEXUALIDAD 

ADOLESCENTE: CONOCIENDO COMO ES PERCIBIDA POR SUS 

ACTORES” 

Autor:  Belén Acevedo Andrade  

Acevedo (2014); en su investigación, tuvo como objetivo general conocer la percepción 

de la influencia de internet en la sexualidad de un grupo de estudiantes de 4to de medio de 

la ciudad de Chillán, haciendo uso de un enfoque de investigación cualitativo y mediante el 

instrumento de la entrevista semiestructurada, cuya técnica es el Focus Group. Esta fue 

aplicada en 21 estudiantes y la muestra se seleccionó de acuerdo al muestreo teórico. De 

esta forma, Acevedo (2014), concluye en lo siguiente: “…si bien los adolescentes señalan a 

las personas adultas como su fuente principal de información sobre sexualidad. No obstante, 

afirman que la fuente a la que más recurren es Internet, debido a la privacidad que les brinda 

para resolver sus dudas más íntimas. Por otro parte, los adolescentes indican que, aunque no 

busquen de manera intencionada información de tipo sexual, este contenido se encuentra a 

su alcance sin necesidad de buscarlo, por lo cual han naturalizado más este tipo de 

información que generaciones pasadas”. 
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B. Título: “ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA 

FORMACIÓN DE LOS JÓVENES DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN 

YAGUACHI” 

Autor:  Viviana Jessenia Mejía Zambrano  

Mejía (2015) en su investigación, que tuvo como objetivo establecer la influencia que 

tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes por haciendo uso del análisis, con el 

fin de determinar en qué medida afectan estos espacios cibernéticos a los estudiantes de los 

dos colegios del Cantón Yaguachi. Fue realizada bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo 

y bajo una muestra de 144 estudiantes de secundaria dentro una población total de 225. De 

esta forma Mejía (2015), llega a la siguiente conclusión: 

“Las redes sociales permiten una comunicación inmediata y frecuente, influyendo 

en la vida de los estudiantes sin que estos noten la real dimensión de dicha 

influencia. Por otro lado, afirma que los jóvenes universitarios acceden a las redes 

sociales con el fin de divertirse, conversar y socializar, dejando de lado a las redes 

educativas que tienen a su disposición”. 

 

C. Título: “LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS” 

Autores:  Galo Alfredo Flores Lagla, Juan Carlos Chancusig Chisag, José Augusto 

Cadena Moreano, Oscar Alejandro Guaypatín Pico, Raúl Humberto Montaluisa 

Pulloquinga. 

Por su parte Flores et al. (2017), hizo importantes descubrimientos en la investigación 

que realizó con el objetivo el objetivo determinar el nivel de influencia de las redes sociales 

en los estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi – Ecuador, analizando qué tanto 

absorben tiempo del estudiante en el ámbito académico, para conocer si el uso de las redes 
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sociales son favorables o destructivas para éste, y generar conciencia en los jóvenes sobre 

las ventajas y desventajas de las redes sociales, los diversos riesgos como el de proporcionar 

información privada a extraños. El estudio científico tuvo un enfoque cuali-cuantitativo. 

Llegó a la conclusión que el impacto de las redes sociales en los estudiantes universitarios 

es un gran problema que enfrenta la sociedad, porque cuando los jóvenes exponen su vida 

privada al conocimiento público, el peligro al que se enfrentan aumenta. De igual forma, 

afirma que las redes sociales afectan principalmente a los estudiantes por el malentendido 

por la que fue creada, debido a un solo fin, el unir distancias y acercar personas, pero más 

bien unen a las personas lejanas y alejan a las personas cercanas. Las redes sociales influyen 

en la conducta de una persona porque pueden ayudar a aquellos que sienten temor de 

expresarse en público permitiéndoles conocer gente y hacer amigos de manera virtual; sim 

embargo, la desventaja es que pueden ser fácilmente engañados y chantajeados, e incluso 

sufrir decepciones amorosas virtuales, lo que lleva a la depresión e incluso al suicidio. Es 

cierto que la nueva generación necesita de la tecnología digital para divertirse, realizar 

labores académicas e interactuar socialmente con amigos, compañeros e incluso profesores, 

pero también debemos ser conscientes de que hay muchos peligros, donde pueden ser 

engañados, chantajeados, robados su identidad, etc. Además, agrega que las redes sociales 

son una entidad importante para toda la humanidad, incluso para los estudiantes, haciendo 

uso de esta herramienta lo suficientemente controlada, sin demasiado tiempo, y aplicarla 

más a la parte académica. 

 

D. Título: “USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LAS Y LOS ADOLESCENTES” 

Autoras: María Flores y Andry Colina 
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Flores y Colina (2015), en su estudio tuvo como objetivo determinar el uso de las redes 

sociales y su relación en la conducta sexual de adolescentes de 2do año de educación básica. 

El método utilizado se construyó desde un punto de vista epistemológico, dentro de un 

enfoque cuantitativo, ya que permitió la medición de los resultados a través de cálculos 

estadísticos; a su vez, según el nivel de conocimiento del objeto investigado, se corresponde 

con una investigación de tipo correlacional, concluyendo en lo siguiente:  

“La mayoría de encuestados adolescentes indicaron conocer sobre las redes 

sociales de manera superficial; en cuanto a la dimensión tiempo dedicado al uso de 

las redes sociales manifestaron en un 90 por ciento que siempre dedican tiempo al 

uso de las redes sociales, sumado está a la fracción porcentual de las alternativas 

casi siempre; así mismo, con el uso de las redes sociales ha llevado que la 

comunicación de los adolescentes con su entorno sea escasa, puesto que la gran 

mayoría se concentran solo en sus teléfonos u otro artículo electrónico, situación 

que los aleja de la realidad, haciéndoles vivir una vida enteramente virtual”. 

Así mismo, el 60% de la población encuestada consideran que siempre es satisfactorio 

lo publicado en la red, y el restante 40% manifiesta que casi siempre es de su agrado lo que 

publican en internet; por otra parte, se afirma que la mayoría del tiempo lo destinan al uso 

de las redes sociales ya que cuentan con las facilidades del caso en sus hogares, escuelas y 

cualquier otro espacio, siempre que se encuentran con conexiones de internet cercanas. 

Por otro parte, Flores y Colina (2015) determinan que: 

“Al identificar las acciones que realizan los adolescentes a través de las redes 

sociales que conllevan a manifestar comportamientos sexuales, se pudo verificar 

que un promedio del 63.33% manifiesta que siempre recibe datos que incitan a la 

sexualidad, además de afirmar que el uso de las redes sociales es bueno para los 

adolescentes, sumado a un 30% que casi siempre considera lo mismo, y un 6,67% 
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manifestó que a veces. Percibiendo que un promedio de 35% considera que el uso 

de las redes sociales lleva a los adolescentes a entablar relaciones con personas de 

su misma edad o incluso mayores y menores, y en algunas oportunidades llegando 

a tener relaciones sexuales; donde además consideran a las redes sociales una 

fuente confiable para el desarrollo de estas; igualmente que un 48,33% atribuye 

que casi siempre por el contenido que circula por las redes los adolescentes 

establecen relaciones amorosas”. (p. 61 - 62) 

Finalmente, en lo que se respecta en determina la relación existente entre el uso de las 

redes sociales y la manifestación de conductas sexuales en los adolescentes cursantes de 2do 

año sección “C” en el Liceo Luis María Sucre de Tinaquillo nos permite concluir que el uso 

de las redes sociales influye en el comportamiento sexual adolescente. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

A. Título: “IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 

SEXUAL DE LOS JÓVENES DE UNA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO 26 DE 

OCTUBRE – PIURA, 2016” 

Autor: Esmérita Cherres Madrid 

A su vez, Cherres (2016), en su investigación que buscaba conocer el impacto de las 

redes sociales en la educación sexual de un grupo de jóvenes de una universidad en Piura, 

Perú. Trabajo bajo un enfoque cualitativo exploratorio, contando con la participación de 

estudiantes del I ciclo de las distintas carreras profesionales, cuyas edades comprendían 

entre los 18 y 20 años, de los cuales se formaron grupos focales con jóvenes de ambos sexos 

utilizando la técnica de la entrevista a través del instrumento de Focus group, llegando a la 

conclusión que la fuente principal de información de los estudiantes investigados es la red 

social Facebook, a pesar de ser conscientes de la no confiabilidad de dicha red; 
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determinando que las redes sociales representan un medio efectivo para interactuar con los 

jóvenes, sobre todo al tratarse de temas que conllevan cierta intimidad, encontrando en las 

redes sociales un espacio que les facilita la interrelación y les hace sentirse más seguros al 

entablar conversaciones relacionadas a la sexualidad. Además, aun cuando las redes sociales 

no les ofrecen a los jóvenes, referentes especializados en temas de sexualidad, todos los días 

los agobian con información que muchas veces se presenta de manera inofensiva, sin 

embargo, tiene fuertes repercusiones en las nociones sobre temas de educación sexual en 

los jóvenes (Cherres, 2016). 

 

B. Título: “USO DE LAS REDES SOCIALES COMO RIESGO PARA EL INICIO 

PRECOZ DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES” 

Autor: Lesly Melissa Alberto Vilcapoma 

Alberto (2019) en su investigación tuvo como objetivo analizar las evidencias sobre el 

uso de las redes sociales como riesgo para el inicio precoz de la actividad sexual en 

adolescentes. Dentro de la metodología se usó la revisión sistemática observada, transversal 

analítico y cuasi experimental, la cual resume los resultados de diversos estudios, llegando 

a las siguientes conclusiones:  

“La existencia de un riesgo para el inicio de la actividad sexual mediante el uso de 

las redes sociales. Por lo tanto, se debe trabajar en el aspecto físico, biológico y 

sobre todo en el comportamiento psicológico de los adolescentes, fortaleciéndolos 

en prevención y promoción en torno a la sexualidad y el uso adecuado de las redes 

sociales”. (p. 14) 

 

C. Título: “ACTITUDES ANTE LA SEXUALIDAD Y LA CASTIDAD EN 

ESTUDIANTES DE 1°-12° CICLO DE DERECHO DE LA USAT-2015” 
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Autoras: Gladys del Carmen Quevedo Campos y Milagros Clotilde Córdova Huamán 

A su vez Quevedo y Córdova (2015) en su investigación desarrollaron lo siguiente: 

“Tuvieron como objetivo comparar las actitudes ante el sentido verdadero de la 

sexualidad y la castidad en los estudiantes del 1° y 12° ciclo de la Escuela de 

Derecho de la USAT, con el fin de determinar las diferencias más significativas en 

relación al conocimiento de las actitudes de aceptación y rechazo, determinación 

del sentido verdadero de la sexualidad y la castidad y el predominio de enfoques 

reduccionistas. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo comparativo. Los resultados logrados evidencian la existencia de 

diferencias notorias en cuanto a las actitudes de aceptación y de rechazo del 

verdadero sentido de la sexualidad y castidad entre los encuestados, ya que 

mostraron un nivel total aceptación el 2.08% de estudiantes del 1° ciclo y el 42.31% 

del 12° ciclo; asimismo mostraron un nivel de aceptación parcial el 14.58 % de 

estudiantes del 1° ciclo y el 57.69% del 12° ciclo; así como mostraron una actitud 

de rechazo el 81.25 % de estudiantes del 1° ciclo y el 2.08 % del 12° ciclo. El sentido 

reduccionista de la sexualidad humana más predominante en los estudiantes del 1° 

ciclo es la visión utilitarista y de los estudiantes del 12° ciclo es la visión del sexo 

biológico, aunque con porcentajes menores. Así como el mayor porcentaje de 

estudiantes en los que predomina el sentido verdadero de la sexualidad humana es 

en el grupo de los estudiantes del 12° ciclo”. (p. 9)   

 

D. Título: “INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD E INICIO SEXUAL EN 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL 

YUGOSLAVO – NUEVO CHIMBOTE, 2019” 

Autora: Yadira Kristel Obregón Rodríguez 
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Al respecto según los estudios de Obregón (2019):  

“Tuvo como objetivo de su investigación determinar la relación entre la 

información sobre sexualidad e inicio sexual en adolescentes de la Institución 

Educativa Nacional Yugoslavo-Nuevo Chimbote, 2019. Se realizó una 

investigación básica de nivel relacional y diseño no experimental transeccional 

correlacional/causal; con muestreo probabilístico aleatorio simple. La recolección 

de datos se obtuvo directamente de los sujetos de estudio seleccionados mediante 

la aplicación de una encuesta. Los resultados indican que el 50% de los estudiantes 

registran una alta información sobre sexualidad y el otro 50% una información de 

nivel media, siendo la principal fuente de información sus docentes o las clínicas 

de salud; en tanto 49% de los estudiantes han iniciado sus relaciones sexuales; no 

existiendo relación entre la información en sexualidad y el inicio de las relaciones 

sexuales”. (p. x) 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

A. Título: “INFLUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS 

RELACIONES COMUNICATIVAS EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 2016.” 

Autores: Ciro Lendí Camones Rivera y Stephany Jhasminia Ortiz Jimenez. 

Camones y Ortiz (2016), plantearon que su investigación tendrá como objetivo 

establecer la influencia que tiene el uso de las redes sociales en las relaciones comunicativas 

en los Alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social. Para llevar 

adelante esta investigación se trabajó con una muestra de estudio aleatoria conformada por 

138 estudiantes. 
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De acuerdo con los objetivos, el diseño utilizado fue es cuantitativo, se trabajó a través 

de una encuesta para medir los niveles de las relaciones comunicacionales en la población, 

por lo que se elaboró un cuestionario como instrumento. 

Asu vez llegan a la siguiente conclusión: 

“Con base al análisis se obtuvo resultados que pudieron definir, si las redes sociales 

se utilizan como un medio de comunicación, para comunicarse entre los jóvenes 

creando así una dependencia en sí mismo. De tal forma si existía una conexión 

constante al internet teniendo acceso a diferentes redes sociales y que no sea un 

simple canal de comunicación. A la vez una de las razones para convertirse en uno 

de los medios de mayor difusión y utilización para los alumnos de la Escuela 

Académica Profesional Ciencias de la Comunicación Social”. (p. 5) 

 

B. Título: “EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

MANEJO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL VI 

CICLO DE LA I.E.I. N°32223 MARIANO DÁMASO BERAÚN, 

PAUCARBAMBA, 2017” 

Autores: Nilda Albornoz Cristobal y Kenia María Ramos Pablo 

Albornoz y Ramos (2017) tuvieron como objetivo en su investigación determinar la 

relación que existe entre el uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales 

de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano 

Dámaso Beraún”, Paucarbamba 2017. 

La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional y transversal, con un 

diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La muestra fue de 60 estudiantes del segundo 

grado “A” y “B”, los cuales fueron elegidos de manera no probabilística por conveniencia. 

Las técnicas de recolección de datos empleados fueron las encuestas y los instrumentos 
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utilizados fueron el “Cuestionario de Uso de las redes sociales” y el “Cuestionario de 

Habilidades sociales”. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS, 

presentando los resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

Los resultados refieren la existencia de una correlación alta positiva entre el uso de las 

redes sociales y el manejo de las habilidades sociales; esta relación representa un 0,866 (alta 

y positiva). Es decir, a un alto nivel de “Uso de las redes sociales”, le corresponde un 

deficiente manejo de las habilidades sociales, o a un bajo nivel de uso de las redes sociales, 

le corresponde un excelente manejo de las habilidades sociales (Albornoz y Ramos, 2017). 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las redes sociales 

2.2.1.1. Origen de las redes sociales 

Peris (2017), respecto al origen de las redes sociales, se refiere que la evolución y el 

éxito de las redes sociales proviene de la necesidad de comunicación que el ser humano 

tiene para su supervivencia, ya que este es social por naturaleza, y necesitamos unos de 

otros. Históricamente ha existido la necesidad y curiosidad de buscar diversas formas y 

estrategias de expresión, comunicación y relación, que ha ido evolucionando y 

transformándose. 

Dentro de este origen, dirá Rubio (2006), no podemos dejar de lado a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs), de la cual se desprenden las redes sociales, 

las cuales se desarrollan a gran velocidad y expansión, con una variedad de usos en casi 

todos los ámbitos, pues su investigación y desarrollo es constante.  

A partir de esta perspectiva algunos de los ámbitos más reconocidos son el social, 

lúdico, personal, educativo, laboral, económico, científico, salud, etc. Este desarrollo 

constante y rápido ha presentado infinitas ventajas, pero también una serie de 
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problemáticas personales que afectan a diversas áreas de la salud psico-física-social de 

las personas, en especial entre adolescentes y jóvenes (Peris, 2017). 

Remontándonos desde los primeros tiempos, refieren Boyd y Ellison (2007): “ya desde 

la prehistoria se buscaba encontrar canales de comunicación, estos se llevaron mediante 

sonidos, gráficos, instrumentos de percusión, viento, señales, logrando establecer 

comunicación bidireccional a través de un código y lenguaje rudimentario pero 

funcional”. A mediados del S. XVIII aparecen los primeros estudios sobre nuevas 

metodologías para el desarrollo de las comunicaciones, siendo de los más importantes 

avances el diseño y desarrollo del código morse, así como su transmisión mediante el 

telégrafo que permitiendo la comunicación a grandes distancias. 

A partir de la creación de la primera computadora programable de la historia en 1936, 

se empieza a desarrollar los sistemas de información, que en un futro darán inicio a los 

que hoy conocemos a las redes sociales; es así que Zuse (1993) reconoce que esta primera 

computadora fue configurada mediante circuitos cerrados, cajas y tubos unidos a placas 

metálicas que almacenaban la información mediante un sistema cerrado, consiguiendo 

los primeros almacenajes de información. 

Desde los 40 a los 50, el diseño computacional atrajo la atención de científicos e 

industriales; es donde la informática, a partir de la invención de los semiconductores, 

diodos y transistores, desarrolla autonomía consiguiendo ampliar su desarrollo en la 

industria y las empresas (Peris, 2017). 

A partir del desarrollo de las TICs y el auge de las computadoras, se empiezan a 

comprender los sistemas de redes e información, es así que Peris (2017) se refiere a las 

computadoras como sistemas que manejan información a través de secuencias de códigos 

computables mediante cálculos que dan lugar al mensaje que deseamos trasmitir, ejecutar 
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y/o comunicar, pudiendo a su vez, procesar, transformar, enviar, recibir y almacenar toda 

esta información. 

A inicios del Siglo XXI llegaron las primeras computadoras a los hogares más 

pudientes, dando lugar en poco tiempo a una expansión, revolución e invasión en el hogar 

y en la intimidad de cada persona, llegando en algunos casos a la pérdida de la intimidad 

y en consecuencia la búsqueda de un derecho al olvido digital. 

La creación de la web y desarrollo de las TICs fue un punto clave en el origen de las 

redes sociales, al respecto Peris (2017) manifiesta que con la aparición de la Web 1.0 y 

el auge de las computadoras en los diversos ámbitos laborales e instituciones, ingreso 

una forma digital de acceso a la información, constituida por un sistema unidireccional 

de comunicación, donde aún no se podía interactuar. Sin embargo, con el posterior 

desarrollo de las TICs, lo que era la Web 1.0, evoluciono a la Web 2.0 en donde la forma 

de comunicación dejo de ser unidireccional, aparecieron las comunidades de usuarios y 

dio pie al nacimiento de las redes sociales, los blogs, los wikis donde era posible el 

intercambio de información, permitiendo a los usuarios ser creadores de información.  

Una vez implantada la web 2.0 en todo nuestro contexto comunicacional, se sumó la 

creación e implementación de plataformas virtuales como Instagram, Twitter, YouTube, 

Flickr, Facebook, WhatsApp, etc., permitiendo la evolución y la preponderancia de las 

redes sociales en la actualidad, donde cualquier usuario puede interactuar sin la necesidad 

de un amplio conocimiento, transformando nuestra manera de comunicar y hablándose 

desde ya de la aparición de la Web 3.0. 

 

2.2.1.2. Desarrollo de las redes sociales 

En las últimas décadas, las redes sociales vienen escalando y evolucionando de 

sobremanera, multiplicándose y diversificando las posibilidades de estos nuevos medios. 
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Al respecto Brailovskaia y Bierhoff (2016) manifiestan que, en los últimos 10 años, tanto 

la web 2.0 como el internet y las redes sociales han pasado a convertirse en la forma más 

importante de socialización y comunicación. 

A su vez Arévalo (2019) afirma que “la primera red social a la que pertenecemos a lo 

largo de nuestra vida es la familia, luego esta red va creciendo conforme nos volvemos 

personas sociales, en la escuela la red aumenta, tenemos más personas a quienes 

conocemos y con las que guardamos cierta relación. Siguiendo este ritmo natural lo más 

probable es que al terminar la escuela secundaria nuestra red social este bastante amplia 

y surtida con diferentes tipos de lazos o grupo de amigos como comúnmente solemos 

llamarlos. Hasta hace algunos años poder estar pendientes de todas las personas que 

integraban, o integraron en algún momento nuestra red social, era una tarea difícil de 

realizar, sin embargo, con la aparición de la tecnología, en especial la de 

telecomunicaciones e informática (TICs) esta tarea se realiza en pocos pasos, o mejor 

dicho en pocos clics”. 

 

2.2.1.3. Definición de las redes sociales 

Las redes sociales nacieron mucho antes de la llegada del internet y según el (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013) señala que siempre se trató de producir 

colaborativamente grandes cantidades de contenido de mano de muchas personas 

diversas. Hoy el internet ha expandido cualquier proyección que se pudo tener del 

concepto original, ya que se trata de personas de todas partes del mundo, alimentando y 

retroalimentando contenido que aumenta cada segundo, cuyas bases se encuentran en la 

interacción social, esta se centra en las personas y en como la discusión y la integración 

entre ellas construyen el contenido compartido. 
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Campos (2013), señala que “las redes sociales son sistemas de comunicación social 

básica, fundamentada tanta en la filosofía de la afiliación y la participación como en la 

economía de la colaboración y la atención”. 

A su vez, Castells, M. (2007), afirma que “una red social es una estructura que la 

componen un grupo de personas que están conectadas por diferentes factores como puede 

ser el familiar, la amistad, intereses en comunes o algún otro vínculo como el laboral”.  

Por su parte Celaya (2008), resalta el carácter comunicativo del proceso, este se trata 

de publicar y difundir, pero también de recibir información de la que el usuario también 

se alimenta. Esta información proviene de fuentes diversas y desconocidas que pueden 

encontrarse cerca o al otro lado del mundo. 

Asimismo, Arévalo (2019) destaca los siguiente: 

En su forma más pura las redes sociales de Internet nos permiten por medio de 

un registro establecer conexiones con otras personas (que también deben están 

registradas en el mismo sistema para poder conectarnos). “Estas conexiones 

quedan grabadas en el sistema y nos permite poder comunicarnos con las 

personas con quienes afirmamos tener una conexión pudiendo realizar una serie 

de actividades, las más utilizadas son comunicación por medio de mensaje, las 

charlas en línea en tiempo real y la transferencia de archivos. Pueda que nunca 

realicemos ninguna interacción, pero la conexión ya está establecida”. (p.17). 

Las redes sociales online son un medio para comunicarse y establecer contacto con el 

grupo de pares, manteniendo la conexión en todo momento. Esta conexión no solo se da 

con el grupo de amigos o conocidos, sino que va mucho más allá, ampliando sus 

interacciones con otros usuarios para compartir afinidades, intereses, crear nuevas 

relaciones, etc. (Regalado et al., 2012). 
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Otra definición a destacar es la de Aruguete (2001) citado por Echevarria, (2014),quien 

afirma que las redes sociales es la “forma de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad”; según lo indicado son un conjunto de personas que los unen un vínculo, 

mantienen conexiones y relaciones sociales entre ellos, a través de esta conexión se 

produce intercambio dinámico haciendo unos de los sitios web o comunicaciones 

virtuales. 

Finalmente, Boyd y Ellison (citados por Gallego J. 2012), dirán que “las redes sociales 

son servicios web, que facilitan la creación de un perfil publico donde se puede gestionar 

una lista de usuarios a los cuales se puede compartir todo tipo de información, dichos 

usuarios pueden navegar a través de la lista de conexiones propias y de las del resto de 

usuarios”. Estas relaciones varían de red en red, pero las más frecuentes son: "amigo", 

"fan", "contacto" o "seguidor", dependiendo del tipo de red en que nos encontremos. 

 

2.2.1.4. Las redes sociales, vinculación con la sexualidad y los jóvenes 

Las redes sociales online se han transformado en la modernidad tardía en el panóptico 

descrito por Foucault (2002). Al margen de las ventajas propias que engloban a las redes 

sociales, cabe resaltar sus características de control, vigilancia y sanción, solo en el caso 

de WhatsApp permite tener un control más acertado; es así que en las redes sociales 

online en general, los usuarios comúnmente son visibles por su estado de conexión, 

última hora de conexión, geolocalización, cantidad de amigos o amigos en común, los 

cuales buscan ser aceptados y ser reconocidos por el entorno mediante acciones diversas 

como son: estados, fotos, videos, transmisiones en vivo, entre otras funciones que están 

a su alcance. 
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En ese sentido, la relación que guarda el funcionamiento actual de las redes sociales 

con los cuerpos sexuados cobra gran importancia (especialmente durante la adolescencia) 

y sobre ellos se ejerce el juicio, aprobación y sanción de acuerdo con lo deseado y 

considerado “bello” en una sociedad, en una cultura determinada y en un contexto-socio 

histórico vivido. Incluso, se deben de considerar los enfoques relativos al sexo, la clase 

social, la edad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, la identidad de género y la 

identidad sexual, entre otras (Gelpi et al., 2019). Las redes sociales online configuran un 

nuevo espacio normalizador basado en modelos hegemónicos con relación al género y la 

sexualidad, que condicionan los comportamientos e interacciones de los sujetos en las 

redes más allá de la orientación sexual de estos (Sibilia, 2018). 

Desde la perspectiva de los adolescentes, quienes producen contenidos son quienes se 

ajustan a las exigencias estéticas y quienes no, son meros consumidores (Castells, 2000). 

Los mensajes e imágenes que circulan por las redes sociales online son interpretados de 

distintos modos, afectan la configuración del deseo, la producción de subjetividad y la 

identidad de los adolescentes; impactan en la socialización de género y sexual de este 

grupo social y reeditan dinámicas de discriminación y exclusión social hacia ciertos 

sujetos, cuerpos e identidades. (Gelpi et al., 2019) 

Los jóvenes reciben información sobre sexualidad proveniente de diversos medios; 

estudios realizados por Caldevilla, (2010), Díaz (2011) y Tello (2013), muestran que el 

internet y las redes sociales ofrecen una multitud de posibilidades, pero también presenta 

riesgos para los usuarios más jóvenes, ya que hacen públicas informaciones que 

tradicionalmente pertenecían a la intimidad tales como: los sentimientos, fracasos y 

acontecimientos personales. 

 Los jóvenes de hoy, pertenecientes a la común llamada generación digital, redefinen 

la forma en la que quieren interrelacionarse y aprender. El grado de conocimiento en lo 
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digital, la fácil accesibilidad a recursos electrónicos y al mundo web, y la necesidad de 

mantenerse constantemente comunicados, son características que les permiten 

interrelacionarse de manera más dinámica e interactiva.  

Al respecto Valerio y Valenzuela (2011), sostienen que: 

“Gracias a que muchos de ellos cumplen en gran medida las condiciones antes 

mencionadas, hemos sido testigos del boom de las redes sociales en línea y del 

software social en general. Servicios como Facebook, Twitter, MySpace y YouTube 

entre otros, han permitido que las personas se mantengan en completa interacción de 

manera barata, sencilla y entretenida”. (p. 668) 

Por ello, los jóvenes y adolescentes merecen una atención especial respecto a sus 

relaciones con las TIC, dado que son colectivos muy sensibles al entorno social en el que 

viven y también porque estas tecnologías están muy presentes en sus vidas. De hecho, 

adolescentes y jóvenes entre los que están los estudiantes universitarios, son 

considerados un grupo de riesgo, por las características propias de ese momento 

evolutivo. (Graner y Beranuy, 2007 p. 73). 

Según Balaguer (2008) las redes sociales online se constituyen, en simultáneo con los 

grupos de pares, como una contención, como un apoyo, siendo un lugar de descarga para 

los adolescentes. Estas operan como “holding electrónico” por su función de 

sostenimiento distribuido entre todos los contactos, usuarios o “amigos”. También cabe 

destacar que, la extimidad es un fenómeno que forma parte del contexto en el que se 

desarrollan y socializan, es por esto, entre otros motivos, que los adolescentes adhieren a 

dicha práctica en las redes e inclusive se fomenta socialmente. 

En un contexto donde la extimidad es base para el relacionamiento de los usuarios en 

las redes sociales online, la sexualidad no está exenta de su influencia. “Los estereotipos 

modernos de la sexualidad han entrado en acelerada mutación desde sus demarcaciones 



 

41 
 

de lo íntimo o lo privado –como las perfomances posporno- hasta las estéticas de la 

seducción y la producción de las corporalidades” (Fernández, 2015, p.6).  

En la reciente época se han desarrollado nuevos comportamientos relacionados a los 

sexual que se realizan a través de las TIC. Hoy en día, los fenómenos que se informan 

con mayor frecuencia son el sexting, el cibersexo y las relaciones afectivo-sexuales 

virtuales, aunque también preocupa mucho la prevalencia del grooming (Gelpi et al., 

2019).  Excepto el grooming, el resto no son consideradas en sí mismas un problema, 

pero, en función de las acciones que realicen los sujetos podrían constituirse en una 

dificultad (por ejemplo, los casos de sexrevenge, sextorsion, fakes profiles, entre otros). 

Estos comportamientos y estas nuevas prácticas sexuales no son exclusivas de los 

adolescentes, a pesar de que en esa etapa la tasa es elevada (Velázquez, López y Arellano, 

2013) 

 

2.2.1.5. Principales redes sociales 

La sociedad de hoy está en constante cambio, nuestro mundo viene girando en torno 

a las redes sociales, cada vez hay más personas conectadas, pueden comunicar, 

interactuar y determinar que les gusta o no, desde pequeños comentarios, imágenes, 

videos, música, lecturas, paseos virtuales, etc.; a su vez dichas redes sociales tienen sus 

ventajas y desventajas, pudiendo incluso conocer el amor a través de ellas, conseguir un 

nuevo trabajo hasta ser víctimas de algún delito virtual. Hoy todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer guarda relación con este sentido de conectividad en las redes sociales 

que se ha convertido en lo cotidiano de la vida.   

Entre las principales redes sociales que hoy son parte de nuestro día a día, tenemos: 

A. Facebook: esta fue creada en el año 2004, por Marck Zuckerberg. Siendo su 

nombre original “TheFacebook.com”, ya con el pasar del tiempo solo se dejó 



 

42 
 

la palabra Facebook, por su sentido responsive y ser de fácil recordación. En la 

actualidad viene siendo la principal red social a nivel global, para poder 

interactuar en ella requiere de un registro como usuario que le permitirá 

publicar información en su “perfil” a través de comentarios, estados, imágenes, 

videos o cualquier otro archivo compatible con la web. El usuario puede revisar 

los perfiles de otros usuarios y compartir contenidos con ellos siempre que se 

encuentre en su red de amigos (Arévalo, 2018). 

Es una red gratuita y abierta que puedes ser creada a partir de una cuenta de 

correo electrónico, la cual te permite conectar con personas de todas partes del 

mundo. 

Al respecto García (2013), afirma que: “Facebook es una de las redes 

sociales más grande y más importante de la historia de Internet.” Sin duda 

alguna nos encontramos frente a una herramienta que resalta principalmente por 

la manera tan fácil de acceder a ella. 

Asimismo, García (2013), indica que en sus inicios se pensaba que la 

principal potencia de internet radicaría en la búsqueda e intercambio de 

información, en la actualidad se utiliza más para mantenerse en contacto con 

otros usuarios. 

Facebook viene demostrando que para el usuario es más importante el 

sentido o su carácter de sociabilidad, dejando en un segundo plano la obtención 

de información. 

En cuanto a la importancia de Facebook, como fuente de información para 

los jóvenes. En la actualidad los jóvenes prefieren el acceso a sus redes sociales 

para satisfacer necesidades de interacción, información, expresión y 

entretenimiento, ante los medios tradicionales que han quedado relegados. Esta 
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realidad, encuentra su causa, en gran parte, gracias a la proliferación de aparatos 

como los teléfonos móviles, tablets, laptops y computadoras, puesto que estas 

ofrecen más posibilidades para los jóvenes que el televisor, por ejemplo, así lo 

señala Echeverría (Citado en Domínguez y López, 2015). 

B. Instagram: red social lanza en octubre del 2010, creada por Kevin Systrom y 

Mike Krieger. Su nombre está compuesto por “instant”, el cual se refiere a la 

palabra instantánea, y “telegram”, refiriéndose a telegrama, su principal 

función era la de compartir fotos de manera instantánea. Las primeras versiones 

solo estuvieron disponibles para el sistema operativo IOS de Apple, y años más 

tarde su disponibilidad también llegó para Android. 

Al respecto, Flores y Flores (2019) afirma que la popularidad de Instagram 

creció tanto que en el año 2012 fue comprada por Facebook por una cantidad 

cercana a los 1.000 millones dólares, es una aplicación a la que se ha atribuido 

como valor principal la capacidad de interacción entre marca y usuario a través 

de la fotografía. Además, permite compartir dichas instantáneas en diferentes 

redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest y Flickr. 

Esta es una red social que se caracteriza por subir fotos y fragmentos de 

videos, en los cuales se pueden aplicar efectos fotográficos, filtros, marcos, 

colores retro, y posteriormente editadas, poder compartirlas en la red. 

C. YouTube:  es una red social dedicada a compartir videos de diferentes índoles: 

desde películas, programas de televisión, videos musicales ha contenido más 

casero como video blogs, retransmisión de videojuegos, tutoriales, etc. 

(Arévalo, 2019) 

Su forma de funcionar es relativamente fácil, una vez registrado en la web y 

creado un usuario, ya podemos subir vídeos almacenados en nuestros PC o 
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Smartphone, o bien subir videos o transmisiones en vivo usando la cámara de 

tu dispositivo móvil o computador. 

Por su parte (Marsé B., 2012), indica que el canal de videos online 

denominado YouTube ha sido una revolución en muchos aspectos, el cual 

conlleva desde sus orígenes en el 2005 la intención de que cualquier persona 

que cuente con una cámara, y con conexión a internet, pueda compartir su 

historia con el resto del planeta. 

Lo mencionado anteriormente ha convertido a YouTube en todo un boom 

global convirtiéndose en todo un referente de importancia educativa y 

entretenimiento en diversos aspectos de nuestra cotidianidad; un solo video que 

resulte interesante, útil, divertido o polémico puede atraer a millones de 

espectadores que pueden revisar el video las veces que quieran desde donde se 

encuentren conectados (Arévalo, 2019). Interactuar en esta red es sumamente 

ágil, en ella podemos comentar o valorar los videos publicados interactuando 

con el contenido o ser simples observadores anónimos. Esto ha convertido a 

YouTube es un servicio de mucha influencia en la historia del Internet, llegando 

a formar toda una cultura de búsqueda y compartir de videos a nivel de otras 

redes. Además, la captación de nuevos conocimientos a través del YouTube ha 

creado una nueva forma distinta de aprendizaje con la gran diversidad de video 

tutoriales creados por usuarios amateurs y profesionales, haciendo que el 

contenido educativo a nivel de esta red sea de gran amplitud, en la cual 

podemos llevar instrucciones para preparar deliciosas recetas hasta incluso 

aprender a programar páginas web mediante las enseñanzas de otro usuario que 

se encuentre en el otro lado del mundo. YouTube nos ofrece la oportunidad de 
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aprender y enseñar a nuestro ritmo sobre cualquier tema o actividad (Arévalo, 

2019. 

D. Twitter: nace en el 2006 y fue creado por el diseñador Jack Dorsey y su 

precursor Noah Glass. La idea principal era crear conversaciones con SMS 

entre pequeños grupos de personas. El primer tweet de la historia fue escrito 

por Dorsey el 21 de marzo de 2006. El hecho de que solo se pueden escribir 

140 caracteres fue porque la plataforma estaba basada en el envío de SMS y 

estos, solo permitían ese número de espacios. 

Llegado el 2007, Twitter se convierte en plataforma independiente y 

empieza a desarrollarse con prontitud, logrando obtener 70.000 tuits por día. 

Ese mismo año la curiosidad de un usuario permitió la creación del hashtag, 

añadiéndose posteriormente a la red como un tipo de filtro. A la actualidad se 

han añadido otras características que han mantenido a Twitter como una de las 

redes sociales favoritas por los usuarios, por su inmediatez y lo ágil que 

funciona la plataforma, como, por ejemplo, hoy podemos indicar si nos gusta 

un tuit, retuitearlo, compartirlo e incluir diversidad de contenidos multimedia. 

También encontramos la opción de crear encuestas y se han eliminado el límite 

de 280 caracteres en los mensajes privados. 

Al día de hoy, podemos considerar a Twitter más allá de una red social, sus 

funcionalidades y la inmediatez para interactuar en ellas, la han convertida en 

un tipo medio de comunicación. Todos los acontecimientos noticiosos que 

ocurren en el mundo pasan por Twitter y son comentados por millones de 

usuarios, además, la inmediatez de la plataforma hace que muchas noticias 

aparezcan incluso mucho antes a través de esta red. (Naviera, 2020) 
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El impacto de esta red es tan grande que numerosos medios, dedican 

espacios enteros a hablar del impacto que algún tweet, tendencia o mención 

especial ha tenido sobre alguna noticia del momento (Arévalo, 2019). Los 

expertos en tecnología digital contemplan el éxito de Twitter a la facilidad de 

su uso y al número de caracteres limitados que ayudan a sus usuarios a 

interactuar de un manera más fluida e instantánea. Ahora mismo, la red dispone 

de cerca de 340 millones de usuarios activos al mes. (De la Hera, 2020) 

E. Whatsapp: En 2009 Jan Kum fundó la aplicación de mensajería instantánea 

Whatsapp. Nació como un simple aplicativo para añadir una función a la 

agenda de contactos y mostrar la disponibilidad a la hora de mantener una 

conversación. Poco después llegaron las notificaciones push para poder 

informar de nuestro estado a otros contactos, estas notificaciones se 

comenzaron a utilizar para enviar mensajes llegando a generar conversaciones, 

por lo que se implementó la mensajería instantánea (Arévalo, 2019). Whatsapp 

al principio solo estaba disponible para dispositivos Apple y BlackBerry hasta 

2010 cuando se lanzó para Android (González, 2016). El gran emporio y 

empresa de las redes online Facebook, compra Whatsapp en el 2014, por 19000 

millones de dólares, sin embargo, esto no ha impedido que su actividad 

continue casi de manera independiente. 

La aplicación se ha ido actualizando, añadiendo distintas funcionalidades y 

aplicativos a su interfaz. De poder crear grupos de hasta 15 miembros en el 

2011, en el 2016 ya se podía crear grupos de hasta 256 usuarios. En el año 2015 

se creó la versión para computadoras denominado WhatsApp Web permitiendo 

conectar con el celular mediante un código QR. A partir de 2013 se crearon los 

mensajes de voz y en 2014 el famoso doble ‘check’, los cuales nos permiten 
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saber si los mensajes enviados fueron recibidos y posteriormente leídos. Las 

llamadas de voz mediante la red llegaron en 2015 y poco más tarde, en el 2016, 

las videollamadas. Las últimas novedades han sido los “estados” que permiten 

compartir contenido multimedia con nuestros contactos, la posibilidad de 

enviar la ubicación en tiempo real y la opción de eliminar un mensaje (Salinas, 

2018). 

F. TikTok: esta red proviene de una aplicación china nacida en el año 2016, 

conocida como Douyin la cual significa “sacudir la música”. Para luego en el 

2017 se expanda a nivel mundial bajo el nombre de TikTok. Esta plataforma 

anteriormente pertenecía a Musical.ly pero fue adquirida en 2017 por la 

empresa china ByteDance, migrando a todos sus usuarios a la nueva 

plataforma. A inicios de su lanzamiento obtuvo 100 millones de usuarios y se 

convirtió en la aplicación gratuita más descargada de Apple Store en los 

Estados Unidos, ya en el 2018 se convirtió en la cuarta aplicación más 

descargada del mundo, encuentra disponible en la actualidad en 154 mercados 

y en 75 idiomas. (Influencer Marketing, 2020). 

TikTok nos facilita la creación de videos verticales con alta dosis de 

creatividady compartirlos entre 15 y 60 segundos, siendo los principales los de 

contenido musicales. Además de poder ser compartidos, se pueden comentar, 

darle like y seguir a sus creadores. Consta de una amplia gama de filtros y 

herramientas creativas que permiten editar de manera fácil y divertida. 

Destacan los vídeos de montajes con playback, duetos entre varios usuarios, 

challenges, vídeos cómicos, e incluso hasta mini tutoriales. 

Actualmente cuenta con 1.000 millones de vídeos visualizados por día y se 

encuentra en pleno crecimiento (De la Hera, 2020). 
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Lo que diferencia y caracteriza a TikTok es el uso de inteligencia artificial, 

la cual la utiliza de dos maneras diferentes. Desde la perspectiva del usuario 

espectador, la tecnología analiza las preferencias individuales teniendo en 

cuenta los likes, los comentarios y el tiempo de visualización de los contenidos; 

mediante esa información se ofrecen sugerencias personalizadas de vídeos. 

(Arévalo, 2019). Y, desde la perspectiva del usuario creador de contenido, la 

inteligencia artificial ayuda a que los vídeos compartidos obtengan miles de 

visualizaciones; el algoritmo hace más sencilla la edición de vídeo y sugiere 

música, filtros y hashtags basándose en las publicaciones que son tendencia en 

ese momento (Lukyanov, 2019). 

"Su éxito radica en que ha conectado con el público adolescente y 

preadolescente, que es el que marca tendencia en las redes sociales", según 

Ferrán Lalueza, profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación 

de la UOC. "Otro de los factores que nos diferencian es que nuestra plataforma 

cuenta con herramientas potentes y sencillas para la edición de vídeo", dice 

Noel Nuez, country manager para España y Sudamérica de TikTok. Lalueza 

ahonda en esta idea. "Mientras YouTube es un escaparate donde crea una 

minoría, TikTok es un laboratorio de creatividad donde cualquiera puede 

producir contenido", explica (Prieto, 2019). 

 

2.2.2. Redes y modelos de comunicación 

Está sección busca abordar los diversos modelos comunicativos que se relacionan con la 

comunicación en red o llegan a formar parte del campo de las comunicaciones 

contemporáneas, las cuales abarcan el sentido de la comunicación a través de las redes 

sociales online de hoy. 
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El estudio que se ha realizado en torno a los modelos de comunicación nos presenta una 

amplia gama de modelos comunicativos relacionados con las redes y el contexto 

contemporáneo de la comunicación que hoy en día vivimos, abordando algunos puntos 

importantes como la comunicación descentralizada y bidireccional, el rol de los usuarios, la 

comunicación global y la sociedad de la información. Entre estos modelos comunicativos 

relacionados al contexto de las redes y el mundo globalizante de hoy rescatamos los 

siguientes: 

 

2.2.2.1. Modelo del ciclo sociocultural. Abraham Moles (1967) 

El modelo tiene un marcado acento en la sociedad de la información: acostumbrados a 

modelos estructurados sobre la cadena de sucesos del acto comunicativo inspirados en 

los preceptos de Janowitz, el autor presenta un entorno de la comunicación que involucra 

factores más allá de la generación y transmisión de mensajes. Al respecto (Marulanda, 

2015) destaca que el presente modelo comunicativo se estructura en un ciclo que 

transcurre entre dos macroentornos- el intelectual y el social, oponiendo el proceso de 

creación de nuevas ideas (en los diferentes campos de la sociedad intelectual, enriquecido 

el proceso por la tecnología) y su difusión masiva (donde las ideas nuevas logran 

socializarse mediante una adaptación al medio cultural). 
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Figura N° 01. Modelo del ciclo sociocultural. 

Para el autor, el proceso parte de un individuo creador- “aislado por el observador 

dentro de la masa social, ejerce su función propia fabricando ´ideas´ originales a partir 

de conjuntos de ideas, o mejor aún, de los elementos de pensamiento presentes en su 

cerebro en todo momento, y que hemos denominado cuadro sociocultural personal, o más 

prosaicamente, ´moblaje del cerebro´ (Moles, 1983, p. 92). “Entiende por micromedio 

intelectual, un entorno que sigue reglas precisas y objetivas, cuyo papel consiste en 

manipular ideas, los derechos culturales, aunque, en sentido estricto, sin explotarlos” 

(Moles, 1983, p. 93). 

En el ciclo, el papel de los medios masivos de comunicación lo justifica el tipo de 

cultura “en mosaico” en la cual se genera la creación intelectual; una cultura de “flujos 

continuos de ítems granulares, más o menos aglomerados por el funcionamiento general 

de la actividad cultural” (Moles, 1983, p. 100). Por lo tanto, los medios masivos juegan 

un papel importante, ya que van a dibujar los circuitos de la cultura, mediante 

especialistas que filtran la información sacando lo nuevo y ofreciendo un producto 

acabado con valor material. Resalta el autor que el medio intelectual, generador de 
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aquellas nuevas ideas, comparte los medios masivos con la sociedad y las personas que 

estos mismos influencian (Moles, 1983, pp. 101 - 102). 

Es importante resaltar en el modelo la concepción de los medios masivos y su cuerpo 

administrativo como subsistema, cuestionando su papel hegemónico. Otro elemento 

clave en el modelo es la concepción del macromedio social y la existencia de una 

sociedad global, vislumbrando una cultura global, en tiempos lejanos a la era de Internet. 

Con lo anterior, se puede argumentar que la propuesta de Moles (1983) y su análisis de 

la realidad circundante es un claro presagio de las actuales comunicaciones globales. 

Comenta Castro y Moreno (2006), respecto al modelo: “Para este científico el proceso 

de la comunicación sólo puede ocurrir cuando el emisor y el receptor poseen un lenguaje 

en común. Para ello especifica cinco puntos en el marco del estudio estructural (…) 

establece la relación existente entre los fines y los medios del diseño, y sobre su carga 

semántica denotativa (lo que se quiere expresar) y su carga estética connotativa (cómo se 

nos atrae diciéndolo)”. 

 

2.2.2.2. Modelo de búsqueda de información. Donohew y Tripton (1973) 

El modelo se enfoca en “la búsqueda de información” (búsqueda y descarte-

selección), característica particular de la actual sociedad de la información (Sánchez, 

2007, pp. 94 - ss). Dicho enfoque hace referencia entonces a procesos sociales de 

búsqueda, selección, almacenamiento y producción de información (Sánchez, 2007, pp. 

94 - ss). 
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Figura N° 02. El modelo de la búsqueda de información 

En el presente modelo, la búsqueda y procesamiento de información parte del 

individuo y su experiencia vital, en un proceso que opone los estímulos asumidos desde 

una auto-concepción vital y la imagen de la realidad (Marulanda, 2015). Así, el individuo 

selecciona estímulos: si estos son rechazados, serán clausurados; si por el contrario son 

aceptados, se pasa a la acción, relacionados estos con su imagen de realidad. En este 

proceso, el individuo decide si retroalimenta la acción- continuado con la búsqueda de 

nueva información, o por el contrario decide terminarla (Sánchez, 2007, pp. 94 - ss). 

 

2.2.2.3. Modelo de comunicación horizontal. Luis Ramiro Beltrán (1979, 2007) 

El modelo de Ramiro Beltrán pone énfasis en la visualización del contexto 

latinoamericano en medio del nuevo orden económico internacional y el nuevo orden 

internacional de la información (Marulanda, 2015). En ello argumenta que “la 

conceptualización de la naturaleza de la comunicación propuesta por los países 

desarrollados, está siendo rebatida por los países en desarrollo” (Beltrán, 2007, p. 71 - 

72). Su estudio se caracteriza por lo siguiente: 

- Las definiciones y los modelos tradicionales son unilineales y erróneamente 

proponen la noción mecánica de la comunicación como transmisión de 
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información de fuentes activas a receptores pasivos; y es que en realidad, no hay 

transmisión; solo hay provocación de significados ya existentes en la gente que, 

al decodificar los símbolos, participa activamente (Beltrán, 2007) 

- Esos modelos se basan, además, en la noción errónea de que la comunicación es 

un acto, un fenómeno estático en el cual la fuente es la privilegiada; la 

comunicación es en realidad un proceso en el cual todos los elementos actúan 

dinámicamente (Marulanda, 2015). Por lo tanto, es definitivamente una situación 

de relaciones sociales, un fenómeno de intercambio de experiencias múltiples y 

no un ejercicio unilateral de influencia individual. 

- “Los modelos, finalmente, inducen a confusión entre la información que puede 

transferirse por un acto unilateral y la comunicación que es diferente y más amplia 

que la información ya que su naturaleza bilateral implica necesariamente 

interacción que busca comunalidad de significados o conciencia” (Beltrán 2007, 

pp. 77 - 78). 

Seguidamente, sustenta el modelo horizontal de la comunicación a partir de lo 

siguiente: 

- La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa 

sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 

voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 

diálogo y participación (Beltrán, 2007). 

- Todo individuo tiene derecho a comunicarse con el objetivo de saciar sus 

necesidades comunicacionales a través del disfrute de los recursos de la 

comunicación. 
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- Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos; el principal no es el 

ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás (Beltrán 2007. p. 

85). 

 

Figura N° 03. Hacia un modelo de la comunicación horizontal 

El presente modelo se complementa mejor haciendo algunas precisiones importantes: 

- El acceso es definido como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. 

Mientras que el diálogo se le define como la acción efectiva del derecho a recibir 

mensajes y al mismo tiempo emitir mensajes. Siendo la participación la acción 

efectiva del derecho propia de emitir mensajes. 

- En el caso de los comunicadores se refiere a todos los seres humanos aptos para 

recibir mensajes como también para emitirlos. 

- Al referirnos a “derecho a la comunicación” se basa en el derecho natural de todo 

ser humano a poder emitir y recibir mensajes de manera intermitente o al mismo 

tiempo. Al mismo tiempo “necesidad de comunicación” se refiere a una demanda 

natural individual y también a un requerimiento de la existencia social para usar 

los recursos comunicativos con el objetivo de entrar a compartir las experiencias 

por interacción mediada por símbolos. 
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- Cuando hablamos de “recurso de comunicación” nos referimos a cualquier 

elemento energía/materia –cognoscitivo, afectivo o físico– utilizable que permite 

el intercambio de símbolos entre los seres humanos. 

- Mientras que libertad vendrá a ser un concepto relativo ya que la libertad absoluta 

no es deseable ni viable. La libertad de cada individuo se limita por la de otros, 

siendo esta restricción el producto del acuerdo de responsabilidad social al 

servicio del bien común. Por lo tanto, la libertad de una sociedad se condiciona a 

la libertad de las demás sociedades. 

- Así mismo, el igualitarismo también es un concepto relativo ya que la absoluta 

igualdad no es posible. Esto permite que no pueda lograrse la simetría total en la 

distribución de las oportunidades para emitir y recibir mensajes. Las 

oportunidades similares son posibles en la medida en que resulte factible expandir 

las oportunidades de recepción y en la medida en que el reducir 

significativamente la concentración de las oportunidades de emisión pueda no 

resultar imposible (Beltrán, 2007). 

- Finalmente, la influencia sobre el comportamiento es una finalidad lícita sujeta a 

la condición de que no sea unilateral, autoritaria o manipuladora; es decir, la 

persuasión que al menos potencialmente es mutua y que en efecto respete la 

dignidad humana no tiene por qué descartarse como un propósito de la 

comunicación; aún en ese caso, sin embargo, la persuasión no es sino una entre 

las diversas metas de la comunicación y no debe considerarse como la más 

importante (Beltrán, 2007). 

Del modelo para una comunicación horizontal de Beltrán (2007) puede decirse que 

aboga por la descentralización de la comunicación, atendiendo a las realidades 

contemporáneas que emergen de diversas partes, además es de resalta su posición frente 
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al acceso, el diálogo y la participación, como respuestas a las principales interrogantes 

acerca de la visión unilineal. Igual que otros, Beltrán (2007) piensa la comunicación 

contemporánea como un entorno, un espacio de interacción, funcionalmente desarrollado 

para satisfacer una necesidad de comunicación, disponible para todos como un recurso. 

Finalmente, es importante señalar cómo contextualiza su modelo, hablando de la 

comunicación-recurso como "un bien común", en lugar de hablar de libertad; habla de 

redistribuir la actual concentración de oportunidades de emisión, evitando proponer 

algún tipo de igualitarismo; y permite la persuasión de los medios desde una “influencia 

mutua”, posible en el campo de la comunicación, sin ser este el tópico más importante 

(Marulanda, 2015). 

 

2.2.2.4. Modelo de comunicación incorporando la figura del prosumidor: Octavio 

Islas (2008) 

El autor postula un modelo vinculando un nuevo integrante de los medios: el 

productor-consumidor; y este nuevo integrante lo ubica en un espacio global y ubicuo, 

con un total margen de interacción para el intercambio de "experiencias, información, 

sentimientos y conocimientos" mediante "dispositivos interfaces digitales" y la creación 

de avatares (Islas, 2008). 

 

Figura N° 04. Modelo de comunicación incorporando la figura del “prosumidor” 
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El presente modelo entra en sintonía con las discusiones contemporáneas de la 

comunicación, en donde la figura del prosumidor establece un tipo de descentralización, 

la ubicuidad plantea una interacción de tipo remota y la geolocalización evidencia la 

superación de las fronteras geográficas culturales, todos ellos características de la 

comunicación globalizada (Marulanda, 2015). 

Al respecto del modelo, Islas (2008), comenta lo siguiente: 

“En ambientes comunicativos glocales propios del imaginario de la ‘sociedad de la 

ubicuidad’, el prosumidor o prosumidores -persona o personas reales, avatares y/o 

robots programados (bots)-, disponiendo de un extenso repertorio de recursos 

multimedia, emprenden determinadas acciones comunicativas, como expresar 

sentimientos, difundir información, gestionar información, compartir conocimientos, 

a través de dispositivos e interfaces digitales móviles o estacionarias, para, en un 

proceso autológico, propiciar las condiciones necesarias de vinculación comunitaria 

con otro prosumidor o prosumidores – que bien pueden formar parte de una red social-

, avatares y/o robots programados”. Al explorar las capacidades de los dispositivos e 

interfaces digitales, los prosumidores gestarán las condiciones necesarias para acceder 

a ambientes comunicativos más complejos, transitando a una nueva ecología cultural 

(Islas, 2008, p. 45). 

 

2.2.3. Sexualidad 

2.2.3.1. Definición 

Al respecto (Conocchiari, 2019), manifiesta que la sexualidad es un aspecto esencial 

de todo ser humano. Conforma y configura a la persona en su totalidad e integralidad. El 

ser humano es un ser sexuado, y como tal, su manera de pensar, sentir y actuar, tienen 

una íntima relación. Así mismo agrega que la sexualidad es una dimensión de toda 
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persona el cual le permite desarrollarse en la sociedad como hombre o mujer, necesitados 

de amar y ser amados, estos al tener un cuerpo diferente que funciona de manera distinta 

en algunos aspectos, nos hace pervivir la realidad de un modo particular en el varón y la 

mujer, de la cual se desprende que somos seres sexuados, está realidad marca nuestra 

existencia.  

A su vez, (Bottini, 2010), define a la sexualidad como un elemento básico de la 

personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de 

sentir, de expresar y vivir el amor humano, impregna todos los planos de la persona: el 

físico, psicoafectivo, espiritual y social. Por lo tanto, la diferencia entre un varón y una 

mujer no se reduce a las características corporales, sino que sienten, piensan, rezan, se 

comunican, se manifiestan, etc., en forma distinta. Tal como lo afirma Berrueta y 

Beltramo (2011) quienes la definen como el conjunto de aspectos que abarcan a toda la 

persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma, y que la configuran como 

hombre o como mujer y de la que se deriva una fuerza interior que está referida a la 

afectividad, a la capacidad de amar y a la aptitud para relacionarse con los demás. 

Godínez (2019), al referirse a la sexualidad dirá que es una dimensión de la persona 

que nos hace seres sexuados, ósea hombres o mujeres. A donde quiera que vayas, en todo 

lo que hagas y en las relaciones que construyas, lo haces como hombre o mujer. Tu 

sexualidad determina el modo específico de relacionarte, de actuar, de ser. Asimismo, 

añade que como la sexualidad no se reduce a partes del cuerpo, o sólo a éste, tampoco se 

puede reducir a ciertos actos concretos. La dimensión sexual toca, como las otras 

dimensiones a toda nuestra persona. Debemos distinguir entre sexuado y sexual. Todas 

nuestras relaciones con los demás y con el mundo son sexuadas, porque nos relacionamos 

con todo y con todos como hombre o mujer, mas no todas son sexuales puesto que no 

implican la genitalidad. 
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Por lo tanto, somos seres sexuados, somos una integralidad biológica, psicológica y 

espiritual, donde la persona, para vivir en armonía y ser feliz debe buscar vivir de 

manera integral estas dimensiones, debe buscar este bien, que llamaremos “bien 

integral”; este bien integral es como el “bien común” de toda sociedad, que supera el 

bien individual de cada persona, tal como lo indica (Perazzo, 2016) 

Consideramos importante que, para valorar la sexualidad, se comprenda la dignidad 

de la persona humana (Caffarra, 2016). Lamentablemente, la sexualidad está expuesta 

a algunos peligros, riesgos y malentendidos, si no se la comprende y vive en el contexto 

integral del desarrollo de la persona. Desde una mirada espiritual, “este amor está 

expuesto, sin embargo, como toda la vida de la persona, a la fragilidad debida al pecado 

original y sufre, en muchos contextos socioculturales, condicionamientos negativos y a 

veces desviados y traumáticos” (Pontificio consejo para la familia, 1995, N.º 3). 

  

2.2.3.2. La sexualidad, modo de ser inherente de la naturaleza humana 

Según Quevedo y Córdova (2015): la sexualidad humana no se reduce solo a lo 

biológico, esta es inherente, propia a la naturaleza humana, abarcando la totalidad de la 

persona humana, en todas sus dimensiones, características y potencias del ser personal 

formando en él un modo de ser específico y con una identidad propia.  

El modo de ser sexuado trata no solo un aspecto de la persona, implica también la 

parte psico-afectiva-espiritual, racional y corporal que en su unicidad le da a cada persona 

un modo de ser, de actuar, de comportarse (Quevedo y Córdova, 2015). Y en esa 

singularidad de varón y mujer se manifiesta una distinción relevante, pero que no los 

hace contrarios, ya que estamos llamados a la complementariedad, haciendo que en la 

medida que uno se dona al otro hallará su plenitud. 
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En ese sentido, afirmamos que la sexualidad viene a ser una dimensión fundamental 

en el ser humano, está constituye lo más profundo del ser hombre, del ser persona, su 

corporeidad y su espiritualidad. Esta, nunca puede ser disminuida como objeto o simple 

función, tal como lo afirma Lucas (2008): “la sexualidad es la conformación estructural 

de la persona significativa, antes incluso que una función” (p.8). Por lo cual cuando 

hablamos de sexualidad, no se refiere solo a una construcción cultural o a una simple 

elección que como personas podemos hacer, llegando incluso a instrumentalizarla. Ahora 

el hecho de ser varón o mujer no es una imposición de la sociedad o los famosos 

estereotipos de los que el varón y la mujer se ven obligados a adquirir de acuerdo a un 

constructo social. Si no, es algo innato a su ser, es algo propio, nacemos con ello. Por 

eso, existe sólo dos modos de ser persona, varón o mujer, este modo de ser propio deriva 

la misma naturaleza misma de la persona y gracias a esta el hombre y mujer adquiere un 

modo propio de comportarse, pensar, querer, sentir, actuar (Quevedo y Córdova, 2015). 

A. Sexualidad constitutiva del ser personal: cuando hablamos de sexualidad 

humana, nos referimos a una realidad que nos transforma y nos configura 

intrínsecamente como personas en su totalidad. Nos dota de un modo propio 

de ser, es decir, un ser masculino o femenino que presenta características 

particulares y específicas que la distinguen una de otro. Según Lucas (2005): 

La sexualidad es elemento fundamental de la propia identidad como 

individuo de la especie humana, identidad que viene determinada por el 

conjunto de componentes biológicos y espirituales, a causa de esta 

unidad-identidad psico-física la sexualidad impregna en todo su ser 

personal. (p. 45). 

Por lo tanto, la sexualidad es la manifestación total del ser humano, lo hace 

humano, lo hace persona, varón o mujer, con sus diferencias, pero que están 



 

61 
 

llamadas a complementarse; de tal forma que la sexualidad queda 

particularmente relacionada a la identidad propia y singularidad de cada ser 

humano. 

Con todo lo referido anteriormente, se puede afirmar que existen dos modos 

de ser persona, masculina y femenina; de lo contrario no existiría persona sin 

sexualidad, pues tanto varón y mujer manifiestan una forma de pensar propia, 

tienden de manera particular una forma de proyectar el mundo, y son 

característicos en su obrar (Quevedo y Córdova, 2015). Recalcar que las 

diferencias varón-mujer no se encuentran distanciadas una de la otra, sino más 

bien complementarias, y necesarias una de la otra para alcanzar la perfección 

y plenitud. No podemos mutilar al hombre o reducirlo a mera genitalidad o 

corporeidad, sino que es preciso mirar al hombre en su totalidad antropológica, 

como afirma Lucas (2008): “el hombre es una realidad uni-dual, porque la 

sexualidad de cada persona implica intrínsecamente una irreducible 

correlación unificadora hacia las demás” (p.8). 

Así esta dualidad sexual (masculinidad y feminidad) es el modo propio y 

específico del hombre que le permite enfrentar el mundo y relacionarse con los 

demás. Siendo la masculinidad y feminidad únicas dos posibilidades de ser 

persona humana Tal como manifiesta Lucas (2008): 

La connotación sexual de cada sujeto atañe no ya a la naturaleza humana 

que es una e idéntica en cada uno, sino a la caracterización en dos 

modalidades fundamentales distintivas de su ser, la de la masculinidad y 

la de la feminidad, que constituyen los dos polos sexuados que fundan 

lo humano. (p. 11) 
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Por otro lado, el hombre está constituido de una dimensión corpórea y 

espiritual, esta espiritualidad, según (Melendo, 1999) “le otorga una 

excelencia, una nobleza a su ser; y por consiguiente a las acciones que realiza”. 

Y siendo la sexualidad parte del ser de la persona, revestida de espiritualidad, 

le eleva a una dignidad propia del hombre. 

Asimismo, la sexualidad humana al constituir un aspecto que lo convierte 

en persona, se enfoca en todo su ser y por consiguiente incluye su capacidad 

de amar: “en donde la feminidad se encuentra en sí frente a la masculinidad, 

mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad” (Garrido, 

2011, p.61). De esta forma la persona alcanzará la felicidad mediante la 

donación de sí mismo. Esta entrega o donación complementaria será el camino 

que va permitir al hombre desplegar lo característico de su modo de ser y estar 

en el mundo. Al respecto, dirá Quevedo y Córdova (2015): 

“Teniendo como base y principio el amor, que se característica por la 

fecundidad como fruto de una donación personal, la unidad en 

complementariedad y la entrega exclusiva a otro ser de su igual condición 

personal. Así la sexualidad, despierta, introduce, manifiesta y hacer crecer 

el amor” (p. 32) 

En consonancia, también dirá Lucas (2005): “La sexualidad es un 

componente esencial de la persona, un modo suyo de ser, de manifestarse, de 

comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano” 

(p. 45). 

B. Tridimensionalidad de la sexualidad humana: La sexualidad como una 

dimensión de la persona humana, está constituida a su vez por tres aspectos o 

dimensiones: físico, psíquico, y espiritual. Los que describiremos a 
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continuación: “la sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no sólo en el 

plano físico, sino en el plano psíquico y el plano espiritual con su consiguiente 

impronta en todas sus manifestaciones” (Lucas, 2005, p. 44). 

Aspectos genéticos y biológicos: Tanto masculinidad o feminidad está dada 

en el plano biológico por factores genéticos, gonádicos, hormonales y 

morfológicos. Como diría Rojas (2019), el ser humano es biología personal, 

hombre y mujer tienen unos órganos sexuales con sus características 

anatómicas, fisiológicas y hormonales. El sexo, desde lo físico se forma a 

partir de la presencia o ausencia de cromosomas, siendo mujer xx y el varón 

xy. Por lo tanto, el sexo genético-cromosómico determina normalmente 

todos los demás componentes biológicos de la persona. De esta forma el 

desarrollo cromosómico dará pase a la diferenciación de las glándulas 

sexuales, siendo los testículos para el varón y los ovarios para la mujer: 

“Hemos sido varones o mujeres desde el día de la concepción y lo hemos 

sido de modo irreversible” (Lucas, 2008, p. 367). Así, podemos ver que el 

lenguaje del cuerpo expresa la condición de su ser sexuado, conformándolo 

para actuar y desarrollarse de acuerdo a lo que es. 

Al respecto, Quevedo y Córdova (2015) manifiestan que “el cuerpo 

humano se plasma en sus componentes genéticos, anatómicos, 

morfológicos y fisiológicos de modo diverso y complementario. La 

diferenciación sexual asume en el hombre y en la mujer una peculiar 

originalidad en cuanto que se es varón o mujer”. Al respecto, Lucas (2008) 

dirá: 

La feminidad y la masculinidad de la persona, precisamente porque 

se expresa en y por el cuerpo, lleva la densidad y la vitalidad de todo 
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el ser, espíritu y materia. No se tiene un cuerpo sexuado, sino que la 

persona humana es sexuada” (p. 381). 

Por otro lado, Quevedo y Córdova (2015), complementan diciendo que: 

“Nuestro cuerpo manifiesta la riqueza de nuestro ser, así el órgano 

genital femenino expresa la capacidad de apertura receptiva y acogedora 

que caracteriza a la mujer y que la capacita para dar vida. Mientras que 

el varón esa capacidad que se ve reflejada en la inclinación hacia la mujer 

que es propio y que manifiesta en su masculinidad. Así la mujer se 

distingue totalmente del varón, cada parte de su corporeidad expresa su 

condición sexuada.” (p. 33)  

El orden fisiológico de su ser sexuado no puede ser forzoso ni sustituido 

por el deseo ni por el afán de una libertad mal entendida que trasgrede el 

orden natural. Sin embargo, como afirma Lucas (2008): 

“La diferencia sexual entre hombre y mujer no es un simple dato 

biológico, sino que abarca también la dimensión psíquica y expresa la 

apertura de toda la persona hacia el otro. Las diferencias psíquicas se 

pueden deducir de la íntima relación que existe entre el espíritu y el 

organismo biológico informado por él. El ser humano no es un dualismo 

espíritu-materia, sino una unidad, y existe una interacción entre la 

dimensión biológica y la psicológica”. (p. 382). 

Aspectos psíquicos: cuando nos referimos a la constitución física en el 

hombre, este expresa el modo de ser sexuado y afectando también la parte 

psíquica, el cual le hace ser y actuar de modo propio. Lucas (2008): “No es 

que varón y mujer no posean ciertas características o capacidades, sino más 
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bien ciertas variaciones de intensidad y de tonalidad en ambos sexos 

presentando ciertos elementos entre ambos” (p.389). 

Así, por ejemplo, si se dice la mujer es más intuitiva y que el hombre es 

más racional, sin embargo, en algunos casos hay mujeres que son más 

racionales que intuitivas y hombres más intuitivos que racionales, sin perder 

su condición sexual y modo de ser propio. “Varón y mujer tienen un modo 

típico y diferente de vivir las características psíquicas comunes. Dicho esto, 

hay algunos aspectos más acentuados en uno u otro sexo” (Lucas, 2008, p. 

389). 

Por otro lado, la mujer es más sensible que el varón, esto le permite ser 

más observadora y estar atenta a los detalles, “el cuerpo de la mujer está 

dotado de una sensibilidad interna más viva que el del hombre, esto es, que 

nuestras sensaciones orgánicas intra-corporales son vagas y como sordas 

comparadas con las de la mujer” (Lucas, 2008, p. 389). 

Asimismo, la mujer al ser más emocional y afectiva, no quiere decir que 

el varón no tenga estas cualidades, sino que esta característica se hace más 

presente y con mayor notoriedad en la feminidad, lo cual se expresa y se 

relaciona también con la maternidad. Al presentarse un acontecimiento 

cualquiera las mujeres fácilmente se conmueven a diferencia del varón. Esta 

característica emocional en la mujer la lleva a ser más tierna y compasiva 

que el varón, expresándolas a través del llanto, la sonrisa y los cambios de 

estados de ánimo que se presentan marcadamente en la mujer. “Por la 

afectividad, existe en la mujer la inclinación a dar mayor prioridad a las 

razones del corazón que a la razón” (Lucas, 2008, p. 390). 
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Además, la inteligencia de la mujer se manifiesta generalmente de modo 

diverso que la del hombre, así afirma Lucas, (2008): 

Daniel Goleman habla de las dos mentes para explicar el diverso modo 

de comprensión de la realidad, una es la mente racional, la otra la mente 

emotiva: En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes una 

que piensa y otra que siente y estas dos formas fundamentales de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental (p. 391). 

Aspecto espiritual: Se refiere a la manera de transcendencia, a los valores, 

al proyecto de vida y a la capacidad de establecer una relación con Dios. Lo 

cierto es que todos tenemos un deseo de trascendencia, todos queremos 

dejar una huella en este mundo; los creyentes queremos trascender en 

nuestra relación con Dios. En nuestra sexualidad, también va implícita esta 

dimensión. Muchas veces nuestros vínculos con otros van ligados a una 

espiritualidad compartida, a un proyecto de vida o a ciertos valores. 

 

2.2.3.3. Dimensiones generales de la sexualidad 

Al respecto, (Fernández, 2001) señala que la sexualidad es en sí misma una perfección 

que implica al menos siete niveles, que si se encuentran ordenados le conducen a su 

realización plena. 

A. Cromosómica – genética. - Esta primera diferenciación sexual viene dada por 

los cromosomas que constituyen el sexo masculino y femenino, dependiendo 

de los pares de cromosomas se inicia un nuevo ser como varón o hembra. Este 

es el elemento más original y primario que lo manifiesta la genética. 

B. Morfológica – genital. - Aquí se da lugar a la diferencia de los sexos, que va 

desde las diferencias somáticas hasta la morfología orgánica, pues queda claro 
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que los cuerpos del varón y de la mujer son distintos. Se dice que la sexualidad 

genital es propia de la edad infantil, porque despierta curiosidad en el niño, por 

ello un adulto no debe quedarse en esta etapa. Se evidencia que los miembros 

sexuales masculinos y femeninos son complementarios, por ello la 

heterosexualidad es lo natural. La sexualidad humana no debe ser concebida 

solo a nivel genital porque está íntimamente unida al ser personal del hombre 

que no es solo corporal sino también psicológico y espiritual. 

C. Cognoscitiva. - en la sexualidad, el hombre, su capacidad de elección, es 

distinta a la de un animal, para ello hace uso del conocimiento y la inteligencia, 

mediante el cual la sexualidad humana adquiere un nivel superior, dando pie y 

guiándolo hacia el amor, el cual surge cuando hace uso del conocimiento hacia 

otra persona. Es en el amor que la sexualidad encuentra verdadero sentido, 

trascendiendo lo biológico hasta llegar a una relación profunda entre varón y 

mujer, por eso es que el amor esponsalicio es designado con el término dilectio 

que deriva del verbo electio que quiere decir amor elegido (Cuyate, 2011). 

Aquí se diferencia las relaciones sexuales entre conocidos, frutos del amor, y 

no conocidos, frutos de una pasión pasajera; esta última no posee la riqueza 

que manifiesta la afectividad, ni la estabilidad del amor (Quevedo y Córdova, 

2015). 

La relación sexual que surge del conocimiento es la justa diferencia propia 

de las relaciones sexuales entre personas humanas, pues el conocimiento 

íntimo entre varón y mujer da lugar al aspecto lúdico y festivo de un erotismo 

sano y legítimo, que abarca desde lo superficial hasta el gozo del encuentro y 

de la convivencia entre esposos que se quieren apasionadamente aún durante 

una época donde no ejercen la vida sexual. 
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D. Voluntaria responsable. -  El ejercicio de la sexualidad responde a un querer 

de la voluntad. Esto es distinto a las respuestas instintivas que presentan los 

animales en periodo de celo. Tanto varón y mujer ejercen libremente y 

responsablemente la sexualidad, aunque cada uno tiene un distinto ritmo 

sexual. 

E. Afectiva. - El ser humano manifiesta su sexualidad en relación a aspectos 

psicológicos, aquí entran a tallar los sentimientos y emociones tanto del 

hombre y de la mujer, los cuales se ven afectados de alguna forma, esto explica 

el porqué de la atracción mutua entre ambos y de la nobleza que guarda la 

sexualidad humana en el encuentro entre dos personas de distintos sexos con 

un sentimiento mutuo, del cual se desprende un encuentro que da sentido y 

engrandece la vida afectiva de ambos. 

En ese sentido, es rescatable lo manifestado por Cuyate, (2011) quien 

afirma que: “…debido a la libertad, la sexualidad en el ser humano no tiene 

carácter de obligatoriedad con el caso de los animales, por ello el hombre es 

capaz de dominarla, planificarla. Así, la sexualidad genital está hecha para 

complementarse con la sexualidad afectiva, orientándose hacia el amor”. (p. 

39) 

F. Placentera. - La relación entre varón y mujer sucede en el gozo del amor, 

aquel encuentro exclusivamente conyugal donde sucede el ejercicio del sexo 

orientado por el amor, y en donde un componente esencial es el placer sexual 

(Cuyate, 2011).  Este último surge espontáneamente, buscado y deseado, 

abarca tres ámbitos de la sexualidad: se inicia con el orgasmo fisiológico 

(ámbito genital), incluye la vida afectiva (ámbito afectivo) y da significado al 
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amor responsable que encuentra verdadero sentido al fundirse cuerpos y 

espíritus de quienes se aman. 

Existe el riesgo de que la sexualidad placentera deje de lado los otros 

aspectos de la sexualidad, esto no debería ser preocupación, sino más bien una 

motivación que nos ayude a integrar todas las dimensiones, ya que los estudios 

psicológicos sustentan que el placer sexual incrementa si se manifiesta y apoya 

en la afectividad y el amor. 

G. Procreadora. - Esta se relaciona e incluye en las dimensiones anteriores, el 

amor y la afectividad exige fecundidad, pues cuando los esposos se unen 

desean el hijo (Cuyate, 2011). Esta es la encargada de sintetizar las demás 

dimensiones, aunque hoy en día sea poco valorada, por lo cual evitar la 

procreación es degradar la sexualidad humana. Si la sexualidad solo se quedara 

en la dimensión genital y placentera, sin más ni más, no se hablaría 

propiamente de sexualidad humana, disminuyéndola y desvalorizándola hasta 

en un grado que nos asemeje a los animales irracionales.  

Excluir uno de estos aspectos estudiados o disminuir la sexualidad a uno solo, 

influye seriamente en la vida sexual, tanto en lo fisiológico, espiritual, como en lo 

psicológico. 

Frente a los niveles expuestos que manifiestan la bondad de la sexualidad, Caffarra 

(2000) sintetiza aquella bondad así: “La bondad de la sexualidad humana consiste en su 

capacidad unitiva y procreadora; es decir, que la sexualidad es éticamente buena porque 

es unitiva y creadora”. (p. 106) 

Por tanto, hablar de niveles de la sexualidad, es comprender que la sexualidad debe 

vivirse con todo aquello que la naturaleza nos exige, degradar u olvidar una de ellas sería 

atentar contra la dignidad de la persona. 
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2.2.3.4. Sexualidad y sociedad contemporánea 

Al mundo actual, a nuestra sociedad, le podemos dar muchos adjetivos. El mundo 

actual es un mundo donde se despierta la curiosidad. Es un mundo que busca, muchas 

veces a tientas, como en la oscuridad. Carente muchas veces de referentes, se vuelcan al 

primer “líder de turno”. Le falta silencio, meditación, introspección. Incluso las 

tradiciones ya no valen, son cosas del pasado. Al respecto Frankl (2004), menciona:  

“El hombre postmoderno ya no tiene tradiciones que le indiquen lo que debe 

hacer, en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar, 

desea hacer lo que otras personas hacen, o hace lo que otras personas quieren 

que haga”. (p. 129) 

Conocchiari (2019) dirá que es en esta oscuridad donde aparecen de vez en cuando 

algunas luces que pretenden dar respuestas a muchos interrogantes, todas las personas 

anhelan ser felices ¿Quién se animaría a decir que no?, vivimos en un mundo que ofrece 

prácticamente todo. Nada le es ajeno. Nada le es lejano. Hoy todo está al alcance de la 

mano. O casi todo. Es un mundo ruidoso. Lleno de ofertas. Lleno de luces, espectáculos, 

promociones. El mundo del consumo, vacío, desilusionado, cansado, despersonalizado. 

(Almada, 2016). Es el mundo de la información. Del “clic”. El hombre de hoy pareciera 

ser que “ya lo sabe todo”, que “tiene todo para ser feliz”. Pero ¿acaso es así? En un mundo 

donde todos opinan de todo, todos son especialistas en todo, pareciera ser que la verdad 

y los valores fundamentales para guiar nuestra vida y decisiones, dependen de la moda 

del momento. El hombre postmoderno es un ser tan satisfecho que se convierte en 

insatisfecho. Tiene tantas cosas que conoce y medios para informarse, que está 

desinformado. Y tiene tantos compromisos que asumir, que prefiere que nada lo ate a los 

compromisos. 
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2.2.3.5. Sentido erróneo de la sexualidad 

Estudios realizados por Jorge Loring (s.f.) manifiesta dos actitudes erróneas y bastante 

comunes en relación al sexo: La primera, es la del hedonista moderno que aspira 

únicamente a la búsqueda de placer. Para las personas que adoptan esta forma de ser, la 

sexualidad se convierte en una posesión que no implica rendir cuentas a nadie y su 

genitalidad es solo para la propia satisfacción, cuanto más placer sientan es mejor pues 

nadie más importa (Cuyate, 2011). Este tipo de personas se alejan del amor, solo tienen 

lo que comúnmente se le conoce como “amoríos”, pues solo están buscando placer y más 

placer, pudiendo reflejarse esta actitud en las parejas divorciadas o aquellas personas que 

van de un lado a otro, buscando satisfacciones cada vez mayores. 

La segunda actitud errónea es el puritanismo, que considera lo sexual como malo, lo 

más bajo, aquello que hace impura a la humanidad. Está concepción es una consecuencia 

del olvido de la dignidad del cuerpo humano, considerándolo como algo inferior, como 

algo que hace al hombre imperfecto y malo (Loring s.f.). 

En la actualidad se considera que el hedonismo moderno que solo aspira al placer, es 

la actitud más evidente, lo confirma (Béltramo, 2000) quien afirma que muchas personas 

han caído en la búsqueda de placer sin control, al parecer porque no conocen el valor de 

la sexualidad, ello les ha traído infelicidad, pues la sexualidad no es un tema de juego: si 

en los encuentros entre un varón y una mujer inmaduros no interviene la inteligencia y 

en su lugar, se agudizan las reacciones del instinto, un encuentro así prolongado, no 

durará por mucho tiempo bajo el ambiente del respeto pues la sexualidad no integrada es 

una amenaza, y es aún peor si a esto se le suma el erotismo impregnado de genitalismo. 

Ese caos en las formas que uno vive su sexualidad no va alcanzar la plenitud anhelada, 

y más bien lo llevará hacia la infelicidad.  
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De la revolución sexual de los sesenta, lo que se manifestaba como liberación, hoy es 

para muchos una maldición (Cuyate, 2011). La extensión cada vez mayor del modo 

desordenado de vivir la sexualidad se debe a que en nuestro entorno cultural muchos 

viven sin reflexionar sobre sí mismo y en total desinformación de lo que significa el sexo, 

sobre su función y sentido; desembocando todo esto en errores y hasta frustraciones 

psicológica en la vivencia de la sexualidad (Santamaría, 1999).  

  

2.2.3.6. La sexualidad al servicio del amor 

La sexualidad humana se orienta hacia el amor humano entre varón y mujer, porque 

cuando estos se aman, se unen y aquella unión afectivo-espiritual demanda una unión de 

cuerpos (Fernández, 2001). 

Esta facultad concede a la persona humana la atracción al sexo opuesto, la cual debe 

alcanzar el nivel de amor, porque como lo explica (García, 2002), “la sexualidad nos 

impulsa naturalmente hacia el otro sexo, y cuando esto sucede se puede establecer una 

personalización de la inclinación, es decir, seleccionar y proyectarse responsablemente, 

luego de una atracción singular, a una sola persona en concreto; para decidir entregarse 

al servicio de ella y situar así la sexualidad dentro del ámbito del amor”. Porque el amor, 

según (Hildebrand, 1998, p.86) “posee esa función unitiva, donde el amante busca la 

unidad espiritual con el amado. Entonces, ante esta unión espiritual, la sexualidad 

posibilita la transmisión de ese amor que radica en el interior”. 

Por eso, García (2003) citado en Cuyate (2011) manifiesta que la sexualidad es aquella 

parte: 

Integrante de la concreta capacidad inscrita por Dios en la humanidad masculina 

y femenina, y comporta la capacidad de expresar el amor: ese amor precisamente 
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en el que el hombre-persona se convierte en don y -mediante ese don- realiza el 

sentido mismo de ser y existir. (p. 32). 

Pero el lugar propio del ejercicio de la sexualidad es dentro del matrimonio y 

conducidas por el amor conyugal, porque sólo así encuentran verdadero sentido. Si 

alguien se casa sólo para satisfacer el instinto sexual sería infeliz el resto de su vida, pues 

el sexo sin amor desaparece en seguida (Bonacci, 2002). Es en el matrimonio donde la 

sexualidad sirve para que los cónyuges expresen su amor. El ejercicio de la sexualidad 

de los esposos manifiesta su íntima armonía espiritual y afectiva cuando exteriorizan el 

amor electivo, una vez expresado corporalmente, este acto vuelve sobre ese amor de 

elección engrandeciéndole y mostrándoles una intimidad especial (Melendo, 2002). 

Si el amor pone la base para esa entrega en alma y cuerpo, para ese donarse 

completamente a la otra persona, entonces, la sexualidad sin amor caería en todo lo 

contrario: un egoísmo y en la utilización de la otra persona (Cuyate, 2011). Por lo tanto 

no corresponde a la sexualidad quedarse en el individualismo, negándose a la capacidad 

de donación y entrega total que los lleva a la plenitud. 

 

2.2.3.7. El ejercicio correcto de la sexualidad y la condición de personas 

Para que el ejercicio de la sexualidad sea manifieste de acuerdo a la capacidad de amar 

de la persona es primordial que participe la totalidad del ser personal humano: lo 

espiritual (inteligencia y voluntad), lo psicológico (la afectividad) y lo corporal. 

Wojtyla (1978, p.21) nos recuerda un principio personalista universal “no está jamás 

permitido tratar a la persona como un medio”. En este mismo sentido, Burgos (2003), 

concluye que “la dignidad de la persona hace que sea un valor en sí misma y no pueda 

ser instrumentalizada” (p.48), esto le sucede por el mismo hecho de existir; por eso hay 
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que buscar su bien, pues ni siquiera Dios, puede utilizarla, eso sería identificarla como 

cosa. Cabe recordad que este principio se debe a Kant.  

Así pues, en las relaciones con las otras persona se les puede considerar de dos 

maneras: como simples objetos sexuales (pudiendo caer más bajo que los animales) o 

como personas irreductibles a sólo su dimensión física y cualquier otra; en el primer caso, 

solo importan los aspectos sexuales sin ninguna referencia a la persona, sólo es vista 

como un objeto sexual apetecible, como una cosa, atentando contra su dignidad; en el 

segundo caso, considera el cuerpo como expresión de la intimidad personal, una 

intimidad que de por sí merece respeto y amor (Santamaría, 1999). El modo correcto de 

vivir la sexualidad como personas es valorando a la persona misma. 

Cabe aclarar que el impulso sexual es absolutamente natural, que sucede en un varón 

y una mujer sanos, no hay malicia en sentirlo, el problema está cuando se consciente y 

se deja sin control, porque este impulso es ciego, si se deja sólo puede llegar a atentar 

contra la misma dignidad y felicidad de la persona, porque un impulso sacado del 

contexto del amor de compromiso y fidelidad frustra la perfección de la persona y el 

conocimiento de la sexualidad (Béltramo, 2000). 

Esta aclaración es para tener en cuenta que la persona es dueña de sí y que lo propio 

es sobrepasar el egoísmo y elevarse hasta el nivel de entrega, pues está hecha para la 

generosidad aquella que encausa los impulsos en su correcto orden. 

Por eso, hay que contrarrestar el utilitarismo, pues con éste jamás llegaríamos al amor, 

porque si se vive así, el placer estaría presente siempre, convirtiéndose la persona en un 

medio para alcanzar ese fin, contra ello se manifiesta el principio personalista afirmando 

que la persona no es para la utilización como se hace con los objetos, no es un medio de 

placer sino un bien que solo el amor le corresponde propiamente (Wojtyla, 1978). 
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2.2.4. Fuentes de información sobre sexualidad 

(Rufina, 2012) nos indica que la información sobre sexualidad integral que el adolescente 

tiene es el bagaje con el que tendrá que enfrentarse a este período de profunda 

transformación. Pero a menudo los conocimientos que poseen los jóvenes están 

desvirtuados; bien por ser parcial, o por acabar siendo rutinaria sin reforzarla. Esto lleva al 

joven a estereotipar situaciones y a infravalorar matices individuales. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2002), sostiene que:  

“A fin de tomar decisiones con conocimiento de causa y entender cómo afectarán a sus 

vidas las opciones que tomen, los adolescentes deben contar con información pertinente 

y veraz de diferentes fuentes, incluyendo las que les ofrecen sus progenitores y otros 

miembros de la familia, los maestros, los medios de comunicación y los homólogos. 

Las escuelas, a través de la creación de un entorno en el que se persigan y refuercen 

constantemente la buena salud y la educación de calidad, pueden ser un vehículo para 

llegar a un sin número de jóvenes. Pueden ofrecer educación sanitaria y capacitación 

sobre conocimientos prácticos, proporcionar una buena nutrición y promover el 

ejercicio físico”.  

Pero los jóvenes también aprenden de otras formas: de sus familias, de los vecinos, de 

los compañeros y amigos, en el mercado, en los lugares de culto, en las comunidades y a 

través de los medios de comunicación. 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2002) manifestará que los jóvenes tienden 

a absorber de manera aleatoria conocimientos provenientes de la familia, los amigos, otros 

jóvenes, la escuela, la televisión, las películas y la Internet; el resultado es: una ignorancia 

generalizada, información parcial, mitos y creencias erróneas. La mejor solución, 

especialmente cuando se trata de adolescentes de más edad, es impartir educación sexual en 

la escuela. Los programas varían mucho en cuanto a su calidad, pero los estudios han 
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demostrado repetidamente que una información de buena calidad comunicada en el 

momento correcto y a la edad apropiada, alienta el comportamiento responsable y tiende a 

aplazar el comienzo de las relaciones sexuales. Las características importantes son: que la 

información esté disponible y sea fidedigna y apropiada para la edad del adolescente y su 

nivel de desarrollo. Los jóvenes quieren y aprecian esa información y se conducirán sobre 

la base de ella. 

(Jerónimo et al., 2009) mencionan que el 47,6% de los estudiantes señalaron que la 

persona con quien habla de sexo eran los padres; el 34,6% señaló que la fuente de 

información primaria sobre sexualidad era la madre y el profesor 28,6%. Sobre el nivel de 

sus conocimientos sobre sexualidad el 72,2% perciben que su conocimiento sobre 

sexualidad es regular y 90,0% que conoce los métodos anticonceptivos. 

Entre las principales fuentes de información sobre contenidos de sexualidad resultan ser 

los amigos, la familia, destacando la madre (Gómez et al, 2015) y la escuela, estando esta 

última asociada con un inicio tardío de la actividad sexual en adolescentes (Gonzales, 

Molina y Luttges, 2015).  

 

2.2.4.1. Medios masivos 

Al respecto, Barbon (2011), manifiesta que los medios de comunicación masiva se 

encuentran a la vanguardia de las vías por las cuales los encuestados reciben información 

sobre educación sexual, lo que consideramos pueda responder al efecto compensatorio 

de la erotización de los medios de comunicación, al incremento de la difusión del tema 

sexualidad, en el cual variados spots, reportajes y dramatizados proveen información, y 

principalmente promueven el empleo de medios de protección contra enfermedades de 

transmisión sexual, situación que genera una promoción indirecta de la prevención del 

embarazo al ser el preservativo o condón un anticonceptivo eficaz. 
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Sausa (2018), algunos estudios indican que el 85% de los escolares refiere que 

aprendió de sexualidad en Internet y otros medios de comunicación similares, como la 

televisión. Solo la cuarta parte (23%) recibió alguna información de sus padres. 

Existen diferencias en la fuente de información en cuanto al sexo, los varones reciben 

información mayormente de la televisión, padres y la radio, mientras que las mujeres la 

obtienen de maestros, televisión y profesionales de la salud (Torriente et al, 2010). De 

Irala et al. (2008), encontró que los jóvenes salvadoreños reportan recibir de los medios 

de comunicación mensajes contrarios a la postergación del inicio de sus relaciones 

sexuales, estos hallazgos los confirma el estudio de Vargas, Barrera, Burgos y Daza 

(2005) identificando que una alta intención de tener relaciones sexuales de los jóvenes, 

se relaciona con una menor exposición a la televisión en compañía de los padres y con 

una menor selectividad sobre el uso de la televisión. 

Andrade y Mejía (2019) manifiestan al respecto que:  

“La televisión nacional o de cable ocupa uno de los primeros lugares entre los 

medios de comunicación masivos y deja atrás por ejemplo al cine; ya que tiene 

gran acogida en los hogares de todos los estratos económicos, durante el día a 

día y llega a formar parte de los hábitos de cualquier familia de nuestra época, 

la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla, brinda estímulos 

visuales y auditivos, los cuales influyen subliminalmente en nuestra opinión y 

actitudes; actualmente el contenido que nos ofrecen va dirigida a mostrarnos una 

salida fácil a la realidad, apela a la violencia y sexo sin censura, en esta época, 

los adolescentes y jóvenes buscan referentes y estos ya no son la familia o el 

amigo, sino agentes que crean una falsa concepción de lo emocional.” (p.26) 

Es importante destacar que actualmente tenemos una gran influencia del internet, la 

cual es una red global, considerada una herramienta muy útil, sin embargo, también 
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supone un gran peligro para los adolescentes, la mayoría de estos viven enganchados a 

YouTube, fuente de donde es fácil recibir información por líderes de opinión (youtuber) 

que tienen gran influencia en la juventud, cuya información y contenido brindado no 

siempre cuenta con bases científicas y fidedignas; parece algo inofensivo, sin embargo 

es algo preocupante, al igual que la influencia que tiene la música; Aristóteles dijo “la 

música imita directamente las pasiones o estados del alma”, razón por la que cuando 

escuchamos algún género musical nos invadimos por esos sentimientos, además de que 

la música puede tener cierta influencia en las conductas y emociones de los seres 

humanos; pongamos sobre el tapete el “reguetón” la mayoría de canciones de este género; 

habla sobre contenidos altamente sexuales y eróticos, realiza apología al consumo de 

droga y manifiesta abiertamente la misoginia, se debe tomar en cuenta que el consumo 

de este tipo de música nos está alejando de los valores adecuados en la sociedad. 

  

2.2.4.2.  Medios interpersonales 

Los medios de comunicación interpersonales mantienen una relación de intercambio, 

por medio de la cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad, se 

caracteriza por que estas personas están físicamente próximas, para los adolescentes estas 

pueden ser: Profesores, familiares, personal de salud, amigos, catequistas 

En un estudio sobre la implementación de la política de educación sexual en el Perú, 

hecho en 2017 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia junto con el Instituto 

Guttmacher, con sede en los Estados Unidos, reveló que: “en el último año solo el 8% de 

maestros peruanos recibió capacitación para enseñar educación sexual integral y el 50% 

de docentes que tienen a su cargo dicha tarea no se siente capacitado para hacerlo. El 

estudio, que es parte de una iniciativa global para analizar cómo marcha la educación 

sexual en las escuelas del mundo recogió la opinión de diversos directores, profesores y 
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estudiantes de 61 escuelas públicas y privadas del país, revela que, aunque el 100% de 

profesores está de acuerdo con enseñar educación sexual en los colegios, tres de cada 

cuatro maestros señalan que necesitan más materiales o estrategias educativas, así como 

formación con evidencia científica para hacer frente a los mitos sobre la sexualidad”. 

Sin embargo, el diagnóstico de la Educación Sexual y Reproductiva realizado por el 

Ministerio de Educación en el 2017, resaltan algunos hallazgos como que los tutores que 

están de acuerdo con la educación sexual consideran que los temas que se deben abordar 

son, en especial y en orden descendente: el inicio sexual temprano; el embarazo 

adolescente y la ITS-VIH/SIDA. A su vez, Suarez (2014) halló que “el 40% de tutores 

creen que la principal limitación es la mala información u orientación de sus padres; 84% 

de escolares de secundaria de la Educación Básica Regular de Lima y provincias 

informan que sus tutores han abordado el tema de educación sexual, sobre todo en lo 

referente a la prevención de las ITS, el VIH-SIDA y el embarazo adolescente (23%) y a 

los derechos sexuales y reproductivos (21%)”. 

Según Patricia Arés, especialista en el tema de familia, el lenguaje de la intimidad se 

aprende dentro de la familia. Cuando los hijos disfrutan de una buena comunicación con 

los padres, resulta más fácil escuchar sus consejos, pedirles ayuda cuando la necesitan, 

exponer criterios y hacer preguntas (Suarez, 2014). Sin embargo, algunos estudios 

consideran a la familia una fuente de información deficiente, ya que la información 

sexual que reciben de sus padres por lo general les llega demasiado tarde, está llena de 

mitos y tabúes, es demasiado prohibitiva y no explora temas como la intimidad o el placer 

(Barbon, 2011). 

El (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2002) indica que en los servicios 

de atención a la salud de los adolescentes, los jóvenes encuentran el apoyo necesario para 

abordar cuestiones relativas a su salud reproductiva, así como sus necesidades 
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psicológicas y de bienestar, y constituyen un lugar en el que debatir las cuestiones que 

más les preocupan y buscar consejos profesionales al margen de cualquier juicio de valor. 

Estas instalaciones proporcionan servicios de asesoramiento y de tipo práctico sobre 

salud reproductiva, inclusive pruebas y tratamientos en relación con las enfermedades de 

transmisión sexual, acceso a métodos de contracepción e información sobre prevención 

del VIH/SIDA, así como pruebas con carácter confidencial y asesoramiento. Necesitan 

disponer de personal capacitado, contar con la participación de los jóvenes, tener apoyo 

de la comunidad y ser gratuitas o cobrar precios muy moderados. 

 

2.2.5. Castidad 

2.2.5.1. Definición 

A. La castidad: virtud para vivir plenamente el amor 

Las virtudes son cualidades que permanecen en el alma humana y los hábitos 

que constituyen a la persona en su interioridad y moral. Aristóteles reserva para 

ellas el término héxis, que quiere decir hábito, algo no espontáneo; Tomas de 

Aquino, señala que la virtud es ultimun potentiae, es decir lo máximo a lo que 

el hombre puede aspirar, en otras palabras, la realización de las posibilidades 

humanas en lo natural y sobrenatural (Pieper, 2003); por eso, se puede decir que, 

una virtud es un hábito que posibilita al hombre alcanzar la máxima perfección 

que les corresponde a su ser personal. 

Siguiendo el sistema tomista, la castidad se refiere y subordina a la virtud de 

la templanza, esta última predispones al hombre para ordenar racionalmente en 

los movimientos de concupiscencia que se dirigen a los bienes sensibles. Por 

eso la castidad como virtud, dirá Wojtyla (1978): 
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Hace a la voluntad y sobre todo al apetito concupiscible apto para 

moderar los movimientos de los sentidos y los de la concupiscencia, que 

nacen en el hombre como reacción de la sensualidad (y también de la 

afectividad) ante el sexo (p. 187). 

En este sentido aristotélico – tomista concibe la castidad como una fuerza 

que enriquece nuestra voluntad para orientar las tendencias de la dimensión 

sexual del hombre. Sin embargo, la castidad implica mucho más, se debe 

contemplar como verdadera virtud por estar vinculada con el amor. 

En este sentido, San Agustín define la virtud como ordo amoris: “aquello que 

permite que el amor nazca, crezca, se desarrolle, alcance su madurez y dé 

verdaderos frutos” (citado en Melendo y Millán, 2007, p.108). Con el aporte 

agustiniano, la castidad como virtud encuentra un sentido más noble, por 

destinar a la persona hacia el amor desde la sexualidad. Por eso, en palabras de 

García (2002) dirá: “es una virtud que ennoblece la sexualidad del ser humano, 

manteniéndolo limpio de alama y cuerpo a fin de que las tendencias sexuales no 

desborden los límites del amor verdadero. Castidad es pureza de cuerpo y alma 

en el amor”. Es el medio para defender el amor humano, que controla por amor 

y por amor ennoblece aquella tendencia controlada, cuyos verdaderos frutos 

serán: el dominio de un mismo, y sobre todo la capacidad de amar. 

Melendo y Millán (2007), mencionan que la castidad “sería aquella que 

enraíza, hace crecer y da vigor al amor en la medida exacta en que éste implica 

a la sexualidad humana”, pues con la castidad la persona decide amar, y ama 

viviendo su sexualidad con la razón. 

Además, en la castidad la sexualidad se integra en la persona, se hace 

personal. Cuando se ejerce la sexualidad, la voluntad tiende al bien del acto 
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sexual, por eso la facultad sexual sigue al movimiento voluntario, se integra en 

él, y así: La integración de la facultad sexual en la voluntad, y, por consiguiente, 

en la persona, es la virtud moral de la castidad: la persona se orienta hacia la 

bondad inteligible de la sexualidad haciéndose casta (Cafarra, 2000), la 

sexualidad al integrarse en la voluntad tiende hacia el amor personal. 

Entonces, formar la castidad implica formar la voluntad, para aprender a 

amar a las personas antes que dejarse dominar por la pura pasión y sensibilidad, 

integrando la sexualidad en el acto voluntario. Además, implica también la 

formación de la inteligencia, para dar luz al querer de la voluntad y descubrir el 

verdadero valor de la sexualidad y de la dignidad personal. Todo esto para 

alcanzar un hábito bueno que forme en la persona una fuerza permanente de 

entrega, que aspira actualizar el carácter de don que es vocación del ser humano 

y rechazar el encerramiento en los meros apetitos sensuales. 

B. Una afirmación al amor y un rechazo al egoísmo 

No cabe reducir la castidad al mero rechazo de las tendencias sexuales. En 

este sentido Tomás de Aquino recuerda que, es verdad que la palabra castidad 

indica el “castigo” que hace la razón a la concupiscencia del cuerpo, pero la 

importante está en resaltar el dominio de la razón y la elección libre de la 

voluntad para usar moderadamente los miembros del cuerpo, es decir, no se trata 

de un puro rechazo, sino de una afirmación de lo correcto, de cómo 

verdaderamente debe vivirse la sexualidad. 

En ese sentido, es necesario resaltar que la castidad sucede por la decisión 

“afirmativa” de amar, no es un impositivo negativo que lo prohíbe todo, o algo 

que reprime las negativas tendencias sexuales del cuerpo. No. Al respecto dirá 

Wojtyla (1978): 
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“Con mucha frecuencia se entiende la castidad como un freno ciego de la 

sensualidad y los impulsos carnales, que rechaza los valores del cuerpo y 

del subconsciente donde esperan la ocasión de explotar. Al contrario, es un 

´sí’ del que en seguida resulta los ‘no …la esencia de la castidad consiste 

en no dejarse ‘distanciar’ por el valor de la persona y en realzar a su nivel 

toda reacción ante los valores del cuerpo y del sexo”. (p. 189) 

Practicando la castidad se valora a la persona humana, siendo tal valoración, 

una afirmación de la voluntad; por lo tanto, se puede decir que: es la voluntad 

quien elige sin presiones conducir la sexualidad a su auténtico sentido (Cuyate, 

2011). Se trata de una afirmación de lo propio de nuestro ser, que es la entrega. 

Esto lleva consecuentemente a negar todo aquello lo que no es amor, como sería 

el caso de dejarse llevar por los impulsos sensuales ciegos. 

De esta forma, gracias a la castidad se puede afirmar: lo bello que es la 

persona humana en el alma y cuerpo, su grandeza irreductible a objeto y la 

hermosa capacidad de mar, y de integrar libremente, por amor, las tendencias 

sensuales. 

Al respecto Godinez (2019) manifiesta que: 

La castidad es el hábito que nos capacita para vivir una sexualidad 

integrada. Es la virtud que nos traza las orientaciones para dominar y formar 

el impulso sexual. Además, nos permite vivir la relación sexual en plenitud 

por medio del don de uno mismo al otro, y sobre todo, nos perfecciona 

porque nos orienta hacia el amor. (p. 791) 

 

2.2.5.2. La castidad como dominio y don de sí 
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Si la castidad es una afirmación al amor, el amor requiere de entrega, y la base para 

esa entrega es poseerse, dominarse y no dejarse esclavizar por lo irracional, porque si la 

persona no se posee así misma ¿qué puede entregar? En este sentido, la castidad, según 

la Misión Jubilar (1993) dirá: 

“Implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad 

humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la 

paz o se deja dominar por ellas y se hace un desgraciado”. (p. 512) 

En ese sentido, esta virtud según el Consejo pontificio para la Familia (1997), “es la 

afirmación gozosa de quien sabe vivir el don de sí. Esto supone que la persona haya 

aprendido a descubrir a los otros, a relacionarse con ellos respetando su dignidad en la 

diversidad” (p. 28). La castidad da verdadera libertad y mediante el descubrimiento del 

valor personal, según la Misión Jubilar (1993): “la castidad aparece como una escuela de 

donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo” (p. 513), 

cuanto mayor es el dominio, mayor es la entrega. Nadie da lo que no posee. 

Solo así es posible amar, pensando en los demás, al respecto el Consejo Pontificio 

para la Familia (1997), manifiesta: “La persona casta no está centrada en sí misma, ni en 

relaciones egoístas con otras personas. La castidad toma armónica la personalidad, la 

hace madurar y llena de paz interior” (p. 28), orienta a una entrega manteniendo el bello 

orden establecido para la sexualidad mediante una voluntad firme y una inteligencia 

abierta a la verdad. 

 

2.2.5.3. La castidad como camino de verdadera libertad 

La libertad en la castidad se evidencia en la decisión de una voluntad enamorada que 

cuida y protege el amor como fin último de la sexualidad (Cuyate, 2011). Aquí, el 

distintivo de la libertad tiene un rol preponderante en el desarrollo y vivencia de nuestra 
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sexualidad, pues lo caracteriza estrictamente personal y humana (persona humana); es 

por ello, aunque la cultura y la misma sociedad influyen de cierto modo nuestra forma de 

vivir la sexualidad, no es determinante, ya que tal determinación es libre y personal, 

propio de la persona humana y lo cual nos distingue de otros seres. 

Por lo tanto, la virtud de la castidad responde a las dimensiones personales de la 

sexualidad, donde se expone que, la sexualidad se orienta voluntariamente hacia el amor, 

al acto más noble y definitivo que puede realizar la persona: en el que el hombre y el 

sexo conquistan definitivamente, y actualizan, su intrínseco y constitutivo carácter de 

don (Cuyate, 2011). En otros términos, el ser humano tiene toda la libertad para elegir el 

mayor bien para sí mismo y para el verdadero sentido de su sexualidad, que es el amor. 

Así mismo, la fuerza de la libertad es tal, que es el arma principal para salir de los 

vicios sexuales, porque la libertad es según García (2003): “realizarse de acuerdo a la 

propia naturaleza y llevarla a plenitud” (p. 189), o dicho de otra manera: quien decide ser 

castos, elige ordenar la sexualidad según lo más propio de ella, que también es lo más 

propio del ser personal. 

  

2.2.5.4. Dimensiones de la castidad 

A. Castidad Interior 

La castidad interior, es el modo de vivir la castidad desde la inteligencia, la 

memoria y la voluntad, educando estas potencias en el amor. De tal manera que, 

permiten vivir la sexualidad según nuestro propio modo de ser, a saber, la 

entrega generosa; y por eso se rechaza el egoísmo sexual desde lo más profundo 

a nuestros pensamientos y deseos (Cuyate, 2011). 

Poner en práctica la castidad y vivirla como un estilo de vida no lleva a 

reconocer la exigencia del amor y hacerla mucho más consciente en nuestras 
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vidas. Es reconocernos que estamos hechos para amar y dejarnos amar, y que la 

exigencia que conlleva se inicia desde lo más profundo de nuestro ser personal, 

en lo más íntimo de nuestra persona, es decir, en el alma, precisamente en el 

momento en que la persona voluntariamente decide amar (Cuyate, 2011). 

Reconocida y cimentada en nuestras vidas está firme convicción hacia la 

vivencia de la castidad, el amor podrá manifestarse y desarrollarse 

exteriormente. 

Además de ello, las personas castas interiormente son conscientes de su 

dignidad, del verdadero significado del amor y la sexualidad, conciben la virtud 

de la castidad como aquella que les perfecciona en el amor (Cuyate, 2011). Son 

las que han decidido vivir la sexualidad en orden al amor empezando desde su 

interior. 

Esta dimensión de la sexualidad tiene en cuenta los siguientes 

subdimensiones: pensamientos y deseos; y las concepciones que tienen sobre la 

sexualidad humana. 

 

B. Castidad Exterior 

El ser humano está compuesto de cuerpo y alma en su totalidad individual, 

no separadas, juntas, como una unidad sustancial. Por lo tanto, es importante 

remarcar que, si la castidad es un perfeccionamiento en el amor, está llamado a 

serlo tanto en el interior como en el exterior. 

En este sentido, Cuyate (2011) manifiesta que:  

“La castidad exterior es el modo de vivir la virtud de la castidad en cuanto 

a las acciones concretas que realizan las personas, tratando que sean una 

expresión de amor generoso, respetuoso, valorativo, sacrificado, que 
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siempre busca el bien de la otra persona, valorándola en sí misma. Por eso, 

tales acciones revelan claramente el rechazo al puro hedonismo o 

libertinaje sexual y a todo aquello que desorienta a la sexualidad de su 

auténtico sentido”. (p. 52) 

Este modo de encarnar la castidad como estilo de vida, tiene sus bases 

antropológicas en la naturaleza del ser humana, en su unión corpóreo-espiritual. 

Conllevando en el hombre una integralidad que forje unidad de vida entre lo que 

piensa y lo que hace. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Medios de comunicación 

Con el término medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación 

masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass media). 

 

2.3.2. Información 

La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. 

 

2.3.3. Internet 

Gran red descentralizada de ordenadores, de ámbito global y públicamente 

accesible, que proporciona una ingente cantidad de servicios de comunicación de 

varios tipos, incluyendo la World Wide Web, el correo electrónico y muchos otros. 
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2.3.4. Redes sociales 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos 

con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que 

permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar 

información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar 

contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es 

uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. 

 

2.3.5. Sexualidad 

Son las características biológicas, psicológicas, socioculturales, y espirituales que 

nos permiten comprender al mundo y vivirlo a través de nuestro ser como hombre o 

mujer. 

 

2.3.6. Castidad: 

Es la virtud que excluye o modera el apetito y los actos sexuales. Es una forma de 

la virtud de la templanza, que controla de acuerdo con la recta razón el deseo y el uso 

de aquellas cosas que aportan los mayores placeres sensuales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, puesto que según 

Hernández et al (2000), “permite ponderar los resultados a través de cálculos estadísticos” 

(p.56). De tipo descriptivo, ya que describe las características y propiedades de un hecho, 

en este caso nos planteamos describir y determinar cuál es el nivel de incidencia de las redes 

sociales en la información sexual y percepción de la castidad en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo ya que tiene como principal objetivo, hacer 

un análisis del estado de objeto de estudio, examinar y describir la porción de la realidad del 

uso de las redes sociales, información sexual y percepción de la castidad englobadas en una 

única variable de estudio. Por lo cual es descriptivo simple. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

Se considera que este estudio es de Diseño No Experimental, ya que la problemática que se 

observó se tomó tal y como se presenta en su contexto, sin alterar o manipular las variables. Al 

respecto Palella y Martins (2004), afirman que el diseño de investigación no experimental “es 

el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. Además, esta 

investigación es de corte transversal o transeccional ya que el análisis del estudio está limitado 

a un periodo de tiempo determinado, se recolectan datos en un solo momento o tiempo único. 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
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En donde: 

M = Muestra 

O = Observación (variable en estudio) recogida de la muestra 

 

3.3. Universo, población y muestra 

3.3.1. Población 

Según Hurtado y Toro (2004) “La población está constituida de cualquier clase de 

persona, eventos, objetos o animales en estudio”. (p.18). Cabe resaltar que la población 

objeto de estudio la conformaron los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL que hacen un total de 155 estudiantes (113 del tipo 

semestral y 42 del tipo anual) según el consolidado de matriculados en el año académico 

2021, considerando desde el primer ciclo al 5to año. 

 

3.3.2. Muestra  

De acuerdo a lo que menciona Hurtado y Toro (2004), la muestra: "…es una parte 

representativa de la población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo" (p. 126).  

La muestra de esta investigación, está conformada por los alumnos del primer ciclo al 

5to año de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL. 

Siendo la muestra utilizada aleatoria. Por lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

E. P. Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL 

 

      Contexto 

 

        M       O 

Alumnos 
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   n =          Z2 x p x q x N 

(N-1) x E2
 + Z2 x p x q 

Donde: 

n: Muestra 

N: Población 

Z: nivel de confianza: 1.96 

p: probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

E: Margen de error: 0.05  

n = 112 

 

A. Criterios de inclusión 

Fueron considerados todos los estudiantes, entre mujeres y varones, de la E. P. 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL matriculados el año académico 

2021, desde el primer ciclo al 5to año y quienes asistieron a clases virtuales en el 

momento de la aplicación de nuestro instrumento de estudio. 

 

B. Criterios de exclusión 

En el presente estudio, a consecuencia de las circunstancias vividas en relación al 

Covid-19 y la cuarentena establecida por las autoridades, se excluyeron a los 

estudiantes que por diversos motivos no asistieron formalmente a clases virtuales en 

el momento de la aplicación de nuestro instrumento de estudio, por lo que el número 

total de nuestra muestra de estudio fue reducido a 93 estudiantes entre mujeres y 

varones. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección y tratamiento de datos 

3.4.1. Técnica de recolección de datos 

Para toda investigación que cumpla con las exigencias del método científico es 

necesario e imperioso cumplir con la recolección de datos, la misma se toma de la muestra 

seleccionada en tal sentido estas son definidas por, Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

quienes expresan que: “se trata de requerir información a un grupo socialmente significativo 

de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (p.101). 

Para este estudio se empleará la técnica de la encuesta la cual es definida por Kerlinger 

(2004) como “Aquella rama de la investigación científico social que estudia poblaciones (o 

universos) grandes o pequeñas a través de la selección de análisis de muestras obtenidas de 

las poblaciones con el fin de descubrir las incidencias, distribución o interrelación entre las 

variables.” (p. 45). 

- Autorizaciones: Inicialmente aprobado el proyecto de tesis, se procedió a solicitar 

autorización para la recolección de datos. 

- Se informó mediante oficio de autorización a los docentes de la E.P. Ciencias de 

la Comunicación Social de la UNHEVAL para que nos den las facilidades de 

llevar adelante la aplicación de muestra encuesta. 

- Recolección de datos: al estar viviendo una situación extraordinaria debido a la 

pandemia a causa del COVID-19 y estar llevándose las clases de manera virtual, 

la aplicación de la encuesta se realizó de manera netamente on-line haciendo uso 

de la aplicación Google Forms, para el tratamiento de nuestra encuesta. 

 

 

 



 

93 
 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

En relación al instrumento de recolección de datos se hizo uso del cuestionario, 

definido por Osorio (1998), afirma que: “el cuestionario es un instrumento de investigación 

que está compuesto por una serie de preguntas abiertas o cerradas que permiten conocer la 

opinión de los encuestados”. (p.53).  

De acuerdo a la variable única de estudio y las dimensiones que de ella se deriva se 

elaboró el cuestionario a encontrarse como ANEXO 02 en el presente documento. 

 

3.4.3. Procesamiento y presentación de datos 

Para Arias (1999) expresa que “el análisis es el ordenamiento o desglose de los datos 

en sus partes constituyentes, resolviendo las observaciones a tal manera que ofrezcan una 

respuesta a las interrogantes planteadas, descubriendo así los elementos esenciales en el 

comportamiento de las variables” (p.23). 

Una vez aplicado el instrumento de medición, los datos recogidos se procesaron a través 

de cuadros estadísticos y gráficos haciendo uso del programa estadístico IBM SPSS versión 

24. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Los resultados se expresaron en términos numéricos y porcentuales por la variable de 

estudio y sus indicadores, para luego ser analizada, interpretada y llegar a las conclusiones 

finales. 

A. Características sociodemográficas 

Cuadro I: Características sociodemográficas de Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 16 a 20 años 44 47,3 47,3 47,3 

De 21 a 25 años 39 41,9 41,9 89,2 

De 26 a 30 años 7 7,5 7,5 96,8 

De 31 años a más 3 3,2 3,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
 

Interpretación: 

En relación a las características sociodemográficas de edad se encontró que la mayoría 

de los estudiantes encuestados son menores de 25 años de edad, siendo el 47,31% 

equivalente a 44 estudiantes pertenecientes al rango de edad de 16 a 20 años y el 41,94% 
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equivalente a 39 estudiantes pertenecientes al rango de edad de 21 a 35 años. En un 

porcentaje menor tenemos al 7,53% equivalente a 7 estudiantes que perteneces al rango 

de 26 a 30 años y finalmente un 3.23% equivalente a 3 estudiantes que son de 31 años 

a más. 

 

Cuadro II: Características sociodemográficas de Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 56 60,2 60,2 60,2 

Masculino 37 39,8 39,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
 

Interpretación: 

Con respecto a las características demográficas de sexo el 60,22% equivalente a 56 

estudiantes encuestados fueron del sexo femenino y el 39,78% equivalente a 37 

estudiantes corresponden al sexo masculino. 
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Cuadro III: Porcentaje de estudiantes por ciclo o año de estudios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido I Ciclo 23 24,7 24,7 24,7 

II Ciclo 1 1,1 1,1 25,8 

III Ciclo 19 20,4 20,4 46,2 

IV Ciclo 1 1,1 1,1 47,3 

V Ciclo 16 17,2 17,2 64,5 

VI Ciclo 2 2,2 2,2 66,7 

VII Ciclo 15 16,1 16,1 82,8 

5to Año 16 17,2 17,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
 

Interpretación: 

En relación a la participación de los estudiantes por ciclos de estudios, podemos 

destacar una participación diversa en su mayoría del I Ciclo con 27,7% equivalente a 

23 estudiantes, del III Ciclo con 20,4% equivalente a 19 estudiantes, del V Ciclo con 

17,2% equivalente a 16 estudiantes, del VII Ciclo con un 16,1% equivalente a 15 

estudiantes y del 5to año con 17,2% equivalente a 16 estudiantes. Finalmente, los de II, 

IV, y VI Ciclo participaron en un porcentaje menor al 5% equivalente a 4 estudiantes. 
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B. Nivel de incidencia y consumo: 

Tabla N° 01: ¿Cuántas horas al día utilizas las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 hora 1 1,1 1,1 1,1 

De 1 a 2 horas 17 18,3 18,3 19,4 

De 2 a 3 horas 23 24,7 24,7 44,1 

De 4 a 5 horas 26 28,0 28,0 72,0 

De 6 a 7 horas 15 16,1 16,1 88,2 

Más de 7 horas 11 11,8 11,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 
  

Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuántas horas al día utilizas las redes sociales?, las respuestas fueron 

diversas, sin embargo, podemos afirmar que en su mayoría utilizan las redes sociales 

entre 2 a 5 horas al día, siendo el 24,7% (23) los que utilizan de 2 a 3 horas y el 28% 

(26) de 4 a 5 horas al día. 
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Tabla N° 02: ¿En qué redes sociales tienes una cuenta activa en la actualidad? 

 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

Recuento 
% de N 

columnas 
Recuento 

% de N 

columnas 
Recuento 

% de N 

columnas 

Redes 

Sociales 

Activas 

Facebook 50 89,3% 32 86,5% 82 88,2% 

WhatsApp 46 82,1% 32 86,5% 78 83,9% 

Instagram 36 64,3% 22 59,5% 58 62,4% 

YouTube 21 37,5% 26 70,3% 47 50,5% 

Tiktok 27 48,2% 11 29,7% 38 40,9% 

Twitter 15 26,8% 5 13,5% 20 21,5% 

Discord 0 0,0% 2 5,4% 2 2,2% 

Kwai 0 0,0% 1 2,7% 1 1,1% 

Telegram 0 0,0% 1 2,7% 1 1,1% 

Steam 0 0,0% 1 2,7% 1 1,1% 

Total 56 100,0% 37 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 
Interpretación: 

A la pregunta ¿En qué redes sociales tienes una cuenta activa en la actualidad?, el 88,2% 

(82) de los estudiantes respondieron que tienen activa una cuenta en la red social 

Facebook, le sigue WhatsApp con el 83,9% (78), Instagram con el 62,4% (58), 

YouTube con 50,5% (47), Tiktok con el 40,9% (38) y Twitter con un 21,5% (20). En 

un porcentaje menor tenemos a Discord, Kwai, Telegram y Steam que no pasan del 2%. 
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Al hacer un cruce de información con el sexo de los estudiantes cabe destacar que las 

únicas redes sociales en la que el sexo masculino tiene un porcentaje mayor al femenino 

son WhatsApp donde el sexo masculino tiene el 86.5% a diferencia del sexo femenino 

que tiene el 82,1% y YouTube donde el sexo masculino tiene el 70,3% a diferencia del 

sexo femenino que tiene el 37,5%. 

 

Tabla N° 03: ¿De todas las redes sociales activas que tienes, ¿cuál es la 

que más utilizas para informarte en la actualidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 48 51,6 51,6 51,6 

Instagram 11 11,8 11,8 63,4 

YouTube 8 8,6 8,6 72,0 

Twitter 3 3,2 3,2 75,3 

WhatsApp 12 12,9 12,9 88,2 

Tiktok 5 5,4 5,4 93,5 

Google 3 3,2 3,2 96,8 

Deep Web 1 1,1 1,1 97,8 

Ninguna 2 2,2 2,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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 Interpretación: 

En relación a la utilización de las redes como fuente de información, la gran mayoría 

de estudiantes indicaron que se informan en Facebook con el 51,6% (48), le siguen 

WhatsApp con el 12,9% (12), Instagram con el 11,8% (11), luego viene YouTube con 

el 8,6% (8), Tiktok con el 5,4% (5) y Twitter con el 3,2% (3). Importante destacar que 

hubo respuestas que no especificaron a una red social en sí como fuente de 

información, como es el caso de Google que tuvo un porcentaje de 3,2% (2) y un 

2,2% (2) que respondieron que no se informan por ninguna red social.  

 

Tabla N° 04: ¿Cuándo tienes alguna duda sobre temas de sexualidad acudes 

primariamente a las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 5,4 5,4 5,4 

Casi Siempre 14 15,1 15,1 20,4 

Muchas veces 11 11,8 11,8 32,3 

Muy Pocas veces 35 37,6 37,6 69,9 

Nunca 28 30,1 30,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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 Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuándo tienes alguna duda sobre temas de sexualidad acudes 

primariamente a las redes sociales?, el 5,4% respondieron siempre, el 15,1% casi 

siempre, el 11,8% muchas veces, el 37,6% muy pocas veces y el 30,1% respondieron 

nunca. Podemos rescatar que los estudiantes en su mayoría son reticentes a acudir a las 

redes sociales para resolver dudas respecto a temas de sexualidad, sin embargo, no se 

descarta que alguna vez acudieron a las redes sociales para resolver sus dudas en cuanto 

a la sexualidad, sin que esto sea con frecuencia.   

 

 

Tabla N° 05: ¿Cuándo tienes alguna duda sobre temas de castidad acudes 

primariamente a las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 3,2 3,2 3,2 

Casi Siempre 10 10,8 10,8 14,0 

Muchas veces 6 6,5 6,5 20,4 

Muy Pocas veces 37 39,8 39,8 60,2 

Nunca 37 39,8 39,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuándo tienes alguna duda sobre temas de castidad acudes 

primariamente a las redes sociales?, el 3,2% respondieron siempre, el 10,8% casi 

siempre, el 6,5% muchas veces, el 39,8% muy pocas veces y nunca respondieron 

también 39,8%. A diferencia de la pregunta que le antecede, podemos rescatar que la 

reticencia a acudir a las redes sociales para resolver dudas respecto a temas de castidad 

es más marcada, esto puede deberse a un desconocimiento de lo qué significa castidad 

o simplemente al hecho de utilizar las redes sociales para otros fines.  

 

 

Tabla N° 06: ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas como información en temas de 
sexualidad? 

 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

Recuento 
% de N 

columnas 
Recuento 

% de N 

columnas Recuento 

% de N 

columnas 

RR.SS. como 

información en 

temas de 

Sexualidad 

YouTube 24 42,9% 15 40,5% 39 41,9% 

Facebook 22 39,3% 12 32,4% 34 36,6% 

Google 14 25,0% 5 13,5% 19 20,4% 

Instagram 10 17,9% 4 10,8% 14 15,1% 

Tiktok 8 14,3% 1 2,7% 9 9,7% 

Twitter 4 7,1% 3 8,1% 7 7,5% 

Ninguno 2 3,6% 4 10,8% 6 6,5% 

WhatsApp 0 0,0% 4 10,8% 4 4,3% 

Brave Browser 0 0,0% 1 2,7% 1 1,1% 

Total 56 100,0% 37 100,0% 93 100,0% 

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL - 
2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

A la pregunta ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas como información en temas de 

sexualidad? El 41,9% indicó a YouTube como red social utilizada por la mayoría de 

estudiantes, seguido de Facebook con el 36,6%, Google con el 20,4%, Instagram con el 

15,1%, Tiktok con el 9,7%, Twitter con el 7,5%; habiendo además un 6,5% que no 

utiliza ninguna red social como información en temas de sexualidad. En porcentaje 

menor tenemos a WhatsApp con el 4,3% y Brave Browser con el 1,1%.  

 

Tabla N° 07: De las redes sociales que utilizas como información en temas 

de sexualidad ¿Cuál es la más importante para usted? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 20 21,5 21,5 21,5 

Instagram 10 10,8 10,8 32,3 

YouTube 35 37,6 37,6 69,9 

Twitter 2 2,2 2,2 72,0 

Tiktok 1 1,1 1,1 73,1 

Google 16 17,2 17,2 90,3 

Ninguno 9 9,7 9,7 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 



 

104 
 

 
 Interpretación: 

En relación a la red social más importante utilizada como información en temas de 

sexualidad, tenemos que en su mayoría consideran como la más importante a 

YouTube con el 37,6%, seguido de Facebook con el 21,5%, Google con el 17,2%, 

Instagram con el 10,8%, habiendo un 9,7% que no considera importante a ninguna red 

social como información en temas de sexualidad. En porcentaje menor tenemos a 

Twitter con el 2,2% y Tiktok con el 1,1%.  

 

C. Características de la información 

Tabla N° 08: ¿La información que circula en las redes sociales influye 

en tu percepción sobre la sexualidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 34 36,6 36,6 36,6 

No 59 63,4 63,4 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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 Interpretación: 

A la pregunta directa, ¿La información que circula en las redes sociales influye en tu 

percepción sobre la sexualidad?, en su gran mayoría el 63,4% afirmaron que las redes 

sociales no influyen en su percepción respecto a la sexualidad, mientras que el 36,6% 

afirma que las redes sociales si influyen en su percepción sobre la sexualidad. 

 

Tabla N° 09: Desde un grado de confiabilidad, la información sexual de las redes 

sociales se caracteriza por ser: 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Confiable 28 30,1 30,1 30,1 

Poco confiable 56 60,2 60,2 90,3 

Nada confiable 9 9,7 9,7 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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 Interpretación: 

En relación al grado de confiabilidad respecto a la información sexual de las redes 

sociales, los estudiantes en su gran mayoría respondieron que se caracteriza por ser 

poco confiable con el 60,2%, luego tenemos al 30,1% que respondieron que se 

caracteriza por ser confiable y un 9,7% afirmaron que la información de las redes 

sociales se caracteriza por ser nada confiable. Se distingue un alto grado de 

desconfianza en la información de las redes sociales respecto a la sexualidad. 

 

Tabla N° 10: Desde un grado de accesibilidad, la información sexual de las redes 

sociales se caracteriza por ser de: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Acceso fácil 71 76,3 76,3 76,3 

Acceso medio 16 17,2 17,2 93,5 

Acceso difícil 5 5,4 5,4 98,9 

Acceso imposible 1 1,1 1,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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 Interpretación: 

En relación al grado de accesibilidad respecto a la información sexual de las redes 

sociales, los estudiantes en su gran mayoría respondieron que se caracteriza por ser de 

acceso fácil con el 76,3%, un 17,2% afirman que se caracteriza por ser de acceso medio, 

un 5,4 respondieron que se caracteriza por un accedo difícil y finalmente el 1,1% indica 

que se caracteriza por ser de acceso imposible. Se distingue que en su mayoría los 

estudiantes tienen en claro que la información sexual de las redes sociales se 

caracterizas por ser de acceso fácil. 

 

Tabla N° 11: Desde un grado de difusión, la información sexual de las redes 

sociales se caracteriza principalmente por ser difundida a través de: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imágenes 34 36,6 36,6 36,6 

Textos 21 22,6 22,6 59,1 

Videos 36 38,7 38,7 97,8 

No sabe - no opina 2 2,2 2,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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 Interpretación: 

En relación al grado de difusión, la información sexual de las redes sociales, según los 

resultados obtenidos en la encuesta, se caracteriza principalmente por ser difundida a 

través de Imágenes en un 36,6%; a través de textos en un 22,6%; a través de videos en 

un 38,7%, y un porcentaje menor que no sabe ni opina en un 2,2%. Por lo que se puede 

distinguir una percepción mayor hacia la difusión audiovisual, lo cual engloba, 

imágenes y videos que en su mayoría tuvieron un porcentaje alto de respuesta; esto va 

en concordancia con la elección del YouTube como red social informativa más utilizada 

e importante en temas de sexualidad. 

 

Tabla N° 12: ¿Qué actitudes caracterizan a la castidad en la información sexual de las 

redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Actitudes de rechazo 18 19,4 19,4 19,4 

Actitudes de aceptación 35 37,6 37,6 57,0 

Actitudes de indiferencia 40 43,0 43,0 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 



 

109 
 

Gráfico N° 12: ¿Qué actitudes caracterizan a la castidad en la información sexual de las redes sociales? 

 

 
Interpretación: 

En relación a las actitudes que caracterizan a la castidad en la información sexual de las 

redes sociales, el 43,0% de los estudiantes manifiestan actitudes de indiferencia hacia 

la castidad; el 37,6% actitudes de aceptación y el 19,4% actitudes de rechazo. Podemos 

afirmar que en su mayoría hay una percepción negativa hacia la castidad manifestada 

en el rechazo y la indiferencia, sin embargo, percibimos que no es nada irrelevante el 

37,6% que manifiesta actitudes de aceptación hacia la castidad. 

 

D. Percepción de la castidad 

Tabla N° 13: Desde un grado de importancia ¿Cómo percibes a la castidad en tu 

vida? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 15 16,1 16,1 16,1 

Importante 31 33,3 33,3 49,5 

Poco importante 34 36,6 36,6 86,0 

Innecesaria 13 14,0 14,0 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

En relación al grado de importancia percibido por los estudiantes respecto a la castidad 

en sus vidas podemos afirmar que no hay una mayoría arrasadora a distinguir, ya que 

un 16,1% lo considera muy importante y un 33,3% lo considera solo importante, 

sumados darían un 49,4% que se inclinan por la importancia de la castidad en su vida; 

mientras que por el otro lado un 36,6% considera poco importante a la castidad en su 

vida y un 14,0% lo considera innecesaria, sumados darían un 50,6% que se inclinan por 

no considerar importante a la castidad en su vida, obteniendo una mayoría no tan 

marcada. 

 

Tabla N° 14: ¿Consideras que tienes suficiente conocimiento sobre la 

castidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 27 29,0 29,0 29,0 

Algo 53 57,0 57,0 86,0 

Poco 9 9,7 9,7 95,7 

Nada 4 4,3 4,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

En relación al conocimiento sobre la castidad en su gran mayoría los estudiantes 

respondieron que tienen cierto grado de conocimiento sobre ella, ya que el 29,0% 

respondieron que tienen mucho conocimiento y el 57,0% algo de conocimiento. Por el 

contrario, el 9,7% manifestaron que tienen poco conocimiento y el 4,3% nada de 

conocimiento sobre la castidad. Podemos afirmar que el conocimiento que tienen por 

la castidad no es del todo claro y puede estar influenciado de cierta manera por las 

actitudes que tienen hacia ella. 

 

 

Tabla N° 15: ¿Cómo percibes a la información sexual de las redes sociales 

en relación a la castidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Positiva 48 51,6 51,6 51,6 

Negativa 45 48,4 48,4 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

Finalmente, en relación a la pregunta concreta de ¿Cómo percibes a la información 

sexual de las redes sociales en relación a la castidad? El 51,6% lo percibe de manera 

positiva; mientras que el 48,4% lo percibe de manera negativa. De esto podemos inferir 

que la mayoría considera positiva la información sexual de las redes sociales en relación 

a la castidad, lo cual puede verse influenciado por su poca claridad en conocimientos 

respecto a ella y las actitudes que de ella se deriva. 

 

 

Tabla: 16.1: Las redes sociales contribuyen a ampliar nuestros conocimientos 

sobre la castidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 12 12,9 12,9 12,9 

Algo identificado 35 37,6 37,6 50,5 

Poco identificado 33 35,5 35,5 86,0 

Nada identificado 13 14,0 14,0 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación que tienen con la percepción: Las redes sociales 

contribuyen a ampliar nuestros conocimientos sobre la castidad, el 12,9% respondieron 

que se sienten muy identificados; el 37,6% algo identificados; el 35,5% poco 

identificados y finalmente el 14,0% nada identificados. De esto podemos afirmar que 

casi un poco más de la mitad se identifican de cierta manera con que las redes sociales 

contribuyen a ampliar sus conocimientos sobre la castidad, mientras que en el resto no 

hay una identificación clara, no se siente identificados del todo. 

 

Tabla N° 16.2: Las redes sociales son medios de distribución adecuados de 

contenido sobre la castidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 12 12,9 12,9 12,9 

Algo identificado 23 24,7 24,7 37,6 

Poco identificado 40 43,0 43,0 80,6 

Nada identificado 18 19,4 19,4 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación con la percepción: Las redes sociales son 

medios de distribución adecuados de contenido sobre la castidad., el 12,9% se sienten 

muy identificados; el 24.7% algo identificados; el 43,0% poco identificados y 

finalmente el 19,4% nada identificados. Podemos percibir de una manera marcada que 

la gran mayoría no están de acuerdo con que las redes sociales sean medios de 

distribución adecuados de contenido sobre la castidad, por lo que se puede inferir que 

dichas redes sociales serían medios inadecuados para distribuir contenidos sobre la 

castidad. 

 

Tabla N° 16.3: Las redes sociales permiten conocer mejor el valor de la castidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 12 12,9 12,9 12,9 

Algo identificado 24 25,8 25,8 38,7 

Poco identificado 36 38,7 38,7 77,4 

Nada identificado 21 22,6 22,6 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación con la percepción: Las redes sociales permiten 

conocer mejor el valor de la castidad., el 12,9% respondieron sentirse muy 

identificados; el 25.8% algo identificados; el 38,7% poco identificados y finalmente el 

22,6% nada identificados. Podemos afirmar que la gran mayoría perciben a las redes 

sociales como un medio que no les permiten conocer mejor el valor de la castidad. 

 

Tabla N° 16.4: Las redes sociales dan información de cómo gozar más el sexo sin 

tomar en cuenta a la castidad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 27 29,0 29,0 29,0 

Algo identificado 27 29,0 29,0 58,1 

Poco identificado 29 31,2 31,2 89,2 

Nada identificado 10 10,8 10,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 
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Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación con la percepción: Las redes sociales dan 

información de cómo gozar más el sexo sin tomar en cuenta a la castidad, el 29,0% 

respondieron sentirse muy identificados, podemos percibir una percepción general 

respecto a la afirmación; el 29,0% algo identificados, de aquí se percibe una 

identificación con ciertas características de la afirmación; el 31,2% se sienten poco 

identificados, de esto podemos percibir una identificación algo negativa pero no del 

todo descartada con la afirmación y finalmente el 10,8% nada identificados. Podemos 

afirmar que la gran mayoría perciben a las redes sociales como medios que dan 

información de cómo gozar más el sexo sin tomar en cuenta a la castidad.  
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Tabla N° 16.5: Considero adecuadas para estos tiempos las propuestas de 

castidad que presenta las redes sociales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 11 11,8 11,8 11,8 

Algo identificado 28 30,1 30,1 41,9 

Poco identificado 36 38,7 38,7 80,6 

Nada identificado 18 19,4 19,4 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 
 

Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación con la percepción: Considero adecuadas para 

estos tiempos las propuestas de castidad que presenta las redes sociales, el 11,8% 

respondieron sentirse muy identificados, perciben adecuadas las propuestas de castidad 

presentadas en las redes sociales; el 30,1% algo identificados, perciben una 

identificación media con las propuestas de castidad, se podría decir con algunas 

características de dicha propuestas; el 38,7% se sienten poco identificados, de esto 

podemos percibir una percepción negativa a las propuestas de castidad, pero no 

descartada del todo y finalmente el 19,4% no se sienten nada identificados. Podemos 

afirmar que existe una percepción negativa hacia las propuestas de castidad que 

presenta las redes sociales para estos tiempos. 
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Tabla N° 16.6: Las redes sociales contribuyen a valorar a la castidad como una 

virtud. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 9 9,7 9,7 9,7 

Algo identificado 20 21,5 21,5 31,2 

Poco identificado 37 39,8 39,8 71,0 

Nada identificado 27 29,0 29,0 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 
 

Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación con la percepción: Las redes sociales 

contribuyen a valorar a la castidad como una virtud, solo el 9,7% respondieron sentirse 

muy identificados, perciben a la castidad como una virtud; el 21,5% algo identificados, 

perciben medianamente a la castidad como una virtud; mientras que el 39,8% se sienten 

poco identificados y el 29,0% nada identificados, de esto podemos afirmar que la 

mayoría de estudiantes no perciben a la castidad como una virtud valorada por las redes 

sociales. 
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Tabla N° 16.7: Las redes sociales contribuyen a percibir a la castidad como algo 

imposible de vivir. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 13 14,0 14,0 14,0 

Algo identificado 34 36,6 36,6 50,5 

Poco identificado 31 33,3 33,3 83,9 

Nada identificado 15 16,1 16,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
 

Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación que tienen por la percepción: Las redes sociales 

contribuyen a percibir a la castidad como algo imposible de vivir, el 14,0% 

respondieron sentirse muy identificados con percibir a la castidad como algo imposible 

de vivir; el 36,6% algo identificados; mientras que el 33,3% dijeron sentirse poco 

identificados y el 16,13% nada identificados. Con esto podemos determinar que una 

ligera mayoría percibe a la castidad como algo imposible de vivir contribuida está por 

la influencia de las redes sociales. 
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Tabla N° 16.8: La castidad es abstenerse de tener relaciones sexuales, tal y como 

lo percibimos en las redes sociales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 19 20,4 20,4 20,4 

Algo identificado 27 29,0 29,0 49,5 

Poco identificado 33 35,5 35,5 84,9 

Nada identificado 14 15,1 15,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación que tienen por la percepción: La castidad es 

abstenerse de tener relaciones sexuales, tal y como lo percibimos en las redes sociales; 

el 20,4% se siente muy identificados con dicha afirmación; el 29,0% algo identificados; 

mientras que en una ligera mayoría el 35,5% se siente poco identificados y finalmente 

el 15,1% nada identificados. Podemos decir que, al igual que la pregunta anterior, no 

hay una diferencia marcada con respecto a que la castidad es abstenerse de tener 

relacione sexuales, tal y como lo percibimos en las redes sociales, habiendo una ligera 

mayoría hacia la no identificación con dicha percepción. 
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Tabla N° 16.9: La castidad no nos deja vivir libremente nuestra libertad sexual, tal 

y como lo percibimos en las redes sociales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 14 15,1 15,1 15,1 

Algo identificado 29 31,2 31,2 46,2 

Poco identificado 26 28,0 28,0 74,2 

Nada identificado 24 25,8 25,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
 

Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación que tienen por la percepción: La castidad no nos 

deja vivir libremente nuestra libertad sexual, tal y como lo percibimos en las redes 

sociales; el 15,1% manifiestan sentirse muy identificados con dicha afirmación; el 

31,2% algo identificados; luego el 28,0% se sienten poco identificados y finalmente el 

25,8% nada identificados. Podemos afirmar que en las redes sociales hay una escasa 

percepción que la castidad no nos deja vivir libremente nuestra libertad sexual, se 

percibe que una ligera mayoría afirma no sentirse identificados en que la castidad no 

les deja vivir libremente su libertad sexual. 
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Tabla N° 16.10: Las redes sociales contribuyen a comprender a la castidad como 

algo anticuado y pasado de moda. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy identificado 29 31,2 31,2 31,2 

Algo identificado 22 23,7 23,7 54,8 

Poco identificado 27 29,0 29,0 83,9 

Nada identificado 15 16,1 16,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario a estudiantes de la E.P. Ciencias de la Comunicación Social de la 
UNHEVAL - 2021. Elaboración Propia. (Anexo 02) 

 

 

 
 

Interpretación: 

Con respecto al grado de identificación que tienen por la percepción: Las redes sociales 

contribuyen a comprender a la castidad como algo anticuado y pasado de moda; el 

31,2% afirmaron sentirse muy identificados; el 23,7% algo identificados; el 29,0% poco 

identificados y el 16,1% nada identificados. Podemos afirmar que una ligera mayoría 

perciben que las redes sociales contribuyen a comprender a la castidad como algo 

anticuado y pasado de moda. 
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4.2. Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados afirmamos que existe una incidencia de nivel moderado 

a baja por parte de las redes sociales en la información sexual y percepción de la castidad en 

los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL 

en el año 2021, esto va en cierta concordancia con lo concluido por Obregón (2019) Nuevo 

Chimbote, quien a través de su investigación señala que los adolescentes registran una 

información sobre sexualidad de nivel medio, así mismo va en relación con lo concluido por 

Alberto (2019) Lima, quien a través de su estudio evidenció que existe un riesgo para el inicio 

de la actividad sexual mediante el uso de las redes sociales. Si bien la presente investigación 

no es específica sobre temas de iniciación sexual, existe una relación significativa con el uso 

de las redes sociales y la incidencia que estos tienen en la información sexual y percepción de 

la castidad en los jóvenes. De igual forma nuestros hallazgos guardan relación con lo concluido 

por Flores y Colina (2015) quienes en su estudio concluyen que el uso de las redes sociales 

influye en el comportamiento sexual del adolescente. 

Así mismo, en nuestra investigación determinamos que las redes sociales más utilizadas como 

fuentes de información en la percepción de los estudiantes de la escuela profesional de Ciencias 

de la Comunicación Sociales de la UNHEVAL son: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, 

WhatsApp y Tiktok, siendo Facebook la red social más utilizada para informarse de manera 

general, sin embargo al especificar como información en temas de sexualidad, la red social más 

utilizada e importante para los estudiantes es YouTube, esto difiere de lo dicho por Cherres 

(2016) Piura, quien en su investigación concluye que la principal fuente de información de los 

estudiantes evaluados es la red social Facebook. 

Así mismo, se pudo determinar que la información sexual de las redes sociales se caracteriza 

como fuentes de información poco confiables y de acceso fácil, tal como lo confirma Acevedo 

(2014) quien a través de su estudio señala que los adolescentes, aunque no busquen de manera 
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intencionada información de tipo sexual, este contenido se encuentra a su alcance sin necesidad 

de buscarlo; así mismo va en consonancia con lo concluido por Flores et al. (2017) quienes 

señalan que la influencia de las redes sociales en estudiantes universitarios constituyen una 

gran dificultad a la que se enfrenta la sociedad, de manera que cada día crece más el peligro de 

los jóvenes al exponer toda su vida privada al conocimiento público.  

Vimos también que la poca confiabilidad y el acceso fácil que caracteriza a la información 

sexual de las redes sociales influye negativamente creando actitudes indiferentes hacia la 

castidad, esto se confirma con los hallazgos en torno a la percepción de la castidad, donde una 

ligera mayoría la consideran poco importe e innecesaria para sus vidas, hallazgo que se ve 

refutado por la investigación de Quevedo y Córdova (2015) quienes determinaron una 

mayoritaria actitud de rechazo ante la castidad y el verdadero sentido de la sexualidad por parte 

de estudiantes universitarios de los primeros ciclos. Sin embargo, al trasladar dicha percepción 

hacia la información sobre la castidad proveniente de las redes sociales, pudimos determinar 

que esta es ligeramente positiva y va en relación a la afirmación donde determinamos que la 

gran mayoría de estudiantes de la escuela profesional Ciencias de la Comunicación Sociales de 

la UNHEVAL  tienen mucho o algo de conocimiento sobre la castidad, creemos que este 

conocimiento no es del todo claro y se ve influenciado por la actitudes indiferentes hacia la 

castidad. 

En torno a como perciben la información sobre la castidad, podemos afirmar que las redes 

sociales contribuyen moderadamente a ampliar los conocimientos sobre la castidad, no 

habiendo una diferencia significativa que nos permita determinar con claridad un grado de 

identificación preciso con dicha percepción, esto último puede estar influenciado por las 

actitudes de indiferencia, la poca importancia percibida hacia la castidad en sus vidas y los 

hallazgos donde se determinó que dichas redes sociales no son medios de distribución 

adecuados de contenido sobre la castidad, además de ser percibidas como medios que no 
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ayudan a conocer mejor el valor de la castidad. Todo lo hallado anteriormente nos pone de 

manifiesto una búsqueda trascendental por parte de los jóvenes hacia su sexualidad, que percibe 

existe algo más allá de su sexualidad como genitalidad, instrumentalización y sexo, en términos 

solamente de placer y satisfacción. Esto se confirma con los resultados en torno a que las redes 

sociales son percibidas por los estudiantes como medios de información que enseñan a como 

gozar más el sexo dejando de lado a la castidad, esto puede verse influenciado por las actitudes 

indiferentes hacia la misma y la poca valoración en sus vidas respecto a ella. Esto se sostiene 

mejor al confirmar que existe una percepción negativa por parte de los estudiantes de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL hacia las propuestas de 

castidad presentes actualmente en las redes sociales, lo cual hace que no perciban a la castidad 

como una virtud valorada por las redes sociales, además de ser catalogada por una ligera 

mayoría como algo imposible de vivir. 

Nuestra investigación sustenta que en las redes sociales no hay una percepción clara respecto 

a que la castidad es abstenerse de tener relaciones sexuales, no hay diferencias marcadas, 

pudiendo afirmar que no hay claridad respecto al binomio castidad – abstinencia, por lo que 

las redes sociales no tendrían mucha incidencia en la percepción de dicha afirmación. Esto va 

en relación a una escasa percepción respecto a la castidad y las consecuencias que tendría en 

nuestra libertad sexual, por lo tanto, para los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social de la UNHEVAL la castidad no influye en la vivencia de nuestra 

libertad sexual. Sin embargo, no podemos dejar de lado un importante hallazgo donde 

sustentamos que las redes sociales contribuyen a que la castidad sea comprendida de manera 

errónea como algo anticuado y pasado de moda, lo cual es avalada por la investigación de 

Quevedo y Córdova (2015) quienes sustentan que aún los estudiantes presentan una idea 

errónea de lo que es castidad, creyendo que es la reprensión, desprecio o negación de la 

sexualidad. Dicho esto, la sexualidad pasa a ser consideran como un simple método de 
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obtención de placer corporal en donde lo más importante es evitar el riesgo de embarazos 

imprevistos o el contagio de infecciones; quitando a la sexualidad su sentido de don 

plenificante, liberador y responsable. Por ello Berrueta y Beltramo (2012) afirman que la 

sexualidad es una responsabilidad humana y no simplemente la respuesta a “instintos”. 

Al respecto, sustentamos que la castidad no es rechazo de la sexualidad ni falta de valoración 

de la misma. La castidad es el ordenamiento de la sexualidad a su fin último, relacionada con 

los principios antropológicos que determinan al ser humano y su ser persona desde su vida 

psíquica inmaterial, los cual nos permite decir que la castidad es aquella energía espiritual que 

sabe defender el amor del egoísmo y de la agresividad, promoviéndolo hacia su realización 

plena. Al relacionar castidad y sexualidad esta no nos lleva ni al desprecio de nuestra 

corporeidad, ni a la desvalorización de la vida sexual, sino que engrandece el valor del cuerpo 

sexuado al nivel del valor de la persona. 

Por esto ella misma es un valor, porque reconociendo el ejercicio de la sexualidad como valor, 

sabe colocarlo en un ámbito más grande. (Lucas, 2008, p. 408) Por tanto la práctica de la 

castidad capacita al ser humano, varón y mujer, a una mayor entrega como expresión perfecta 

del amor personal, tal como lo afirma Córdova y Quevedo (2015) quienes dirán que “la castidad 

como virtud encuentra un sentido más noble, por destinar a la persona hacia el amor desde la 

sexualidad” (p. 131). 

Finalmente hacemos una aclaración respecto a que algunos de nuestros hallazgos no fueron 

tocados por ninguno de los autores de la bibliografía usada en la presente, esto debido a las 

escasas investigaciones relacionadas al tema de estudio, tal como lo indicamos dentro de las 

limitaciones de nuestro estudio, por lo tanto, nuestra tesis se convierte en un aporte importante 

respecto a investigaciones de esta índole en nuestra región y país. 
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CONCLUSIONES 

 Mediante la presente tesis podemos determinar que el nivel de incidencia de las redes 

sociales en la información sexual y percepción de la castidad en los estudiantes de la 

Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 

2021 es de tendencia moderada a baja, lo cual se ve reflejado en el número de horas 

al día que utilizan las redes sociales donde más del 50,0% de estudiantes pasan más 

de 4 horas al día, muchas de las veces llegando a sobrepasar las 7 horas; esto se suma 

al porcentaje de estudiantes que acuden a las redes sociales para resolver dudas 

respecto a temas de sexualidad y castidad donde hubo un predominio de respuestas 

indicando que “Muy pocas veces o nunca” acuden a las redes sociales para resolver 

este tipo de dudas, 67,7% en caso de la sexualidad y 79,6% en caso de la castidad, lo 

cual infiere una baja incidencia, esto no descarta que hayan estudiantes que alguna 

vez acudieron a las redes sociales para resolver este tipo de dudas, sin que esto sea 

con frecuencia, por eso lo catalogamos como una incidencia con tendencia moderada 

a baja.   

 Determinamos que las redes sociales más utilizadas para informarse de manera 

general por los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 

Social de la UNHEVAL son Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp y 

Tiktok, siendo Facebook la red social por predilección más utilizada con el 51,6% de 

los estudiantes; sin embargo al determinar cuál de ellas es la más utilizadas como 

información sexual en la percepción de los mismos estudiantes, estás no difieren 

mucho, siendo en este caso YouTube la más utilizada como información sexual con 

el 41,9% de los estudiantes y considerada también la más importante con el 37,6%. 

 En relación a la información sexual de las redes sociales, se concluye que estas se 

caracterizan como fuentes de información poco confiables, de acceso fácil y difundida 
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principalmente a través de videos, sin dejar de lado las imágenes y textos, influyendo 

en las actitudes de indiferencia ante la castidad por parte de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL. 

 En relación a la percepción de la castidad, se concluye que los estudiantes de la 

Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL perciben 

poco importante e innecesaria a la castidad en sus vidas, sin embargo, no hay una 

diferencia marcada con los que sí la consideran importante. A pesar de ello, muy por 

el contrario, se determinó que entorno a la información de las redes sociales sobre la 

castidad es percibida positivamente por los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL, yendo en concordancia con el 

conocimiento que tienen sobre ella, esto fue constatado con la pregunta ¿consideras 

que tienes suficiente conocimiento sobre la castidad? Donde hubo un predominio en 

las respuestas “Mucho y Algo” que sumados dan un 87,0%. Sin embargo, inferimos 

que dicho conocimiento no es del todo claro, pudiendo estar influenciado por las 

actitudes de indiferencia halladas anteriormente.  

 Las redes sociales contribuyen moderadamente a ampliar los conocimientos sobre la 

castidad de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 

Social de la UNHEVAL, no existiendo una diferencia significativa con lo contrario, 

concluimos que esto último va en relación a las actitudes de indiferencia y la poca 

importancia percibida hacia la castidad en sus vidas, reforzado por los hallazgos donde 

se determina que dichas redes sociales no son medios de distribución adecuados de 

contenido sobre la castidad, además de ser percibidas como medios que no permiten 

conocer mejor el valor de la castidad.  

 Se distingue que las redes sociales son percibidas como medios de información que 

enseñan a como gozar más el sexo dejando de lado a la castidad, influenciada por las 
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actitudes indiferentes hacia la misma y la poca valoración en sus vidas respecto a ella. 

Esto se sostiene mejor al confirmar que existe una percepción negativa por parte de 

los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la 

UNHEVAL hacia las propuestas de castidad presentes actualmente en las redes 

sociales, lo cual confirma que no perciban a la castidad como una virtud valorada por 

las redes sociales, además de ser percibida por una ligera mayoría como algo 

imposible de vivir. 

 En las redes sociales no hay una percepción clara respecto a que la castidad es 

abstenerse de tener relaciones sexuales, no hay diferencias marcadas y claras respecto 

al binomio castidad – abstinencia, por lo que las redes sociales no tienen mucha 

incidencia en la percepción de dicha afirmación. Además, afirmamos que hay una 

escasa percepción respecto a la castidad y la no vivencia nuestra libertad sexual, por 

lo tanto, se infiere que la castidad nos deja vivir nuestra libertad sexual.  

 Finalmente, podemos concluir que una ligera mayoría percibe que las redes sociales 

contribuyen a que la castidad sea comprendida de manera errónea como algo 

anticuado y pasado de moda. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 Se hace necesario promover un adecuado uso de las redes sociales en cuanto al manejo 

de tiempo y tratamiento de la información, que permita crear en los estudiantes los 

criterios de uso adecuados para su bienestar general durante la época universitaria. 

 Se sugiere tanto a alumnos como docentes, hacer una adecuada elección de las fuentes 

de información sexual que deriven de las redes sociales, teniendo el sustento científico 

adecuado para su consulta y los criterios que les permitan absolver sus dudas respecto 

a la sexualidad y la castidad desde una mirada integradora de la persona. 

 Favorecer desde la comunicación a una disposición más abierta hacia la castidad como 

virtud que enriquece la vivencia de la sexualidad de una forma responsable y madura. 

 Implementar propuestas comunicacionales que permitan darle importancia a la castidad 

como virtud que favorece la vivencia de una sexualidad responsable, sana y madura, 

permitiendo que los estudiantes amplíen sus conocimientos sobre ella. 

 Como escuela de comunicaciones, promover en los estudiantes una cultura criteriosa 

en el modo de transmitir la información y la creación de contenidos de índole sexual a 

través de las redes sociales, la cual conlleva una gran carga ética que puede influir en 

los comportamientos sexuales posteriores de aquellos quienes recepcionan estos 

mensajes. 

 Promover campañas de comunicación concientizadoras entorno a revalorar la belleza 

de la sexualidad como parte constitutiva de nuestro ser y su capacidad de amar; y la 

castidad como medio para vivir adecuadamente dicha sexualidad y enriquecer el amor, 

logrando que los jóvenes vivan su sexualidad de la mejor manera, sean felices, vivan 

en paz y contribuyan al bienestar común de la sociedad. 

 Recomendamos que la investigación realizada sirva como punto de partida en la 

realización de futuras investigaciones cuantitativas y cualitativas donde se promueva la 
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aplicación de propuestas comunicativas en torno a problemáticas que engloben la 

integralidad de la persona, su sexualidad y la formación en valores. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “USO DE LAS REDES SOCIALES, INFORMACIÓN SEXUAL Y PERCEPCIÓN DE LA CASTIDAD EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNHEVAL EN EL AÑO 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE DE 

ESTUDIO  

INDICADORES Y SUB 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es el nivel de incidencia de las 

redes sociales en la información 

sexual y percepción de la castidad en 

los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
a) ¿Cuáles son las redes sociales más 

utilizadas como información sexual 

en la    percepción de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social 

de la UNHEVAL en el año 2021? 

 

b) ¿Cómo se caracteriza la 

información sexual en la percepción 

de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021? 

 

c) ¿Cómo es percibida la castidad en 

los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuál es el nivel de 

incidencia de las redes sociales en la 

información sexual y percepción de 

la castidad en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Identificar cuáles son las redes 

sociales más utilizadas como 

información sexual en la    

percepción de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021. 

 

b) Explicar cómo se caracteriza la 

información sexual en la percepción 

de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021. 

 

c) Determinar cómo es percibida la 

castidad en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación Social de la 

UNHEVAL en el año 2021. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Hi: Existe un alto nivel de incidencia de las 

redes sociales en la información sexual y 

percepción de la castidad en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL en 

el año 2021. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

Hi: Las redes sociales más utilizadas como 

información sexual en la percepción de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social de la 

UNHEVAL son: Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter, WhatsApp y Tiktok. 

 

Hi: La información sexual se caracteriza 

como fuentes poco confiables en la 

percepción de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL en 

el año 2021. 

 

Hi: La castidad es percibida negativamente 

por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL en 

el año 2021. 

 

 

 

 

Variable: 

- Redes Sociales 

 

 

 

Dimensiones de la V. Estudio 

- Uso de las redes sociales 

- Información sexual 

- Percepción de la Castidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de incidencia y consumo 

- Horas al día de conexión 

- Cuentas activas 

- Cuentas más utilizadas 

- RR.SS. para despejar dudas de 

sexualidad 

- RR.SS. para despejar dudas de 

castidad 

- RR.SS. utilizadas como 

información en sexualidad 

- RR.SS. utilizadas de mayor 

importancia como información 

en sexualidad 

 

Características de la información 

- Grado de confiabilidad 

- Grado de accesibilidad 

- Grado de difusión 

- Actitudes características 

 

Percepción (Valoración Personal) 

- Importancia de la castidad en 

tu vida 

- Conocimiento sobre castidad 

- Valoración de la castidad  

- Grado de identificación con la 

castidad 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo simple, ya que nos 

proponemos a determinar y describir el 

nivel de incidencia de las redes sociales 

en la información sexual y percepción de 

la castidad en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL 

en el año 2021. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Diseño No Experimental de corte 

transversal y enfoque cuantitativo 

Esquema: 

 
 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: 155 estudiantes del Ciclo I al 

5to año de la E.P Ciencias de la 

Comunicación Social de la UNHEVAL, 

2021 

 

 Muestra: 93 estudiantes entre mujeres y 

varones desde el Ciclo I al 5to año. 

 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

- Encuesta y Cuestionario 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 HERMILIO VALDIZÁN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

“E.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL” 
 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: A continuación, te agradeceremos poder responder al siguiente cuestionario 

cuyo objetivo es determinar cuál es el nivel de incidencia de las redes sociales en la información 

sexual y percepción de la castidad en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Comunicación Social de la UNHEVAL en el año 2021.  

En este sentido, la participación que tu puedas tener al contestar este cuestionario contribuirá a 

ampliar el conocimiento científico sobre las redes sociales y su nivel de incidencia en la 

información sexual y percepción de la castidad. 

La información que brindes en este cuestionario será tratada de manera confidencial y anónima. 

En ningún caso tus respuestas serán presentadas con algún dato que te identifique. 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

1. Edad: ………  

2. Sexo: 

Femenino (   )   Masculino (   ) 

3. Ciclo de estudios: ………. Ciclo 

4. Año de estudios: ………… Año (si en caso está en 4to o 5to año) 

 

 

NIVEL DE INCIDENCIA Y CONSUMO 

1. ¿Cuántas horas al día utilizas las redes sociales? 

a) Menos de 1 hora 

b) De 1 a 2 horas 

c) De 2 a 3 horas 

d) De 4 a 5 horas 

e) De 6 a 7 horas 

f) Más de 7 horas 
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2. ¿En qué redes sociales tienes una cuenta activa en la actualidad? (Puedes marcar más de una) 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) YouTube 

d) Twitter 

e) WhatsApp 

f) Tiktok 

g) Otro:……………… 

 

3. ¿De todas las redes sociales activas que tienes, cuál es la que más utilizas en la actualidad? 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) YouTube 

d) Twitter 

e) WhatsApp 

f) Tiktok 

g) Otro: ………………………… 

 

4. ¿Cuándo tienes alguna duda sobre temas de sexualidad acudes primariamente a las redes 

sociales? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Muchas veces 

d) Muy Pocas veces 

e) Nunca 

 

5. ¿Cuándo tienes alguna duda sobre temas de castidad acudes primariamente a las redes 

sociales? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Muchas veces 

d) Muy Pocas veces 

e) Nunca 

 

6. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas como información en temas de sexualidad? (Puedes 

marcar más de una)  

a) Facebook 

b) Instagram 

c) YouTube 

d) Twitter 

e) WhatsApp 

f) Tiktok 

g) Otro: ………………………….. 

 

7. De las redes sociales que utilizas como información en temas de sexualidad ¿Cuál es la más 

importante para usted? 

a)  Facebook 

b) Instagram 

c)  YouTube 

d) Twitter 

e) WhatsApp 



 

143 
 

f) Tiktok 

g) Otro: ………………………….. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

8. La información que circula en las redes sociales influye en tu percepción sobre la sexualidad. 

a) Sí 

b) No 

 

9. Desde un grado de confiabilidad, la información sexual de las redes sociales se caracteriza por 

ser: 

a) Confiable 

b) Poco confiable 

c) Nada confiable 

 

10. Desde un grado de accesibilidad, la información sexual de las redes sociales se caracteriza por 

ser de: 

a) Acceso fácil 

b) Acceso medio 

c) Acceso difícil 

d) Acceso imposible 

 

11. Desde un grado de difusión, la información sexual de las redes sociales se caracteriza 

principalmente por ser difundida a través de: 

a) Imágenes 

b) Textos 

c) Audios 

d) Videos 

e) Otro: ……………………… 

 

12. ¿Qué actitudes caracterizan a la castidad en la información sexual de las redes sociales?  

a) Actitudes de rechazo 

b) Actitudes de aceptación 

c) Actitudes de indiferencia  

 

 

PERCEPCIÓN DE LA CASTIDAD 

13. Desde un grado de importancia ¿Cómo percibes a la castidad en tu vida? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco importante 

d) Innecesaria 

 

 

14. ¿Consideras que tienes suficiente conocimiento sobre la castidad? 

a) Mucho 

b) Algo 

c) Poco 

d) Nada 
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15. ¿Cómo percibes a la información sexual de las redes sociales sobre la castidad? 

a) Positiva 

b) Negativa 

 
16. Por favor señala con un X el grado de identificación que tienes con las siguientes 

percepciones: 

 

N° PERCEPCIÓN 
MUY 

IDENTIFICADO 

ALGO 

IDENTIFICADO 

POCO 

IDENTIFICADO 

NADA 

IDENTIFICADO 

16.1 

Las redes sociales contribuyen a 

ampliar nuestros conocimientos sobre 

la castidad. 

    

16.2 

Las redes sociales son medios de 

distribución adecuados de contenido 

sobre la castidad. 

    

16.3 
Las redes sociales permiten conocer 

mejor el valor de la castidad. 

    

16.4 

Las redes sociales dan información de 

cómo gozar más el sexo sin tomar en 

cuenta a la castidad. 

    

16.5 
Considero adecuadas para estos 
tiempos las propuestas de castidad que 

presenta las redes sociales. 

    

16.6 
Las redes sociales contribuyen a 

valorar a la castidad como una virtud. 

    

16.7 

Las redes sociales contribuyen a 

percibir a la castidad como algo 

imposible de vivir. 

    

16.8 

La castidad es abstenerse de tener 

relaciones sexuales, tal y como lo 

percibimos en las redes sociales. 

    

16.9 

La castidad no nos deja vivir 

libremente nuestra libertad sexual, tal 

y como lo percibimos en las redes 

sociales. 

    

16.10 

Las redes sociales contribuyen a 

comprender a la castidad como algo 
anticuado y pasado de moda. 
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