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Resumen
El propósito de este estudio fue determinar el efecto del WhatsApp y Facebook como factores asociados de riesgo en 
el delito de violación sexual, 2022. El enfoque cuantitativo y el diseño fenomenológico se consideró para dicho estudio. 
La muestra está constituida por 81 personas, entre adolescentes y jóvenes estudiantes de una universidad de la sede de 
Lima, cuyo instrumento aplicado fue la encuesta con preguntas semiestructurado para el caso. Los resultados señalan 
que el WhatsApp y Facebook son plataformas utilizadas por personas para cometer delitos sexuales, especialmente 
contra menores de edad. Como conclusiones hemos obtenido que el WhatsApp y Facebook son factores asociados 
de riesgo en el delito de violación sexual de manera vigente y continua, ya que el uso de las Tics está más presente 
que nunca por la experiencia vivida en el Perú sobre el confinamiento familiar dado a merced sobre la crisis sanitaria 
del COVID 19.

Palabras clave: WhatsApp; Facebook; Violación Sexual. 

Abstract
The objective of this study was to determine the influence of WhatsApp and Facebook as associated risk factors in 
the crime of sexual violation, 2022. The quantitative approach and phenomenological design were considered for said 
study. The sample is made up of 81 people, including adolescents and young students from a university in Lima, whose 
instrument applied was the survey with semi-structured questions for the case. The results indicate that WhatsApp and 
Facebook are the platforms most used by subjects to commit sexual crimes, especially against minors. As conclusions, 
we have obtained that WhatsApp and Facebook are associated risk factors in the crime of sexual violation in a current 
and continuous manner, since the use of Tics is more present than ever due to the experience lived in Peru regarding 
family confinement given at the mercy of the COVID 19 health emergency
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     INTRODUCCIÓN

Con este estudio se pretende introducir al delito 
de violación sexual, los factores modernos 
asociados, ¿Cuáles son los beneficios de las 
nuevas tecnologías de información? En este 
caso nos estamos refiriendo al mal uso de 
WhatsApp y Facebook, entre otros. Es conocido 
que nuestros estudiantes empiezan el uso de 
dichos programas o plataformas desde muy 
temprana edad, muchas veces inducidos por 
sus padres o propiamente en la escuela y por 
imitación. Es un factor de riesgo cuando algunos 
sujetos sean estos adolescentes o mayores 
cuando lo utilizan para denigrar a las mujeres 
o presentar fotos y videos de índole sexual que 
conllevan al cometido de un delito sobre abuso 
sexual. En el Perú se está incrementándose 
el número de delitos de violación sexual, la 
política del Estado y la legislación cada vez más 
coercitiva no rinden sus frutos en la disminución 
de la respectiva criminalidad. Hoy en día millones 
de ciudadanos nacionales y extranjeros utilizan 
estos tipos de plataforma y no hay frontera en la 
comunicación. Por ello es aprovechado por seres 
desadaptados que buscan aprovecharse de la 
inocencia de menores de edad o adolescentes 
para realizar un cometido del delito con engaños 
y mucha argucia del sujeto activo. Estamos en 
la era de la globalización y el libre mercado, ello 
ha producido un aceleramiento en el uso de 
estas nuevas tecnologías, pero consigo trajo los 
nuevos delitos cibernéticos en las cuales nuestra 
legislación presenta un vacío de ley de manera 
directa al tema o un capítulo de ello. Algunos 
autores estiman llamar al sujeto que utilizan estas 
plataformas de manera sesgada “agresor virtual”, 
nosotros preferimos llamarlos agresores del 
whastAppbook (WhatsApp+ Facebook), pues 
nuestros pares los utilizan con mayor frecuencia, 
muchos niños y adolescentes entre otros caen en 
las garras de los fenómenos casi nuevos para la 
sociedad peruana que muy poco se ha estudiado 
el Grooming y el Sexting, que más adelante los 
definiremos.  Actualmente, debido a la pandemia 
Covid-19, las clases académicas en Perú son 
remotas, es decir, a la utilización de plataformas 
digitales y la de mayor uso ha sido y es el 
WhatsApp y zoom, sin dejar de lado el Facebook 
como los Tics más utilizados y ello sirve para que 
los agresores del WhastAppbook ataquen en su 
manera más regular engañando a los menores 
de edad. En Perú  el (Congreso de la republica, 
2013) promulgo la   Ley N.º 30096 sobre delitos 

informáticos, la misma que fue reformulada por 
el mismo (Congreso de la Republica, 2014) con 
la Ley N.º 30171 en las cuales nos describen 
los delitos informáticos como: Artículo 5. 
Proposiciones a niños, niñas y adolescente con 
objetivos sexuales a través de las Tics, dice: El 
que se comunique con menores de catorce años 
a través de Internet o de otro modo similar, solicite 
u obtenga material pornográfico o mantenga con 
ellos conductas sexuales, será reprimido con 
pena privativa de libertad de cuatro a ocho años; 
y debe ser sancionado según el artículo 36 del 
Código Penal, artículos 1, 2 y 4 corresponde a 
inhabilitación. (El Peruano, 1991).

Ello quiere decir que, a partir del 22 de octubre del 
2013, los delitos informáticos tienen su ley propia 
y que conjuga con el código penal en el aspecto 
de delitos sexuales. Ahora es punitivo difundir 
imágenes, fotos o grabaciones audiovisuales, 
de carácter reservado de los ciudadanos, así 
sea grabado con consentimiento, pero no para 
la publicación ante la sociedad. Es común ver en 
personajes de la farándula que muchas veces 
están inmersos en estos tipos de escándalos 
y delitos. Para ello la internet con el Facebook 
y el WhatsApp son medios preferidos por la 
comunidad virtual y en el caso de Perú, el 80% 
de los abusos sexuales denunciados ocurren a 
través de redes, el Facebook y WhatsApp, lo que 
en este caso está conectado con el artículo 153 
del CP. En muchos casos, varones de cualquier 
edad se hace pasar como niño (o), mujer o similar 
de acuerdo a las circunstancias para poder 
ganarse la amistad de la otra parte y cometer 
su delito, presenta imágenes de la persona 
perfecta animando a que la otra persona caiga 
en sus redes y propósitos. En muchos casos, 
también pueden ser víctimas las vecinas, propios 
familiares entre otros, Ley 30364 (2015). El acoso 
virtual en el Perú ha sido cometido por medios 
informáticos en un 23% (Sánchez, 2019). Según 
datos del MIMP (2021), desde 1 de enero al 31 
de agosto se registró un total de 4 151 casos de 
violencia sexual contra niñas y adolescentes, y 
17 personas fueron víctimas de violencia sexual 
cada día. 

Si antes se hablaba y penalizaba los delitos de 
abuso sexual de manera que el accionar era 
presencial o física con la víctima, ahora es de 
manera virtual y de manera masiva, veamos este 
caso, que en muchos casos es la estrategia de 
la policía para detectar al sujeto activo: “Juana”, 
adolescente de 13 años, le gusta conectarse 
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por muchas horas en la internet (Facebook). Es 
común que comparta frases y videos en los que 
ella se filma cantando y bailando. Pero después 
en su Facebook recibe ofertas de trabajo y dinero 
fácil por su cualidad de lo que hace, empiezan 
diciendo que es una empresa seria y muestra 
experiencias simuladas de otras personas de las 
diversas edades, es una manera de engatusar y 
captarlo, pregunta por la edad, si es menor, es 
su objetivo prioritario, Hace gala para que siga 
conversando con otra mujer de la empresa, que 
es el mismo sino con otra cuenta. Este tipo de 
conducta es referido como Grooming, medio 
para ser utilizada en la explotación sexual. Utiliza 
identidades y cuentas falsas. Felizmente, la 
policía en muchos casos los detecta a tiempo 
cuando colabora la familia en hacer este tipo de 
denuncias. El groomig, es una forma de cometer 
delitos de índole sexual en uso de la internet 
con materiales como pedir fotos, audios, bajo 
amenaza de hacer públicas las fotos. Según 
estudio de ComScore el 93,2% de peruanos utiliza 
las redes sociales y Facebook es la más solicitada 
con el 86,20%, luego es seguido por Instagram, 
(El Peruano, 2024) el uso de las redes sociales se 
da de la siguiente manera: Facebook, WhatsApp 
70%, YouTube 69%, TikTok 48%, Instagram 45%, 
y Twitter 22%. Según Portal Andina Perú (2019) 
publica datos del Foro Económico Mundial, dice 
que el 64% de los niños(as) peruanos están en 
riesgos de ciberbullying, acoso sexual y otras 
formas de la red.  Con datos de El Peruano 
(2021) se registró 1188 denuncias y cada mes se 
reciben 300 denuncias al respecto, 62 sujetos 
están siendo investigados para sentencia, 
investigados por la Divindat PNP. El 75% de los 
agresores han sido detenidos en pleno acto. Las 
víctimas o familiares hicieron la denuncia por 
los medios formales en defensa de los niños, y 
se ha detectado que los sujetos la mayoría son 
docentes de danzas, catequistas, docentes de 
matemática y familiares directos. Según el INEI 
(2023), en el primer trimestre, el 91,3% de los 
jóvenes de entre 6 y 17 años utilizan internet 
principalmente a través del teléfono móvil. Se 
superó el crecimiento respecto a 2022, que fue 
del 89,7%. Los jóvenes de 12 a 17 años son los 
que más utilizan Internet (69%), seguidos de las 
niñas y niños de 6 a 11 años (36%).

Tenemos la necesidad de resolver la vulnerabilidad 
de los menores de edad y cualquier sujeto que 
es víctima de depredadores sexuales, por lo cual 
los padres de familia deben estar informados al 
respecto para tomar las medidas adecuadas. 

El Estado a través de sus instituciones como el 
Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, 
Policía Nacional entre otros deben compartir 
nuevas políticas para combatir los delitos que se 
cometen al mal utilizar el Facebook y WhatsApp. 
Como dicen: Bernal (2010); Blanco y Villalpando 
(2012) afirman que el razonamiento práctico 
ayuda a resolver un problema o crear estrategias 
para ello.

En ese sentido nace el problema general que 
planteamos: ¿Cómo el WhatsApp y Facebook 
son factores asociados de riesgo que influyen 
en el delito de violación sexual, 2022? Los 
problemas específicos, tenemos: ¿Cómo influye 
el WhatsApp como factor de riesgo al delito de 
violación sexual? Y como el segundo problema 
específico: ¿Cómo influye el Facebook como 
factor de riesgo al delito de violación sexual?

Si bien es cierto los menores están en desarrollo 
en lograr su honor o representación ante lo 
sociedad como tal, si se le menoscaba el derecho 
a la intimidad, a su integridad y su indemnidad 
sexual en muchos casos, ante ello el Estado 
debe protegerlo y proveer con una legislación y 
educación pertinentes hacia los ciudadanos. Los 
objetivos correspondientes, tenemos: Objetivo 
general, Determinar la influencia del WhatsApp y 
Facebook como factores asociados de riesgo al 
delito de violación, 2022.

Los objetivos específicos: 1. Describir Cómo 
influye el WhatsApp como factor de riesgo al 
delito de violación sexual; 2. Describir Cómo 
influye el Facebook como factor de riesgo al 
delito de violación sexual. 

En cuanto a estudios, presentamos el antecedente 
internacional:  Silva, Pereira y Andrade (2023), en 
su artículo comenta que las redes pueden servir 
para ayuda a las víctimas de violencia que se ha 
dado en el Facebook, en particular salvaguardar 
el abuso infantil.

Mero (2020), refiere que mantener comunicación 
con familiares y amistades primordialmente que 
el 10% de los estudiantes utilizan el Facebook 
y WhatsApp para cuestiones de informarse de 
noticias y lo académico. Además, el 60% de las 
mujeres utilizan para entretenerse y aumentar el 
número de amistades. 

Duarte, Patías y Hohendorff (2022) en su artículo 
su objetivo fue investigar las creencias que 
tienen los docentes con respecto a la violencia 
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sexual en niños y adolescentes, cuyo resultado se 
refieren a razón de género, sexualidad, formación 
profesional y sus creencias. Para ello, los autores 
señalan que es necesario realizar estrategias 
de educación continua y tener en cuenta las 
creencias de los participantes.

Solari (2021), en su estudio ¿Qué redes sociales 
prefieren los criminales?, cuyo objetivo fue ana-
lizar las tendencias delictivas en casos penales 
juzgados en el 2018, y comprobar las preferencias 
de uso en las redes sociales a la hora de cometer 
delitos, entre sus conclusiones que el WhatsApp 
hace uso para los delitos de género y Facebook a 
los delitos de géneros y de la indemnidad sexual, 
injurias y vejaciones, amenazas y terrorismo. el 
objetivo de este trabajo es conocer dichas dis-
tinciones y aproximarnos al perfil criminológico y 
victimológico más habitual en cada caso (Solari, 
2021). Walsh, y Tener (2022), en su estudio que 
tuvo como objetivo describir el uso de las redes 
sociales por parte de los jóvenes, concluye que 
a pesar de que nos escandalizamos por el uso 
excesivo y mal uso de los niños y adolescentes, 
cuando ellos llegan a colgar en sus redes fotos, 
imágenes y audios subidos de tono, los adultos o 
padres de familias, muchos, no le dan la impor-
tancia debida, lo ven como una moda. En otros 
casos, lo promueven subliminalmente.

Actualmente, hay más diagnóstico de niños y 
adolescente depresivos, por estar horas en las 
redes sociales y se deprimen por situaciones 
de amistades u otra índole. Muchas veces se 
encierra en su cuarto o casa y prefiere no salir o 
tener contacto alguno con algún miembro de la 
familia, se esquiva, más bien no se separa de su 
móvil, Pc. o Tablet.  

Otro antecedente tenemos de Vasco (2015), El 
estudio menciona que las redes sociales son el 
medio más utilizado en el uso diario y es fuente 
para intercambio de informaciones y captar 
contactos de nuevas amistades, y dice que para 
generar afiliación se necesita proporcionar datos 
personales que muchas veces puede servir para 
realizar otros propósitos de las personas que 
desean abusar o cometer algún delito. Ante esto 
los ciudadanos se quedan desprotegidos del 
derecho a la intimidad o privacidad. 

Señala Carranza (2017) El estudio afirma que 
existe una convergencia de derechos, tratándose 
de derechos esenciales, como el derecho a la 

privacidad de las figuras públicas y sus seres 
queridos en contraposición a la libertad de 
expresión en los medios de comunicación, 
el uso excesivo de WhatsApp y Facebook, 
desproporcionada y vulnerando derechos de las 
personas.

Sánchez (2019), en su tesis concluye que las 
redes sociales si afectan a delitos de acoso 
sexual, que perjudican a los jóvenes. Su estudio 
lo realizó con una muestra de 377 participantes.

Sobre los derechos fundamentales, podemos 
decir que se puede gozar solo en Estados 
democráticos y que ella es protegida por nuestra 
Constitución. Pero, sin olvidarse de los deberes y 
derechos que tenemos que cumplir.

Considerando que el concepto de derechos 
fundamentales es uno de los más controvertidos 
en la doctrina constitucional, las definiciones 
de los diferentes doctrinarios son ciertamente 
respetables, cada una destacando algunos 
rasgos específicos de esta figura jurídica o 
resaltando ciertos matices o características 
singulares, (Bernal, 2003). 

Concepto de Redes Sociales 
Una red social es una comunidad de diferentes 
usuarios y organizaciones que se comunican en-
tre sí en una plataforma en línea, permitiendo a 
los usuarios de Internet interactuar, compartir 
contenidos y formar grupos. Por ejemplo, Face-
book es una red social muy útil para comunicar-
nos con amigos, para conocer gente que com-
parte las mismas necesidades. Las redes sociales 
fomentan y es un factor para que individuos co-
metan violencia sexual a mujeres adolescentes, 
señala Álvarez y Muñoz (2021).

Concepto de internet
Es una red informática conectada globalmente. 
Consta de servidores que transmiten 
información a millones de personas conectadas 
entre sí a través de redes telefónicas y de 
cable. Snell y Dormido (1995), es una gran red, 
una infraestructura que conecta a millones 
de computadoras de diferentes regiones o 
países. Según Palacios (2018) si existe una alta 
frecuencia de uso de redes sociales por parte 
de los estudiantes y su interacción. Para el plano 
académico y noticias, sin embargo, su mal uso 
repercute en lo académico.  
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Concepto de WhatsApp
Envía audios, imágenes y videos gratis vía What-
sApp, se recomienda desactivar las descargas 
automáticas y utilizar otras formas de seguridad, 
instalando aplicaciones que hagan que WhatsA-
pp sea más seguro. 

Según Díaz et al (2019) El uso de teléfonos móviles 
y redes sociales como Facebook, WhatsApp, 
Instagram, se ha convertido en una fuente de 
control y de las mujeres, el amante conoce su 
contraseña y es promotor de la manipulación 
para exhibir fotos, videos o chat privados de la 
mujer con fines denigrantes o extorsivos.

Concepto de Facebook 
Fue fundada en 2004 por un grupo de jóvenes 
universitarios, entre ellos Mark Zuckerberg. 
Aunque originalmente fue diseñado para que 
los estudiantes de su oficina se comunicaran y 
compartieran entre sí, se ha vuelto muy popular 
entre los jóvenes de Estados Unidos. Facebook 
permite que personas mayores de 13 años utilicen 
esta función y les exige tener una dirección de 
correo electrónico. E ese sentido, Salamanca 
y Sagredo (2022), señalan que Facebook y 
WhatsApp son las más utilizadas por las nuevas 
generaciones.

Otros conceptos a tener en cuenta:
El Congreso de la República (2011) en la Ley 
N.º 29719, precisa las reglas que prohíben a 
los estudiantes participar en cualquier forma 
de acoso y acoso cibernético entre sí, tanto 
dentro como fuera de la escuela. Se considera 
al ciberbullying como el acoso virtual donde se 
produce acoso psicológico a un niño o joven de 
cualquier edad a través de medios informáticos 
y dispositivos, utilizando las redes sociales 
con mensajes ofensivos y degradantes, con 
publicaciones que contengan imágenes, videos 
o memes.  

 Define el ciberbullying como el acoso virtual 
en el que un niño o joven de diferentes edades 
acosa mentalmente a un niño o joven a través de 
medios informáticos y dispositivos electrónicos 
a través de las redes sociales con mensajes 
ofensivos y degradantes, como publicaciones 
que contengan imágenes, videos o memes. 

Hoy en día, las tecnologías de la información y 
las comunicaciones son una de las herramientas 
más utilizadas en las actividades diarias de las 
personas. Es necesario tener conocimientos 

de ciberseguridad para evitar el mal uso y que 
sujetos puedan vulnerar derechos de otros 
Astorga-Aguilar y Schmidt-Fonseca (2019). 
Según la CIDH (2019), señala que la agresión 
sexual es una vulneración al derecho de la mujer 
de vivir libremente sin coacción ni amenaza. 
Según nuestro derecho penal, un atacante 
puede recibir una PPL de 2 a 5 años si distribuye 
material íntimo sin permiso. Además, de 30 a 
120 días multa. El distribuidor de las imágenes o 
videos tenga o haya tenido relación con la víctima 
o utilice redes o medios sociales, la pena puede 
ser de 3 a 6 años y multa de 180 a 365 días. 

Jurisprudencia peruana
La violación sexual considerado como delito 
continuado, según notificación judicial 480- 
2017, LN

 El artículo 49 del CP establece tres requisitos 
para los delitos sucesivos: a) múltiples actos u 
omisiones; b) unidad de resolución criminal; y, c) 
unidad de delito. El delito de violación de la libertad 
sexual – acto contra el pudor se tipifica como 
delito de violación sexual de menor de edad, por 
lo que se considera un delito continuado porque 
tiene la misma solución penal. Como expresión 
de la libertad personal, se protege la actividad 
sexual en libertad, sin violencia y para personas 
que hayan alcanzado la madurez psicológica y 
biológica. 

Definen violencia y peligrosidad grave en delitos 
sexuales. Rodríguez Vásquez & Valega Chipoco 
(2023), definieron los conceptos de grave 
riesgo de violencia y delitos sexuales. Violencia 
o violencia absoluta, como el uso de violencia 
para lograr contenido sexual, el uso de cualquier 
medio físico para quebrar la voluntad de la 
víctima, y debe evaluarse si efectivamente priva 
a la víctima del derecho a la autodeterminación. 
La fuerza requerida debe ser efectiva y suficiente. 
A mi criterio, dicha definición no se ajusta a la 
realidad en que viven las víctimas de violación 
sexual, tenemos por ejemplos a los de menor 
edad o personas con alguna discapacidad, que 
no necesitan poner resistencia. Aquí los letrados 
sugieren si o si debe realizarse la agresión y que 
la víctima debe oponer resistencia convincente. 
Me hace recordar un caso donde la víctima 
fue violada por tres sujetos varones y que la 
mujer imploró diciendo si me violan por favor 
póngase preservativos, para los jueces arriba 
mencionados ello sería una causal para dejar en 
libertad a dichos imputados, y Amenaza Grave, 
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definen como que el daño debe producir miedo 
a la víctima y que permita intimidar y vencer su 
resistencia y provocar daños graves e inminentes.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de enfoque cuanti-
tativo y tipo básico, porque  conocer la relación 
entre las variables y la tendencia de la propor-
cionalidad de cada una de las preguntas al fe-
nómeno y poder describir conductas de las per-
sonas involucradas en el mal uso de los medios 
de comunicación o la internet en la modalidad de 
WhatsApp y Facebook. Sin embargo, utilizare-
mos la estadística básica descriptiva. 

El diseño utilizado en la investigación es el fe-
nomenológico y el análisis descriptivo-explicati-
vo con una guía de cuestionario a ciudadanos y 
adolescentes participantes que reforzará el es-
tudio.

En cuanto al estudio, siendo una investigación 
cuantitativa las muestras son no probabilísti-
cas, por conveniencia. Para ello se cuenta con 
una muestra de 81 participantes entre personas 
comprendidos entre adolescentes, y adultos con 
consentimiento informado y en forma anónima, 
para ambos géneros. Se les proporcionará un 
cuestionario al igual se analizará con el estudio 
de 3 jurisprudencias sentencias dadas. El esce-
nario de la investigación se centra en el distrito 
judicial de Lima Este, específicamente el distrito 
de Ate-Vitarte, siendo un distrito con mayor inci-
dencia en el uso de las redes sociales.

En primer lugar, las teorías y los antecedentes 
han permitido tener una fundamentación ne-
cesaria del tema. La investigación logra el rigor 
científico necesario pues el instrumento ha sido 
validado por especialistas metodológicos. As-
pectos éticos, se utilizarán datos e informacio-
nes confiables que serán referenciados. Res-
pecto a las personas mayores entrevistadas se 
obtuvieron las respectivas autorizaciones y para 
los menores y adolescentes se mantendrá en 
anonimato su identificación. Se utilizó el formato 
de Google Drive para la encuesta online, y fue vo-
luntario el llenado.

RESULTADOS

Algunos mitos que fueron difundidos en nuestra 
sociedad sobre la violación sexual, tenemos: 
La mayoría de los violadores sexuales son 
cometidos por desconocidos; cuando sabemos 
que un mayor porcentaje son por familiares, 
conocidos o parejas. Los violadores sexuales 
son de barrios marginales o provienen de 
familias disfuncionales; no necesariamente 
muchas investigaciones y situaciones dadas en 
Lima, experimentan que también se da en los 
estratos de nivel alto. Como lo refiere Purizaca 
(2021) se deben establecer políticas públicas de 
prevención más que las altas penas privativas 
dadas actualmente.
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 Figura 1.
Conocimiento de personas por su perfil en lista de Facebook

1. ¿Conoces a todas las personas por su perfil que tienes contacto en tu lista de Facebook?
    81 respuestas

El 64% contestó que no conoce a los contactos inscritos en su Facebook y el 36% sustenta que si 
es conocido su contacto.

2. ¿Cuándo compartes fotos tuyas o similares en el Facebook has recibido comentarios  
denigrantes u obscenos?

    80 respuestas
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Figura 2.
Cantidad de comentarios denigrantes u obscenos

3. ¿Compartes frecuentemente algunas fotos, datos con las personas de contacto por 
WhatsApp?

    81 respuestas

Figura 3.
Compartir fotos por WhatsApp

4. ¿Conoces el concepto de delito de violación sexual?
    81 respuestas

El 66% manifiesta que sí comparte fotos y datos por WhatsApp y el 34% responden que no comparte 
fotos ni datos.
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Figura 4.
Conocimiento del concepto de violación sexual.

5. ¿Cree Ud. qué las redes sociales por su efecto multiplicador vulneran el Derecho a la 
Intimidad, de índole sexual?

    81 respuestas

El 97,5% de los encuestados han contestado que sí conocen el concepto del delito de violación 
sexual y 2,5% no conocen dicho concepto.

Figura 5.
Las redes sociales y el derecho a la intimidad 

    6. Utilizas el WhatsApp para cuestiones: Académicas
    78 respuestas

El 96% utiliza el WhatsApp para situaciones académicas. Mientras que un 4% no lo utiliza para este 
propósito. Las redes sociales sí vulneran el derecho a la intimidad, cuando los sujetos lo utilizan con 
índole sexual, para este caso.  El ataque hater que propone Aniyar y Cajas (2023) se da más por la 
publicación de videos y mensajes por las redes sociales.



76

Figura 6.
El WhatsApp y su uso académico 

    7. Utilizas el WhatsApp para cuestiones: Trabajo
    81 respuestas

El 94% utiliza el WhatsApp para cuestiones laborales. Sin embargo un 6.2% no lo utiliza

Figura 7.
El WhatsApp y su uso laboral 

8. ¿te has sentido asediada(o) sexualmente a través de las redes sociales, en especial por 
Facebook  o WhatsApp?

    80 respuestas

El 31% respondieron que si se han sentido asediadas sexualmente a través de las redes sociales
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Figura 8.
Conocimiento del concepto de indemnidad y libertad sexual

9. ¿Conoces el concepto de indemnidad y libertad sexual?
    80 respuestas

El 95% de los encuestados señalan que el WhatsApp y Facebook sirve de medio para cometer el 
delito.

Existen personas que exigen que se les envíen fotos sino publican las que ya tienen, siendo éstas de 
índole privado, Walsh y Tener (2022) 

Figura 9.
WhatsApp y Facebook como medio para cometer el delito de violación sexual

10. ¿Cree Ud. ¿Qué el WhatsApp y Facebook puede servir de medio para que algunos sujetos 
cometan el delito de violación sexual?

    80 respuestas
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DISCUSIÓN

Como lo señalan Mayorga-Ponce. et al. (2021), en 
la discusión de un estudio con el rigor científico 
y ético se debe dar a conocer los resultados y 
contrastar con otros autores respondiendo a 
los objetivos planteados. El aporte es dando 
solución o aporte al conocimiento al respecto. En 
el presente trabajo como se explicó la muestra 
fue de 81 participantes, de los 81 encuestados el 
57% corresponde al sexo femenino, en este caso 
fueron mayorías y el 43% varones. En el estudio 
la mayor cantidad de encuestados tiene la edad 
entre 18 y 22 años, representa el 53%, como 
segundo lugar están los ciudadanos mayores a 
26 años. El rango entre mayor a 22 y menor a 26, 
hacen el 15%. No obstante, la encuesta participó 
niños desde los 6 años de edad en adelante. Las 
redes sociales son utilizadas desde temprana 
edad y en muchos casos no hay consentimiento 
para entablar amistad y se tiene derecho a 
rechazar la intromisión, como refiere Rey (2017).

Con respecto al objetivo general, el 64% contestó 
que no conoce a los contactos inscritos en su 
Facebook y el 36% sustenta que sí es conocido 
su contacto. En este caso se observa que el 86% 
no recibe comentarios denigrantes u obscenos. 
Sin embargo, el 14% responde que sí reciben 
dichos comentarios. 

Si bien es cierto que Facebook puede contener 
millones de personas a una cuenta, sobre todo 
en publicidad e invitaciones, en este caso se 
debe bloquear aquellas páginas o personas que 
realizan publicidad o invitaciones sugerentes 
de sexualidad en particular, colocar filtros para 
que las amistades sean de un círculo conocido, 
con mayor frecuencia ocurre que los contactos 
no son conocidos como amistades propias. 
Como lo señala (Sánchez, 2019) el acoso virtual 
y ciberbullying son cometidos a través de las 
redes. En nuestra realidad se observa que 
los más utilizados son la internet, por niños y 
adolescentes entre los 6 a 17 años, (INEI, 2023)

El 57% afirman que bloquearon a personas 
por WhatsApp que realizaban insinuaciones 
sexuales y el 42% que no bloquean a dichas 
personas en contacto. El 39% afirman que han 
recibido llamadas o mensajes de índole sexual 
sin su consentimiento. El 60% no han recibido 
este tipo de llamadas o por WhatsApp.

Se puede bloquear los mensajes de WhatsApp y 
de llamadas telefónicas.  Según Díaz et al (2019) El 
uso de celulares y las redes sociales para algunos 
sujetos los utiliza para controlar a su pareja o 
fuente de vigilancia hacia la mujer que puede 
ser su enamorada y hostigarlo.  El 96% utiliza el 
WhatsApp para contactar amigos o amistades 
en general. Asimismo, El 66% manifiesta que si 
comparte fotos y datos por WhatsApp y el 34% 
responde que no comparte fotos ni datos. El 
97,5% de los encuestados han contestado que 
si conocen el concepto del delito de violación 
sexual y 2,5% no conocen dicho concepto. 

El WhatsApp se utiliza para conservar amistades 
y comunicación entre familiares, de manera 
general es un medio para invitar a futuros 
amigos y en muchos casos llegan contactos 
desconocidos sean éstos personal o de tipo 
empresarial para promocionar algo. Como lo 
define Vidal (2021), las redes sociales son más 
utilizadas por adolescentes para tener amistades 
y el mal uso o pecar de confiados cuando suben 
fotos o audios de contenido sexual. Así mismo, 
Vasco (2015), menciona que las redes sociales 
son los medios más empleados diariamente y 
son fuente para intercambio de informaciones.

Las redes sociales si vulneran el derecho a la 
intimidad, cuando los sujetos lo utilizan con 
índole sexual, para este caso. Un caso de cuidado 
es el ataque hater que propone Aniyar y Cajas 
(2023) donde se da más por la publicación 
de videos y mensajes por las redes sociales. 
También, El 81.5% afirman que los profesionales-
operadores del derecho no son eficaces en 
la persecución de casos por delitos sexuales, 
cuando el medio de los sujetos es el WhatsApp 
y Facebook. El 19% responde que, sí operan de 
manera eficiente los policías, fiscales y jueces, en 
casos de delitos sexuales utilizando como medio 
las redes sociales.

La percepción de los encuestados es alta 
en afirmar que los operadores de justicia no 
realizan su trabajo de manera eficiente en delitos 
sexuales cometidos con ayuda de las redes 
sociales. De acuerdo con Rodríguez (2018) uno 
de los instrumentos o programas más utilizados 
son las Tics. Por ello, los operadores deben estar 
calificados al respecto. Como lo señala Astorga 
& Schmidt (2019) se debe tener nociones de 
ciberseguridad para evitar el uso inadecuado y 
vulneración de derechos.
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Con respecto al objetivo 01, El 96% utiliza el 
WhatsApp para situaciones académicas. El 94% 
utiliza el WhatsApp para cuestiones laborales. 
Vasco (2015), El estudio menciona que las redes 
sociales son los medios más empleados que 
tienen usos diarios y captar contactos de nuevas 
amistades.

Salamanca y Sagredo (2022), señalan que el 
Facebook y WhatsApp son las más utilizadas 
por las nuevas generaciones. Mero (2020), nos 
comenta en sus conclusiones que el 10% de sus 
encuestados utilizan el Facebook para obtener 
alguna noticia y el WhatsApp para relación con lo 
académico. Palacios (2018) refiere que las redes 
sociales tienen un impacto significativo para el 
plano académico, pero, que muchos estudiantes 
están proclives a la adicción en su uso que 
repercute en su uso adecuado 

Con respecto al objetivo 02, El 31% respondieron 
que si se han sentido asediadas sexualmente a 
través de las redes sociales. El 80% manifiestan 
que sí conocen el concepto de indemnidad 

y libertad sexual, mientras el 20% no lo saben. 
El 95% de los encuestados señalan que el 
WhatsApp y Facebook sirve de medio para 
cometer el delito de violación sexual. Resultados 
similares como, Sánchez (2019), quien sostiene 
que las redes sociales si son medios para realizar 
el delito de acoso sexual. Las Tics son unos de los 
instrumentos más utilizados en las actividades 
cotidianas que realiza el hombre en la actualidad, 
según Rodríguez (2018). La CIDH (2012), señala 
que la agresión sexual es una vulneración al 
derecho de la mujer de vivir libremente sin 
coacción ni amenaza.

Al utilizar Facebook se debe tener presente 
en mejorar la confidencialidad y privacidad de 
los datos comunes y reservados, de con quién 
se comparte para prevenir delitos, como lo 
detalla Colmenares-Guillén, et al. (2020). Refiere 
Echeverri (2022), cuando las mujeres utilizan las 
redes sociales son objetos de etiquetamiento, 
cuando no están alineados al varón, afectando al 
derecho de las mujeres, abordaje del movimiento 
gamergate.

Tabla 1.

En su opinión, Cree Ud. ¿Qué los operadores de justicia (fiscales, jueces, policía) actúan de 
manera eficiente en la motivación de las demandas de los delitos sexuales cuando el medio 

de los sujetos es el WhatsApp y el Facebook?

Frecuencia Porcentaje

SI 16 19.8%

NO 66 81.5%

NO PRECISA 0 0%

TOTAL 82 100%

Se muestra que, un contundente 81,5% de los 
entrevistados considera que los operadores de 
justicia no actúan de manera eficiente al motivar 
una demanda con este medio, WhatsApp y 
Facebook, lo cual genera desconfianza para 
realizar la denuncia. eficientemente; mientras 
que, el 19,8% consideran que los operadores de 
justicia si actúan de manera eficiente al momento 
de proteger los derechos de la persona afectada.

CONCLUSIONES 

Se determinó la influencia del WhatsApp y 
Facebook como factores asociados de riesgo 
al delito sexual, son las redes sociales las más 
utilizadas por los jóvenes, niñas y adolescentes, 
lo cual muchos sujetos a su vez lo utilizan para 
cometer delitos, en este caso de índole sexual. 
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El WhatsApp si influye como factor de riesgo 
al delito de violación sexual, ya que con ello el 
sujeto logra obtener amistad de la víctima y 
luego compartir fotos y mensajes de relacionado 
al aspecto del acoso sexual y otras formas, 
vulnerando el derecho a la integridad. No 
obstante, la gran mayoría utiliza el WhatsApp 
para el aspecto académico.

El Facebook es considerado como factor de 
riesgo para cometer el delito de violación sexual, 
el derecho de las mujeres en muchos casos es 
vulnerado por sujetos que utilizan el Facebook 
para cometer el delito de violación sexual, 
cuando la víctima entabla amistad con un sujeto 
que mayormente es un desconocido. Ocurre 
muchas veces que los ciudadanos no toman las 
previsiones, como utilizar filtros de seguridad y la 
comunicación con sus padres al respecto.

Como recomendaciones, Implementar una 
normativa única con respecto a los medios 
virtuales. De parte de los legisladores para legislar 
una normativa acorde al tiempo y necesidad para 
afrontar, prevenir y detener este grave problema 
y no quedarnos a lamentar fatales desenlaces 
como simples observadores

El uso de Facebook e Internet, debe tomarse 
medidas de seguridad al servidor, como en las 
ventas de PC, Laptop y similares deben firmar 
el contrato de compra, que en el uso no deben 
compartir escena sexuales a los menores ni 
utilizar para realizar acoso virtual.

Contribuciones del autor:  Y.M.A.F., realizó solo la 
investigación respectiva. 
Financiación: “Esta investigación no recibió 
financiación externa”. 
Agradecimientos: En especial a la UCV por la 
formación y el apoyo académico.  
Conflicto de intereses:  No existen conflictos de 
intereses para la publicación de este manuscrito.
Declaración ética: el proceso se ha realizado 
conforme a los principios éticos establecidos por la 
comunidad científica.
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