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Resumen: en la actualidad, las nuevas tecnologías y las redes sociales ocupan gran parte del volumen 

mediático debido a la inmediatez y alcance que generan en la sociedad. Esto genera grandes 

transformaciones a nivel social dentro de una misma población, pudiendo generarse brechas digitales. 

En esta comunicación, se exponen y analizan los cambios de la sociedad actual, en función a los distintos 

ritmos de vida que la población gaditana está tomando. Teniendo como referencias las variables de edad, 

es decir los posibles cambios de aprendizaje con las TICs según las franjas de edades; y sobre todo la 

variable de género, analizando si ésta condiciona el uso y apropiación de las mismas. Se considera a su 

vez la implicación social que tienen los jóvenes gaditanos objeto de estudio relacionada con el grado de 

comunicación online que difunden los jóvenes que pertenezcan a ONGD o movimientos sociales. 
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1. Introducción 

 

La investigación que se lleva a cabo en esta comunicación, se centra en un proyecto 

sobre los perfiles de usuarios de las redes sociales. Los usos de redes se abordan desde 

la perspectiva de comunicación social, donde sobresalen edades como quince, dieciséis, 

diecisiete, veinte, hasta aproximadamente veinticinco años. A la hora de abordar la 

investigación nos plantearnos ¿por qué le damos mayor importancia al uso de las redes 

sociales? La respuesta la obtenemos en que los jóvenes y adolescentes usan más las 

redes sociales, como consecuencia de su forma de comunicarse en ellas. Xosé Ramil 

(2012) destaca una serie de rasgos que permiten la puesta en marcha de una 

comunicación horizontal en las redes sociales virtuales: nuevas formas de producción 

basadas en la colaboración, la participación como eje de procesos de comunicación y la 

construcción colectiva de mensajes. Resalta por otro lado la diversificación y 

heterogeneidad del público que deja de ser una masa para tener voz y voto y la 

segmentación entre la comunicación interna y externa para formar parte de una 

comunicación conjunta, entre otros. En este estudio se valora adicionalmente el manejo 

de las TICs por parte de los adolescentes en relación con sus padres, analizándose una 

posible diferenciación de uso por generaciones y haciendo especial hincapié en la 

posible diferenciación de uso por género. 

 

2. Hipótesis  

 

Con el nacimiento del medio Internet se revolucionó la manera de comunicarse por los 

medios tradicionales, por ser esta más directa y segmentada. Accediendo a la 

información de forma prácticamente libre, salvo excepciones marcadas por 

determinados gobiernos. Internet ha pasado de estar en pocas zonas de acceso, a tenerlo 
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en centros y lugares públicos, de libre acceso y en una gran mayoría de hogares y 

teléfonos móviles. 

 

Como hipótesis, nos planteamos la confirmación y el estudio de los motivos del 

desarrollo de la brecha de género en relación a las diferenciaciones de apropiación de 

las TICs y la posible brecha generacional entre las distintas generaciones de jóvenes 

analizadas. Para ello, se analizan las franjas de edades y usos de redes más comunes con 

mayor representación de jóvenes, empleando diferentes metodologías.  

 

La población objeto del estudio es la de jóvenes de edades comprendidas entre los 

quince hasta los veinticinco años pertenecientes a la provincia de Cádiz. Se considera a 

su vez la implicación en ámbitos sociales como participación en ONGD o Tercer Sector 

como un elemento diferenciador más a tener en cuenta. 

 

2.1.Objetivos 

 

El objetivo principal de esta comunicación es la acentuación de la importancia de un 

uso igualitario en la apropiación de las nuevas tecnologías con la variable de género. 

Teniendo estas notables variaciones de acceso, queremos investigar si existen 

diferencias de género en el uso y apropiación  del manejo de las TICs. Como destaca 

Cecilia Castaño (2008), afirmando que en España existen dos Brechas Digitales 

vinculadas con la diferenciación de la mujer con los ordenadores y el medio Internet. 

Una iba en relación al acceso a los ordenadores e Internet, y una segunda Brecha 

vinculada a la apropiación y manejo de las TICs. Nosotros abordamos la última brecha 

digital (la segunda), que remite usos diferentes de Internet en función del género. Así 

como, destacar las posibles diferencias de edad sobre el aprendizaje y las habilidades 

con las TICs de los jóvenes gaditanos.  

 

3. Metodología 

 

Los datos que se muestran en esta comunicación, forman parte de una investigación de 

mayor envergadura en la que se han barajado tres tipos de variables: la variable género, 

la variable edad y la variable organización social. Los sujetos objeto de estudio 

pertenecen a la provincia de Cádiz, cursando estudios instituto o en la universidad, 

además de tener colaboraciones con ONG. Los adolescentes y jóvenes objeto de 

estudio, se engloban en dos franjas de edades que a pesar de ser próximas en rangos, 

mantienen rasgos diferenciales. Las edades estudiadas se agrupan en dos bloques: los 

comprendidos entre los 15-18 años y los que lo están entre los 19-25. En el primer caso, 

adolescentes con edades comprendidas entre los 15-18 años podríamos decir que han 

crecido en un momento histórico donde el uso de Internet empezaba a ser importante, 

siendo para ellos un medio consolidado por tener ya unos años de madurez. Además 

dichos sujetos están en la etapa de crecimiento hacia la edad adulta, empleando así 

Internet en su proceso de construcción de su identidad personal y colectiva, formando 

parte de su cotidianeidad.  

En la segunda franja, jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, si 

bien emplean Internet en sus hábitos diarios, han tenido un aprendizaje al mismo y a las 

redes sociales posterior a los del primer bloque lo que sin dudas marca claras 

diferencias de uso por responsabilidades acordes con las actividades relacionadas a 

dicha edad como pueden estar relacionadas también por el trabajo o los estudios 

superiores. 
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La metodología seguida en la investigación global consiste en una triangulación de 

técnicas. La valoración de fuentes secundarias, entrevistas en profundidad y el análisis 

de páginas web de ONG, aunque para este estudio, sólo haremos hincapié en los datos 

obtenidos de las dos primeras técnicas empleadas, fundamentalmente relacionados con 

las variables de género y generacional.  

 

La triangulación de técnicas que se emplea para la investigación, tiene predominancia 

cualitativa por dos motivos. El principal es que no se pretenden obtener datos 

extrapolables, sino que primamos la importancia de obtener referencias de los 

imaginarios que posee el público objeto de estudio, ahondando así en criterios de su 

comportamiento y razón social. Se trata de un estudio cualitativo de fundamento 

impresionista con criterios flexibles en contraposición con uno cualitativo, sistemático, 

con estilos rígidos, Pinto y Grawitz (1967).  

 

Se puede decir que la metodología cualitativa plantea como objetivo la descripción de 

las cualidades de un fenómeno,  con esta metodología se pretende abarcar una parte de 

la realidad. No consiste en valorar o medir el grado de cualidad en un determinado 

acontecimiento, sino acertar el número de cualidades que sea posible. 

 

3.1 Técnicas de investigación 

 

Las dos técnicas que vamos a resaltar en esta comunicación son las entrevistas en 

profundidad y el análisis de fuentes secundarias. Los datos primarios se refieren a los 

que provienen de fuentes originales que realiza el investigador como es la realización de 

las entrevistas en profundidad. Ésta pretende lograr el mayor volumen de información 

sobre temas concretos, mediante las preguntas abiertas al entrevistado. Para extraer de 

él respuestas más informales y así lograr más datos sobre su opinión y criterio. Esta 

herramienta se suele emplear cuando se pretende ahondar en temas complejos, o cuando 

la información que se pretende extraer es confidencial, delicada o se refiere a un tema 

tabú. Para generar este tipo de información se genera un guión previo, donde se abordan 

por bloques los temas centrales de las preguntas. Suelen realizarse preguntas no de 

forma muy directa, empezando por aspectos menos comprometidos para que el 

entrevistado adquiera confianza.  

 

El análisis de fuentes secundarias por su parte consiste en datos que han sido producidos 

por otro investigador u organización, que son tratados desde una perspectiva distinta a 

la existente. Estos datos secundarios además suelen proceder de investigaciones más 

extensas, con mayor volumen de universo seleccionado. En nuestro caso se llevó a cabo 

comparando los datos más significativos de estudios realizados por organizaciones de 

prestigio como AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), 

EGM (Estudio General de Medios), el Injuve y el Observatorio e-igualdad de la 

Universidad Complutense.  

 

4. Resultados 

 

El uso de Internet proporciona en general ventajas a las personas permite obtener: 

Mejores resultados escolares; Mejores empleos; Más relaciones sociales. No obstante se 

generan brechas digitales que se interconectan con las brechas sociales (edad, sexo, 

estudios, empleo). 
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Por otro lado, la convergencia con los países más desarrollados requiere la 

incorporación de las mujeres tanto por una cuestión de equidad (SI en igualdad y para la 

igualdad), como por una cuestión de eficiencia (incorporar el talento femenino).  

 

El análisis de fuentes secundarias se ha realizado analizando principalmente los datos de 

estudios o informes de organizaciones como Injuve (2009), AIMC, INE (2013). O el 

observatorio e-igualdad de la Universidad Complutense (2012) a fin de poder valorar 

datos representativos sobre el consumo o uso de Internet en España, Andalucía o de la 

propia provincia de Cádiz. 

 

En general se observa que la Brecha Digital de Género (BDG) es de carácter múltiple y 

coexisten varias como son la Brecha de acceso a la tecnología, que impide que las 

mujeres se incorporen y participen en la SI en igualdad de condiciones. La Brecha de 

uso, que se relaciona con la utilización que se hace de las TIC y marca el grado de 

incorporación efectiva se relaciona con diferencias en la intensidad, usos y habilidades. 

La Brecha relacionada con el uso de los servicios TIC más avanzados que marca las 

diferencias en el aprovechamiento de las aplicaciones más innovadoras de Internet, que 

se diseñan hacia el futuro (se diseñan y construyen las aplicaciones tecnológicas). 

 

Según el Injuve sobre el impacto de Internet en la adolescencia y juventud, situando una 

edad comprendida entre los 15 a los 25 años. Destacan la baja natalidad española debida 

quizás a la prolongación de la adolescencia, como menciona Miguel Requena. También 

citan la variación del núcleo de la familia moderna en contra posición de la forma de la 

familia tradicional más extensa. Esta prolongación de la adolescencia no solo influye en 

un comienzo más temprano en la infancia, sino en un retraso en el desarrollo de la vida 

adulta.  

 

Los datos más significativos de esta comparación en relación a este estudio es que la 

televisión comienza a decrecer en el consumo que hacen los jóvenes y adolescentes de 

ella. Internet sin embargo aumenta significativamente los porcentajes de consumo de los 

jóvenes. 

 

En los años 2006 y 2010 se aprecia una disminución en las edades correspondientes a 

los 14 a 24 años y de 25 a 34 años del 3% en el grupo de edad de 14 a 24 años, y de1 

2% en el grupo de 25 a 34 años. Sin embargo en el resto de los grupos de edad han 

aumentado todos en aproximadamente un 1% o 1,8%.  

 

La evolución del consumo de Internet, según género entre los años 2000 y 2004. Los 

hombres muestran una evolución toda de crecimiento en cuanto al consumo de Internet.  

Las franjas de edad valoradas (de 15 a 29 años) han tenido un aumento entre el 2% de 

mínimo y el 4% de máximo.  

 

Las mujeres han logrado un crecimiento en todas las edades, este aumento ha sido de un 

2% en el menor de los casos y un 4% en el mayor. Los hombres han logrado aumentar 

0,4% más en la edad de 20 a 24. Pero las mujeres finalmente logran un mayor aumento 

en su evolución de consumo de Internet con un 0,9% más en la edad de 25 a 29. En el 

resto de las edades comparadas el aumento que sufren los varones y las mujeres es muy 

similar. 
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Según el observatorio e-igualdad (2012) si bien el no existen diferencias de género en 

el acceso y uso de teléfonos móviles, la Brecha de acceso a ordenador e Internet de las 

mujeres es un 7,5 % menos que el de los hombres. La edad (juventud) en los dos 

grupos de edades estudiados las mujeres comienzan a superar a los hombres ligeramente 

(1%) en el uso de internet y nivel de estudios, son claves para la alfabetización digital y 

la superación de la primera BDG. En relación al nivel de estudios las mujeres siguen 

estando por detrás de los hombres en un 2.5% en función del nivel de estudios 

analizados primarios y secundarios pero comienza a superar a los hombres en FP y 

estudios universitarios. No obstante en general las mujeres lo utilizan con menor 

intensidad que los hombres, entorno a un 20% menos. 

 

En relación al uso de internet, los hombres: dominan en los ámbitos de consumo y ocio 

son usuarios más "activos" (a veces triviales). Las mujeres: dominan en los de bienestar 

social (empleo, salud o formación), son usuarias "pasivas" (pero de alto valor social). 

Los hombres se incorporan con facilidad a la utilización de los formatos más 

novedosos, se observa una progresiva reducción de diferencias de género en los usos 

avanzados de Internet conforme éstos maduran o se extienden. No obstante se mantiene 

una especialización clara en función del sexo. 

 

En Andalucía se desarrollan planes de igualdad que se orientan a reducir la brecha 

digital de género en el acceso, contemplando también objetivos relativos al aprendizaje 

del uso de las TIC por parte de las mujeres e, insistiendo en su aplicación a necesidades 

de la vida cotidiana. Presenta también objetivos orientados a impulsar el protagonismo 

de las mujeres en la construcción de la sociedad del conocimiento y la información. Más 

allá de los objetivos e indicadores, las medidas previstas también inciden en la creación 

de espacios en Internet de interés para las mujeres y creados por ellas. El fruto de dichos 

planes se ha comenzado a constatar con el incremento del uso de Internet y de las redes 

sociales por las mujeres que recogen los estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

Según el INE, sobre la encuesta realizada sobre el Equipamiento y Uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación en los hogares en el 2013 y los resultados obtenidos 

de ella. Se tuvo en cuenta como variable los estudios de los sujetos, y en que etapa se 

estudios se encontraban, y el consumo de Internet a largo plazo “uso de Internet en los 

últimos 3 meses”, o a corto plazo “uso de Internet al menos una vez por semana en estos 

últimos 3 meses”.  

 

Destacamos como conclusión que los estudiantes que tienen mayor consumo de Internet 

son los que están inactivos teniendo como máximo resultado en uso de Internet en los 

últimos tres meses de 98,5% y en el consumo de al menos una vez en semana de 95,8%. 

Seguidos de los estudiantes con educación superior que tienen en el periodo a largo 

plazo 94,6% y en el periodo de corto plazo 91,3%.  En tercer lugar estaría el perfil de 

estudiantes de la segunda etapa de educación secundaria con 80,3% en el consumo de 

los últimos tres meses, y de 73,1% en el consumo por semana. En cuarto lugar están los 

estudiantes activos ocupados con 78,1% con uso de Internet en los últimos tres meses, y 

con 71,6% usándolo al menos una vez en semana. En quinta y séptima posición se 

situarían los estudiantes de la primera etapa de educación. 

 

En relación a la brecha digital de género destacar que en general las mujeres utilizaron 

internet en los últimos tres meses en porcentaje casi igual que los hombres aunque sigue 
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estando por debajo en un 1%. En relación a su uso de al menos una vez por semana en 

los últimos tres meses destacar que los hombres lo siguen utilizando en mayor 

porcentaje con un diferencial ahora del 5% y en cuanto al uso para efectuar compras por 

internet en ambos casos es pequeño no superando el 25% de la población encuestada 

por el INE, no obstante los hombre duplican en porcentaje a las mujeres común 

diferencial del 50%. Si realizamos una comparativa en los últimos cinco años las 

mujeres han ido haciendo un mayor uso de Internet no obstante no lo consideran 

suficientemente seguro como para realizar las compras por este medio y su porcentaje 

de uso no supera el 13%. 

 

La segunda técnica utilizada en este estudio ha sido la entrevista en profundidad. Para 

llevarlas a cabo se elaboró una selección de veintitrés preguntas abiertas. Las veintitrés 

preguntas se centraban básicamente en tres temas principales el primero denominado 

Alfabetización digital (diferentes aspectos del aprendizaje de Internet y las redes por los 

jóvenes), el segundo Tecnología como eje social (sobre desarrollo tecnológico de la 

mujer) y Sociabilización de las TICs (sobre comportamiento de las ONG online e 

importancia por temas sociales en la red). 

 

Se formaron tres grupos, un grupo de personas de instituto, en edades entre los 15 a los 

18 años, otro de universitarios en edades de 19 a 25 años, y por último el grupo de 15 a 

25 años con participación en ONG. Cada uno de estos grupos constaba de doce 

personas, seis chicos y seis chicas, teniendo una población total de treinta y seis 

personas. En nuestra búsqueda del cuarto componente del grupo de ONGs de la 

provincia de Cádiz, encontramos una mayoría de voluntarias, frente a un grupo más 

reducido de voluntarios. Por lo que el perfil de voluntariado en ONGs resultó ser 

mayoritariamente compuesto por mujeres.  

 

En el primer bloque de preguntas sobre la alfabetización digital, los años con los que 

empezaron a usar Internet. La edad de comienzo más temprana que se resalta es a partir 

de diez años, y la edad más tardía con la que comenzaron es a los diecisiete. Los 

jóvenes de menor edad (17 y 18 años) son los que han empezado con edades más 

tempranas a usarlo. Han aprendido a usar Internet y las redes sociales, gracias a los 

amigos que les fueron indicando. De los entrevistados contestaron que sus padres suelen 

pedirles consejo sobre el manejo del ordenador, siendo el 40% de los mencionados las 

madres. Los jóvenes más mayores coincidían en que no les pedían consejo, sino al 

revés, ellos pedían consejos a otros. Destacando así que los jóvenes de edades menores 

tenían mayor manejo del ordenador. 

 

El segundo bloque era de preguntas sobre tecnología como eje social (mujeres). La  

pertenencia a redes sociales de los entrevistados. Aproximadamente todos los 

entrevistados contestaron que tenían un perfil en Messenger, Tuenti y Facebook. 

Además coinciden prácticamente todos en los años de inicio, lo que puede significar 

que se añadieron a estas redes por probar la novedad y seguir a sus amigos o 

compañeros. Si consideraban que las chicas usaban los ordenadores de igual forma que 

los chicos. Tuvimos dos segmentaciones, 50% de los entrevistados valoraron que no, y 

otro 50% valoraron que posiblemente fuera igual. Los que mencionaron que no 

destacaron que creían que los chicos mostraban mayor interés en averiguar como 

utilizar programas de ordenador y que las chicas lo empleaban en un volumen menor de 

tiempo y fundamentalmente para el uso de las redes sociales. Los entrevistados que 

opinaron que lo consideraban que si lo empleaban igual, destacaron que no estaban muy 



 

862 

 

seguros, pero que creían que las chicas lo empleaban más para las redes sociales, 

hablando desde su experiencia con amigas y familiares. 

 

También citaron el 50% de ellos que tenían más amigos y familiares masculinos que 

dominaban Internet y programas informáticos, o que estaban en carreras de ese perfil. Y 

sólo el 30% de ellos citaron conocer y tener más familiares femeninos que dominaban 

Internet y programas informáticos. Se les preguntó sobre la opinión que tienen los 

entrevistados sobre la tecnología. De forma general destacaríamos que es una opinión 

positiva, ya que el 90% de los entrevistados mencionan que así lo es. Pero recalcan 

también problemas que cada vez se incrementan como la adicción que pueden crear.  

 

La influencia de Internet en la vida cotidiana se muestra cada día más notable, esta 

cuestión se aprecia al preguntar si podrían pasar un día entero sin conexión a Internet. A 

lo que respondieron un 30% afirmativamente, pero si tuvieran otra cosa para distraerse, 

y contestando con muchas dudas. Coincidieron que todos los individuos que contestaron 

que no serían capaces de estar sin conexión son hombres, el 40% de ellos pertenecientes 

al grupo de Instituto, otro 40% pertenecientes al grupo de Universidad y un 10% del 

grupo de ONG. 

 

El tercer bloque de preguntas se denomina Sociabilización de las TIC (concepto de 

privacidad y ONG. Percibimos de manera más concreta una desconfianza en las ONG 

por el grupo de voluntarios de ONG. Ellos en su mayoría destacan que si no conocen 

bien el funcionamiento de la ONG no ayudan ni colaboran porque han vivido y 

escuchado situaciones de desvío de fondos por parte de ONG y que por eso se dedican 

actualmente a las ONG en las que están. Destacando también que el modo online les 

crea aún más rechazo, porque creen que hay más facilidad de aprovechar esos bienes 

para otros motivos que no sean los de la ONG en cuestión. En este sentido no hay 

diferenciación de género. 

 

5. Conclusiones 

 

Con este trabajo hemos podido observar el modo en que las nuevas tecnologías influyen 

en la socialización de los adolescentes.  Los jóvenes son los primeros sujetos en adoptar 

los cambios y modificaciones sociales que están relacionados con las tecnologías. No 

solo por la entrevistas en profundidad sino por el análisis y valoración de las fuentes 

secundarias utilizadas. Existen estudios de la facilidad con la que los jóvenes adaptaron 

la llegada de los móviles a su vida cotidiana, modificando sus patrones de conducta 

familiares y sociales.  

En la actualidad el fenómeno de las redes sociales es una clara realidad con la que 

convivimos. En cuanto al aprendizaje de las redes destacan mayoritariamente que lo 

lograron a través de la enseñanza directa de los amigos. Esto determina, en cierto modo, 

como los adolescentes siguen al grupo, teniendo en cuenta que se añadieron por sus 

amigos. 

En función a las preferencias de usos de las redes sociales destaca su utilización para 

hablar y quedar con los amigos (suplantando al móvil), y para ver fotos de los demás 

perfiles de redes sociales. Las mujeres destacan ligeramente en cuanto al uso de las 

redes para ver las fotos de perfiles ajenos. No hay una predominancia de imaginario 

social afirmando que las chicas jóvenes no se apropian de las TICs tanto como los 

chicos. Pero si que destacan los entrevistados, por tener más amigos y familiares 

masculinos que manejan con más soltura Internet.  



 

863 

 

 

En general, se aprecia un mayor consumo de las redes sociales por parte de las mujeres 

para hablar y subir imágenes y compartir contenidos, y por el contrario se ven más 

hombres dedicados a indagar en programas o juegos online. 

 

Se observa que existen cambios sociales notables en la manera de comportarse de los 

jóvenes y adolescentes de la provincia de Cádiz como consecuencia del modo de 

inserción de las TICs y en particular las Redes sociales en sus vidas, tanto en la 

participación en sus hogares como en la capacidad de socialización. Además se usa 

como un instrumento imprescindible de movilización para fines sociales, como las 

ONGs.  

 

Los jóvenes y adolescentes objeto de estudio utilizan las redes como medio para 

afianzar su carácter identitario, su cultura o personalidad, con un papel significativo en 

los procesos de apropiación tecnológica. 

 

Como conclusión general destacaríamos la importancia que está adquiriendo el uso de 

Internet, tanto en los comercios, como el la vida privada. La sociedad se está volviendo 

cada vez más tecnocentrista, y este hecho consideramos que se está generando 

principalmente en los jóvenes, con su forma de concebir la comunicación y la 

tecnología.  
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