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Resumen. Este trabajo presenta un proyecto de investigación que gira en torno a la  experiencia con las 

redes sociales de los adolescentes varones, para tratar de conocer el  significado que otorgan a sus 

publicaciones e interacciones en las mismas, así como determinar las posibles relaciones existentes con su 
concepto de masculinidad y otras cuestiones relativas a los aspectos de las redes sociales que consideran 

positivos y cuáles negativos, así como sus conocimientos y opiniones acerca de la seguridad de estas 

aplicaciones y las consecuencias que su uso puede conllevar. Para ello, se ha diseñado una investigación de 
tipo cualitativo basada en la etnografía virtual y los estudios de casos, que se valdrá de las experiencias, 

producciones, opiniones y manifestaciones de un reducido grupo de colaboradores, obtenidas mediante 
distintas técnicas de investigación 

 
Palabras clave: redes sociales, adolescentes varones, masculinidad, cualitativo 

 

1. Introducción 

Hoy en día, se puede afirmar sin temor a equivocarse que los habitantes de los países del Norte, 

vivimos inmersos en la llamada “sociedad de la información, del conocimiento y/o de la 

comunicación” (Barrios Rubio, 2009, p. 266). Este nuevo tipo de sociedad está basada en la 

utilización de la tecnología y, sobre todo, en el manejo y los distintos usos que se le dan a la gran 

cantidad de información disponible en internet, a través de los diversos dispositivos desarrollados a 

lo largo del tiempo como ordenadores portátiles, tablets, smartphones, pendrives o la nube, los cuales 

permiten acceder, utilizar, gestionar y almacenar información, así como generarla.  

 Al igual que el resto de las tecnologías de la información y la comunicación, (TIC, en 

adelante), las redes sociales no han hecho más que evolucionar, convirtiéndose en una parte cada vez 

más importante de la vida cotidiana y social de sus usuarios/as y en una vía más de socialización, por 

lo que parece importante tratar de conocer los significados que  otorgan las personas a sus 

interacciones en este medio y cómo perciben aspectos relacionados con cuestiones relacionadas con 

el género, como el concepto de masculinidad. 

 El presente proyecto de investigación se centra, concretamente, en los adolescentes y más 

concretamente en los varones. Esto es debido a que no existen demasiados estudios en los que se 

analicen los significados que los varones dan a sus usos en las redes sociales y a que la mayoría de 

las investigaciones llevadas a cabo en torno al uso de las mismas han sido realizadas desde una 

perspectiva cuantitativa, (Colás, González y de Pablos, (2013); Alonso, Rodríguez, Lameiras y 

Carrera, (2015); Martínez y González, 2018) Por el contrario, en este trabajo se plantea el diseño de 

una investigación basada en una metodología de corte totalmente cualitativo  inspirada en la 

etnografía virtual, método de investigación mediante el que es posible explorar las diversas 
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interrelaciones entre las TIC y la vida cotidiana de las personas en el mundo real y que por lo tanto 

puede adaptarse para comprender fenómenos que tienen lugar en Internet (Mosquera, 2008), en la 

cual se dará más importancia a las diferentes vivencias, significados y experiencias personales del 

reducido número de informantes que conformarán la muestra. 

 

2. Marco teórico 

Este apartado se centra en las dos cuestiones principales que confluyen en este proyecto de 

investigación: las redes sociales y el concepto de masculinidad. 

 

2.1.  Redes sociales 

Las redes sociales online, encuentran su emplazamiento en Internet y constituyen una herramienta 

muy popular de la llamada Web 2.0, hasta el punto de haberse convertido en un fenómeno de masas 

cuyo número de usuarios creció un 13% en 2018, año en el que un 42% de la población mundial 

poseía una cuenta en alguna red social, (Kemp, 2018). 

 Estas redes sociales online pueden definirse como espacios o aplicaciones virtuales donde las 

personas interactúan entre sí, redefiniendo y retroalimentando al grupo que conforman en un entorno 

digital (Caldevilla Domínguez, 2010), mediante intercambios de información realizados en forma de 

publicaciones y/o mensajes, siendo las claves de su funcionamiento sus enormes posibilidades en 

cuanto a interactividad, multimedialidad, personalización y generación de influencia. 

 En ellas, se maneja todo tipo de información y pueden llevarse a cabo distintas clases de 

actividades, lo que hace que no todo el mundo las utilice para las mismas cosas. En este trabajo, se 

pondrá el foco en las actividades relacionadas con la creación de contenidos, en concreto en las 

publicaciones realizadas en forma de imágenes, vídeos y mensajes de texto, las cuáles, según García, 

López de Ayala y Catalina, (2013), son algunas de las que más destacan entre los adolescentes 

españoles de entre 12 y 17 años usuarios/as de redes sociales y que serán recopiladas como datos 

virtuales, para su posterior análisis. 

 Dicha recopilación de datos virtuales se llevará a cabo en las redes sociales Facebook e 

Instagram, debido a que se trata de redes sociales llamadas humanas, cuya finalidad es facilitar las 

relaciones entre personas y a que son también de tipo horizontal, es decir, dirigidas a todo tipo de 

usuarios/as y sin una temática definida; además, ambas aplicaciones son las redes sociales de esta 

clase con mayor número de usuarios/as a nivel nacional e internacional, (Kemp, 2018). 

 

2.2.  Masculinidad 

El concepto de masculinidad está dotado de cierta complejidad, por lo que resulta difícil  tratar de 

explicarlo mediante una única definición; de hecho, “la masculinidad se ha abordado desde diferentes 

disciplinas y a partir de distintas perspectivas teóricas, cada una con sus consecuentes implicaciones 

conceptuales y políticas” (Guevara, 2008, p.74) y la manera en que distintos autores han tratado de 

comprenderla ha ido modificándose en la misma medida en que lo ha hecho el contexto social en que 

ha tenido lugar su desarrollo. 

 Un hito de suma importancia para tratar la comprensión del concepto de masculinidad fue la 

transición del concepto de masculinidad al de masculinidades.  

 Este hecho surge a partir de la introducción del concepto de masculinidad hegemónica, 

Carrigan, Connell y Lee (1985), que resultó fundamental para mejorar la comprensión de la 

masculinidad, ya que no solamente propuso la existencia de distintas formas de masculinidad situadas 

en diferentes posiciones de poder, sino que sugirió la idea de que este tipo de masculinidad existe en 

contraposición con esas otras formas de masculinidad, las cuales se encuentran subordinadas a ella;  
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así, los hombres identificados con este tipo de masculinidad hegemónica ejercen una dominación a 

nivel social en dos niveles diferentes: por un lado, a nivel externo sobre las mujeres y por otro a nivel 

interno sobre otros hombres identificados con otros tipos de masculinidades.  

 Estos grupos subordinados al que ejerce la masculinidad hegemónica constituyen la llamada 

masculinidad subordinada, formada por individuos que muestran tipos de masculinidad distintos del 

que ejerce la hegemonía en ese momento. 

 Todas estas masculinidades han estado y están representadas en distintos ámbitos de los 

medios de comunicación, tanto pertenecientes al mundo de la ficción, como el cine y las series 

televisivas como al de la realidad, en los programas informativos, la publicidad y la prensa online y 

escrita, en cuyos contenidos se puede observar la reproducción de situaciones donde es posible  

observar diferentes formas de comportamiento así como distintos roles en función del género, que 

representan estereotipos tradicionales de corte sexista, símbolo de la masculinidad que ejerce la 

hegemonía hoy en día. 

 El escenario no parece ser muy distinto en las redes sociales, siendo destacable “su relevancia 

en el proceso de construcción de la identidad de género, ya que en estos entornos se encuentran los 

estereotipos de género clásicos” (Renau, Carbonell y Oberst, 2012, p. 97). Los mismos autores, 

basándose en el trabajo de Cartensen, afirman que en las redes sociales, como Facebook, se aprecian 

diferencias en cuanto a roles de género ya desde los datos de presentación del perfil de los usuarios/as, 

quienes procuran que la presentación de sus perfiles corresponda con el modelo de masculinidad o 

feminidad que consideran apropiado, por lo que considera que Facebook cumple un papel en la 

construcción de la identidad de género al mismo tiempo que ayuda a perpetuar los estereotipos de 

género tradicionales. Al mismo tiempo, el estudio llevado a cabo por García et al., (2018) acerca de 

la división de género en la red social Facebook, asocia la misma a otros tipos de desigualdad de género 

presentes en la sociedad como la económica, la educativa o la sanitaria, así como postula que funciona 

mediante mecanismos generalizables a otras redes sociales. 

 Por todo ello, la investigación diseñada en este trabajo tratara de comprobar cómo construyen 

los adolescentes varones su modelo de masculinidad a través de Facebook e Instagram.  

 

2.3.  Marco metodológico 

A continuación, se describe el proceso de investigación que se pretende realizar, el cual se divide en 

varios apartados: 

 

2.4.  Objetivo general 

El objetivo general a partir del cual se ha concebido este trabajo es tratar de averiguar qué usos le dan 

seis adolescentes varones de entre 17 y 18 años de edad a dos redes sociales, Facebook e Instagram, 

cómo se auto-representan y qué significado otorgan a las publicaciones e interacciones que realizan 

en las mismas y si existe alguna relación de dichas auto-representaciones e interacciones con su 

concepto de masculinidad. 

 

2.5.  Metodología 

La investigación de inspiración cualitativa diseñada en este proyecto estará basada en los criterios de 

viabilidad, accesibilidad, validez, credibilidad, aplicabilidad, confiabilidad y relevancia; para llevarla 

a cabo, se ha planteado la aplicación de dos métodos de investigación: 

 -Etnografía: no solamente la etnografía tradicional sino también la etnografía virtual (Hine, 

2004), variante de la anterior perteneciente a las llamadas nuevas etnografías, que adaptan la 
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etnografía tradicional para trabajar en entornos virtuales como Internet o más específicamente, las 

redes sociales, para lo cual se prestará atención a aspectos clave como la delimitación del campo a 

investigar, la identidad y el rol del investigador y las relaciones de continuidad entre el mundo online 

y offline. 

 -Estudio de casos: se utilizará con el fin de estudiar, mediante la observación, diferentes 

aspectos particulares  del caso a investigar, sin que se pretenda estudiar solamente “la particularidad 

y la complejidad de un caso singular” (Stake, 1995, p. 19), sino tratar de aprovechar la circunstancia 

de que, aunque se estudien solamente un caso o unos pocos, al hacerlo en profundidad, se puede dar 

lugar a la formulación de diversas generalizaciones a partir de la interpretación fundamentada de la 

información que el investigador ha de obtener. Dichas generalizaciones deben ir perfeccionándose a 

través de los sucesivos estudios que se vayan desarrollando (Stake, 1995). Esto hace posible que, 

como ocurre en el diseño de esta investigación, vayan a realizarse varios estudios de caso. 

 

2.6.  Muestra 

Estará formada por seis adolescentes varones de entre 17 y 18 años de edad, residentes en Santander, 

escogidos bajo criterios relativos a edad, género, frecuencia de uso de redes sociales y lugar de 

residencia. 

 

2.7.  Técnicas de recogida de información 

Se emplearán tres técnicas distintas previa obtención del consentimiento informado de los 

colaboradores o en su caso, de sus padres, madres o tutores/as legales. 

 -Entrevista: se realizarán dos entrevistas; la primera de ellas será una entrevista cualitativa 

semiestructurada a realizar previamente a las otras técnicas de investigación, la cual pretende, tratar 

de conocer las ideas previas de cada uno de los participantes respecto al concepto de masculinidad y 

su representación en las redes sociales, así como los diferentes usos que hacen de ellas y qué aspectos 

de las mismas consideran positivos y negativos. La segunda, será una entrevista focalizada que tendrá 

lugar tras el análisis de los datos recopilados mediante el resto de las técnicas de investigación y estará 

encaminada a conocer cómo valora e interpreta cada uno de los colaboradores el análisis realizado 

por el investigador al contrastar las informaciones obtenidas durante la primera entrevista y el focus 

group, con los datos virtuales recopilados en las redes sociales Facebook e Instagram, prestando 

especial atención a posibles incongruencias, así como para aclarar cualquier aspecto de la 

investigación que pudiese generar dudas tanto al investigador como a alguno de los colaboradores y 

para conocer la opinión general de los mismos con respecto a su participación. 

 -Focus group: participarán en él los seis colaboradores, de quienes se espera que establezcan 

un diálogo basado, tanto en la expresión de sentimientos como en el intercambio de opiniones, ideas 

y argumentos en torno a una serie de dinámicas y cuestiones propuestas por el investigador, relativas 

a los distintos tipos de masculinidades. 

 -Recopilación de datos virtuales: se trata de recopilar las imágenes, vídeos y mensajes de texto 

publicados por los informantes en las redes sociales para su posterior revisión y análisis durante un 

periodo no inferior a tres meses; antes de realizar el susodicho análisis se llevará a cabo una 

categorización y codificación de los posibles datos. 

 

3. Consideraciones finales 

La investigación planteada en este proyecto se realizará teniendo en cuenta las consideraciones éticas 

pertinentes, mediante la aplicación de una serie de criterios como son el de consentimiento informado, 

el de confidencialidad y el de manejo de riesgos. 
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Este trabajo supone el diseño de una investigación encaminada a tratar de generar conocimiento 

en torno a dos aspectos: las nuevas (y viejas) masculinidades y las redes sociales. El primero es 

relevante dentro de la situación de cambio social relativo al concepto de lo masculino y a los roles de 

género. El segundo, como gran fenómeno de comunicación de masas que ha llegado a convertirse en 

una nueva manera de socializar. 

Al poner en diálogo ambas cuestiones, parece relevante llevar a cabo un análisis de la presencia 

de las distintas masculinidades en las redes sociales, sobre todo si tenemos en cuenta que el mundo 

virtual, no es independiente del mundo offline, sino que las identidades, formas de socializar, 

opiniones y actitudes de las personas en el mundo virtual, tienen mucho de las del “real” y que muchos 

fenómenos y problemas sociales suceden por igual en ambos territorios. Es por eso que esta 

investigación podría ayudar a comprender mejor cuestiones y fenómenos como el acoso, la 

privacidad, el cambio en los roles de género o la violencia machista, entre muchos otros. 
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