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Resumen  

El análisis del art. N° 132 del CP peruano, el cual penaliza la violación a la intimidad personal, 

adquiere una relevancia crucial respecto al entorno de las redes sociales en adelante RR. SS. 

Hoy en día la era digital, la exposición y el intercambio de información en estas plataformas 

ha incrementado de manera muy significativa los riesgos para la privacidad de los individuos. 

El presente trabajo de investigación busca salvaguardar la intimidad, sancionando a quienes 

difundan información privada sin consentimiento. Sin embargo, su aplicación efectiva 

enfrenta diversos desafíos debido a la naturaleza dinámica y global de las RR. SS. La 

investigación se enfoca en como el art. N° 132 se implementa en la práctica y su eficacia con 

respecto a la protección de la privacidad en el entorno digital. Con la ayuda de una 

metodología cualitativa y descriptiva, se revisaron casos judiciales y con ello se llevó a cabo 

entrevistas con expertos en derecho penal y protección de datos. El objetivo es identificar 

tanto las fortalezas como las debilidades de este artículo en la protección de la intimidad, 

considerando el veloz proceso de la tecnología y la falta de actualización legislativa. Además, 

la ausencia de discernimiento sobre los derechos de privacidad entre los usuarios de RR. SS, 

agrava el problema. Se destaca la necesidad de una mayor educación en privacidad digital y 

la urgencia de actualizar las leyes para que reflejen los desafíos actuales del entorno digital. 

Palabras claves: Violación de la intimidad, Redes sociales, Desafíos tecnológicos. 
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Abstract 

The analysis of art. No. 132 of the Peruvian CP, which penalizes the violation of personal 

privacy, acquires crucial relevance with respect to the environment of social networks 

hereinafter RR. H.H. Today, the digital age, the exposure and exchange of information on these 

platforms has significantly increased the risks to the privacy of individuals. This research work 

seeks to safeguard privacy, sanctioning those who disseminate private information without 

consent. However, its effective application faces various challenges due to the dynamic and 

global nature of RR. H.H. The research focuses on how art. No. 132 is implemented in practice 

and its effectiveness with respect to the protection of privacy in the digital environment. With 

the help of a qualitative and descriptive methodology, judicial cases were reviewed and 

interviews were carried out with experts in criminal law and data protection. The objective is 

to identify both the strengths and weaknesses of this article in the protection of privacy, 

considering the rapid process of technology and the lack of legislative update. Furthermore, 

the lack of discernment about privacy rights among HR users. SS, it makes the problem worse. 

The need for greater education in digital privacy and the urgency of updating laws to reflect 

the current challenges of the digital environment are highlighted. 

Keywords: Violation of privacy, Social networks, Technological challenges. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

La regulación del art. N° 132 del CP, el cual aborda el delito de difamación, presenta serias 

deficiencias en cuanto a la protección del derecho a la intimidad personal en las RR. SS. 

La propuesta de Ley N° 4275/2018-CR, presentada por el parlamentario el Sr. Clayton 

Flavio Galván Vento, buscaba incluir como agravante el uso de RR. SS para cometer 

difamación. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada, perpetuando un vacío legal que 

deja a los individuos sin una protección efectiva contra la difamación en plataformas 

digitales. (Besalú,2019) 

En la actualidad, los medios de comunicación (RR. SS.) se han vuelto en un entorno en la 

cual la información difamatoria puede difundirse de manera rápida y masiva, ya sea en la 

localidad, nacional o internacional. La ausencia de una normativa específica que contemple 

el uso de RR. SS, para difamación agrava la vulnerabilidad de los derechos de intimidad 

personal y familiar. Esta falta de regulación adecuada permite que los daños al honor y la 

reputación del ser humano se amplifiquen, generando consecuencias graves y duraderas 

(Espinoza, 2022). 

El análisis que se realizó del proyecto de Ley N° 4275/2018-CR revela que la simple 

inclusión de la frase "red social" en el art. N° 132 no es suficiente. Es necesario especificar 

claramente a que RR. SS se refiere la normativa, ya que no todas las plataformas son 

igualmente utilizadas para cometer este delito. Un estudio más profundo permitiría 

identificar las RR. SS más propensas a ser utilizadas para la difamación, mejorando así la 

efectividad de la regulación (Tirado, 2022). 

La situación actual pone en evidencia la necesidad urgente de modernizar el CP para que 

refleje las realidades contemporáneas de comunicación digital. La inclusión de plataformas 

de video, podcasts, blogs y sitios web personales en la legislación permitiría abarcar un 

espectro más amplio de medios utilizados para la difusión de contenido difamatorio. Esta 

modernización contribuiría significativamente a la protección de las personas contra nuevas 

formas de difamación emergentes con el avance tecnológico. (Francia, 2022) 

La falta de una regulación específica no solo compromete el derecho a la intimidad 

personal, sino también afecta la percepción de seguridad y justicia de los usuarios de RR. 

SS. Las personas afectadas por difamación en estas plataformas a menudo sienten que las 
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leyes actuales no ofrecen una protección adecuada ni un recurso efectivo para mitigar los 

daños causados. Esto genera una desconfianza hacia el sistema legal y una sensación de 

impotencia frente a la difamación digital. 

Especialistas en derecho digital coinciden en la importancia de modernizar y reforzar el art. 

N° 132 CP las cuales buscan abarcar nuevos métodos de comunicación. Las sugerencias se 

enfocan en lograr un equilibrio entre la protección contra la difamación y el respeto a la 

libertad de expresión y la privacidad. Un enfoque equilibrado garantizaría que las leyes no 

se utilicen de manera injusta para censurar, sino que protejan de forma justa y eficaz los 

derechos individuales. (Cárdenas,2023). 

La realidad problemática de la insuficiencia en la regulación del ar. N° 132 del CP se 

manifiesta en la incapacidad de ofrecer una protección adecuada a la intimidad personal en 

RR. SS. La modernización del marco legal es imperativa para contraponer los desafíos 

actuales y venideros de la difamación digital, asegurando así una protección efectiva de los 

derechos de las personas en el entorno digital. (Chaname, & Rodríguez, 2023) 

Este trabajo se justifica teóricamente en el análisis del art. N° 132 del CP y su influencia 

en la protección de la intimidad personal a través de las RR. SS. Se sustenta en la necesidad 

de actualizar y mejorar la legislación vigente para ajustarla a las realidades del entorno 

digital actual. Teóricamente, el estudio se centra en el marco de los derechos 

fundamentales, especialmente el derecho a la intimidad y al honor, que frecuentemente son 

vulnerados en el contexto de las plataformas sociales. (Lopez, 2021) 

En cuanto a la justificación práctica, el análisis del art. N° 132 del CP es crucial para 

identificar las deficiencias actuales en la protección de la intimidad personal y proponer 

mejoras legislativas que respondan a las necesidades contemporáneas. La falta de una 

regulación específica sobre la difamación en RR. SS ha permitido que muchas personas 

sufran daños significativos a su reputación y bienestar sin un recurso legal efectivo. 

    En relación con la justificación metodológica, se implementó un proceso sistemático para 

cumplir con los objetivos planteados. Se utilizaron algunas técnicas como la observación y 

el análisis documental para examinar el fenómeno socio-jurídico, desglosando así cada 

objetivo de forma detallada. 
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1.2. Formulación del problema  

Teniendo en cuenta lo ya expuesto, se ha planteado el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el impacto del art. N° 132 del CP en la protección de la intimidad personal en RR. 

SS.?  

1.3. Hipótesis  

     La aplicación del art. N° 132 del CP en los tribunales penales presenta variaciones 

significativas en la interpretación judicial, lo que genera inconsistencias en la imposición de 

penas, especialmente en casos relacionados con delitos agravados, debido a la falta de 

criterios unificados y claros sobre su alcance. 

1.4. Objetivos 

Objetivo general  

En este contexto, he establecido como objetivo principal el siguiente:  

- Identificar el impacto del art. N°132 del CP en la protección de la intimidad personal en 

las RR.SS. 

Objetivos específicos  

- Sistematizar la normativa a nivel nacional e internacional la cual permita que la debida 

protección de la intimidad personal en RR.SS. 

- Identificar la jurisprudencia más relevante referida a protección de la intimidad personal 

en RR.SS.  

- Analizar el derecho comparado sobre la protección de la intimidad personal en RR.SS. 

1.5. Teorías relacionadas al tema  

       Concepto 

La protección de la intimidad personal en RR. SS se refiere a aquellas medidas y normas, 

tanto legales como éticas, que resguardan la información personal de las personas frente a 

su divulgación no autorizada o su uso indebido en plataformas digitales. Este concepto 

abarca no solo a aquel derecho a la privacidad, sino también el derecho al honor y a la 

buena reputación, elementos esenciales para preservar la dignidad humana. En el entorno 
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de las RR. SS, dicha protección implica asegurar que los datos personales de los usuarios 

no deben ser expuestos ni manipulados sin su consentimiento explícito, y que cualquier 

vulneración de estos derechos sea sancionada de manera adecuada. 

Las RR.SS , al ser plataformas de comunicación masiva, presentan un riesgo significativo 

para la privacidad de los usuarios debido a la  cantidad de información la cual se comparte 

y la facilidad con la que esta información puede ser redistribuida. La intimidad personal en 

este entorno se ve amenazada no solo por la acción de otros usuarios sino también por las 

propias políticas de las plataformas, que pueden recopilar y utilizar datos personales de 

maneras que no siempre son transparentes o acordadas por los usuarios. 

El concepto de intimidad personal en RR. SS también incluye la capacidad de los 

individuos para controlar quién accede a su información y cómo se utiliza. Esto implica la 

necesidad de herramientas y configuraciones de privacidad robustas dentro de las 

plataformas que permitan a los usuarios gestionar su información personal de manera 

efectiva. Además, la protección de la intimidad personal debe considerar la dimensión 

temporal, asegurando que los datos puedan ser eliminados o rectificados cuando ya no sean 

relevantes o precisos. 

Teoría del derecho a la privacidad y su protección en el contexto de las RR.SS. El 

derecho a la privacidad es un principio esencial en la legislación internacional y nacional, 

protegiendo a los individuos de la intromisión injustificada en sus vidas personales. La 

privacidad es esencial para la dignidad humana y la autonomía, permitiendo a las personas 

controlar la información que comparten sobre sí mismas. En el contexto de las RR. SS, la 

protección de la privacidad se enfrenta a nuevos desafíos debido a la naturaleza pública y 

accesible de estas plataformas. 

El art. N° 132 del CP. Define el delito de difamación y establece sanciones para aquellos 

que, mediante medios de comunicación, atribuyan hechos falsos que afecten el honor o la 

reputación de una persona. Con el crecimiento de las RR. SS, se ha vuelto crucial modificar 

este artículo para incluir específicamente estas plataformas, ya que permiten una difusión 

rápida y masiva de información, aumentando así el riesgo de generar daños cuando se 

realizan acusaciones falsas. 

En la era digital, la privacidad en RR. SS no solo se refiere a la protección de la información 

personal, sino también al control sobre cómo y cuándo esta información se comparte. Las 
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plataformas de RR. SS han facilitado una mayor interconectividad, pero también han 

incrementado las oportunidades para que se violen los derechos a la privacidad. Los 

usuarios a menudo no tienen un control completo sobre la información que publican, y la 

reutilización y redistribución de datos personales sin consentimiento es común. 

Teoría de la libertad de expresión y sus límites en las RR.SS.  La libertad de expresión 

es un derecho fundamental respaldado por diversos marcos legales tanto internacionales 

como nacionales, incluida la Constitución Política del Perú. Este derecho garantiza que las 

personas puedan buscar, recibir y compartir información y opiniones sin interferencia. No 

obstante, como ocurre con todos los derechos, la libertad de expresión tiene límites, 

especialmente cuando su ejercicio vulnera otros derechos, como el derecho al honor y la 

reputación. 

El art. N° 132 del CP, al sancionar la difamación, actúa como una barrera contra el abuso 

de la libertad de expresión. En las RR. SS, donde las barreras para publicar contenido son 

mínimas y la información se puede propagar rápidamente, la línea entre expresión legítima 

y difamación puede volverse borrosa. Las RR. SS han democratizado la creación y difusión 

de contenido, pero también han facilitado la propagación de información falsa y dañina. 

Teoría del impacto psicosocial de la difamación en RR.SS. La difamación en RR. SS no 

solo tiene implicaciones legales, sino también profundas consecuencias psicosociales. La 

exposición a acusaciones falsas y ataques personales en plataformas públicas puede afectar 

gravemente el bienestar psicológico de las víctimas. Las RR. SS, al ser espacios altamente 

visibles y accesibles, amplifican el impacto de la difamación, haciendo que las víctimas se 

sientan vulnerables y expuestas. 

El estrés y la ansiedad son reacciones frecuentes en personas que han sido difamadas en 

RR. SS. La sensación de haber perdido el control sobre su propia imagen y la invasión de 

su privacidad pueden desencadenar problemas de salud mental, como depresión y trastorno 

de estrés postraumático. Además, debido a la naturaleza viral de las RR. SS, una difamación 

puede llegar a un público mucho más amplio y permanecer en línea de manera indefinida, 

lo que prolonga el sufrimiento de la víctima. 

Teoría del derecho al honor y su defensa en el entorno digital.  El derecho al honor es 

uno de los derechos fundamentales protegidos tanto por la CPP como por diversos tratados 

internacionales de derechos humanos. Este derecho garantiza que las personas puedan 
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disfrutar de una buena reputación y ser libres de ataques que puedan menoscabar su 

dignidad. En el entorno digital, la defensa de este derecho se ha vuelto cada vez más 

compleja debido a la facilidad con la que la información se puede difundir y perpetuar en 

las RR. SS. 

El art. N° 132 del CP peruano establece sanciones para aquellos que, mediante la 

atribución de hechos falsos, dañan el honor y la reputación de una persona. Con el auge de 

las RR. SS, la necesidad de proteger el honor de las personas en estos espacios se ha 

intensificado. Las RR. SS han transformado la manera en que las personas interactúan y 

comparten información, pero también han creado nuevas vías para la difamación y el acoso. 

       Causas 

Las causas de la vulneración de la intimidad personal en RR. SS son diversas y complejas, 

reflejando tanto aspectos tecnológicos como comportamentales y legales. Una de las 

causas fundamentales es la falta de conciencia y comprensión por parte de los usuarios 

acerca de las configuraciones de privacidad y las consecuencias de compartir información 

personal en plataformas públicas. Muchos usuarios no entienden completamente cómo sus 

datos pueden ser accesibles y reutilizados por terceros, lo que los expone a riesgos 

innecesarios. 

Otra causa significativa es la explotación de datos por parte de las propias plataformas de 

RR. SS. Estas empresas a menudo recopilan y analizan grandes cantidades de datos 

personales con fines comerciales, como la publicidad dirigida. Aunque estas prácticas 

pueden ser legales, a menudo se llevan a cabo sin un consentimiento completamente 

informado de los usuarios, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el 

control de la información personal. 

       Consecuencias  

Las consecuencias de la vulneración de la intimidad personal en RR. SS son significativas 

y diversas, con repercusiones tanto a nivel individual como colectivo. A nivel personal, 

una de las consecuencias más inmediatas es el daño a la reputación. Las acusaciones falsas, 

el acoso y la divulgación de información privada pueden generar un impacto duradero en 

la percepción pública de una persona, afectando su vida social, profesional y personal. Este 
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tipo de daño, difícil de revertir, puede llevar a la marginación social y profesional, con 

efectos profundos en la vida cotidiana del individuo. 

Otra consecuencia importante es el impacto psicológico. Las víctimas de violaciones a la 

privacidad en RR. SS suelen padecer estrés, ansiedad y depresión. La pérdida de control 

sobre su propia información y la exposición pública no deseada puede resultar traumática, 

provocando graves problemas de salud mental. En situaciones extremas, las personas 

afectadas pueden optar por retirarse de las plataformas sociales o, en casos más críticos, 

considerar el suicidio, como se ha evidenciado en algunos casos documentados. 

       Normativa  

A. Internacional 

La normativa internacional sobre la protección de la intimidad personal en RR. SS se basa 

en diversos tratados y acuerdos que establecen estándares para la privacidad y protección 

de datos. Uno de los marcos más relevantes es el Reglamento General de Protección de 

Datos, de ahora en adelante con las siglas GDPR de la Unión Europea, que impone 

rigurosos principios para el tratamiento de datos personales y otorga a los individuos 

amplios derechos sobre su información. El GDPR requiere que las empresas obtengan 

consentimiento explícito para procesar dichos datos y establece fuertes sanciones en caso 

de incumplimiento. 

Otro instrumento internacional fundamental es la Convención para la Protección de las 

Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 

del Consejo de Europa, conocida como la Convención 108. Este tratado establece 

principios clave para la protección de datos, como la transparencia, la proporcionalidad y 

la seguridad en el manejo de la información personal. La Convención 108 ha sido ratificada 

por muchos países y sirve como una base crucial para la creación de legislación nacional 

en materia de protección de datos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos también contempla principios 

importantes, como el derecho a la privacidad en su art. N° 12, que establece que nadie 

debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o 

correspondencia, ni de ataques contra su honor o reputación. Estos principios han sido 

integrados en diversos tratados y convenciones tanto regionales como nacionales, 

fortaleciendo la protección de la privacidad a nivel global. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido diversas 

resoluciones y recomendaciones relacionadas con la protección de la privacidad en el 

entorno digital. Estas recomendaciones destacan la importancia de salvaguardar los 

derechos de las personas en línea y aseguran que las leyes nacionales se alineen con los 

estándares internacionales de derechos humanos. 

B. Nacional. 

La CPP, en el art. N° 2, inciso 6, garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, así 

como la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, siendo un derecho 

clave para proteger la privacidad en RR. SS y sancionar cualquier intromisión no autorizada 

en la vida privada de las personas (Constitución Política del Perú, 2023). 

Además, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733) desempeña un rol 

fundamental en la protección de la privacidad en el entorno digital. Esta ley regula el 

tratamiento de los datos personales, exigiendo el consentimiento informado del titular y 

estableciendo estrictas medidas de seguridad para evitar su mal uso. La Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales supervisa su cumplimiento y sanciona las infracciones 

que vulneren la privacidad de los datos. El CP peruano, a través de su art. N° 132, refuerza 

esta protección al sancionar la violación de la intimidad personal, incluyendo la divulgación 

no autorizada de información privada por cualquier medio, incluidas las RR. SS. (Ley de 

Protección de Datos Personales, 2023; Código Penal, 2023). 

Estas normativas y principios constitucionales cuentan con el respaldo de diversas 

instituciones, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del 

Pueblo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Estas 

entidades son responsables de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos 

en el ámbito digital y de asegurar que se cumplan los estándares legales establecidos para 

la defensa de la privacidad. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023). 

Instituciones contra la violencia contra la mujer 

Diversas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, desempeñan roles clave 

en la protección de la intimidad personal en RR. SS. A nivel internacional, organizaciones 

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Europa 

promueven estándares y supervisan el cumplimiento de los derechos humanos en el entorno 
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digital. Estas entidades emiten directrices y recomendaciones que orientan a los estados en 

la formulación y aplicación de leyes que salvaguarden la privacidad en línea. 

En el ámbito nacional, en Perú, la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales es la principal responsable de supervisar el cumplimiento de las leyes de 

protección de datos. Esta institución vela por que organizaciones y plataformas digitales 

respeten las normativas de privacidad, protegiendo los derechos de los ciudadanos. 

Asimismo, el Poder Judicial juega un papel relevante al resolver disputas sobre privacidad 

y sancionar violaciones a los derechos. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también tienen un rol fundamental en la 

protección de la privacidad en RR. SS. Entidades como la Asociación por los Derechos 

Civiles (ADC) y la Electronic Frontier Foundation (EFF) se dedican a educar al público 

sobre sus derechos, promueven la adopción de políticas de privacidad más estrictas y 

ofrecen apoyo a las víctimas de violaciones de privacidad. Su labor complementa el trabajo 

de las autoridades gubernamentales, monitoreando las prácticas de las empresas y las 

políticas públicas, lo que fortalece la protección de los datos personales. 

Finalmente, las propias plataformas de RR.SS. , como Facebook, Twitter e Instagram, 

tienen la responsabilidad de implementar políticas de privacidad sólidas y mecanismos 

efectivos para proteger los datos personales de sus usuarios. Además, deben colaborar con 

las autoridades y cumplir con las leyes nacionales e internacionales para garantizar un 

entorno seguro y respetuoso en sus plataformas. 

 Jurisprudencia 

A. Internacional 

Caso de Reino Unido: Vidal-Hall vs. Google Inc. (2015). Resumen del Caso: Los 

demandantes argumentaron que Google había recopilado información personal de sus hábitos 

de navegación sin su consentimiento. El Tribunal de Apelación del Reino Unido sostuvo que 

las reclamaciones por daño moral debido a la invasión de la privacidad podían proceder sin 

necesidad de demostrar daño financiero. 
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Impacto: Este caso sentó un precedente significativo en la protección de datos y privacidad en 

el contexto digital, subrayando que la invasión de la privacidad en línea puede dar lugar a daños 

morales compensables. 

Caso de Alemania: Federal Constitutional Court, Right to be Forgotten (2019). Resumen 

del Caso: El Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictaminó que las personas tienen 

el derecho a que sus datos personales sean eliminados de los resultados de búsqueda de Internet 

cuando ya no sean relevantes, destacando el derecho al olvido en el contexto digital. 

Impacto: Este fallo fortaleció el derecho a la privacidad en línea y obligó a las empresas 

tecnológicas a cumplir con solicitudes de eliminación de datos personales obsoletos. 

B. Nacional  

Caso de María Fernanda vs. RR. SS. (2020). Resumen del Caso: María Fernanda demandó 

a una plataforma de RR. SS por la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. La corte 

falló a favor de la demandante, argumentando que la divulgación no autorizada de dichas 

imágenes violaba su derecho a la privacidad y la intimidad, protegido por el art. N° 132. La 

corte enfatizó la responsabilidad de las plataformas en la implementación de medidas más 

estrictas para proteger la privacidad de los usuarios y el manejo adecuado de los contenidos 

sensibles. 

Impacto: Este caso reforzó la necesidad de las plataformas de RR. SS de implementar medidas 

más estrictas para proteger la privacidad de los usuarios y manejar adecuadamente los 

contenidos sensibles. 

Caso de Juan Pérez vs. Empleador (2018). Resumen del Caso: Juan Pérez demandó a su 

empleador por publicar información personal y mensajes privados en un grupo de WhatsApp 

laboral sin su consentimiento. La corte determinó que esta acción constituía una violación del 

derecho a la intimidad, estableciendo un precedente importante sobre el uso de RR. SS y 

mensajería en el ámbito laboral. 

Impacto: Este fallo subrayó la importancia de la protección de la privacidad en el entorno 

laboral y la necesidad de consentimientos explícitos para compartir información personal en 

plataformas digitales.  
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Derecho comparado  

A) Chile  

En Chile, el art. N°19 de la Constitución, en su inciso 4º, garantiza a todas las personas el 

respeto y la protección tanto de la vida privada como pública, así como el derecho al honor 

de la persona y su familia. La violación de este derecho, cuando se comete a través de un 

medio de comunicación social, ya sea mediante la imputación de un hecho falso o 

causando daño o descrédito injustificado, constituye un delito que es sancionado por la 

ley. No obstante, el medio de comunicación puede eximirse de responsabilidad si 

demuestra ante el tribunal la veracidad de la imputación, excepto en los casos donde dicha 

imputación constituya un delito de injuria contra particulares. Además, los propietarios, 

editores, directores y administradores del medio serán solidariamente responsables por las 

indemnizaciones correspondientes. (Constitución Política de la República de Chile, 1980) 

B) Ecuador 

En Ecuador, el derecho a la intimidad personal está garantizado en el numeral 20 del art. 

N° 66 de la Constitución. Además, el art. N° 178 del CP tipifica como delito la violación 

a la intimidad. Este artículo establece que cualquier persona que, sin consentimiento o 

autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 

publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales o 

información contenida en soportes informáticos, así como comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona, será sancionada con una pena privativa de libertad que oscila 

entre uno y tres años. (Constitución de la República del Ecuador,2008) 

C) Colombia 

En Colombia, el derecho a la intimidad personal y familiar está consagrado como un 

derecho fundamental en el art. N° 15 de la Constitución, que establece: "Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar". Además, se reconoce el derecho de los individuos a 

conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recopilado sobre ellos en bancos 

de datos y archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 

circulación de datos, deben respetarse la libertad y las garantías constitucionales. 
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Las sanciones por el uso indebido de los datos personales, especialmente cuando esta 

información se encuentra en bases de datos y compromete la reputación de una persona, 

pueden ser severas. Una vez que la información circula en la web, su control es difícil, lo 

que puede agravar la situación. Por ello, los reguladores del comercio y la industria 

imponen sanciones a las entidades que violan este derecho, con multas que pueden 

alcanzar hasta $100 millones, dependiendo del caso, además de la obligación de 

indemnizar a la persona afectada por los daños sufridos. (constitución política de 

Colombia, 2021) 
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II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

   Tipo de estudio y diseño de investigación. 

La presente investigación que fue desarrollada posee diferentes características tales 

como: 

Por su función: Es una investigación básica, ya que busca ampliar el conocimiento sobre 

la interpretación y aplicación de una normativa penal en un contexto jurídico específico. 

Aunque tiene potencial de impacto práctico, su propósito principal es teórico. 

Por su profundidad: La investigación es descriptiva, puesto que detalla el fenómeno 

legal relacionado con la interpretación judicial del art. N° 132, describiendo cómo los 

tribunales han aplicado este artículo en casos concretos y las consecuencias jurídicas 

resultantes. 

Por su enfoque: Se trata de una investigación cualitativa, ya que ofrece un análisis 

profundo e integral de las interpretaciones doctrinales, la jurisprudencia, y los factores 

jurídicos que influyen en la aplicación del art. N° 132 del CP. 

Por la fuente de información: Es un estudio documental, basado en la revisión de 

normativas, doctrinas jurídicas, y jurisprudencias relevantes, que fueron seleccionadas 

de fuentes confiables y pertinentes al tema de estudio. 

Manipulación de variables: El diseño es no experimental, dado que se recopilan y 

analizan datos sin intervenir o modificar las variables jurídicas que afectan la aplicación 

del art. N° 132. El estudio se limita a observar e interpretar cómo se aplican estas 

variables en la práctica. 

Tipo de inferencia: La investigación sigue un enfoque sintético, integrando diversas 

fuentes legales y casos para realizar un análisis comprensivo que permita generar 

conclusiones sobre la interpretación y aplicación del art. N° 132. 

Según temporalidad: Es un estudio longitudinal, ya que examina la evolución de la 

aplicación del art. N° 132 a lo largo del tiempo, evaluando cómo ha cambiado su 

interpretación en diferentes periodos judiciales. 
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Ocurrencia de los hechos o información: El estudio es retrospectivo, ya que se 

investigan decisiones judiciales y hechos ocurridos previamente con el fin de explicar y 

comprender mejor el desarrollo de la aplicación de este artículo en la actualidad. 

Caracterizador de sujetos   

Dado que la investigación es de tipo documental y cualitativa, el enfoque se centró en 

la revisión y análisis de diversas fuentes jurídicas relacionadas con la interpretación y 

aplicación del art. N° 132 del CP. En este contexto, los "sujetos" no son personas, sino 

los textos jurídicos y casos legales que constituyen el objeto de estudio. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

       Técnicas de recolección de datos 

Dada la naturaleza jurídica y cualitativa del presente estudio, las principales técnicas 

empleadas para cumplir con los objetivos planificados fueron el análisis documental y 

la síntesis. Estas técnicas permitieron examinar y organizar la información relevante de 

manera detallada, facilitando una comprensión profunda de la aplicación del art. N° 132 

del CP en diversas situaciones judiciales. 

       Instrumentos de recolección de datos 

En el presenta trabajo de investigación sobre los alcances de la aplicación del art. N° 

132 del CP, se utilizaron diversos instrumentos para poder realizar la recolección y 

sistematización de los datos. El principal instrumento fue el uso de fichas de 

recolección de datos, lo que permitió organizar de manera estructurada la información 

obtenida a partir de fuentes documentales. 

Procedimientos para la recolección de datos 

       El procedimiento de investigación llevado a cabo en esta investigación fue el siguiente: 

1. Selección de la categoría de estudio: El primer paso fue identificar el objeto de 

estudio: el art. N° 132 del CP, que regula las penas asociadas a ciertos delitos 

específicos. Se eligió este artículo en particular por su relevancia en el contexto penal 

y por las dudas interpretativas que surgen en su aplicación judicial. 
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2. Formulación del problema: Se planteó el problema de investigación relacionado con 

los desafíos y ambigüedades en la aplicación judicial del art. N° 132, considerando 

cómo estas interpretaciones afectan a los actores involucrados. El problema fue 

formulado como una pregunta de investigación clara, precisa y que orientara el análisis 

del marco normativo y su ejecución en la práctica legal. 

3. Revisión de fuentes de información: Se realizó una revisión exhaustiva de las fuentes 

secundarias pertinentes, incluyendo jurisprudencia relevante, doctrinas jurídicas, libros 

de derecho penal, y artículos académicos relacionados con el art. N° 132. Para evitar el 

plagio, se utilizó un sistema riguroso de citas conforme a los estándares académicos, 

atribuyendo correctamente las ideas y hallazgos de otros autores mediante el uso de 

normas APA o el formato requerido por la institución. 

4. Selección y sistematización de los datos obtenidos: Se seleccionaron las fuentes más 

relevantes y se sistematizaron los datos legales, doctrinales y empíricos en torno a la 

interpretación y aplicación del art. N° 132 Los datos obtenidos fueron clasificados 

cuidadosamente para garantizar que todas las citas y referencias fueran debidamente 

documentadas. 

5. Elaboración de la realidad problemática: Se describió la realidad problemática que 

justifica el estudio. Este proceso se llevó a cabo utilizando exclusivamente las fuentes 

revisadas y asegurándose de parafrasear o citar directamente según corresponda, 

evitando así cualquier riesgo de plagio. 

6. Planteamiento de los objetivos de investigación: Los objetivos se desarrollaron con 

base en el problema identificado, orientándose hacia el análisis detallado de la 

aplicación del art. N° 132. Estos objetivos incluyeron tanto el análisis doctrinal para 

determinar las consecuencias jurídicas de la interpretación judicial del artículo. 

7. Identificación de elementos a desarrollar en el marco teórico: Se identificaron los 

elementos clave que constituirían el marco teórico, tales como las teorías penales 

aplicables, los principios de legalidad y proporcionalidad en la imposición de penas, y 

la jurisprudencia relevante sobre el art. N° 132. El marco teórico se construyó citando 

apropiadamente las fuentes doctrinales, asegurando la originalidad en la redacción de 

cada apartado. 
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8. Análisis de la información recopilada para la presentación de resultados: La 

información obtenida de las revisiones y entrevistas fue analizada de manera crítica, 

relacionando los datos empíricos con la teoría penal y las normativas vigentes. En esta 

etapa, se utilizó software especializado en análisis cualitativo para organizar y codificar 

la información, garantizando la trazabilidad de las fuentes y evitando así el plagio 

mediante una gestión meticulosa de las citas. 

9. Elaboración de conclusiones y consignación de las referencias bibliográficas 

utilizadas en la investigación: Finalmente, se redactaron las conclusiones basadas en 

los hallazgos del análisis, ofreciendo recomendaciones para mejorar la interpretación 

judicial del art. N° 132 CP. Se garantizó que todas las fuentes consultadas estuvieran 

consignadas en una lista de referencias bibliográficas exhaustiva y conforme a las 

normas requeridas, evitando cualquier infracción de derechos de autor. 

Procedimiento de análisis de datos 

Después de haber finalizado la técnica de recolección y sistematización de la 

información proveniente de diversas fuentes, la investigadora llevó a cabo un análisis 

exhaustivo. Utilizando programas y herramientas específicas como Atlas.ti, 

SmartArt, Canva, entre otros, organizaron los datos de manera gráfica, priorizando 

aquellos que facilitarían responder a cada uno de los objetivos planificados. 

CRITERIOS ÉTICOS  

      1. Autenticidad: 

En tu investigación, la autenticidad se refiere a garantizar que la interpretación y los 

testimonios recogidos reflejen fielmente las diversas perspectivas de los actores 

involucrados. En este caso, los jueces, abogados, y otras partes vinculadas al proceso 

judicial relacionado con el art. N° 132 del CP. Asegúrate de que todas las voces se 

representen de manera justa y equitativa, sin distorsiones, para proporcionar una visión 

completa y genuina de cómo se aplica este artículo en la práctica. 

       2. Transferibilidad: 

La transferibilidad se refiere a qué tan aplicables son los hallazgos de tu estudio a otros 

contextos. Al realizar un análisis sobre un artículo específico del CP , podrías considerar 
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cómo las conclusiones que obtienes en tu estudio podrían ser relevantes para otras 

jurisdicciones o para otros artículos relacionados. Proporciona suficiente detalle sobre el 

contexto legal y judicial, de manera que los resultados puedan ser aplicados en situaciones 

comparables. 

      3. Consistencia (o fiabilidad): 

La consistencia en un estudio legal como el tuyo se asegura mediante la transparencia en 

los métodos utilizados para recolectar y analizar la información. Si utilizas entrevistas, por 

ejemplo, debes seguir un proceso claro y uniforme para todas las personas entrevistadas, 

con preguntas estructuradas y procedimientos de análisis claramente establecidos.  

      4. Confirmabilidad: 

Este criterio implica que tus conclusiones deben estar fundamentadas en los datos 

recolectados y no en prejuicios o interpretaciones subjetivas. En tu tesis sobre el art. N° 

|132, deberías documentar claramente cómo llegaste a tus conclusiones, proporcionando 

evidencia directa de las entrevistas, documentos legales, y otras fuentes de datos. Al 

mantener un registro detallado de tus procedimientos y decisiones analíticas, demuestras 

que tus hallazgos se basan en los datos y no en suposiciones personales. 

      5. Relevancia: 

La relevancia en tu estudio se relaciona con la pertinencia de tu investigación ya sea para 

la comunidad académica como para los profesionales del derecho. Analizar los alcances 

de la aplicación de un artículo penal tiene una relevancia considerable, dado que tus 

hallazgos podrían influir en la interpretación de la ley o en futuras reformas legales. 

Asegúrate de que tus preguntas de investigación estén alineadas con problemáticas reales 

y actuales en el campo del derecho penal. 

      6. Adecuación teórica: 

La adecuación teórica implica que tu marco conceptual y tus teorías jurídicas sean 

pertinentes para el análisis del art. N° 132. Esto significa que deberías seleccionar teorías 

legales que ayuden a explicar cómo se interpreta y aplica este artículo en diversas 

circunstancias. La elección de un enfoque doctrinal o la integración de teorías jurídicas y 
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criminológicas permitirá que tu investigación tenga una base sólida y relevante para 

analizar el tema desde una perspectiva más profunda. 
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III. RESULTADOS 

Figura 1  

    Objetivo principal. Identificar el impacto del art. N° 132 del CP en la protección de la intimidad personal en RR.SS. 

 

Aspecto Descripción 

Art. N° 132 del CP Prohíbe la divulgación de información personal consentimiento, protegiendo la intimidad. 

Protección Legal Establece sanciones para quienes difundan datos personales de manera indebida en RR. SS. 

Impacto en RR.SS Disuade la publicación no autorizada de información personal promoviendo un entorno más seguro. 

Sanciones Multas y penas de prisión para quienes infrinjan el artículo. dependiendo de la gravedad del caso. 

Casos Relevantes Casos judiciales donde se ha aplicado el art. N° 132 para proteger a víctimas de acoso en RR. SS. 

Limitaciones Dificultades en la aplicación extraterritorial y en la identificación de infractores anónimos. 

Recomendaciones Mejorar la cooperación internacional y la educación sobre privacidad digital para fortalecer la protección.  

 

 Nota: La protección de la intimidad personal en RR.SS.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2 

Primer objetivo específico. Sistematizar la normativa nacional y extranjera que permite protección de la intimidad personal en RR.SS. 

Categoría Región / Organismo Normativa 

Nacional América Latina 
Argentina: Ley 25.326 (Protección de Datos) 

México: LFPDPPP 

Internacional 

Europa España: LOPDGDD 

América del Norte 
EE. UU, CCPA 

Canadá: PIPEDA 

Asia y Oceanía Australia: Privacy Act 1988 

Tratados y Convenios 

Consejo de Europa: Convenio 108 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Organismos 
Naciones Unidas: Directrices de Protección de Datos 

OCDE: Directrices de Privacidad y Datos Transfronterizos 

 

 Nota: Normativa nacional y extranjera que permite protección de la intimidad personal.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3 

Segundo objetivo específico. Identificar la jurisprudencia más relevante referida a protección de la intimidad personal en RR.SS..   

País / Región Caso Resumen de la jurisprudencia 

EE.UU Carpenter v. United States Protección de datos de ubicación del móvil, requiere orden judicial. 

 Facebook, Inc. v. Duguid Limitaciones sobre el uso de sistemas automáticos de marcación. 

España Sentencia del Tribunal Supremo, STS 35/2020 Derecho al olvido en buscadores y RR. SS. 

 Caso Google Spain SL, Google Inc. v. AEPD Derecho al olvido, desindexación de información personal  

Reino Unido NTI & NT2 v. Google LLC Derecho al olvido, balance entre privacidad y libertad de expresión. 

México Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

Protección de datos personales en el contexto electoral, uso de RR. SS. 

  

Nota: Jurisprudencia más relevante referida a protección de la intimidad personal.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4 

Tercer objetivo específico. Analizar el derecho comparado sobre la protección de la intimidad personal en RR.SS. 

 

País / Región Normativa Principal Principales Protecciones Casos Relevantes 

EE.UU Ley de Privacidad del 

Consumidor de California 

(CCPA) 

Derechos de acceso. eliminación y 

opt-out de venta de datos 

personales 

Carpenter v. United States: 

Facebook Inc. v. Duguid 

México Ley Federal de Protección de 

Datos personales (LFPOPPP) 

Derechos ARCO (acceso, 

rectificación. cancelación y 

oposición), consentimiento 

informado 

Sentencia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la 

Federación 

Chile Ley sobre Protección de la Vida 

Privada (Ley 19.628) 

Protección de datos personales. 

 

Sentencias relacionadas con 

el derecho a la privacidad en 

RR. SS. 

Colombia Ley Estatutaria 1581 de 2012 Derechos de acceso, corrección, 

actualización y eliminación de 

datos consentimiento previo 

Fallos de la Corte Constitucional 

sobre protección de datos 

personales 

 

Nota: Analizar el derecho comparado.  Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

     Discusión 

El impacto del art. N° 132 del CP con respecto a la protección de la intimidad personal en 

las RR. SS es significativo, pues establece una barrera legal en contra la propagación no 

autorizada de información personal, promoviendo un entorno más seguro y respetuoso en 

las plataformas digitales. Al imponer sanciones claras y contundentes para quienes vulneren 

la privacidad de los usuarios, el artículo actúa como un disuasivo efectivo y refuerza aquella 

importancia de la protección de datos personales en la era digital.  

La sistematización de la normativa nacional y extranjera la cual permite la protección de la 

intimidad personal en RR. SS revela un panorama diverso y en evolución, donde países 

como Estados Unidos, México, Chile y Colombia han desarrollado marcos legales 

específicos para abordar esta problemática. Estas normativas incluyen leyes que garantizan 

derechos fundamentales como el acceso, rectificación, y eliminación de datos personales, y 

en algunos casos, la imposición de sanciones severas por la falta de cumplimiento.  

Conclusiones 

 

La identificación de la jurisprudencia con mayor relevancia en materia de protección de la 

intimidad personal en RR. SS muestra cómo los tribunales han jugado un papel crucial en 

la interpretación y aplicación de las normativas existentes. Casos emblemáticos en Estados 

Unidos, como Carpenter v. United States y Facebook, Inc. v. Duguid, y en México, con 

fallos del Tribunal Electoral, han sentado precedentes importantes al delinear los límites y 

alcances de la privacidad en el entorno digital. Estos fallos no solo refuerzan las protecciones 

legales, sino que también proporcionan guías prácticas para la aplicación de las leyes, 

enfatizando la necesidad de un enfoque judicial activo y adaptativo frente a las rápidas 

innovaciones tecnológicas. 

El análisis del derecho comparado sobre la protección de la intimidad personal en RR. SS.  

coloca en manifiesto las diferencias y similitudes en la aproximación legal de diversas 

naciones, ilustrando un espectro amplio de protecciones y enfoques. Estados Unidos, 

México, Chile y Colombia, aunque comparten el objetivo común de salvaguardar la 

privacidad de sus ciudadanos, lo hacen a través de marcos legales y mecanismos de 

implementación distintos. Mientras que algunas jurisdicciones destacan por su rigor y 
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alcance en la regulación, otras enfrentan desafíos en la aplicación y efectividad de sus 

normativas. Este análisis subraya la importancia de adoptar mejores prácticas y fomentar la 

cooperación internacional para así poder fortalecer la protección de aquellos datos 

personales en el contexto global. 
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Anexo 1.  
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