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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo indagar sobre la percepción y el sentido 
de lo sagrado en los adolescentes y jóvenes mediados por el uso de la tecnología, 
el internet y las redes sociales. A partir de una aproximación a las generaciones 
digitales y su percepción sobre lo sagrado en los jóvenes mediados por la 
tecnología, se realiza un acercamiento a investigaciones sobre la religión y la 
cultura digital. Lo sagrado se construye y se manifiesta en espacios alternativos 
fuera de las instituciones tradicionales como el internet y las redes sociales. El 
ciberespacio permite que lo sagrado se acerque al ser humano en la búsqueda 
de Dios.

Palabras clave
Cultura digital; Generación digital; Internet; Religión digital; Sagrado.

Abstract
The purpose of this article is to inquire into the perception and sense of what is 
considered sacred by youth mediated by the use of technology, the internet and 
social media. Based on an approximation to digital young generations and their 
perception of what is considered sacred, there is an approach to investigate 
religion and digital culture. What is sacred is built and showed in alternative 
spaces out of traditional institutions, such as the internet and social media. The 
cyberspace allows what is sacred to get closer to the human being in his pursue 
of God.
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Introducción

¿Cuáles son los sentidos y percepciones de lo sagrado en las generaciones 
digitales? ¿Lo sagrado tiene vigencia en el mundo digital, del internet y las redes 
sociales? ¿Es posible plantear lo sagrado desde lo digital? Estas preguntas 
iniciales orientan el presente artículo titulado “Percepciones y sentidos de lo 
sagrado en las generaciones digitales”.

El presente artículo tiene como objetivo indagar sobre la percepción y el 
sentido en los adolescentes y jóvenes mediados por el uso de la tecnología, el 
internet y las redes sociales. Uno de los problemas iniciales de la sociedad de la 
información y del conocimiento es que se percibe una pérdida del sentido for-
mal de lo sagrado en los jóvenes, pero existe una resignificación de la vivencia 
de lo sagrado en el ámbito digital. Por ende, es importante analizar e interpre-
tar el hecho religioso que surge en los entornos virtuales y las redes sociales 
que permite replantear el sentido de lo sagrado en la vivencia religiosa.

A partir de una revisión de literatura especializada sobre religión y cultura 
digital, se plantean avances de los estudios que giran sobre esta temática. Los 
métodos utilizados en el presente artículo son el fenomenológico, porque rea-
liza una descripción de las generaciones digitales y su sentido de lo sagrado a 
través de las investigaciones sobre esta temática, y el hermenéutico, que per-
mite la explicación y comprensión de los textos, y la revisión de los resultados 
de investigaciones relacionadas con los estudios sobre religión y su relación 
con el internet y las redes sociales.

Este tipo de investigaciones se constituyen en una invitación a reflexionar 
sobre los nuevos sentidos y percepciones de las generaciones digitales en 
torno a lo sagrado. Se espera que este artículo oriente el trabajo de educa-
dores y miembros relacionados con ámbitos pastorales y religiosos para una 
comprensión de las nuevas generaciones digitales, y la necesidad de redescu-
brir y resignificar los sentidos de lo sagrado.
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Lo sagrado y las generaciones digitales

Con el uso de las TIC, las redes sociales y el internet surgen nuevas 
generaciones digitales que interactúan, se comunican y conviven en los nuevos 
espacios y tiempos virtuales, que van desde una generación Nintendo hasta 
generaciones que configuran sus estilos de vida en torno a las redes sociales, 
como YouTube o Facebook (Balladares, 2017). La sociedad de la información 
y la comunicación presenta escenarios con un exceso de positividad por la 
mediación tecnológica, que conducen a una hiperactividad y multi-tasking 
(múltiples tareas) en los estilos de vida contemporáneos o en nuevas formas 
de pensamiento (Balladares Burgos, Avilés Salvador y Pérez Narváez, 2016; 
Han, 2012).

En estas nuevas generaciones se pueden reconocer dos tendencias en 
los jóvenes: los knowmads y los millennials. Los knowmads o nómadas de la 
sociedad del conocimiento giran en torno a una sociedad knowmad que genera 
aprendizajes invisibles a través del uso cotidiano de la tecnología (Moravec, 
2013; Cobo y Moravec, 2011). Mientras que los millennials son las generaciones 
digitales que surgen como nuevas y cambiantes en los nuevos espacios y tiem-
pos del trabajo digital, y de las necesidades de las empresas y organizaciones 
de incorporar talento humano con competencias digitales (Gutiérrez-Rubí, 
2015; ABC, 2012; Mediapost, 2012). Una nueva configuración en el modo de 
vida de los jóvenes a partir de la presente revolución digital invita a repensar 
el papel de la tecnología en la fuerza laboral; su conocimiento de la tecnología 
los convierte en versátiles para la adaptación laboral de los presentes y futu-
ros puestos de trabajo. En algunos casos diferentes autores han acuñado los 
más diversos nombres para identificar a estas generaciones digitales. De tal 
manera que se ha identificado como la generación arroba (Educar, 2005), la 
generación “M” (Sartoris, 2008; Rideout, Roberts y Foehr, 2005), la genera-
ción Youtube (Del Moral, 2006), la generación Facebook (Sorman, 2011; Hamel, 
2009), la generación “C” (Think with Google, 2013), la generación “Like” (Mar-
tínez, 2015), generación APP (Gardner y Davis, 2014).
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La mediación tecnológica también incide en las relaciones interpersona-
les de los jóvenes. De hecho, hoy en día estas generaciones contemporáneas 
valoran la amistad, el encuentro de pares con gustos y afinidades similares, y el 
reconocimiento social en un nuevo estilo espacio-temporal de una vida digital 
(Telefonica index on digital life, 2016; Rushkoff, 2013). Además de ser optimis-
tas y con el anhelo de conseguir un buen trabajo remunerado, tienen interés 
por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y por experimen-
tar nuevas formas para educarse continuamente (Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC), 2014; Moya López, 2013, Pedró, 2011).

Sin embargo, uno de los peligros de la tecnología es que ella sea conside-
rada como un fin y no como un medio o mediación, lo que conlleva a una des-
humanización instantánea. Pero también es importante conocer estas nuevas 
formas humanizantes que propone la cultura digital: la creación de redes o 
comunidades virtuales, el descubrimiento de nuevas formas de filantropía o 
voluntariado en las redes sociales, el empoderamiento de los individuos a tra-
vés de la interacción, la personalización de contenidos, la posibilidad de colabo-
rar y compartir en el internet, entre otros (Acosta-Silva y Muñoz, 2012). Inclu-
sive se ha planteado la posibilidad de una ética digital a partir de los derechos 
y deberes de los individuos en el internet y las redes sociales (European Data 
Protection Supervisor (EDPS), 2015; Busom, 2015; James, 2014; Rischenole, 
2011; Capurro, 2009).

A partir de esta descripción fenomenológica de las generaciones digi-
tales, surge la pregunta: ¿qué relación tiene lo sagrado con estas nuevas 
generaciones digitales? Como primera impresión, parecería que los lugares 
de expresión tradicional de lo sagrado como las iglesias y los templos son cam-
biados por las aplicaciones digitales (apps) y los memes para expresar la fe 
en estas nuevas generaciones digitales (Stokel-Walker, 2017). La ubicuidad del 
uso de teléfonos inteligentes y medios de comunicación social (social media) 
están cambiando la forma de cómo las personas practican su religión, desde 
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la lectura de la Biblia a través de apps1, o el rezo de la Liturgia de las Horas2. Se 
perciben que las personas que viven en la cultura digital buscan una experien-
cia más personalizada de la religión.

Para los millennials existe una preferencia por tener una imagen de un 
Dios más generalizado que un Dios que actúa o interviene, prefieren una ima-
gen de Dios que la de Jesús porque no es específica: a esta corriente religiosa 
en la cultura digital se la conoce como “deísmo moralista terapéutico” (Smith 
& Lundquist, 2005). Se tiene acceso a una mayor información religiosa, pero 
se corre el peligro de fragmentar la información: tal es el caso de la difusión de 
citas o pasajes bíblicos que pueden entenderse desde un nivel literal sin lograr 
las interpretaciones debidas (Stokel-Walker, 2017).

El uso del meme también ha sido un espacio de difusión de figuras reli-
giosas o sagradas. Las personas usan memes a través de redes sociales con 
el fin de provocar debate sobre la religión o afirmar sus propias creencias o 
posturas ideológicas en torno a la religión. Para la religión, la cultura digital 
la desafía en dos perspectivas: la primera, que las personas que se acercan a 
esta tienen expectativas grandes, y por otro lado, las instituciones religiosas 
necesitan adaptarse a estas motivaciones o expectativas. Por este motivo, la 
aparición de teléfonos inteligentes y redes sociales desafían a que la religión 
se reinvente, como lo hizo el cristianismo hace más de dos mil años (Stokel-
Walker, 2017).

Sobre una percepción puntual de los jóvenes sobre lo sagrado, algunos 
estudios mencionan que los jóvenes buscan lo sagrado en espacios y momen-
tos de la vida religiosa y no religiosa fuera de las instituciones tradicionales:

Sin rechazar sus creencias las personas toman distancia de las iglesias institucio-
nales debido a la fuerte transición religiosa del área de la religiosidad cristiana ins-
titucionalizada hacia otras áreas de la vida religiosa y no religiosa, presentándose la 
resignificación, la liberación del capital simbólico sagrado como factor determinante 
en los nuevos reconfiguradores religiosos (Castaño López, 2006, p. 104).

1 Verbigracia YouVersion: https://www.youversion.com/ 
2  Disponible en: www.liturgiadelashoras.info 
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Por ende, se pueden comprender los estadios de la vida como momen-
tos sagrados que van desde el nacimiento, la adolescencia, la juventud, entre 
otros. Aunque se lo perciba como el espacio de unión con Dios, lo sagrado es 
considerado como algo subjetivo donde no se prioriza lo comunitario o lo fami-
liar ni las instituciones (Burmes, 2016; Castaño López, 2006). En los jóvenes de 
hoy se genera una conexión diferente con Dios de una forma privada y lejos de 
la institución religiosa (Álvarez Díaz y Álvarez Fierro, 2016).

Existen también estudios sobre la relación entre la experiencia estética y 
la experiencia religiosa, entre la belleza y lo sagrado. Las experiencias estética 
y religiosa tienen analogías y diferencias. Se encuentran semejanzas en los 
ámbitos psicológico o subjetivo de las dos, por cuanto la persona humana se 
siente estremecida y cautivada, lo cual lleva a un involucramiento o concentra-
ción de sus facultades anímicas, provocando en el individuo una experiencia 
de unificación y plenitud. En ambos casos estas semejanzas subjetivas pueden 
permitir la relación complementaria entre la belleza y lo sagrado (Blanch, 
1996).

A partir de la definición de Blanch (1996) se puede afirmar que lo sagrado 
interpela desde el misterio absoluto y suscita una actitud de invocación y grati-
tud que transforma al individuo y compromete su totalidad. No obstante, desde 
una perspectiva de gradación, se puede decir que lo estético es una vía para 
llegar a lo sagrado. Este itinerario puede ser un camino válido de las nuevas 
generaciones para encontrarse con un sentido de lo sagrado desde lo formal, 
lo no-formal y la informalidad. También existen estudios de la religión desde lo 
estético a partir de lecturas en torno a la posmodernidad (Gastaldi, 1994), a 
partir de una ciberteología (Arboleda Mora, 2017; Spadaro, 2014), o desde una 
perspectiva evangelizadora en tiempos del internet y las redes sociales (Rubio, 
2017; Valladares, 2016).

Luego de esta primera aproximación fenomenológica de la percepción de 
lo sagrado en las nuevas generaciones digitales, es necesario realizar un acer-
camiento a investigaciones sobre la relación de la religión y la cultura digital. A 
partir de estos estudios se reinterpreta el sentido de lo sagrado en las genera-
ciones digitales contemporáneas.
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Metodología

Con el fin de establecer la metodología para una aproximación a las 
percepciones y sentidos de lo sagrado en el mundo digital, se consideraron 
las categorías utilizadas en las investigaciones sobre religión y cultura digital 
(Campbell, 2013). A través de una revisión de la literatura, se indagaron 
palabras clave como religión en línea (online religion), religión digital (digital 
religion) y religión viva (lived religion). En especial, se tomaron en cuenta los 
últimos estudios en torno a religión digital, como categoría que implica el 
espacio tecnológico y cultural donde se integran tanto la práctica presencial 
de la religión como aquellas manifestaciones de la religión tanto en el internet 
como en las redes sociales.

Para una revisión de la literatura, se utilizaron revistas científicas, en idio-
mas inglés y español, publicados en los últimos quince años. Se utilizaron bases 
de datos como Google Scholar, CrossRef y Redalyc. Además de utilizar redes 
académicas como Academia, ResearchGate y Mendeley.

Para ello, se encontraron veinticinco artículos relacionados con religión 
y cultura digital. No obstante, se trabajaron trece artículos que se enfoca-
ron en la religión digital. Se descartaron artículos que tenían relación con la 
ciberteología (Spadaro, 2014) o la evangelización digital (Valladares, 2016). La 
limitación para encontrar literatura a partir del objetivo de esta investigación 
se debe a que los estudios de esta índole son recientes y limitados, dejando 
abierto un campo para próximos estudios relacionados a la religión en tiempos 
del internet y las redes sociales.

Resultados y discusión

Los estudios sobre la religión y cultura digital permiten identificar diferentes 
categorías de la práctica de la fe y el sentido de lo sagrado en el internet y las 
redes sociales. Cabe indicar que los estudios sobre religión digital consideran 
que ella es un puente que conecta e integra las prácticas religiosas virtuales o 
en línea con los espacios tradicionales de la religión. Estos estudios exploran 
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la relación entre la religión y las nuevas formas mediáticas, que van desde el 
teléfono inteligente y los videojuegos, hasta los blogs y el uso de avatares en 
3D (Campbell, 2013). También hay estudios sobre la integración y negociación 
de creencias, identidades y prácticas religiosas en el internet y las redes 
sociales (online) y de manera presencial (offline) a través del uso de medios 
tecnológicos (Campbell, 2016; Lövheim & Campbell, 2017).

El carácter de hibridez e integración tanto de la virtualidad como de la pre-
sencialidad le dan a la religión un nuevo sentido de interacción, convergencia 
y de generación de contenidos para audiencias amplias o usuarios de internet. 
Cuando la práctica tradicional religiosa y la cultura digital se fusionan, surge 
un tercer espacio híbrido y un nuevo contexto dinámico que requiere de nue-
vas lógicas y comprensión de sentidos. A su vez, se reconoce cómo la religión 
busca estrategias de inserción en la cultura digital (Hoover & Echchaibi, 2014; 
Campbell, 2013).

Las investigaciones en religión digital están reubicando el objeto de la 
práctica digital religiosa que motiva a reflexionar sobre sus diferentes ele-
mentos o componentes. Los estudios buscan redescubrir aquellos espacios 
digitales que tienen relación significativa con la religión o la espiritualidad. La 
idea de comprender y explicar un tercer lugar o tercer espacio como catego-
ría permite reflexionar acerca de un espacio alternativo para “pensar desde” 
los fronteras o límites interdisciplinarios entre los estudios religiosos y los 
estudios en redes sociales. Este tercer espacio digital se convierte en espa-
cios de interacción, convivencia y de empoderamiento de los internautas y, por 
ende, se reconoce este espacio alternativo para una religión digital (Hoover & 
Echchaibi, 2014).

El lugar de mediación que propone este tercer espacio digital invita a con-
siderar las nuevas realidades “como si fuera así” desde la práctica religiosa, de 
manera que se considera como la mediación y la mediatización de la religión 
digital. Se habla de un espacio de religiosidad alternativa para la vivencia de lo 
sagrado desde la perspectiva de una religión digital.
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El Internet también puede ser considerado como un espacio socio-espiri-
tual o de espiritualidad social. Más allá de ser considerado como un espacio de 
información o de construcción del conocimiento global a través de redes socia-
les, se lo puede percibir como un lugar sacramental, en el que los símbolos, 
los rituales y las prácticas religiosas son mediadas por la tecnología con fines 
espirituales (Campbell, 2004). De esta manera, el internet se ha convertido en 
el espacio que trasciende el tiempo, las fronteras y la comunicación corporal, 
donde las personas buscan formas tradicionales de religión en más de veinte 
millones de sitios web en línea, donde, desde la privacidad del hogar, las perso-
nas pueden visitar ciber-catedrales o templos. Además, las personas pueden 
acceder a otras expresiones de espiritualidad de otras religiones. De forma 
que el internet supera la visión del computador personal hacia una concepción 
de una catedral de la mente, en la que las ideas de Dios y de la religión emergen, 
y la fe se configura y se redefine desde un espíritu social o colectivo (Chama, 
1996).

Los estudios sobre religión digital mencionan la categoría de vivencia de 
la religión, religión en vivo o religión viva (lived religion), que se entiende como 
el proceso en el cual las personas acceden a diferentes fuentes religiosas para 
darle un sentido a su vida y para experimentar lo sagrado en su vida cotidiana, 
en el día a día. También se puede entender a la religión viva como el resultado 
del uso del internet y las redes sociales para encontrar las creencias y las moti-
vaciones espirituales (Campbell, 2010). Una de las evidencias de esta categoría 
está en los estudios sobre los memes en internet orientados a temas religio-
sos. De hecho, los memes combinan lenguaje e imágenes sagradas y seculares 
a la vez, los mismos que son modificados y reconfigurados por las personas al 
crear expresiones de la religión o generar una comprensión o punto de vista 
personal. También se utilizan los memes para afirmar creencias religiosas y, 
en otros casos, para manifestar cuestionamientos sobre la religión (Bellar, et 
al, 2016).

No obstante, también existen visiones críticas frente a los estudios sobre 
la religión y la cultura digital. En la experiencia de la cultura occidental, la socio-
logía de la religión ha realizado estudios desde el pensamiento y la práctica reli-
giosa regulada por instituciones religiosas tradicionales, hasta la construcción 
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de narrativas de lo sagrado y sus formas de expresión de lo trascendente desde 
una visión personalista y subjetiva. A partir de la inclusión de los estudios de 
religión con medios de comunicación social y redes sociales, se ha identificado 
a la religión digital como un nuevo campo de investigación (Campbell, 2013).

No obstante, hay estudios que reconocen que las necesidades y motiva-
ciones espirituales online (en línea) de los individuos están conectadas con un 
supermercado espiritual (the spiritual supermarket) o mercado religioso (the 
religious market), que se relaciona con el consumo y la concepción de valor 
utilitario. En este sentido, estos estudios reconocen que en el internet convi-
ven consumidores espirituales en las redes sociales mediados por lo social y 
lo colaborativo como tendencia o moda. Esta visión crítica invita a redefinir 
la relación de los individuos con las instituciones religiosas, y el sentido de lo 
sagrado en el internet y las redes sociales desde la propia experiencia espiri-
tual o desde una inteligencia espiritual (Torralba, 2019; Rähme, 2018).

A partir de estas categorías se puede resignificar la concepción de lo 
sagrado desde una interpretación de sus distintos sentidos en la cultura digi-
tal mediada por la tecnología, el internet y las redes sociales. Lo sagrado se 
relaciona con lo divino y lo trascendente, que liga al ser humano a esta realidad 
supra-natural, no-racional (Dadosky, 2004). Si en los estudios sobre jóvenes y 
religión se reconoce una construcción continua de lo religioso o del significado 
de la religión (Elzo, 2001), se puede inferir que para estas nuevas generaciones 
digitales el sentido de lo sagrado se va construyendo desde la cotidianeidad en 
ese sentido de búsqueda por los sentidos y la trascendencia que se encuentran 
en el mundo digital mediado por la tecnología.

Conclusiones

El presente artículo indaga sobre las percepciones y sentidos de lo sagrado 
en las generaciones digitales. A partir de una descripción de algunas de las 
generaciones digitales contemporáneas, se realiza una aproximación de las 
percepciones de lo sagrado en los jóvenes mediados por el uso tecnológico. 
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A su vez, se identificaron sentidos de lo sagrado a partir de estudios recientes 
sobre religión y cultura digital canalizada en los media, el internet y las redes 
sociales.

Se concluye que las nuevas generaciones digitales desafían los futuros 
estudios sobre la manifestación de lo sagrado en la era digital. Los nuevos 
ciberespacios que surgen permiten que lo sagrado se encuentre presente, se 
resignifique y se inserte en la cotidianeidad de los internautas. Se percibe que 
lo sagrado se alimenta en estos nuevos espacios y tiempos en internet fuera de 
las instituciones formales y tradicionales de la religión. Sus manifestaciones en 
el internet evidencian la búsqueda de Dios a través de las necesidades espiri-
tuales y el sentido de la trascendencia.

Si la peregrinación mantiene su vigencia para llegar o visitar a los lugares 
santos o sagrados, el internet y las redes sociales ofrecen la posibilidad de un 
peregrinaje continuo y permanente de los sitios y los textos sagrados desde 
el propio lugar del sujeto. De esta manera, la persona ya no va en búsqueda 
de lo sagrado, sino que lo sagrado puede estar en el contexto personal de la 
persona, en cualquier momento y hasta en sus espacios íntimos, a través de la 
mediación tecnológica y el acceso al internet.

A través de la cultura digital, se puede concluir que el sentido de lo sagrado 
se construye cotidianamente en estos entornos virtuales en línea (online). 
Los millones de sitios web, blogs y redes sociales sobre religión, el acceso de 
recursos religiosos abiertos, la aparición continua de memes religiosos, abren 
la posibilidad de que lo sagrado se re-manifieste a través de estos nuevos espa-
cios digitales y se acerque a los hombres y mujeres que buscan permanente a 
Dios.

No se puede desconocer que la religión digital abre un amplio campo para 
la investigación. No obstante, una de las limitaciones que el presente estudio 
encontró fue la limitación de fuentes bibliográficas y resultados de investi-
gación, en especial aplicados a un contexto latinoamericano. A su vez, cabe 
indicar que la evolución de la tecnología, las redes sociales e internet desafía 
a los futuros investigadores para mantener una constante actualización de la 
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literatura y lograr una comprensión efectiva del nuevo fenómeno religioso que 
acaece y los sentidos de lo sagrado de las nuevas generaciones que surgirán 
mediados por nuevas tecnologías en los próximos años.
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