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RESUMEN 

El sexting es el envío de contenido sexual por medio de redes sociales y dispositivos 

digitales y los factores de riesgos son condiciones que incrementan la posibilidad de que un 

sujeto experimente una afectación. La presente investigación se desarrolla con el objetivo de 

analizar los factores de riesgo asociados a la práctica del sexting en adolescentes y adultos, 

dentro de la metodología tiene un nivel descriptivo, diseño transversal, y de tipo 

bibliográfico. Conformado por una población de 180 documentos científicos y una muestra 

de 52 artículos científicos calificadas a través de una matriz de calidad metodológica Critical 

Review Form-Quantitive Studies (CRF-QS). A su vez, se realizó una matriz de revisión 

documental que permitió organizar y analizar la información recopilada. En los resultados 

se revelan que en la práctica del sexting se incluyen diversos factores de riesgo incluyendo 

la sextorsión, grooming, ciberacoso, complicaciones legales, aspectos culturales y 

generacionales, asimismo existen diversos motivos para la práctica de sexting que incluyen 

aspectos positivos como el incremento de la autoestima, mejora de intimidad y desaparición 

del tabú; por otro lado, abarca aspectos negativos como coacción, agresión física y 

psicológica, entre otros. Se determina una mayor prevalencia en adolescentes que en adultos 

y diferencias en ambos sexos, siendo los hombres quienes más practican el sexting que las 

mujeres. En conclusión, existen diversos factores de riesgo en lo que corresponde al sexting 

como ciberacoso, ciberbullying, grooming, sextorsión, entre otros; y aspectos positivos 

como la intimidad, confianza y exploración de la sexualidad. Los hombres presentan un 

mayor índice de participación debido al placer y satisfacción sexual, mientras que las 

mujeres mantienen una práctica significativa debido presión social y la mejora de la 

intimidad. 

Palabras claves: sexting, sexualidad, factores de riesgo, consecuencias, prevalencia, riesgo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCION. 

Según Moreno (2016) el término adolescencia viene del griego "adolescere", que 

sugiere crecimiento y madurez; es un período vital de transformación, en donde se 

experimenta diversos cambios que influyen en todos los aspectos fundamentales del ser 

humano, presentando modificaciones en la estructura corporal, pensamientos, identidad, 

relaciones familiares y sociales. Este proceso es la transición entre la infancia y la edad adulta 

que se extiende aproximadamente de los 11-12 años a los 18-20 años. 

La etapa de la adultez temprana según Moreno et al. (2022) se caracteriza 

principalmente por una serie de transformaciones sociales, y se considera que una persona 

ha alcanzado la madurez cuando es capaz de vivir de manera autónoma, sin depender 

emocional, social, afectiva y económicamente de sus padres. Aunque la independencia se 

percibe más como una posibilidad que como una realidad completa, esta fase se distingue 

por el distanciamiento de la familia de origen (aunque se mantengan los vínculos), el 

establecimiento de una carrera profesional, la formación de una relación de pareja y, 

eventualmente, la llegada de descendencia. 

El sexting es una actividad que implica la creación e intercambio de mensajes de 

texto, videos, imágenes o fotos con contenido sexual personal a través de Internet, redes 

sociales o dispositivos móviles; esta práctica en la actualidad es una forma de expresar su 

sexualidad y erotismo, fortaleciendo la intimidad y conexión emocional en relaciones de 

confianza, permitiendo a las personas compartir su sexualidad de manera creativa y 

respetuosa. Es esencial el consentimiento, la privacidad y el respeto mutuo, así como en el 

uso responsable y ético de la tecnología para evitar consecuencias no deseadas (Mercado et 

al., 2016). 

En el sexting puede existir factores de riesgo, que se refieren a aquellas condiciones, 

características o circunstancias que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle 

problemas psicológicos o de salud mental. Estos factores de riesgo son componentes que, al 

estar presentes, pueden contribuir al desarrollo de problemas o enfermedades; se pueden 

presentar de forma individual, familiar, social o ambiental, y a menudo interactúan entre sí. 

La identificación y gestión de factores de riesgo son elementos fundamentales en la 

prevención de enfermedades y la promoción del bienestar. Por lo tanto, en diversos campos, 

se llevan a cabo intervenciones y estrategias para reducir o mitigar estos factores y así 

mejorar la salud y calidad de vida de las personas (Cevallos y Menéndez, 2019). 

 

El incremento del sexting en las relaciones contemporáneas ha generado riesgos 

significativos que influyen negativamente en la salud mental de los individuos involucrados, 

en esta práctica, que implica el intercambio de mensajes íntimos o explícitos a través de 

medios electrónicos, que ha llevado a una disminución en el bienestar emocional y afectivo 

de las personas; también la exposición de la esfera emocional a través de contenido sexual 

puede desencadenar ansiedad, inseguridades y otros problemas psicológicos, afectando así 

la estabilidad mental de quienes participan en estas interacciones (Resset, 2019). 

Según lo establecido por Rubio et al. (2021), las conductas sexistas en la generación 

X y los millennials se encuentran personas desde los años 1965 hasta 1980, la generación Y 

desde 1981 hasta 2000, los centennials del 2001 al 2010.Se determinó que la generación Y 



15 

 

presentan comportamientos sexuales arriesgadas más intensas que la generación X, como el 

acoso cibernético, insultos, suplantación de identidad, sextorsión, entre otros.   

Por lo que, los millennials experimentan más las conductas de riesgo que la 

generación X; en cambio los centennials al haber nacido en un entorno digital muestran 

predisposición natural hacia el sexting, no obstante, son conscientes de las consecuencias y 

priorizan la seguridad y privacidad al practicarlo. Manteniendo conocimiento acerca del 

consentimiento y respeto discutiendo sus límites y expectativas con sus parejas (Rubio et 

al.,2021). 

Moral et al. (2021) expresan que la generación Z, siendo la actual, mantiene amplio 

conocimiento sobre la comunicación digital y uso en las diferentes plataformas de redes 

sociales. Ellos por lo general, han desarrollado en edades más tempranas habilidades para 

relacionarse en entornos virtuales. 

Las estadísticas a nivel mundial refieren que, de 1311 adolescentes en Australia entre 

la edad de 12 a 18 años, el 45,8% de los participantes informaron haber participado en el 

sexting. Asimismo, se considera a esta práctica como un signo de identidad juvenil, siendo 

un predictor del comportamiento sexual, destacando factores de riesgo como la presencia de 

sintomatología depresiva, uso de sustancias, bullying, comportamiento antisocial, conflictos 

familiares, control excesivo de los padres, entre otros (Howard et al., 2023).  

En Bosnia y Herzegovina se realizó un estudio cuyo objetivo era investigar la 

prevalencia del sexting en adolescentes y examinar la relación entre los tipos de sexting y 

las dificultades emocionales en alumnos de secundaria. Se realizó a una muestra de 711 

adolescentes de 14 a 19 años; donde se aplicó el Sexting Behavior Questionnaire, asimismo, 

Depression, Anxiety and Stress Scale para evaluar las dificultades emocionales. Los 

resultados demostraron que el tipo de sexting con mayor frecuencia es el envío de contenido 

sexualmente explícito, que los varones practicaban el sexting con más frecuencia y que los 

alumnos manifiestan pensamientos suicidas/negativos y problemas de autoestima (Dodaj et 

al., 2019). 

A nivel latinoamericano en Buenos Aires-Argentina, Resett (2020) analizó la 

prevalencia del sexting en una muestra de 722 adolescentes de 12 a 18 años; se obtuvo que 

el 21,5% practican el sexting y que a mayores niveles de sexting resultaba en puntajes más 

altos en sintomatología depresiva y ansiosa, lo que indica que los problemas emocionales 

son un factor de riesgo significativo del sexting; cabe mencionar que quienes practicaban el 

sexting eran sujetos con autoestima no adecuada, dependientes y sumisos.  

En Colombia, cuando está presente la carencia en la comunicación, los jóvenes 

pueden llegar a sentirse solos al momento de resolver algún conflicto o problema, lo que 

puede desencadenar participación deliberada en el sexting, demostrando que la forma en la 

que los padres controlan el comportamiento del uso del internet influye en la práctica del 

sexting. Además, debido a las carencias emocionales dentro del entorno familiar y en el área 

social, se menciona que es importante que padres, educadores y terapeutas comprendan este 

fenómeno y cómo impacta las relaciones interpersonales en la vida de los adolescentes. Se 

muestran que existe una mayor satisfacción por expresar sentimientos con sus madres con 

un 53% en comparación con sus padres en un 40%. Muchos de ellos encuentran dificultad 

expresar sus sentimientos hacia sus progenitores, específicamente hacia sus padres. Por el 
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contrario, madre a hijo con un 47% tienen una mayor dificultad para comunicarse que los 

padres (Loaiza et al., 2017). 

A nivel nacional en la ciudad de Cuenca, Piedra et al. (2020) realizaron una 

investigación en una muestra de 797 estudiantes de octavo de básica a tercero de bachillerato, 

donde se encontró una mayor practica del sexting en el sexo femenino y a nivel de toda la 

muestra, el 63,1% practican esta actividad tanto de manera pasiva como activa, demostrando 

consecuencias en la integridad emocional, psicológica y física de los adolescentes; se denota 

diversos factores de riesgo generando preocupación y malestar referente a la salud mental y 

sexual de los adolescentes; destacando la presión social, ciberacoso, problemas legales, 

pérdida de privacidad, divulgación no consensuada, etc.  

En la ciudad de Ambato, Lagua et al. (2018) administraron dos cuestionarios sobre 

las conductas del sexting y sexualidad a 281 estudiantes de la Universidad Técnica de 

Ambato, detonando que el aumento en el uso de las redes sociales ha provocado que cada 

vez más usuarios se adentren en la práctica del sexting, siendo así una nueva forma de 

aprender y entender la sexualidad. Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar las 

prácticas de sexting y su relación con la sexualidad. Los resultados determinaron que sí 

existe la práctica rara vez o a veces. Además, se observó que, a más participación y 

disposición hacia el sexting, mayor es la percepción de la sexualidad como algo natural. 

En la actualidad, la importancia de conocer las implicaciones de la práctica del 

sexting está estrechamente vinculada con la socioculturalidad. Las diferentes culturas y 

sociedades han tomado nuevas formas de pensamiento, con una mentalidad mucho más 

abierta en cuanto a la expresión de la sexualidad a través de medios digitales. En este 

contexto, el sexting es visto como una práctica común y habitual en adolescentes y adultos, 

entendiendo al sexting no sólo como un acto de compartir imágenes o mensajes de contenido 

sexual, sino también como la expresión positiva de la intimidad. Se considera que esta 

práctica permite establecer y mantener una mejor comunicación a distancia, aumentando la 

rutina sexual y la exploración, fortaleciendo la sexoafectividad en la era digital. 

La importancia de la presente investigación se basa en identificar los factores de 

riesgo asociados a la práctica del sexting en adolescentes y adultos, ya que, si el sexting es 

utilizado de manera inadecuada, las consecuencias pueden afectar a cualquier persona 

indistintamente de sus características sociodemográficas.  Por lo tanto, mediante la revisión 

bibliográfica se reflejará la información correspondiente para conocer aquellos factores que 

se ven involucrados en esta práctica. 

Es una temática que promueve el interés por conocer a profundidad sobre los factores 

de riesgo que se generan con la práctica del sexting, debido a que, si no se abordara los 

factores que conllevan a la práctica, la sociedad no poseería conocimiento acerca del mismo, 

además permite ver al sexting no solo como una problemática sino también como una 

práctica que contribuye en la intimidad dentro relaciones interpersonales. 

Es factible ya que se cuenta con diversos medios y recursos para el desarrollo de la 

investigación como libros, revistas y artículos de internet, asimismo, para complementar el 

material se indagó en otros idiomas, a fin de responder a las variables de la investigación. 

En relación a los beneficiarios directos, se incluyen todos los estudiantes pertenecientes a la 

carrera de Psicología Clínica y los beneficiarios indirectos constituidos por los docentes y 
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personal de la Universidad, así como a la sociedad en general y a todas aquellas personas 

que tengan acceso a la información expuesta. 

Adicionalmente, la investigación obtiene mayor relevancia social al brindar insumos 

para la práctica clínica; con la finalidad de que posteriormente se puedan desarrollar planes 

de intervención basados en los factores de riesgo que se derivan del sexting en otras 

investigaciones, con la finalidad de optimizar el bienestar psicológico. Desde el punto de 

vista académico, esta investigación establece un punto de referencia crucial para próximos 

estudios al destacar la importancia de explorar en profundidad el sexting y cómo este se 

práctica.  

Al realizar esta investigación, se destaca la importancia de comprender a fondo los 

factores de riesgo, siendo pasos fundamentales que permitirán avanzar hacia la formulación 

de estrategias más efectivas de promoción y prevención, dirigidas tanto a adolescentes como 

a adultos. La información recopilada no solo permitirá la mitigación de posibles impactos 

negativos en la salud mental y emocional, sino que también será un papel fundamental para 

la construcción de una sociedad consciente, informada y respetuosa de la intimidad para así 

promover relaciones saludables y seguras en la era digital. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la práctica del sexting en adolescentes y 

adultos? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Analizar los factores de riesgo asociados a la práctica del sexting en adolescentes y 

adultos a través de la revisión bibliográfica realizada. 

Objetivo Específico 

• Investigar la práctica y prevalencia del sexting en adolescentes y adultos. 

• Determinar los factores de riesgo presentes en la práctica del sexting en adolescentes 

y adultos. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO. 

Estado del Arte 

En la investigación realizada por Agustina et al. (2016), denominada Factores de 

riesgo asociados al sexting como umbral de diversas formas de victimización, estudio de 

factores correlacionados con el sexting en una muestra universitaria, la cual, tuvo como 

objetivo medir la prevalencia de la problemática, describir los motivos de la práctica del 

sexting de los encuestados y contrastar algunas hipótesis sobre factores asociados al sexting. 

Se tomó una muestra de 149 estudiantes universitarios en Barcelona (España), 47 varones y 

102 mujeres entre las edades de 18 a 29 años, se administró un cuestionario que fue 

estructurado formalmente en dos secciones. La primera sección incluyó una reproducción 

del cuestionario utilizado en el estudio Sex y Tech (2008), el cual recopiló datos descriptivos 

y motivacionales acerca de las prácticas de sexting en adolescentes y adultos jóvenes. La 

segunda sección consistió en un cuestionario diseñado específicamente para explorar 

diversos factores correlacionados. La edad de los participantes se divide en tres categorías 

principales: 18-19 años (46,3%), 20-22 años (39,6%), y 23-29 años (14,1%), en donde los 

hallazgos revelaron una incidencia significativamente elevada de prácticas de sexting entre 

los jóvenes-adultos. 

En un estudio realizado por González et al. (2019) titulado Factores psicológicos 

asociados a la práctica del sexting en jóvenes del Departamento de Estelí, consistió en 

determinar los factores psicológicos asociados a la práctica del sexting en 10 jóvenes entre 

las edades de 20-30 años. Para la recopilación de datos, se empleó una encuesta de 22 ítems 

con el objetivo de entender las motivaciones y afecto que llevan a los jóvenes a participar en 

el sexting y se administró el test psicológico de los 16 factores de la personalidad con la 

finalidad de obtener detalles acerca de los rasgos de personalidad. Se determinó mediante 

dos cuestionarios que el 50% de los jóvenes perciben que el intercambio de contenido sexual 

contribuye a mejorar la intimidad, mientras que otro 50% considera que establece una 

conexión más cercana de naturaleza sexual. Además, se observa que al 60% de los jóvenes 

les gusta enviar y recibir contenido erótico, mientras que el 30% prefiere solo recibirlo, y el 

10% prefiere enviarlo exclusivamente. En el momento de enviar material sexual personal, el 

40% de los jóvenes experimenta excitación, el 30% se distrae y el otro 30% se siente 

satisfecho. Asimismo, se analizó si la falta de afecto en la vida de los jóvenes afecta su 

participación en el sexting, encontrando que el 70% siempre ha recibido atención de sus 

padres, el 10% solo durante la infancia, otro 10% en la adolescencia y el restante 10% nunca. 

En cuanto a la estructura familiar, el 50% creció solo con su madre, el 40% con ambos padres 

(padre y madre), y el 10% en otras circunstancias (abuelos). 

En una investigación realizada por Monsalve y García (2021), con el tema: 

Prevalencia del sexting en adultos jóvenes universitarios: motivación y percepción del 

riesgo, cuyo objetivo principal es examinar la prevalencia de la práctica del sexting en una 

población de adultos jóvenes universitarios. Con este propósito, se tomó en cuenta a muestra 

de 288 estudiantes de la Universitat de València, cuyas edades oscilaban entre 18 y 25 años. 

Se aplicaron dos instrumentos, el Sexting Behaviors Scale de Chacón-López et al. (2016) 

para evaluar la disposición activa, participación real y expresión emocional en el sexting, 

además se aplicó una escala de percepción del riesgo para evaluar el grado de riesgo 

percibido en la práctica del sexting. Se muestra que el sexting no es una práctica común en 
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la rutina diaria en esta población (adultos-jóvenes), aunque el 39,2% admite haber 

participado en ello en algún momento. De un total de 288 participantes, 175 indicaron que 

no participan regularmente en sexting (60,8%), en contraste con los 113 participantes 

restantes (39,2%) que habían compartido contenido sexual a través de Internet o dispositivos 

móviles, al menos con una frecuencia mínima. Entre los que practicaban el sexting, 63 

personas (55,8%) lo hacían con sus parejas, mientras que los 50 restantes (44,2%) lo 

practicaban con terceros. 
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Marco Teórico  

Adolescencia 

• Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud (2024) la adolescencia es una etapa 

evolutiva que procede desde los 10 hasta los 19 años. Representando una fase muy 

importante dentro del desarrollo humano, los adolescentes tienen un rápido crecimiento 

físico, cognitivo y psicosocial, influyendo significativamente en cómo se sienten, piensan y 

actúan.  

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que inicia en la pubertad hasta 

la adultez temprana, donde se presentan intensos cambios a nivel físico, psíquico y sociales 

(Hidalgo et al., 2014). 

En la adolescencia, existen subetapas que transcurren entre los 11-14 años siendo una 

adolescencia temprana; una adolescencia media que comprende desde los 15-18 años y una 

adolescencia tardía de los 18 años a los 20. En cada una de las subetapas los adolescentes 

enfrentan diferentes situaciones a las que son susceptibles, además depende de las 

características individuales de cada persona o de su condición dentro su desarrollo 

sociocultural (Moreno, 2016).  

Según mencionan Figueroa y Figueroa (2017) dentro de investigaciones importantes 

sobre la sexualidad en adolescentes cubanos, existe un comienzo temprano en la práctica de 

las relaciones sexuales, siendo en edades que oscilan entre los 14 y 15 años de edad, durante 

esa etapa, el desarrollo cognitivo y emocional necesario para adoptar una conducta sexual 

responsable aún no ha sido plenamente alcanzado. 

En adolescentes chilenos se determinó que el inicio de la práctica sexual va desde los 

12 a los 19 años, en Ecuador inician a los 14 años, los individuos tienen alto desconocimiento 

sobre la sexualidad, lo cual motiva a la población a continuar educando sobre la sexualidad 

responsable (Macías et al., 2017). 

En 100 mujeres adolescentes y 100 mujeres jóvenes en Ecuador, indican un inicio 

promedio de actividad sexual a los 15 años en adolescentes, mientras que los jóvenes adultos 

inician a los 18 años, evidenciando una diferencia de tres años. Se destaca también una 

discrepancia en la edad real de inicio de la actividad sexual y la edad ideal señalada por las 

participantes, puesto que, ambos grupos coinciden en que la mejor edad para el inicio de la 

vida sexual es a los 20 años (Enríquez et al., 2019). 

Además, es importante conocer, como mencionan Cárdenas y Vargas (2014) que la 

identidad de género se va a ir definiendo desde edades muy tempranas, es decir desde la 

niñez, manteniéndose así en la adolescencia con pocos cambios. Entonces, durante la 

infancia, los responsables o figuras de autoridad refuerzan y fomentan prácticas que se 

consideran "apropiadas" según el género, mediante actividades o la toma de conductas que 

la sociedad en la que se encuentren define como apropiadas para cada género. 

 

Adultez Emergente 

• Definición 

Según Pérez et al. (2019) la adultez temprana oscila desde los 20 a 40 años de edad, 

siendo la edad que va después de la adolescencia y antes de la edad adulta intermedia. 
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La adultez emergente es un momento evolutivo prolongado antes de la adultez, se 

manifiesta como una construcción sociocultural. Durante este periodo, las personas exploran 

diversas formas de llevar su vida, experimentando actividades, estrategias, y consideran 

oportunidades para conocerse antes de comprometerse con eventos estructurales de la 

adultez, como el casarse, obtener un trabajo formal o tener hijos (García et, al 2022). 

En este proceso, se comienza la fase de desarrollo de madurez emocional, aceptación 

de la imagen corporal, la obtención de nuevas responsabilidades, introducción de valores y 

el establecimiento de relaciones socio afectivas más sólidas (Güemes et al.,2017). 

De acuerdo con Barrera y Vinet (2020) la adultez emergente se ubica entre la 

adolescencia y la adultez, abarcando el rango de edad de 18 a 29 años. Su característica 

distintiva es que la mayoría de los jóvenes en esta etapa no se perciben como adolescentes 

ni sienten haber alcanzado plenamente la adultez, las características de la adultez emergente 

pueden diferir según las culturas. En los Estados Unidos, la adultez emergente implica: 

exploración de la identidad, inestabilidad, optimismo y oportunidades, enfoque en uno 

mismo, y sensación de encontrarse "en la mitad" es decir entre adolescencia y adultez. 

Se debe tener en cuenta que la adultez emergente es contextual y cultural por lo que 

va a variar entre países, por ejemplo, en Chile en esta etapa, se sigue construyendo la 

identidad, implicando el autodescubrimiento, además de la dependencia económica de los 

padres, pero la salida del hogar, por el ingreso a la universidad haciendo que el individuo 

experimente una mayor independencia y manejo del tiempo (Barrera y Vinet 2020). 

 

Factores de Riesgo 

• Definición 

Según la investigación de Tafani et al. (2014) un factor de riesgo se refiere a cualquier 

atributo, situación o comportamiento de una persona que incremente la posibilidad de que 

experimente una enfermedad o daño. Entre los elementos de riesgo más significativos y 

destacados se encuentran las conductas sexuales de riesgo. La probabilidad de estar expuesto 

a factores de riesgo y cómo estos afectan a una persona en particular están asociados con la 

posición social de los individuos  

Otra de las definiciones con respecto a los factores de riesgo según Mercado et al. 

(2016) es su conexión con las causas. Se refiere a aquellos elementos que actúan como 

precursores de conductas perjudiciales, como el sexting en este caso. Estos factores incluyen 

la exploración de la sexualidad, la diversión y excitación que genera.  

 

• Factores de riesgo en la sexualidad 

Dentro de los factores de riesgo en la sexualidad están inmersos, la falta de higiene 

sexual, relaciones no consensuadas, múltiples parejas sexuales sin protección, falta de 

comunicación en la pareja y el consumo de sustancias psicoactivas (Royuela et al.,2015). 

Por otro lado, el acceso limitado a servicios de salud sexual, presión social, baja 

autoestima, escasa comunicación de límites y preferencias y la falta de conocimiento de las 

enfermedades de transmisión sexual, son factores de riesgo en la sexualidad (Pérez et al., 

2017). 

Aparte de los factores de riesgo anteriormente mencionados, la falta de 

consentimiento, abuso, violencia, presión sexual no deseada; el fijar límites claros, 
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consentimiento mutuo y la búsqueda de apoyo son de gran importancia para mantener una 

salud sexual segura y saludable (Martínez et al., 2017). 

 

• Tipos de factores de riesgo  

Psicosociales 

Vieco y Abello (2014) indican que los factores psicosociales son atributos que 

pueden impactar la salud de las personas mediante mecanismos psicológicos y fisiológicos, 

conocidos también como estrés. 

Particularmente, los riesgos psicosociales son situaciones existentes en diversos 

entornos, como el físico, el social, el laboral, la organización, entre otros, y poseen la 

capacidad de impactar tanto en el bienestar como en la salud, ya sea física, psicológica o 

social (Rivera, 2018). 

- Presión social: La influencia de amigos puede llevar a una persona a participar en 

la mala práctica del sexting, incluso por la aprobación social dentro del grupo, ejerciendo el 

sexting de forma directa o indirecta, en muchos de los casos se ha visto que bajo presión 

existe el expendio de contenido sexual (Giménez et al., 2023). 

- Baja autoestima: Los individuos con baja autoestima pueden practicar sexting para 

la búsqueda de validación o atención, sintiéndose presionados a participar en este 

comportamiento como una forma de sentirse aceptados o valorados (Chacón et al., 2019). 

- Depresión: Las personas con sintomatología depresiva pueden recurrir al sexting 

como una búsqueda de conexión emocional o mejorar su sintomatología temporalmente para 

aliviar su malestar. En estudios se resaltan la importancia de considerar el impacto del estado 

anímico negativo y la inestabilidad emocional en la participación en el sexting y en las 

posibles causas de suicidio (Resett, 2019). 

- Inmadurez emocional: Los adolescentes y jóvenes adultos, pueden ser más 

propensos a participar en la mala práctica del sexting debido a una inmadurez emocional, la 

curiosidad o por la falta de entendimiento de las consecuencias a largo plazo de sus acciones 

(Cardoso y Mosmann, 2019). 

 

Culturales  

Se examina la sensibilidad intercultural como un factor que se relaciona con la 

capacidad de adaptación a entornos culturales diferentes al propio. Se detallan estos aspectos 

como cruciales para la percepción del riesgo por parte de individuos en cada cultura. Las 

diferencias culturales incluyen la priorización de ideas o sentimientos individuales sobre las 

decisiones grupales, la cultura centrada en la independencia y autosuficiencia, que aporta 

beneficios personales, competitividad, etc. Se manifiestan preocupaciones sobre cómo las 

decisiones individuales afectan al contexto, la facilidad del individuo para desenvolverse en 

la cultura, la aprobación del grupo, las apariencias, entre otros (López, 2020). 

 

-Aprobación cultural: Los mensajes culturales que asocian la valía personal con la 

sexualidad pueden aumentar la probabilidad de que las personas participen en el sexting para 

cumplir con esas expectativas (Scheechler, 2019). 

-Falta de educación sexual adecuada: Este factor, puede provocar una falta de 

comprensión en los riesgos asociados con el sexting, como el riesgo de exposición no 
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deseada o el ciberacoso. Sin una comprensión clara de estos riesgos, existe mayor 

probabilidad que participen en comportamientos de sexting sin considerar los efectos 

negativos (De Souza y Banaco, 2018). 

 

Sexualidad 

• Definición 

La sexualidad comprende de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, culturales, éticos y religiosos, por ende, la sexualidad se vive y se 

manifiesta en diversos aspectos, incluyendo pensamientos, sentimientos, emociones, 

acciones y la identidad misma de la persona. Su desarrollo está intrínsecamente relacionado 

con la satisfacción de necesidades del ser humano, como el deseo de relacionarse con otra 

persona, placer, intimidad, y expresión de amor, por ello, la manera en cómo se expresa 

depende de la interacción de factores individuales, contextuales y sociales. Estos elementos 

incluyen la educación, creencias, vivencias personales, así como las dinámicas, normas y 

reglas sociales vigentes de su entorno (Frinco, 2018).  

La sexualidad desempeña un papel fundamental en la existencia humana. Las 

interpretaciones de "sexualidad" son amplias, abarcando aspectos como "erotismo, placer, 

sexo, identidad, orientación sexual, preferencias, intimidad y reproducción", también la 

sexualidad abarca "prácticas sexuales, pensamientos y deseos" (Macintyre et al., 2015). 

Calero et al., (2017) argumentan que la sexualidad acompaña al ser humano desde su 

nacimiento hasta la muerte, manifestándose de manera única en cada sujeto y cambiando a 

lo largo de las diferentes etapas de la vida. Es esencial promover el diálogo sobre la 

sexualidad en diversos entornos, especialmente en la familia, la escuela y entre los 

adolescentes para una sexualidad saludable. 

 

• Formas de expresión de la sexualidad 

La sexualidad en la adolescencia se moldea mediante formas de expresiones y 

vivencias que impactan en sus comportamientos y actitudes ante diferentes circunstancias. 

Muchos adolescentes carecen de conocimiento sobre los factores que influyen en la práctica 

sexual. Estudios realizados en España muestran que la información sobre la sexualidad de 

los adolescentes proviene principalmente de amigos y de la búsqueda personal, con una 

menor contribución por parte de la familia. Esto ha llevado a la transmisión de varios mitos, 

tabúes y creencias erróneas (Cuñat et al., 2017). 

Hermosillo y Martínez (2020) declaran que, las formas de expresión de la sexualidad 

se ven establecidas por la interacción de múltiples factores, que incluyen aspectos sociales, 

económicos, culturales, éticos, legales y religiosos. La familia es el primer entorno social 

donde desde edades tempranas desarrollan su comprensión de las relaciones afectivas y 

valores, incluyendo la educación sexual. Los padres desempeñan un papel clave en esta 

formación, mientras que la escuela, además de enseñar académicamente, también refuerzan 

la educación sexual. 

La sexualidad está ligada a la naturaleza sexuada del ser humano, incluyendo aspectos como 

el género, sexo, orientación e identidad sexual, erotismo, apego emocional, y reproducción. 

En la adultez se manifiesta a través de diversas maneras, tales como pensamientos, fantasías, 

sentimientos, deseos, emociones, creencias, ideas, actitudes, principios, valores, roles, 
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acciones y relaciones; además, se manifiesta dependiendo de la cultura y de cómo el 

individuo interactúa con la sociedad (Escobar et al.,2016). 

 

Sexting  

• Definición 

El sexting se define como la transmisión de contenido sexualmente explícito entre 

dispositivos móviles, en la mayoría de los casos, no obstante, se pueden utilizar otros medios. 

Esta práctica se percibe como una tendencia de interacción social moderna, donde se 

comparten imágenes del cuerpo desnudo o partes del mismo, así como videos eróticos; los 

participantes generalmente envían este contenido a su pareja, amigos/as o conocidos. Una 

causa es el efecto de sus pares, ya que, de no hacerlo corren el riesgo de ser víctimas de 

bullying o burla; por lo que, la persona actuará bajo la expectativa de los compañeros, para 

evitar consecuencias como el aislamiento, el sarcasmo o la soledad (Miniguano et al.,2017). 

El sexting, es el intercambio de contenido sexual a través de medios electrónicos y 

por redes sociales, siendo una práctica donde los adolescentes pueden expresar y explorar su 

sexualidad. Suele tener resultados negativos, si esta práctica se la realiza con fines de dañar 

a otra persona, pero también puede llegar a tener resultados positivos (Englander, 2019). 

 

• Características del Sexting 

Para obtener una mejor comprensión Caldera et al. (2013) mencionan que es de gran 

importancia tomar en cuenta estas características que influyen en la práctica y el daño 

consecuente del sexting: 

− Origen de la imagen: Puede surgir de la producción personal o externa con 

el consentimiento del protagonista, o mediante sustracción. 

− Contenido de la imagen: Hace referencia a la complejidad de discernir la 

carga sexual de algunas imágenes y categorizarlas como atrevidas, eróticas o 

pornográficas. 

− Identificabilidad: Se refiere a la capacidad para identificar a la persona de 

la imagen o mantener su anonimato.  

− Edad del protagonista: Surge la dificultad de determinar la edad legal de la 

persona en la imagen debido al anonimato. 

 

• Tipos de Sexting  

En primaria instancia Ojeda et al. (2020) refieren que existe dos tipos de sexting, el 

sexting activo que viene a ser el envío o reenvío de contenido sexual y el sexting pasivo que 

es la recepción directa del creador o de reenvíos de terceras personas; por otro lado, se 

diferencia entre el sexting primario donde el contenido sexual se comparte de manera 

consensuada entre pares sin enviarlos a otros a salvo de que la persona este siendo víctima 

de sextorsión o de alguna presión social, y el sexting secundario siendo el reenvío y 

recepción de los mismos que regularmente es sin consentimiento. 

Adicionalmente, existe el soft sexting hace referencia al enviar, recibir, compartir y 

postear mensajes, imágenes o videos de contenido sexual de una a otra persona a través de 

redes sociales y mensajería instantánea. Por otro lado, se encuentra el hard sexting que 
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involucra fotografías o vídeos personales donde el sujeto se muestre desnudo o semidesnudo 

(Agustina et al.,2016). 

 

• Consecuencias del Sexting 

El contenido enviado en situaciones de sexteo voluntario, a menudo se recopila y 

envían a través de una variedad de dispositivos y redes sociales. Estas imágenes responden 

a un contexto sexual específico e íntimo. Sin embargo, cuando esta imagen sea sacada del 

escenario original y publicada en línea, surgirán muchos casos con consecuencias 

directamente hacia los remitentes. El mal uso de esta práctica consiste en la revelación no 

consensuada del contenido íntimo a otros sin consentimiento, esto es un tipo de acoso 

cibernético que puede tomar forma de amenazas, ofensas o agravios hacia la víctima; 

generando exposición de los datos de la persona, detrimento a su imagen, victimización 

social y afectaciones psicológicas (Rosales, 2021). 

Las consecuencias de la práctica del sexting son diversas, los mensajes, imágenes y 

videos, que se comparten, en cualquier instante pueden ser virales e iniciar una serie de 

problemáticas como la sextorsión, el bullying, el grooming, entre otros (Correa y Gómez, 

2019). 

Medrano y Gámez (2018) realizaron un estudio en México donde determinaron que 

la cibervictimización, la depresión y la ideación suicida son consecuencias negativas del 

sexting. Además, existen consecuencias a nivel emocional, físicas, académicas, económicas 

y jurídicas. 

 

• Ventajas de la práctica del sexting 

Según los autores Beckmeyer et al. (2019) gran parte de los adolescentes y adultos 

que practican el sexting tienen una relación basada en el romanticismo. De tal forma, el 

sexting no solo conlleva desventajas, como sería la difusión de fotografías sexuales sin 

consentimiento, sino que también dentro de las ventajas podría ayudar al vínculo 

sentimental, que dé como resultado una relación romántica. 

En general, ha existido más importancia a la parte negativa de la práctica, en lugar 

de aceptarlo como algo que puede influenciar positivamente en la relación íntima entre 

parejas. Las culturas deben aceptar el sexting como una modalidad para autoconocer su 

sexualidad y la de su pareja, y como una forma de educar para que quienes practiquen 

sexting, sea un sexteo seguro, con responsabilidad, seguridad y consentimiento (Villacampa, 

2017).  

Incluso, cuando existe distanciamiento o contacto físico limitado entre parejas, la 

práctica del sexting se ha visto bastante utilizada, siendo una estrategia que ayuda a mantener 

o fortalecer la conducta sexual; siendo el sexting una práctica reciente y que se ha mantenido 

en la actualidad, la utilización de este método en los jóvenes ha permitido que se busque los 

medios para poder complacer las necesidades sexuales y afectivas (Urrego et al., 2021). 

• Desventajas de la práctica del sexting 

Desde una forma negativa del sexting, se puede encontrar desventajas ya que por tal 

práctica puede haber personas afectadas directamente, considerando que su uso va más allá 
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del envío y la recepción del contenido sexual, a su vez incluye el reenvío y la posterior 

transmisión a terceras personas. 

Según Hernández et al. (2022) la mala práctica erótica y sexual del sexting puede 

tener repercusiones psicológicas, tales como la manifestación de ansiedad, agresividad, 

llanto fácil, baja autoestima y síntomas depresivos, generando a su vez dificultades en la 

esfera social con presencia de desconfianza hacia otras personas, aislamiento social. 

introversión y preocupación excesiva.  

Además de las repercusiones anteriores puede incluir riesgos como, vivencias 

sexuales no deseadas, divulgación de información a terceros sin consentimiento previo, y ser 

propenso al acoso, afectando negativamente el bienestar completo de la persona (Ojeda et 

al., 2020). 

Las implicaciones legales, dependerán de cada código penal en los países, pero es de 

gran importancia conocer que la mala práctica puede llevar a una cuestión jurídica. El acto 

de compartir imágenes eróticas sin el consentimiento del involucrado hace que se revele la 

intimidad personal, vulnerando así los derechos propios a la intimidad, al honor y a la propia 

imagen (Martínez, 2014). 

• Factores de riesgo en la práctica del sexting. 

 

Ciberacoso 

En términos generales, el ciberacoso implica emplear las tecnologías informáticas y 

la comunicación como medio para llevar a cabo de manera intencional, repetitiva y hostil 

una conducta que busca causar daño a otros, ya sea por parte de un individuo o de un grupo 

(Ortega y Gonzales, 2016). 

En relación con las características del ciberacoso, Ortega, Del Rey y Casas (2013) 

identifican tres aspectos: la agresión puede ocurrir en cualquier momento y lugar, lo que 

dificulta desconectarse del contexto ya que los canales de comunicación permanecen 

siempre abiertos; la agresión puede ser presenciada por un gran número de espectadores, 

repetidas veces y de manera indefinida; las víctimas podrían nunca llegar a conocer a sus 

agresores, debido al anonimato que proporcionan los medios utilizados. 

Dicho fenómeno se define por la presencia de un comportamiento agresivo 

intencional, ejecutado entre un agresor y la víctima, que tiene lugar a través de la tecnología. 

La función de los roles en la dinámica del ciberacoso comprende a los agresores, quienes 

realizan ataques e intimidan a sus víctimas (Martín et al., 2019). 

 

Cyberbullying  

El fenómeno del cyberbullying tiene su origen en la sociedad de la información y la 

tecnología, siendo especialmente común entre adolescentes y jóvenes que están activamente 

involucrados en las redes sociales y el entorno digital. Algunas personas utilizan estos 

medios para promover o participar en conductas violentas y agresivas, aprovechando el 

anonimato que les brindan las herramientas y dispositivos electrónicos para sentirse 

poderosos (Neira, 2021). 

Según López et al. (2018), el cyberbullying se define como la utilización intencional 

de los medios tecnológicos para enviar mensajes, videos o compartir imágenes ofensivas a 

través de las redes sociales, con el objetivo de humillar a las víctimas. 
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A demás el autor Neira (2021) manifiesta que menudo, los jóvenes que utilizan de 

manera perjudicial estos medios virtuales y generan violencia en línea desconocen el 

impacto significativo que tienen en la salud mental de las personas que son objeto de sus 

acciones. No son plenamente conscientes de cuánto dolor pueden causar, llevando a las 

víctimas a experimentar problemas como la depresión, pensamientos suicidas, ansiedad, 

estrés y desesperanza. Además, esto se suma a la baja autoestima y autoconcepto que las 

víctimas pueden desarrollar sobre sí mismas. 

 

Grooming 

El grooming en línea se refiere al procedimiento por el que un adulto, aprovechando 

las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, se involucra en 

persuadir y victimizar sexualmente a un menor. Este proceso puede llevarse a cabo tanto de 

manera presencial como a través de Internet, implicando la interacción con el menor y la 

obtención de material sexual de su parte (Santisteban y Gómez, 2017). 

El grooming es una acción considerada como un delito y tipo de acoso perpetrado 

por pederastas y pedófilos; el agresor inicia con un estudio de su víctima, estudiando sus 

preferencias y actividades. Normalmente, el contacto inicial es virtual y en ocasiones el 

agresor suplanta su identidad, haciéndose pasar por menor edad y así obtener los datos con 

facilidad (Aguilar, 2020). 

Roibón (2017) alude que en ocasiones en grooming involucra a la víctima en 

prostitución infantil o creación de contenido pornográfico y ocurre mediante la manipulación 

o engaño, con el objetivo de amenazar a la víctima con difundir su contenido de naturaleza 

sexual. 

 

Sextorsión  

Este fenómeno se produce cuando el contenido sexual de una persona queda en poder 

de otra que utiliza la extorsión y chantaje para provocar al protagonista del material, y 

obtener algo de la víctima, amenazando con su difusión o solicitar más material visual, la 

sextorsión es considerada uno de los ciberdelitos más comunes y cada vez tiene más 

crecimiento además de provocar consecuencias graves a nivel emocional de la víctima 

(Arjona, 2018). 

Según lo indicado por Reyes (2017) este chantaje puede realizarse tanto por mayores 

de edad que menores, y suele tener como finalidad la obtención de algún tipo de beneficio o 

control sobre la víctima. 

Conforme a Marín y Linne (2021) el riesgo de esta práctica es a partir de la 

popularización del sexting, siendo la motivación del agresor en el grooming atemorizar a la 

víctima, con la divulgación de su contenido íntimo y que sean utilizadas en su contra; 

obteniendo una compensación sexual o económica. 

 

Repercusiones Biopsicosociales 

Según Del Rey et al. (2019) el sexting no representa una problemática como tal, más 

bien, su práctica ha sido resultado de una sociedad cambiante, con avances tecnológicos que 

hacen de la comunicación un evento fugaz e inmediato. Sin embargo, si se practica de 
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manera inadecuado puede contribuir a afectaciones del estado emocional, como la ansiedad, 

depresión, impulsividad, agresividad, entre otros. 

Entre las repercusiones negativas se encuentran mofas, amenazas, presiones, 

chantajes y la divulgación sin consentimiento del material personal en el internet, con 

posibles pretensiones a futuro e incluso en la vida adulta (Alonso-Ruido et al., 2018). 

De acuerdo con Hernández et al. (2022) estas repercusiones se manifiestan de 

diversas maneras; psicológicamente provocando sintomatología depresiva, ansiosa, 

agresividad, pensamientos e intentos suicidas. A nivel biológico desencadena cefalea y 

modificaciones en el apetito e insomnio. Y en la esfera social se presenta como el aislamiento 

social, retraimiento, angustia y distanciamiento familiar. 

 

Implicaciones Legales 

 El sexting conlleva diversas implicaciones jurídicas, de acuerdo con Urgilés et al. 

(2022), la práctica inadecuada genera acciones ilegales en relación con delitos que afectan 

la intimidad, libertad sexual y la pornografía infantil. En el Ecuador, el reproducir, transmitir 

o difundir de manera no autorizada el contenido sexual que involucre a una persona adulta 

puede resultar en sanciones legales; quienes efectúen estas acciones pueden enfrentar penas 

privativas de libertad que oscilan entre 1 y 3 años. 

En Europa existen avances significativos en el convenio del Consejo de Europa para 

la protección infantil contra la explotación y abuso sexual; en España no existe un 

reglamento determinado para el sexting; a pesar de ello, la generación, posesión y 

divulgación de contenido sexual sin consentimiento es considerado como pornografía 

infantil (Gil-Lario y Ballester- Arnal, 2017). 

El sexting en Colombia no es reconocido como un delito, por ello, se estableció el 

proyecto de ley en el código penal para la difusión no consentida de material íntimo de 

contenido sexual con afectación a la integridad de la víctima; obtendrá una condena de 

prisión de cinco a ocho años, junto a una multa de diez a quince salarios mínimos (Palta et 

al., 2022). 

Estigmatización Cultural 

En el caso de difusión, son los perjuicios que se generan en la intimidad, dado que, 

al exponer el contenido el/la víctima se ve juzgada por la sociedad esto se vincula a las 

tradicionales y valores morales que condenan la expresión sexual abierta o que consideran 

inapropiada la divulgación de contenido íntimo, especialmente en el caso de las mujeres 

(Gómez et al.,2021).  

Romero et al. (2016) refieren que el avance tecnológico, las relaciones sociales y la 

cultura son factores que generan un gran impacto en la evolución del sexting, integrándose 

en la vida cotidiana de aquellos que recientemente aprenden de los medios actuales, además, 

este fenómeno transforma la comunicación, expresión, percepción y la estigmatización 

cultural, debido a que, ciertas acciones en línea son malinterpretados o cuestionando en la 

cultura.  

En cuanto a la desigualdad de género, las mujeres muestran un nivel bajo de 

participación en el sexteo debido a sus creencias culturales y valores, aunque, los hombres 

pueden expresar libremente su sexualidad gracias a su identidad tradicional masculina, 
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mientras que las mujeres se ven limitadas por las normas sociales impuestas (Ayala et al., 

2019).  

 

Características Generacionales 

Según lo establecido por Rubio et al. (2021), las conductas sexistas en la generación 

X y los millennials se encuentran personas desde los años 1965 hasta 1980, la generación Y 

desde 1981 hasta 2000, los centennials del 2001 al 2010.Se determinó que la generación Y 

presentan comportamientos sexuales arriesgadas más intensas que la generación X, como el 

acoso cibernético, insultos, suplantación de identidad, sextorsión, entre otros.  

Por lo que, los millennials experimentan más las conductas de riesgo que la 

generación X; en cambio los centennials al haber nacido en un entorno digital muestran 

predisposición natural hacia el sexting, no obstante, son conscientes de las consecuencias y 

priorizan la seguridad y privacidad al practicarlo. Manteniendo conocimiento acerca del 

consentimiento y respeto discutiendo sus límites y expectativas con sus parejas (Rubio et 

al.,2021). 

La generación millennial tiene una alta participación en redes sociales y utilizan 

diariamente dispositivos digitales, especialmente celulares y computadoras. 

Característicamente son hábiles en expresar sus criterios y sentimientos en línea, haciendo 

que su socialización cara a cara sea baja o nula. Son bastante objetivos y les gusta la 

innovación, pueden adaptarse a nuevas situaciones y mantienen buenas relaciones 

interpersonales en la virtualidad. Los Millennials muestran estadísticamente patrones de 

riesgo mucho más significativos que los X por el uso excesivo de redes sociales relacionado 

con el aumento de la práctica del sexting, caer en falsos ofrecimientos, Cyberstalking y 

secuestros, además el consumo de alcohol y otras drogas, está asociado a la violencia y 

riesgos cibernéticos (Ruiz, 2017). 

En la generación X se denota mayor participación en las relaciones sexuales 

prematrimoniales sin sentir remordimiento o vergüenza y la diversidad sexual. Por el 

contrario, la generación Y y Z tienden a ser más liberales, experimentando más actividad 

sexual sin un número de parejas en específico y experimentan más culpabilidad en el 

comportamiento sexual premarital (Barragán y Fouilloux, 2021). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA. 

Tipo de investigación 

Bibliográfica  

La investigación está centrada en la obtención de información relevante y 

significativa acerca del tema por medio de una revisión y selección de documentos 

científicos entre los cuales se incluyen artículos, tesis de posgrado, libros y revistas. Estos 

recursos serán analizados detalladamente. 

Nivel de investigación  

Descriptivo  

El presente trabajo es de carácter descriptivo, ya que, debido al procesamiento de la 

información de varios autores de fuentes confiables, se logra definir, caracterizar y describir 

conceptos de suma importancia en cuanto a las dos variables de estudio que corresponden al 

sexting y los factores de riesgo en adolescentes y adultos. 

Población  

La población está conformada por 180 artículos científicos que estudian los factores 

de riesgo y sexting en adolescentes y adultos, los cuales han sido publicados en entre 2014 

y 2024, obtenidos en bases de datos confiables como: Google Scholar, Scielo, Dialnet, 

Science Direct, Redalyc, Elsevier y otras revistas. 

Muestra  

La muestra fue seleccionada por medio de un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, esto debido a que se seleccionaran articulo científico que proporcionen un aporte 

significativo al desarrollo de la investigación. Como resultado del proceso de selección se 

obtuvo un total de 52 artículos. 
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Tabla 1  

Criterios de selección de los documentos científicos  

Criterios de selección  Justificación 

Artículos relacionados con el sexting y 

factores de riesgo en adolescentes y 

adultos. 

El estudio actual pretende identificar los factores de 

riesgo asociados al sexting y caracterizar ambas 

variables.  

Documentos publicados en un tiempo 

comprendido entre el 2014 al 2024.  

Es necesario recopilar información reciente y 

vigente para representar con precisión la situación 

actual de las variables a investigar y asegurar la 

calidad de la investigación. 

Artículos que presenten datos 

cuantitativos relevantes para la 

investigación.  

Los estudios cuantitativos proporcionan resultados 

que permiten obtener una visión global sobre el 

tema de investigación mediante la utilización de 

herramientas validadas y de confianza.  

Artículos indexados a bases científicas en 

inglés, portugués y español. 

Las plataformas de base de datos disponen de 

criterios que seleccionan artículos científicos 

pertinentes y respaldados, siendo considerados 

fiables. Estos artículos son publicados en varios 

idiomas, incluyendo inglés, español y portugués.  

Base de indexación: Scopus, Science 

Direct, Google Académico, ProQuest, 

Gale, Scielo, ResearchGate, PubMed, 

Dialnet. 

Radica en la habilidad para estructurar la 

información, mejorando la eficiencia en la 

búsqueda y recuperación de datos particulares, 

facilitando así el acceso oportuno y preciso a la 

información deseada. 

Investigaciones realizadas en población 

adolescente y adultos.  

La presente investigación está dirigida a dos 

poblaciones: adolescentes y adultos; por lo que se 

requieren artículos elaborados especialmente para 

ese grupo demográfico. 

Trabajos publicados con visibilidad 

completa.  

La limitación de acceso completo de algunos 

artículos dificulta obtener los resultados precisos 

del mismo. Por lo tanto, es esencial contar con la 

totalidad del artículo científico seleccionado.  
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Técnicas de recolección de datos 

Figura 1. Algoritmo de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica = 91 

PubMed= 2 

Dialnet= 7 

Scielo= 4 

Google académico= 50  

Elsevier= 3 

Redalyc= 7 

Science Direct= 6 

Academia= 3 

Springer= 2 

Medigraphic= 3 

Research Gate= 4 

Palabras claves: sexting, 

sexualidad, factores de riesgo, 

adolescencia, adultez, mensajes 

sexuales, risk factors, intimate 

content, sexual messages. 

Excluidos= 39 

- Investigaciones sin la 

muestra necesaria.  

- Artículos publicados 

previos al año 2014. 

- Estudios que presentan 

información 

incompleta. 

Posterior a la aplicación de criterios de 

selección= 52 artículos escogidos 

Lectura crítica 

Dialnet= 2  

Scielo= 10 

Google académico= 28  

Elsevier= 3 

Redalyc= 3 

Springer= 2 

Medigraphic= 1  

Research Gate= 3 
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Técnicas e instrumentos 

Técnicas  

Revisión bibliográfica  

Consiste en una modalidad de análisis de documentos científicos, que tiene como 

objetivo el comprobar ideas y conceptos. Este proceso, se lleva a cabo mediante una 

búsqueda exhaustiva de artículos científicos que cumplan con los criterios de inclusión y 

selección que se han establecido previamente.  

Instrumentos 

Ficha de revisión bibliográfica 

La ficha de revisión bibliográfica tiene como objetivo la recolección de datos 

esenciales que provienen de diversas fuentes confiables.  Mediante este registro se logra 

plasmar aquellos datos con mayor relevancia de los artículos elegidos para la investigación. 

Estas fichas son creadas con la finalidad de que la totalidad de artículos logren ser 

potencialmente útiles en el desarrollo de la presente investigación (Díaz et al., 2017). 

Técnica de revisión de calidad documental.  

Consiste en un proceso de indagación minuciosa que examina y evalúa la calidad de 

la evidencia científica que se encuentra plasmada en los diversos documentos relacionados 

con un tema específico, con esto se logra asegurar que la información utilizada en la 

investigación sea trascendental y veraz. 

Matriz de revisión documental  

Esta herramienta agiliza el proceso de recopilación y organización de datos de forma 

sistemática y cuantitativa por medio del uso de filas y columnas. Su fin es el proporcionar 

una representación inmediata para la interpretación y relacionamiento del contenido de los 

artículos con las variables del estudio. 

Instrumento de evaluación destinado al análisis crítico de investigaciones cuantitativas 

(CRF-QS) 

Ha sido aplicado el método Critical Review Form – Quantitative Studies conocido 

por sus siglas en inglés como CRF-QS, con el objetivo de evaluar la calidad de la 

metodología. Este sistema implica el análisis de un conjunto de 52 artículos seleccionados, 

siendo estos sometidos a una serie de 19 ítems que abordan varios aspectos en relación con 

la calidad de cada documento. La evaluación se realiza por medio de la asignación de 1 punto 

de acuerdo a cada criterio cumplido, lo cual facilita la clasificación de calidad metodológica 

en distintos niveles de la siguiente manera: pobre (≤ 11criterios), aceptable calidad 

metodológica (entre 12 y 13 criterios), buena calidad metodológica (entre 14 y 15), muy 

buena calidad metodológica (entre 16 y 17 criterios) y excelente calidad metodológica (≥ 18 

criterios).  
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Tabla 2 Criterios basados en el CRF-QS para determinar la calidad metodológica 

Criterios No ítems    Elementos a valorar 

Finalidad del estudio  1 Objetivos precisos, concisos, medibles y alcanzables 

Literatura  2 Relevante para el estudio  

Diseño  
3 Adecuación al tipo de estudio  

4 No presencia de sesgos 

Muestra 

5 Descripción de la muestra 

6 Justificación del tamaño de la muestra  

7 Consentimiento informado 

Medición 
8 Validez de las medidas 

9 Fiabilidad de las medidas 

Intervención  

10 Descripción de la intervención  

11 Evitar contaminación  

12 Evitar co-intervención 

Resultados 

13 Exposición estadística de los resultados  

14 Método de análisis estadístico  

15 Abandonos 

 16 Importancia de los resultados para la clínica 

Conclusión e 

implicación clínica de los 

resultados 

17 Conclusiones coherentes  

18 
Informe de la implicación clínica de los resultados 

obtenidos  
 19 Limitaciones del estudio 

Fuente: Los criterios e ítems fueron redactados de acuerdo con lo planteado por Law et al. 

(López, 2017). 
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Métodos de estudio  

• Inductivo-deductivo: Este método es aplicado al comenzar con la observación de 

artículos para la identificación de patrones o regularidades. A partir de dichos patrones, se 

realiza la formulación de hipótesis (método inductivo). Posteriormente, se utiliza el 

razonamiento deductivo para llegar a conclusiones a partir de estas teorías.  

• Analítico-sintético: Es realizado para conseguir un análisis de las variables, como 

los factores de riesgo y la práctica del sexting, con el objetivo de que posteriormente la 

información más significativa sea constatada.  

Procesamiento de datos 

Búsqueda de artículos científicos  

La información recopilada para la muestra de la presente investigación se recopiló 

por medio del uso de bases de datos como PubMed, Dialnet, Scielo, Google Académico, 

Elsevier, ProQuest y Tesis de postgrado. 

Selección de artículos  

Fueron elegidos aquellos artículos científicos completos que correspondieron con las 

palabras claves por medio de una revisión rápida. La búsqueda planteó una restricción en 

cuanto a publicaciones dentro de los últimos 10 años, considerado además información en 

inglés, español y portugués. 

Filtraje de documentos de impacto  

Tomando en cuenta los artículos previamente seleccionados, se realizó una lectura 

con el fin de identificar aquellas investigaciones con aportes significativos para la muestra. 

Esta información fue filtrada de acuerdo con los criterios de selección, y luego se sometió a 

la matriz CRF-QS con el fin de evaluar la calidad metodológica de dichos artículos 

científicos. 

Comparecer resultados 

  Los estudios seleccionados fueron dispuestos según los objetivos previamente 

planteados, definidos y redactados considerando la triangulación correspondiente. 

Consideraciones éticas 

Este trabajo de investigación se adhiere rigurosamente a los estándares éticos 

pertinentes. Se ha gestionado la información recopilada bajo el debido respeto en cuanto a 

derechos intelectuales de los autores, garantizando de esta forma su confidencialidad y 

limitando su uso con un propósito académico exclusivo. Del mismo modo, se incorporó de 

forma integral los principios bioéticos indispensables, como son la beneficencia, no 

maleficencia, autonomía y justicia, en cada una de las etapas de la investigación. 
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Tabla 3 Calificación de la calidad metodológica de los documentos científicos 

Puntuación CRF-QS 

  

N°  Título de Documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total Categoría 

1 Factores de riesgo 

asociados al sexting 

como umbral de 

diversas formas de 

victimización Estudio 

de factores 

correlacionados con el 

sexting en una muestra 

universitaria. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

2 Diagnóstico de 

utilización de Redes 

sociales: factor de 

riesgo para el 

adolescente 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy bueno 

3 Prevalence and risk 

factors for 

nonconsensual 

distribution of intimate 

images among Italian 

young adults: 

Implications for 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente  
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prevention and 

intervention.  

4 Factores relacionados y 

conductas sobre 

sexting en estudiantes 

de enfermería en una 

universidad pública. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

5 Factores psicológicos 

asociados a la práctica 

del sexting en jóvenes 

del Departamento de 

Estelí. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

6 El sexting como vía de 

materialización de la 

violencia: prácticas y 

consecuencias en 

alumnado universitario 

de Nuevo León y 

Jalisco. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

7 Factores 

socioculturales y 

psicológicos en el 

Sexting adolescente: 

Un estudio 

transcultural. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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8 The Phenomenon of 

Sexting among Spanish 

Teenagers:Prevalence, 

Attitudes, Motivations 

and Explanatory 

Variables 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

9 Sexting en 

adolescentes: su 

predicción a partir de 

los problemas 

emocionales y la 

personalidad oscura. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

10 Sexting practicado por 

adolescentes: Su 

morfología en 

Facebook. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

11 Conductas sobre 

sexting en adolescentes 

mexicanos de 

secundaria y 

preparatoria. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

12 El sexting y su relación 

con los esquemas 

tempranos de 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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inadaptación en 

adolescentes. 

13 Sexting Among 

Australian 

Adolescents: Risk and 

Protective Factors. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

14 Sexting and other risky 

sexual behaviour 

among female students 

in a Nigerian academic 

institution. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

15 Sexting, psychological 

distress and 

dating violence 

among 

adolescents and 

young adults. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

16 La práctica del sexting 

y la satisfacción en la 

relación de pareja: un 

estudio exploratorio 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

17  Construcción y 

validación de tres 

instrumentos para 

evaluar sexting en 

jóvenes mexicanos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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18 Sexting en 

universitarios: relación 

con edad, sexo y 

autoestima 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

19 El Sexting a través del 

discurso de 

adolescentes españoles 

 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

20 Factores de riesgo en el 

uso del teléfono móvil 

y de las redes sociales 

en los estudiantes 

universitarios. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

21 Factores de Riesgo en 

el Ciberbullying. 

Frecuencia y 

Exposición de los 

Datos Personales en 

Internet 

 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

22 Sexting en los 

adolescentes, ¿influye 

en su relacionamiento 

social? 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Muy bueno 

23 Patrón de uso de 

internet y control 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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parental de redes 

sociales como predictor 

de sexting en 

adolescentes: una 

perspectiva de género 

24 El Sexting no siempre 

es deseado: 

consecuencias sobre la 

satisfacción y el papel 

de la coerción sexual y 

la victimización sexual 

en línea. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

25 Evaluación empírica 

del Sexting y las 

actividades rutinarias 

de los adolescentes en 

Colombia 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

26 Factores de riesgo en el 

uso problemático de 

Internet y del teléfono 

móvil en adolescentes 

españoles 

 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 Muy bueno 

27 Factores de riesgo en la 

privacidad de datos 

personales en Internet 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 Muy bueno 
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28 Análisis de 

comportamientos y 

concepciones sexuales 

vinculados al sexting. 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

29 Sexting at an Early 

Age: Patterns and Poor 

Health‐Related 

Consequences of 

Pressured Sexting in 

Middle and High 

School.  

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

30 Sexting, autoestima y 

redes sociales: una 

comparación entre 

adolescentes italianas 

frecuentes, ocasionales 

y no sexteantes 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Muy bueno 

31 Sexting en 

adolescentes 

Prevalencia, 

comportamientos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

32 Prevalencia del sexting 

en adultos jóvenes 

universitarios: 

motivación y 

percepción del riesgo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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33 Adolescent Sexting: 

The Roles of Self-

Objectification and 

Internalization of 

Media Ideals 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

34 Sexting na 

adolescência: 

percepções dos pais 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

35  Love in Quarantine: 

Sexting, Stress, and 

Coping During the 

COVID-19 Lockdown 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 Excelente 

36 The Effects of 

Cyberbullying and 

Non-consensual 

Sexting on Gender 

Minority Stress and 

Psychological 

Functioning in 

Transgender Adults 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

37 Grooming online, 

sexting y problemas 

emocionales en 

adolescentes 

argentinos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 Excelente 
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38 Enviar fotos con 

contenido erótico o 

sexual, ¿riesgoso o 

inofensivo?: validación 

de una escala de 

sexting con estudiantes 

de secundaria en 

Colombia. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

39 O sexting no brasil: A 

Percepção sobre 

mensagens sexuais. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

40 Sexting in adolescence: 

The use of technology 

and parental 

supervision. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

41 Sexting: percepciones 

de estudiantes 

tucumanos sobre 

motivaciones y riesgos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

42 Personality and 

Sexting: The 

Relationship Between 

Sexting Behaviors, 

Sexting Expectations, 

and the Big Five. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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43 Emotional Competence 

and Sexting among 

University Students. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

44 Relationships Between 

Sexting, Self-Esteem, 

and Sensation Seeking 

Among Australian 

Young Adults. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

45 Consensual Sexting 

among College 

Students: The Interplay 

of Coercion and 

Intimate Partner 

Aggression in 

Perceived 

Consequences of 

Sexting. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

46 Sexting behaviour in 

adolescents:Personality 

predictors and 

psychosocial 

consequences in a one-

year follow-up. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

47 Sexting and mental 

health: A study of 

Indian and Australian 

young adults. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 



47 

 

48 Correlación entre 

conductas sobre 

sexting y dependencia 

al móvil en estudiantes 

de enfermería. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

49 “Sexting” and Its 

Relation to Sexual 

Activity and Sexual 

Risk Behavior in a 

National Survey of 

Adolescents. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

50 EL sexteo (sexting) en 

la adolescencia: 

frecuencia y asociación 

con la victimización de 

ciberacoso y violencia 

en el noviazgo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

51 Sexting among Spanish 

adolescents: 

Prevalence and 

personality profiles 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

52 Sexting: Prevalence, 

Predictors, and 

Associated Sexual Risk 

Behaviors among 

Postsecondary School 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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Young People in 

Ibadan, Nigeria 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los principales hallazgos que abordan el primer objetivo específico de este estudio: Describir la práctica y 

prevalencia del sexting en adolescentes y adultos. 

Tabla 4 Triangulación de resultados de la práctica y prevalencia del sexting en adolescentes y adultos. 

N Autor/es Título     Muestra Instrumento Categoría (Práctica y 

Prevalencia Sexting) 

Aporte 

1 Rivera et al. 

(2018) 

La práctica del sexting y 

la satisfacción en la 

relación de pareja: un 

estudio exploratorio. 

 

504 participantes. 

 

Cuestionario de 

Datos Generales. 

Escala de 

Satisfacción en la 

Pareja (ESP-10). 

El 63.5% de los 

encuestados practica el 

sexting. El 67% envía 

mensajes de texto con 

contenido sexual, el 47% 

comparte fotos y videos de 

naturaleza sexual, y el 

64.2% recibe imágenes de 

este tipo. 

Los individuos que 

participan en el 

sexting, lo adoptan 

como una forma 

novedosa de expresión 

y exploración sexual. 

2 Quezada y 

Robles 

(2021). 

Construcción y 

validación de tres 

instrumentos para 

evaluar sexting en 

jóvenes mexicanos. 

500 jóvenes, 167 

hombres y 327 

mujeres. 

Escala de 

Conductas Sobre 

Sexting (Sexting 

Behaviors Scale). 

El 70% reportó haber 

practicado sexting al menos 

una vez. Se encontró que el 

100% de los hombres y el 

99.57% de las mujeres 

habían recibido algún 

archivo sexual. 

La experiencia de 

sexting ocurre por 

primera vez antes de 

los 18 años, siendo los 

12 años la edad más 

joven en que se 

presentaron estas 

conductas. 

3 Chacón et al. 

(2019). 

Sexting en 

universitarios: relación 

899 jóvenes, 397 

hombres y 502 

mujeres. 

Escala de 

Conductas Sobre 

Se observa mayor 

participación en hombres 

Se constata que el 

sexting no solo es un 

intercambio de 
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con edad, sexo y 

autoestima. 

 Sexting (Sexting 

Behaviors Scale). 

con el 41.57% que en 

mujeres 34.47%. 

Se asocian más la práctica 

con la ingesta de sustancias 

con el 20.65%. 

 

fotografías si no que 

muchos de los 

encuestados refieren 

que por lo general se 

produce en un contexto 

romántico. 

4 Bragado 

(2021). 

Análisis correlacional 

de comportamientos y 

concepciones sexuales 

vinculados al sexting. 

74 adultos, 49 

mujeres y 25 

hombres. 

Escala de 

Conductas Sobre 

Sexting (Sexting 

Behaviors Scale). 

Las mujeres participan más 

en el sexting, con un 45% 

reportando acoso sexual en 

redes sociales o por celular, 

en comparación con el 

23,4% de los chicos. 

Además, el 17,5% de las 

mujeres se han sentido 

presionadas para enviar 

contenido íntimo frente al 

9,9% de los hombres. 

La evolución 

tecnológica y la 

expresión sexual en las 

sociedades modernas 

impulsa a las personas 

a participar en el 

sexting. La 

divulgación de 

contenido sexual es 

común durante la etapa 

de la adultez temprana, 

aunque la práctica en la 

adolescencia 

temprana. 

5 Alonso et al. 

(2018). 

 

El Sexting a través del 

discurso de 

adolescentes españoles. 

 

89 adolescentes, 

48 mujeres y 41 

hombres. 

Cuestionario de 

Conocimientos y 

Percepciones sobre 

el Sexting. 

El 20% de participantes han 

enviado sexts, mayormente 

mujeres. Además, el 100% 

de los participantes señalan 

la posibilidad de 

consecuencias, con un 20% 

de envío de sexts, 

Los adolescentes no 

tienen un 

entendimiento claro 

del concepto de 

sexting, algunos 

participan en sexting 

con el propósito de 
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principalmente por chicas, 

y un 67% con conocimiento 

de personas que practican 

sexting. 

elevar su autoestima e 

incluso para aumentar 

su número de 

seguidores en las redes 

sociales. 

6 Espín et al. 

(2017). 

Sexting en los 

adolescentes ¿influye 

en su relacionamiento 

social? 

 

110 personas. Cuestionario de 

Frecuencia de 

Sexting. 

El 69% indica que han 

sentido curiosidad y han 

participado en sexting. Por 

otra parte, un 20% de los 

encuestados expresó no 

haber sentido curiosidad 

por esta actividad. 

Los adolescentes 

indicaron que practicar 

sexting sí llegaría 

afectarle en su 

relacionamiento social 

ya que si sus amigos 

conocieran de esto se 

alejarían y no 

volverían a acercarse. 

7 Rodríguez y 

Cerros 

(2021). 

El sexting como vía de 

materialización de la 

violencia: prácticas y 

consecuencias en 

alumnado universitario 

de Nuevo León y 

Jalisco. 

 

610 estudiantes. Escala de conductas 

sobre sexting. 

 

Escala de actitudes 

hacia el sexting. 

 

Cuestionario sobre 

Consecuencias del 

Sexting. 

El 79,5% de las personas 

participan en sexting pasivo 

y el 53,6% en sexting 

activo. Además, un 27,9% 

reporta haber sido objeto de 

coacciones, un 10,8% de 

chantajes y un 4% de 

burlas. 

Existe mayor 

prevalencia en 

hombres y más 

practica del sexting 

pasivo. Se denota el 

uso de redes sociales y 

grabaciones personales 

de videos eróticos. 

Llegando a 

considerarlo una forma 

de expresión 

emocional hasta 
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percibirlo como una 

actividad riesgosa. 

8 Resett 

(2019). 

Sexting en 

adolescentes: su 

predicción a partir de 

los problemas 

emocionales y la 

personalidad oscura. 

722 adolescentes. Cuestionario de 

Sexting. 

 

Escala de Síntomas 

Psicosomáticos de 

Rosenberg. 

 

Inventario de 

Depresión de 

Kovacs para Niños. 

 

Dirty Dozen (DD). 

El sexting es una práctica 

común entre adolescentes, 

con una prevalencia del 

21.5%. Se observaron que 

los varones predominan 

más, enviando mensajes 

sexuales. Además, la 

depresión y la ansiedad 

fueron predictores 

significativos del sexting. 

La relación entre el 

sexting, la 

personalidad y los 

conflictos 

emocionales, como la 

depresión y la 

ansiedad, destacando 

la importancia de 

comprender estos 

factores de riesgo en la 

participación de los 

adolescentes en el 

sexting.  

9 Villanueva y 

Serrano 

(2019). 

Patrón de uso de 

internet y control 

parental de redes 

sociales como predictor 

de sexting en 

adolescentes: una 

perspectiva de género. 

163 adolescentes 

entre 12 y 16 años. 

Escala de 

frecuencia de horas 

de uso de internet y 

franja horaria de 

uso. 

 

Escala de 

exposición a 

riesgos en las redes 

sociales. 

 

Los hallazgos muestran que 

una mayor frecuencia de 

conexión a internet puede 

ser un factor de riesgo para 

sexting, siendo un 11% de 

los adolescentes han 

experimentado situaciones 

de sexting en los últimos 30 

días. 

9.2% de los adolescentes ha 

recibido solicitudes de 

Cuando se combinan 

control parental de 

redes sociales con 

medidas restrictivas de 

frecuencia de horas de 

conexión a internet y 

franja horaria nocturna 

de conexión, 

disminuye la 

probabilidad de 

exposición al sexting y 

la sextorsión, pero 
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Escala de control 

parental del uso de 

internet y el 

teléfono móvil. 

 

compartir material sexual 

íntimo. 

 

únicamente en 

mujeres. 

10 Garrido et al. 

(2023). 

El Sexting no siempre 

es deseado: 

consecuencias sobre la 

satisfacción y el papel 

de la coerción sexual y 

la victimización sexual 

en línea. 

344 españoles. Escala de Coerción 

Sexual en 

Relaciones Íntimas 

(SCIRS).  

 

Escala OSV. 

 

Cuestionario de 

Sexting. 

Los resultados de la 

variable sexting mostraron 

que más personas 

participaron en 

experiencias deseadas de 

sexting que en experiencias 

no deseadas, el sexting 

deseado se centró en 

mensajes de texto, con un 

84.8% de prevalencia, 

seguido por el envío de 

imágenes (59.7%) y videos 

(38.8%). Entre aquellos que 

participaron en sexting no 

deseado, un 36.8% envió 

mensajes de texto no 

deseados, el 29.4% envió 

imágenes no deseadas, y el 

17.1% envió imágenes o 

videos no deseados 

involuntariamente. 

 

Los participantes se 

involucraron en el 

envío de contenido 

sexual, como mensajes 

de texto, imágenes o 

videos, ya sea deseado 

o no.  
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11 Parti et al. 

(2022). 

Parti, K., Sanders, C. 

E., & Englander, E. K. 

(2023). Sexting at an 

Early Age: Patterns and 

Poor Health‐Related 

Consequences of 

Pressured Sexting in 

Middle and High 

School. Journal of 

school health, 93(1), 

73-81 

999 participantes. Cuestionario de 

experiencias sobre 

el sexting. 

La mayor parte de los 

participantes fueron 

mujeres (64,9%), entre las 

cuales un 52,6% se 

involucraron en sexting, en 

comparación con el 42,1% 

de los hombres. 

Curiosamente, los 

individuos no binarios 

superaron a las mujeres, 

con un 54,5% involucrados 

en sexting. La mayoría de 

los participantes 

experimentaron el sexting 

por primera vez a las edades 

de 16 y 17 años.  

El estudio señala 

diferencias entre el 

sexting en la 

adolescencia temprana 

y tardía. Los 

adolescentes que 

inician temprano 

enfrentan mayores 

riesgos, comenzando 

antes de volverse 

sexualmente activos y 

mostrando mayor 

propensión a buscar 

terapia debido a 

consecuencias 

negativas. El sexting 

temprano implica más 

presión que el 

practicado al final de la 

adolescencia. 

12 Verrastro et 

al. (2023). 

Sexting, Self-esteem, 

and Social Media: A 

Comparison among 

Frequent, Occasional, 

569 mujeres. Cuestionario de 

salud y 

comportamiento 

sexual. 

 

De acuerdo con este 

estudio, el intercambio de 

mensajes de naturaleza 

sexual podría servir como 

un medio para que las 

Las mujeres mostraron 

una tendencia a 

practicar sexting con 

sus parejas en el 

entorno hogareño, 
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and Non-sexting Italian 

Adolescent Girls. 

Escala de 

Comportamiento de 

Sexting. 

 

Escala 

Multidimensional 

de Autoconcepto. 

 

parejas exploren su 

sexualidad o fomenten el 

empoderamiento e 

identidad sexual en 

adolescentes. Un total de 

71,5% de los participantes 

sextearon, de los cuales el 

37,8% sextearon 

ocasionalmente y el 33,7% 

sextearon frecuentemente.   

impulsadas por el 

deseo de intimidad 

sexual, lo que refleja 

una motivación 

intraindividual. La 

conexión con la pareja, 

las motivaciones 

dentro del individuo y 

una autoestima elevada 

se plantean como 

posibles elementos de 

protección frente a las 

repercusiones adversas 

del intercambio de 

mensajes con 

contenido sexual. 

13 Contreras y 

Herrera 

(2017). 

Sexting practicado por 

adolescentes: Su 

morfología en 

Facebook 

39 adolescentes de 

entre 12 a 17 años. 

Cuestionario de 

Sexo y Tecnología. 

 

Catálogo 

Conductual de 

Skinner. 

Con lo que respecta el 

sexting, los adolescentes 

que más practican son 

aquellos que participan en 

conversaciones a través de 

las redes sociales. Por otro 

lado, este comportamiento 

se facilita debido a  la 

apertura de las redes 

sociales. Las 3 participantes 

indicaron ver imágenes de 

Dentro de los hallazgos 

del estudio se 

observaron solicitudes 

de intercambio de 

fotografías más 

formales, así como 

respuestas que 

reflejaban interés; una 

manera de coquetear 

de los adolescentes.  
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los perfiles y leer blogs de 

otras personas y mandar o 

enviar mensajes de texto, 

una de ellas indicó no 

enviar ni recibir fotos o 

videos en su celular y otra 

de ellas aceptó enviar fotos 

en línea. 

A partir de la observación 

de las 9 conversaciones que 

las tres participantes 

enviaron, se encontró que el 

promedio de mandos 

emitidos en un episodio de 

sexting fue del 15%. 

Estos resultados 

sugieren que el sexting 

entre adolescentes 

incluye una dinámica 

donde la solicitud de 

información o 

actividades, tanto 

explícita como 

implícita, es un rol 

fundamental en la 

interacción. 

14 Aguilar et al. 

(2022). 

Conductas sobre 

sexting en adolescentes 

mexicanos de 

secundaria y 

preparatoria. 

543 participantes. La Escala de 

Conductas sobre 

Sexting (ECS). 

En cuanto a los resultados, 

el 82.1% de los 

adolescentes indicó estar 

familiarizado con el 

concepto de sexting. La 

prevalencia de haber 

practicado sexting en algún 

momento de sus vidas fue 

del 44.6%, con un 

porcentaje mayor entre los 

estudiantes de secundaria, 

alcanzando el 52.2%. 

Con repecto a lo más 

relevante de la 

investigación se 

encontró diferencias 

significativas entre 

hombres y mujeres en 

cuanto a la 

participación real en 

sexting, donde los 

hombres reportaron un 

puntaje más alto.  
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Además, en las 

conductas asociadas al 

sexting, los estudiantes 

de secundaria 

indicaron un mayor 

porcentaje, como hacer 

sexting cuando están 

solos o en casa, 

mientras que los de 

preparatoria mostraron 

en conductas como la 

recepción y respuesta 

de mensajes e 

imágenes en el móvil y 

redes sociales, así 

como la participación 

en intercambio. 

15 Ochoa et al. 

(2019). 

El sexting y su relación 

con los esquemas 

tempranos de 

inadaptación en 

adolescentes. 

609 adolescentes 

de edades entre 

los 15 a 18 años. 

Cuestionario sobre 

sexting.  

 

Young Schema 

Questionnaire Long 

Form. 

El 52,2% de los 

adolescentes indicaron 

haber practicado sexting, 

asimismo, se observó que 

las mujeres practicaban el 

sexting dos veces más que 

los hombres.  

Se destacó que gran 

proporción de adolescentes 

con el 60%, consideraba al 

Los resultados 

presentados arrojan 

que se identificaron 

percepciones y 

comportamientos 

relacionados con el 

sexting, como la 

creencia de que el 

envío de material 

sexual se realizaba 
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sexting como una práctica 

peligrosa. Además, se 

observó que una minoría de 

adolescentes siendo el 40% 

que habían experimentado 

acoso o presión asociado al 

sexting. 

para llamar la atención 

o la seducción.  

 

16 Ayinmoro et 

al. (2020). 

Sexting and other risky 

sexual behaviour 

among female students 

in a Nigerian academic 

institution. 

 

200 jóvenes. La Escala de 

Conductas sobre 

Sexting (ECS). 

En los hallazgos se pudo 

identificar que las 

adolescentes de 18 años 

mostraron una mayor 

posibilidad de participar en 

comportamientos sexuales 

de riesgo a comparación 

con los menores de 18 años. 

Por otro lado, el 76,0% de 

los participantes afirman 

conocer y   practicar el 

sexting, debido a la presión 

de la pareja.  

Se encontró que 

aquellos que enviaban 

contenido sexual a sus 

parejas tenían 2.5 

veces más 

probabilidades de 

participar en conductas 

o comportamientos 

sexuales de alto riesgo.  

Por otro lado, el uso de 

celulares inteligentes 

para fomentar el 

sexting indicó una 

relación significativa 

con el comportamiento 

sexual de riesgo. 

17 Speno y 

Aubrey 

(2019). 

Adolescent Sexting: 

The Roles of Self-

Objectification and 

93 participantes. Cuestionario de 

Trait Self-

Objectification 

(TSO). 

El sexting es una práctica 

común entre adolescentes, 

con una prevalencia del 

67.5%. Se observaron que 

Los resultados 

sugieren que existen 

diferencias notables de 

género en las actitudes 
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Internalization of 

Media Ideals 

 

Subescala de 

Internalización de 

la Escala de 

Actitudes 

Socioculturales 

hacia la Apariencia 

(SATAQ-3)  

los varones predominan 

más en la práctica 

hacia el sexting entre 

adolescentes. Las 

adolescentes mujeres 

mostraron actitudes 

menos positivas hacia 

el sexting en 

comparación con los 

adolescentes varones. 

18 Morelli et al. 

(2016). 

Sexting, psychological 

distress and dating 

violence among 

adolescents and young 

adults. 

1334 

adolescentes. 

La escala de Kinsey 

Cuestionario 

General de Salud. 

Los resultados revelaron 

una alta participación en 

sexting, con el 82.23% de 

los participantes 

admitiendo haberlo 

practicado, destacando la 

recepción y el envío de 

sexts, mientras que solo el 

8.77% informó haberlos 

publicado. Además, se 

relacionó el sexting y  

comportamientos 

problemáticos , como la 

violencia de género y el 

consumo de sustancias. Por 

lo que, estos hallazgos 

indican la prevalencia del 

sexting y sus implicaciones 

en la salud y las relaciones 

Los hombres indican 

ser más propensos a 

participar en el sexting, 

más que las mujeres, 

ya que al ser forzadas 

por su parejas y amigos 

para practicar genera 

presión e inseguridad. 

En relación a 

comportamientos de 

riesgo se destaca que 

los usuarios 

moderados y altos de 

sexting mostraron 

probabilidades a ser 

perpetradores, incluida 

la violencia en línea.  

Asimismo, los 

participantes admiten 
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interpersonales de los 

adolescentes. 

la tendencia a practicar 

sexting y consumir 

sustancias al mismo 

tiempo.  

19 Tavares et al. 

(2019). 

Sexting na 

adolescência: 

percepções dos pais. 

17 padres. La Escala de 

Conductas sobre 

Sexting (ECS).  

Los 22% de participantes 

no conocían el fenómeno 

mediante el término 

sexting, pero informaron 

que era un comportamiento 

común entre los 

adolescentes. Algunos de 

ellos dijeron que ya habían 

estado involucrados en 

sexting pasivo siendo el 

66%. 

Aunque los 

participantes en este 

estudio reconocen que 

el sexting es algo que 

los adolescentes hacen, 

es crucial destacar que 

los padres ven la 

participación de sus 

hijos en este fenómeno 

de manera negativa. A 

pesar de que muchos 

consideran normal que 

los adolescentes 

practiquen sexting, los 

padres no desean este 

comportamiento 

debido a los riesgos 

asociados con la 

posible exposición 

pública. 

20 Bianchi et al. 

(2021). 

Love in Quarantine: 

Sexting, Stress, and 

 1929 adultos 

emergentes de 18 

a 29 años. 

Escala de impacto 

del coronavirus. 

 

Los hallazgos descriptivos 

revelan que la mayoría de 

los participantes (42,4%) 

 El estudio resalta que 

la transición a 

relaciones a larga 
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Coping During the 

COVID-19 Lockdown 

experimentaron una 

transición a una relación a 

distancia durante el 

confinamiento, con un 

aumento significativo en 

sexting experimental. Este 

fenómeno sugiere que el 

sexting se percibió como un 

medio vital para mantener 

la intimidad en situaciones 

de confinamiento, 

especialmente para 

aquellos en relaciones a 

larga distancia. Además, 

aquellos sin pareja (40,4%) 

exhibieron una mayor 

frecuencia de sexting de 

riesgo, señalando la 

búsqueda de contactos 

sexuales durante el período 

de confinamiento. 

distancia durante el 

confinamiento llevó a 

un aumento 

significativo en el 

sexting experimental, 

revelando su función 

como recurso para 

mantener la intimidad 

en circunstancias 

excepcionales. 

Además, los 

participantes sin pareja 

mostraron una mayor 

propensión al sexting 

de riesgo, indicando la 

búsqueda de contactos 

sexuales durante el 

período de 

confinamiento, lo que 

subraya la diversidad 

de motivaciones y 

comportamientos en el 

contexto de la 

pandemia. 

 

21 Mussap et al. 

(2013). 

The Effects of 

Cyberbullying and 

146 participantes 

adultos,  

Encuesta en línea 

de Qualtrics.    

Se confirma que las 

personas transgénero 

Los factores 

estresantes en línea, 
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Non-consensual 

Sexting on Gender 

Minority Stress and 

Psychological 

Functioning in 

Transgender Adults 

 

Medida de 

Resiliencia y Estrés 

de las Minorías de 

Género. 

enfrentan ciberacoso y 

sexting no consensuado en 

línea, experimentando estos 

eventos como estrés de 

minorías de género, lo cual 

está vinculado a la 

ansiedad, depresión y 

estrés. Su prevalencia está 

en aumento, con la 

victimización 

experimentada por niños y 

adolescentes que oscila 

entre el 10% y el 40%, y la 

perpetración por parte de 

niños y adolescentes que 

varía entre el 3% y el 24%. 

La prevalencia tanto de la 

perpetración como de la 

victimización del 

ciberacoso tiende a 

aumentar durante la adultez 

joven. 

 

como el ciberacoso y el 

sexting no 

consensuado, están 

más relacionados con 

la victimización de 

género que con la 

depresión o ansiedad 

en personas 

transgénero . Además, 

se destaca que el 

sexting no 

consensuado no debe 

ser asumido 

simplemente como una 

expresión de 

ciberacoso. 

22 Resset et al. 

(2021). 

Grooming online, 

sexting y problemas 

emocionales en 

adolescentes argentinos 

727 adolescentes. Cuestionario de 

Sexting. 

 

En este estudio con 

adolescentes argentinos, se 

encontró que el 17% 

experimentó solicitaciones, 

El estudio muestra que 

la edad, depresión y 

sexting son factores 

significativos en la 
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Escala de Síntomas 

Psicosomáticos de  

Rosenberg (RPS). 

 

El CDI de Kovacs. 

el 12% interacciones y el 

20% casos de grooming 

online en el último año. 

Estos porcentajes son más 

altos que los encontrados en 

muestras españolas y en 

adolescentes de Estados 

Unidos.  

predicción de 

comportamientos 

como solicitación, 

interacción y grooming 

en jóvenes de 12 a 16 

años. El género tiene 

un impacto mínimo en 

la solicitación. En 

resumen, la edad y 

aspectos emocionales 

y de comportamiento 

online son indicadores 

clave de estos 

comportamientos. 

23 Morillo et al. 

(2023). 

Enviar fotos con 

contenido erótico o 

sexual, ¿riesgoso o 

inofensivo?: validación 

de una escala de sexting 

con estudiantes de 

secundaria en 

Colombia. 

1,362 estudiantes. La Escala de 

Conductas sobre 

Sexting (ECS). 

Se revela que, entre los 

estudiantes, el género 

femenino mostró una ligera 

prevalencia en la 

participación en sexting, 

con un 22.8% indicaron 

haber recibido fotos con 

contenido sexual, seguido 

por el 14.7% que manifestó 

haberlas enviado y el 15.9% 

haberlas reenviado.  

 

En lo que respecta a la 

frecuencia de las 

consecuencias del 

sexting, cerca del 20% 

de los estudiantes 

reconocieron haber 

experimentado acoso, 

sentimientos de 

vergüenza y otras 

repercusiones. 

Los individuos 

menores de 18 años 

tienen mayor 
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probabilidad de 

intercambiar mensajes 

de naturaleza sexual, 

erótica o pornográfica 

por medio de 

dispositivos móviles. 

24 Souza y 

Lordello 

(2023). 

O sexting no brasil: A 

Percepção sobre 

mensagens sexuais. 

41 participantes. Escala de 

Experiencias de 

Envío y Recepción 

de Imágenes 

Sexuales. 

56.1% de los encuestados 

afirmó que esta práctica 

ocurre más entre 

adolescentes y jóvenes 

adultos, y el 19.5% dijo que 

es común solo entre 

adolescentes. Solo tres 

participantes (7.3%) dijeron 

que creen que la práctica es 

más común en la vida 

adulta y tres encuestados 

(7.3%) afirmaron que no 

hay relación entre la edad y 

el intercambio de mensajes. 

Todos los participantes 

reconocenlos riesgos 

asociados con el 

sexting, generalmente 

en términos de género, 

violencia y impactos 

en la salud mental.  

Se observó que los 

participantes poseen 

diversas percepciones 

acerca del sexting, 

desde la percepción de 

que era una práctica 

común y natural hasta 

opiniones negativas 

sobre sus 

implicaciones.  

La mayor parte de los 

participantes había 

experimentado o 

conocía a alguien que 
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había practicado 

sexting, por varios 

motivos, incluyendo 

dinámicas sexuales, 

comportamientos 

compensatorios, 

coerción y aspectos 

contextuales. 

25 Yépez et al. 

(2020). 

Sexting in adolescence: 

The use of technology 

and parental 

supervision. 

613 estudiantes. Sexting Behavior 

Scale. 

Parental 

supervision 

according to the 

adolescent.  

Se identificó que los 

adolescentes en etapas 

tardías de la adolescencia 

indicaron un nivel superior 

de actividad en el uso de 

Internet, teléfono móvil y 

redes sociales, en 

comparación con aquellos 

en etapas intermedias y 

tempranas con un 45% en 

su práctica. 

Además, los participantes 

exhibieron una mayor 

posesión de recursos con el 

66% en el uso de 

tecnológicos y una 

preferencia por 

aplicaciones como 

WhatsApp y Snapchat en 

En los resultados se 

encontró que las 

mujeres reportaron un 

uso más pronunciado 

sexting en 

comparación con los 

varones. 

Los adolescentes 

tardíos percibieron 

menos supervisión 

parental en relación 

con el uso de sus 

dispositivos móviles, 

que sugiere una 

dinámica diferente en 

el control parental. 
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comparación con sus 

contrapartes menos 

involucradas en el sexting.  

26 Jeanfreau et 

al. (2022). 

Personality and 

Sexting: The 

Relationship Between 

Sexting Behaviors, 

Sexting Expectations, 

and the Big Five. 

La muestra es de 

356 individuos. 

Sexual Behavior 

Scale  

 

Big Five Inventory. 

 

Se revela que el sexting es 

más frecuente entre parejas 

que conviven con un 69%, 

seguido de aquellos que 

están en una relación y los 

solteros con un 66%, 

mientras que las personas 

casadas tienden a 

practicarlo menos, 31%. 

Las expectativas acerca el 

sexting influyen en la 

frecuencia con la que se 

lleva a cabo, aquellos con 

expectativas más positivas 

tienen más probabilidades 

de participar en el sexting. 

 

Se sugiere que las 

actitudes hacia el 

sexting pueden tener la 

tendencia de influir en 

el comportamiento de 

las personas y en sus 

relaciones. Esto se lo 

observa en los 

individuos más 

extrovertidos y 

dispuestos a tomar 

riesgos ya que ellos 

pueden ser más 

propensos a participar 

en sexting. 

27 Sesar et al. 

(2019). 

Emotional Competence 

and Sexting among 

University Students. 

440 estudiantes, 

entre 18 y 25 años. 

El Cuestionario de 

Habilidades y 

Competencias 

Emocionales 

(ESCQ) 

Los hombres están más 

involucrados en recibir, 

enviar y publicar contenido 

sexual o provocativo en 

comparación con las 

mujeres con un 71%. 

Se identificó que el 

sexo fue el predictor 

más simportante para 

la participación en el 

sexting, mientras que 

la edad no tuvo un 

impacto relevante. 
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Escala de 

Comportamientos 

Sexting. 

Las personas que no 

participaban en el sexting 

demostraban una mayor 

habilidad para percibir y 

comprender emociones, así 

como una mejor capacidad 

para regular y gestionarlas. 

Asimismo, se 

identificó que la 

regulación emocional 

fue un indicador para el 

envío, recepción y 

publicación de 

contenido sexual, 

mientras que la 

percepción y 

comprensión de 

emociones fue un 

factor predictivo para 

la publicación de este 

tipo de contenido. 

28 Scholes et al. 

(2016). 

Relationships Between 

Sexting, Self-Esteem, 

and Sensation Seeking 

Among Australian 

Young Adults. 

583 adultos 

jóvenes, 466 

mujeres y 117 

hombres. 

Inventory of 

Sensation Seeking.  

 

Rosenberg Self-

Esteem Scale. 

La mitad de la muestra 

refiere haber enviado 

contenido sexual sugerente, 

y alrededor del 30% ha 

compartido el mismo.  

Los participantes que se 

encuentran en una relación 

indicaron mayores 

probabilidades de participar 

en el sexting; destacando el 

género femenino con un 

70%. 

Se encontraron 

relaciones entre la 

autoestima y la 

probabilidad de enviar 

contenido desnudo, así 

como la edad y 

búsqueda de 

sensaciones.  

En cuanto al reenvío de 

contenido no 

consensuados, se 

muestra que la edad y 

la búsqueda de 



68 

 

sensaciones están 

asociadas, mientras 

que la autoestima 

parece estar 

inversamente 

relacionada con ello.  

29 Cornelius et 

al. (2020). 

Consensual Sexting 

among College 

Students: The Interplay 

of Coercion and 

Intimate Partner 

Aggression in 

Perceived 

Consequences of 

Sexting. 

536 estudiantes. Sexual Coercion in 

Intimate 

Relationships 

Scale. 

No existió diferencias 

significativas entre los dos 

géneros en relación a la 

práctica del sexting, la edad 

de inicio y el número de 

personas involucradas en el 

sexting. 

El 94% de los participantes 

han indicado haber enviado 

al menos un sexto en el 

pasado. 

 

Se sugiere que el 

sexting es una 

actividad aceptada y 

practicada entre los 

adultos jóvenes, pero 

también destacan la 

importancia de 

comprender las 

implicaciones y 

consecuencias, en 

relación con la 

coerción en la pareja y 

la victimización de la 

agresión física, sexual 

y psicológica. 

30 Alonso y 

Romero 

(2019). 

Sexting behaviour in 

adolescents:Personality 

predictors and 

psychosocial 

consequences in a one-

year follow-up. 

624 adolescentes. Frequency of 

Sexting 

questionnaire. 

Existe una mayor 

participación de varones en 

el comportamiento de 

sexting que de mujeres 

La prevalencia del 

comportamiento de sexting 

Entre los rasgos de 

personalidad y el 

comportamiento de 

sexting, se indentifico 

relaciones negativas 

entre la apertura, 
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indica que un 39.9% de los 

adolescentes participaron 

en algún tipo de sexting 

durante el primer año del 

estudio, y el 44.4% lo 

hicieron durante el año de 

seguimiento. 

Además, el sexting presenta 

mayores puntajes en 

depresión, impulsividad y 

vulnerabilidad. 

amabilidad y 

responsabilidad. 

 

 

31 Klettke et al. 

(2018). 

Sexting and mental 

health: A study of 

Indian and Australian 

young adults. 

 298 participantes. 

 

Depression, 

Anxiety and Stress 

scale. 

Se identificó diferencias 

entre los participantes 

australianos e indios, los 

australianos indicaron altas 

tasas tanto en el envío como 

en la recepción de 

contenido sexual con el 

69%, en comparación con 

los participantes indios con 

el 31%.  

Tambien existen 

diferencias de género 

dentro de cada país, los 

australianos practican más 

el sexting que los hombres 

indios. 

Los australianos tienen 

una perspectiva más 

abierta hacia el sexting 

en comparación con 

los indios. Esto se 

refleja la influencia de 

factores culturales y 

sociales en los patrones 

de comportamiento de 

sexting. 
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32 Ybarra y 

Mitchell 

(2014). 

“Sexting” and Its 

Relation to Sexual 

Activity and Sexual 

Risk Behavior in a 

National Survey of 

Adolescents. 

5,907 

adolescentes de 13 

a 18 años. 

Center for 

Epidemiologic 

Studies Depression 

Scale. 

Aproximadamente el 7% de 

los adolescentes de 13 a 18 

años indicaron hacer 

participado sexting en el 

último año, con una mayor 

prevalencia en las mujeres. 

Los que mantienen mayor 

participación de sexting, 

tienen la tendencia de 

presentar comportamientos 

sexuales riesgosos, con 

múltiples parejas sexuales. 

Se revela que el sexting 

se relacionaba con 

características 

psicosociales, como la 

sintomatología 

depresiva y uso de 

sustancias; subrayando 

la importancia de 

entender el sexting en 

el contexto de la salud 

sexual y mental de los 

adolescentes. 

33 Quesada et 

al. (2018). 

EL sexteo (sexting) en 

la adolescencia: 

frecuencia y asociación 

con la victimización de 

ciberacoso y violencia 

en el noviazgo. 

Consistió en 303 

adolescentes, con 

edades 

comprendidas 

entre los 14 y 18 

años. 

Cuestionario de 

sexteo. 

 

Cuestionario de 

ciberacoso en el 

noviazgo”  

 

Inventario de 

conflicto en las 

relaciones de 

noviazgo 

adolescentes. 

 

Se encontró que no hubo 

diferencias significativas 

entre los dos géneros en 

cuanto a la participación en 

el sexteo.  

Esto sugiere que el sexteo 

es una actividad en la que 

participan adolescentes de 

ambos sexos de manera 

equitativa. 

El 35.6% de los 

participantes reconoció 

haber practicado sexteo en 

al menos una ocasión. En 

concreto, los porcentajes 

En cuanto a lo más 

destacado se sugiere el 

abordage del sexting 

para prevenir y mitigar 

el acoso en línea y la 

violencia en las 

relaciones 

adolescentes, así como 

de educar a los jóvenes 

sobre la seguridad en 

línea y las relaciones 

saludables. 
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para los diferentes 

comportamientos 

analizados oscilaron entre 

el 5.2%  

34 Brighi et al. 

(2023) 

Prevalence and risk 

factors for 

nonconsensual 

distribution of intimate 

images among Italian 

young adults: 

Implications for 

prevention and 

intervention. 

2047 adultos.  Escala de 

Impulsividad para 

Niños y 

Adolescentes 

(UPPS-P NA).  

 

Escala de 

Experiencias de 

Envío y Recepción 

de Imágenes 

Sexuales.  

El 92.6% de los 

participantes informaron 

haber sido amenazados con 

la difusión de imágenes 

íntimas sin consentimiento. 

La impulsividad se destaco 

con un 55% sugiriendo que 

a puntajes altos de 

impulsividad mayor 

distribución de contenido 

íntimo. 

Se identificaron 

factores de riesgo, 

incluyendo la 

impulsividad y 

amenazas de 

distribución no 

consensuada de 

imágenes íntimas, con 

implicaciones 

negativas para las 

víctimas. 

35 Ojeda et al. 

(2020). 

Sexting en 

adolescentes 

Prevalencia y 

comportamientos 

 

3,314 

adolescentes, 

entre 12 y 16 años.  

Cuestionario de 

Normalización de 

Sexting (NSQ). 

La alta prevalencia de la 

recepción de mensajes 

reenviados y la frecuencia 

superior de 

comportamientos no 

consensuados en el sexting 

con un 51%. 

Los comportamientos 

de sexting más 

frecuentes son la 

recepción y la 

recepción de reenvíos 

(de otras personas). 

36 Monsalve y 

García 

(2021). 

Prevalencia del sexting 

en adultos jóvenes 

universitarios: 

motivación y 

percepción del riesgo. 

288 estudiantes de 

entre 18 y 25 años. 

La Escala de 

Conductas sobre 

Sexting (ECS). 

Los resultados indican una 

sexting es una práctica poco 

frecuente en el día a día de 

los adultos jóvenes, aunque 

el 39,2% declara haberlo 

En contraste con 

ciertos estudios en 

adolescentes que 

indicaban mayores 

prevalencias con la 



72 

 

practicado en alguna 

ocasión. A su vez, señalan 

como la valoración moral y 

la percepción del riesgo son 

dos factores relacionados 

con la frecuencia en la 

práctica de sexting. 

edad, en este estudio en 

la población joven 

adulta revela 

resultados opuestos. 

No se encontró 

diferencias 

significativas en la 

frecuencia, valoración 

moral o percepción de 

riesgo a medida que 

aumenta la edad en la 

población adulta joven.  

37 Gil et al. 

(2020). 

The Phenomenon of 

Sexting among Spanish 

Teenagers: Prevalence, 

Attitudes, Motivations 

and Explanatory 

Variables 

784 adolescente. Escala de 

Conductas de 

Sexting. 

 

Escala de Actitudes 

hacia el Sexting. 

 

Escala de 

Motivaciones para 

el Sexting. 

 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg. 

 

Dentro de los hallazgos se 

identificó que el 24.4% de 

los participantes habían 

participado en sexting en 

algún momento de su vida, 

con una prevalencia mayor 

entre los varones que entre 

las mujeres.  

En relación al envío de 

contenido sexual , el 15.1% 

de la muestra informó 

haberlo hecho, 

principalmente de manera 

esporádica.  

Las principales 

motivaciones para 

particar el sexting son 

el deseo de aumentar el 

grado de intimidad con 

la pareja y recibir 

material explícito del 

otro.  

La mayoría de los 

adolescentes que 

practican sexting lo 

hacen con parejas 

estables, para generar 

confianza e intimidad. 
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 Con respecto a las actitudes 

hacia el sexting, aquellos 

que participaban en esta 

práctica demostraron 

actitudes más favorables 

hacia ella en comparación 

con los que no lo hacían. 

El sexting está 

influenciado por roles 

de género que 

atribuyen a las mujeres 

un papel sumiso, 

mientras que los 

hombres mantienen un 

papel dominante en la 

relación sexual e 

interacción con su 

pareja. 

38 Morales et al. 

(2022). 

Correlación entre 

conductas sobre 

sexting y dependencia 

al móvil en estudiantes 

de enfermería. 

300 estudiantes. 

 

La Escala de 

Conductas sobre 

Sexting (ECS). 

 

Prueba de Nivel de 

Dependencia al 

Móvil. 

En relación con las 

conductas del sexting, 

existe una participación 

significativa entre los 

estudiantes de enfermería, 

con un 64.7% indicando 

haberse involucrado en ella. 

Destacando gran parte la 

participación en hombres, 

con un 70.12%, que en 

mujeres. 

La presencia de  

dependencia al móvil, se 

destaca una incidencia 

significativa de síntomas, 

relacionado con la 

Los hábitos de sexting 

abarcaron diversos 

contextos, desde la 

intimidad y 

comunicaciones con 

parejas actuales o 

potenciales hasta 

interacciones durante 

reuniones o fiestas y 

bajo la influencia de 

alcohol y drogas. 
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abstinencia y control de 

impulsos. 

39 Gámez et al. 

(2017). 

Sexting among Spanish 

adolescents: 

Prevalence and 

personality profiles. 

3,223 

adolescentes. 

Inventario de los 

Cinco Grandes 

(BFI-S). 

 

Cuestionario de 

Sexting. 

La prevalencia de sexting 

fue del 13.5%, iniciando en 

un 3.4% a los 12 años y 

ascendiendo a un 36.1% a 

los 17 años. Aquellos que 

practicaron sexting 

exhibieron rasgos de 

personalidad con una 

mayor extraversión y 

neuroticismo, y 

puntuaciones más bajas en 

conciencia y amabilidad. 

Se destaca la 

prevalencia creciente 

del sexting durante la 

adolescencia y la 

importancia de educar 

a los jóvenes sobre sus 

riesgos y el uso 

responsable de las 

tecnologías. 

40 Olatunde y 

Balogun 

(2017). 

Sexting: Prevalence, 

Predictors, and 

Associated Sexual Risk 

Behaviors among 

Postsecondary School 

Young People in 

Ibadan, Nigeria. 

575 estudiantes. Inventario de los 

Cinco Grandes 

(BFI-S). 

 

Escala de Uso 

Problemático del 

Teléfono Móvil. 

El 20% había enviado 

sexting, el 33,2% lo había 

recibido. El 54% tenía 

puntuaciones altas en 

extraversión y el 46,5% 

mostraba uso problemático 

moderado-severo del 

teléfono. 

El sexting es común 

entre jóvenes y está 

vinculado con el sexo 

masculino y el uso 

problemático del 

teléfono y redes 

sociales. 
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En la tabla 4 se presenta estudios que ofrecen datos significativos acerca de la 

práctica de sexting y de su prevalencia tanto en adolescentes como en adultos. Entre estos, 

se resaltan los siguientes: 

Para Rivera et al. (2018) existe una considerable proporción de sujetos que participan 

en el sexteo incentivados por la percepción de que la práctica es novedosa y actual que 

permite la expresión y exploración sexual, esto igualmente lo destaca Bragado (2021) 

acotando que en la sociedad moderna las personas son impulsadas a prácticas el sexting por 

la revolución de la tecnología y excentricismo, en busca de nuevas manifestaciones sexuales, 

concordando con Verrastro et al. (2023) quienes refieren al sexting como una práctica 

creativa que motiva a los sujetos en su empoderamiento e identidad sexual y Morillo et al. 

(2023) revelan que el sexting es una forma de comunicación íntima en la era digital, lo que 

determina la voluntad para participar en el sexting, percibiéndolo como un medio para el 

juego y seducción. 

Según Chacón et al. (2019) el principal estímulo para el sexteto es la ingesta de 

alcohol y consumo de otras sustancias, esto se debe a que el consumo influye en el 

comportamiento de los adolescentes al disminuir las inhibiciones, incrementar la búsqueda 

de emociones y la poca percepción de riesgos, lo que resaltan Ybarra y Mitchell (2014) que 

las personas mantienen una mayor participación en el sexting debido a la ingesta de 

sustancias; dado que al consumirlas refieren mejorar su interacción social, la búsqueda de 

sensaciones, sin embargo, se presenta desinhibición lo que conlleva a diversas 

consecuencias.  

En base a Alonso et al. (2018) el sexting se practica por diversos motivos como el 

deseo sexual, aburrimiento, diversión, entre otros. No obstante, se identificó que la mayor 

parte de la muestra lo practica con la finalidad de elevar la autoestima o el ego e incluso para 

el incremento de la popularidad, en virtud de ello Scholes at al. (2016) indican que el 

intercambio de contenido sexual contribuye a la búsqueda positiva de sensaciones, 

percepciones y emociones, mejorando las relaciones interpersonales y aumentando el 

autoestima y autoconcepto. 

En función de Rodríguez y Cerros (2021), el sexting es percibido como una actividad 

de riesgo destacando la coacción, burlas y chantajes, acorde con Ochoa et al. (2019) quienes 

percibe al sexting como una práctica peligrosa por las experiencias de acoso y presión. 

Mientras tanto, Morelli et al. (2016) manifiestan que los mensajes íntimos son 

comportamientos problemáticos que provocan la violencia de género, consumo de sustancias 

e implicaciones en la salud y relaciones interpersonales, Garrido et al. (2023) determinaron 

que en ocasiones no se practica el sexting de forma consensuada por lo que existe coerción 

y victimización sexual, disminuyendo el placer y satisfacción como en la publicación 

realizada por Souza y Lordello (2023) donde se destaca que algunos participantes consideran 

al sexting como una práctica natural aunque otros han experimentado al sexting en otros 

términos como la violencia de género, coerción, actitudes compensatorias e impactos en la 

salud mental, de manera similar a estos resultados Cornelius et al. (2020) relacionaron al 

sexting con implicaciones, consecuencias, coerción, victimización y agresión física, sexual 

y psicológica. Por último, Quesada et al. (2018) determinaron que el sexting es una práctica 

asociada con un mayor riesgo de sufrir ciberacoso y violencia. 
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En el estudio de Resset et al. (2021) muestran que la edad, depresión y sexting se 

consideran como factores predisponentes para comportamientos como la solicitación, 

interacción y grooming, lo que coincide con Mussap et al. (2023) describen que el sexting 

sin consentimiento genera eventos como estrés, depresión y ansiedad, de manera similar 

Alonso y Romero (2019) identificaron que a mayor practica del sexting mayor puntaje en 

depresión, impulsividad y vulnerabilidad, como lo confirma Resset (2019) indicando que la 

depresión y la ansiedad fueron predictores del sexting, incluyendo la personalidad y los 

conflictos emocionales, Speno y Aubrey (2019) argumentan que el autoconcepto influye en 

las actitudes y comportamientos del sexteo y esto puede afectar de manera significativa la 

higiene y salud mental en las personas. En correlación, Klettke et al. (2018) sugieren que el 

estrés y la depresión alteran el comportamiento por el envío de sexting, pero varía en base 

al género y contexto cultural. 

Villanueva y Serrano (2019) destacan que el uso de Internet y de redes sociales 

predisponen como riesgo al sexting y sextorsión, con lo que respecta a Contreras y Herrera 

(2017) quienes indican que las conversaciones a través de redes sociales y apertura a las 

mismas facilitan la participación del sexting, Ayinmoro et al. (2020) que el uso de celulares 

inteligentes fomenta al sexting y tienen una relación íntima con el comportamiento sexual 

de riesgo, lo que se ajusta a Quezada y Robles (2021) que afirman que el mal uso de los 

dispositivos móviles y la mala práctica del sexting sin el consentimiento y voluntariedad 

mutua, resultaría en un delito por la filtración de contenido íntimo personal. 

Tavares et al. (2019) subrayan que los padres no presentan preocupación del sexting 

en sí, si no en los riesgos que provoca la práctica, además la baja supervisión es la que 

fomenta la libre y desconocida participación de la misma y que los jóvenes se involucren en 

actividades en líneas riesgosas, aquello que concuerda con Yépez et al. (2020) que a menor 

vigilancia parental se incrementa el uso de dispositivos móviles, redes sociales y utilización 

elevada de sexting. Con un acceso ilimitado a la tecnología los adolescentes se exponen a 

riesgos como ciberacoso, exposición a contenido inapropiado y pérdida de la privacidad. 

Bianchi et al. (2021) resaltan que el sexting mejora la intimidad y mantiene las 

relaciones interpersonales, fortaleciendo la confianza entre parejas al promover una 

comunicación abierta y honesta sobre sus deseos y fantasías, tras haber pasado por un 

confinamiento y pérdida de interacción social, en congruencia con Aguilar et al. (2022) que 

los motivos más comunes de la práctica del sexting fueron la intimidad de pareja, la 

popularidad y la moda, esto se debe a que esta práctica no solo fortalece las relaciones sino 

que también se ha convertido en una práctica popular en la sociedad moderna como una 

expresión normalizada de la sexualidad. 

Según Jeanfreau et al. (2022) el sexting tiene la tendencia a influir en el 

comportamiento de las personas y en sus relaciones interpersonales, observando que los 

individuos más extrovertidos y dispuestos a tomar riesgos son aquellos que son más 

propensos a participar en el sexteo, en acuerdo con Sesar et al. (2019) que identificaron 

diferencias en la regulación emocional y comportamiento de los participantes, donde las 

personas que practicaban el sexting demostraban mayor habilidad para comprender y 

percibir emociones, mientras que los demás que no carecían de estas características, 

finalmente Espín et al. (2017) corroboran que al practicar el sexting existe una afectación en 
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el relacionamiento sexual, generando perjuicios, aislamiento y soledad; que con el tiempo 

podría afectar la salud mental del individuo. 

Por otro lado, se indaga información relevante en base a la prevalencia de la práctica 

del sexting en adolescentes y adultos, destacando que Brighi et al. (2023) refieren que las 

personas más propensas a participar en la distribución de imágenes explícitas son personas 

con altos niveles de impulsividad, los hombres con el 65,7% quienes amenazan de distribuir 

imágenes intimas no consensuadas con implicaciones negativas para las víctimas, por otro 

lado, se identificó que el 60,7% de los practicantes eran adolescentes 15 a 18 años, Morales 

et al. (2022) indican que el sexting es mayormente practicado entre las edades de 18 a 23 

años con un 53,7%, manifestando que la dependencia al celular, la intimidad, interacciones 

durante reuniones o fiestas y bajo la influencia de sustancias, generan síntomas como el bajo 

control de los impulsos, haciendo que las personas envíen imágenes sexuales sin 

consentimiento, de los cuales el 70,12% siendo los varones quienes más realizan el reenvío 

de imágenes explícitas, Olatunde y Balogun (2017) acotan que la practican del sexting es 

más frecuente en mayores de 19 años con un 84,3% cuando existe un uso problemático a las 

redes sociales un factor de riesgo va a ser el expendio de imágenes con un 88,4% en hombres, 

en cuanto al estudio de Gil et al. (2020) se indica que el  30,5% de hombres  habían practicado 

al menos una vez para aumentar el grado de intimidad con la pareja, considerando que los 

roles de género influyen en el sexting, las mujeres tienen un papel sumiso, mientras que los 

hombres un papel dominante, señalando que existe mayor prevalencia en las edades de 14 a 

18 años con un 57,7%; mientras que Gámez et al. (2017) mencionan que la prevalencia fue 

del 3,4% a los 12 años, pero esa cifra aumentó con la edad, llegando al 36,1% a los 17 años; 

por otra parte, la forma más común en la práctica del sexting en los hombres es el envío de 

mensajes con fotografías sexuales de naturaleza propia buscando satisfacer su deseos íntimos 

y fantasías con un 12,1%, mientras que las mujeres con un 9,4%. 

Conforme Monsalve y García (2021) indican que prevalece el sexting en la población 

adulta con un 66,2% entre los 18 a 25 años; el 80,9% de las mujeres frecuentan más en esta 

participación por la presión social pero también ayudando a mantener y fomentar la 

intimidad en relaciones de pareja; señalando como la valoración moral y la percepción del 

riesgo son dos factores asociados con la frecuencia en la práctica de sexting, asimismo Ojeda 

et al. (2020) mencionan que los comportamientos de sexting con más frecuencia son del 

77,7% en edades de 14 a 15 años; donde las mujeres con un 75,8% quienes envían imágenes 

íntimas a sus parejas con el motivo de mejorar la expresión emocional y conexión íntima en 

línea y los hombres quienes hacen mal uso de la práctica con el reenvío no consensuado, 

esto con la finalidad de glorificar su masculinidad. 
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Seguidamente, se presentarán los hallazgos que abordan el segundo objetivo específico de estudio: Determinar los factores de riesgo 

presentes en la práctica del sexting en adolescentes y adultos. 

Tabla 5 Triangulación de resultados de los factores de riesgo asociados a la práctica del sexting en adolescentes y adultos. 

N Autor/es Título     Muestra Instrumento Categoría (Factores de 

Riesgo) 

Aporte 

1 Pacheco et 

al. (2018). 

Diagnóstico de 

utilización de 

Redes sociales: 

factor de riesgo 

para el adolescente. 

 

322 adolescentes 

de 12 

y 15 años. 

 

Cuestionario de 

Evaluación del Uso de 

Redes Sociales y 

Factores de Riesgo en 

Adolescentes 

(CERSFRA).  

El 83% experimentó 

ciberacoso, con una 

tendencia más en el sexo 

femenino. Además, el 

81% recibió material con 

connotación sexual, y el 

72% ha enviado material 

sin consentimiento. 

Los adolescentes destinan 

una gran parte de su tiempo a 

las redes sociales, usándolas 

para entretenimiento en lugar 

de fines académicos. 

Implicando altos niveles de 

riesgo, subrayando la 

importancia de regular el uso 

de la tecnología en el hogar y 

supervisión parental. 

2 Brighi et al. 

(2023) 

Prevalence and risk 

factors for 

nonconsensual 

distribution of 

intimate images 

among Italian 

young adults: 

Implications for 

prevention and 

intervention. 

2047 adultos.  Escala de 

Impulsividad para 

Niños y Adolescentes 

(UPPS-P NA).  

Escala de 

Experiencias de Envío 

y Recepción de 

Imágenes Sexuales.  

El 92.6% de los 

participantes informaron 

haber sido amenazados con 

la difusión de imágenes 

íntimas sin consentimiento. 

La impulsividad se 

destacó con un 55% 

sugiriendo que a 

puntajes altos de 

impulsividad mayor 

distribución de 

contenido íntimo. 

Se identificaron factores de 

riesgo, incluyendo la 

impulsividad y amenazas de 

distribución no consensuada 

de imágenes íntimas, con 

implicaciones negativas para 

las víctimas. 



79 

 

3 Sabater y 

López (2015) 

Factores de Riesgo 

en el Ciberbullying. 

Frecuencia y 

Exposición de los 

Datos Personales 

en Internet. 

400 jóvenes de 

14 a 20 años. 

Cuestionario para 

conocer el uso de los 

medios tecnológicos.  

El 90% de los 

acosadores y víctimas no 

reconocen los riesgos de 

Internet. La probabilidad 

de ciberacoso es más alta 

entre los usuarios 

expertos en TIC y 

aquellos que usan 

intensivamente redes 

sociales y Skype.  

La posesión de medios 

tecnológicos, acceso a 

internet y un mayor nivel de 

solvencia económica fueron 

elementos de riesgo para el 

ciberacoso, tanto en la 

posición de víctima como de 

acosador. 

4 Rojas et al. 

(2021) 

Factores 

relacionados y 

conductas sobre 

sexting en 

estudiantes de 

enfermería en una 

universidad 

pública. 

300 

participantes, 77 

hombres y 223 

mujeres. 

Encuesta de Nivel 

Socioeconómico 

Familiar NSE AMAI. 

(Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía,2016).  

La Escala de 

Conductas Sobre 

Sexting (Sexting 

Behaviors Scale).  

El 63,9% de los 

participantes practican 

sexting con sus parejas, 

el 29,8% lo hace con 

personas que les resultan 

atractivas y el 14,9% lo 

realizan con amigos.  

Respecto a las 

circunstancias, el 13,9% 

de los encuestados lo 

hace bajo la influencia 

del alcohol, y el 3,6% 

mientras consumen 

drogas. 

La mayoría de participantes 

practican sexting por medio 

de redes sociales, con su 

pareja u otras personas y 

reportaron practicarlo 

mayormente durante eventos 

sociales o bajo la influencia 

de alcohol y drogas.  

5 Ruiz et al. 

(2019). 

Factores 

psicológicos 

asociados a la 

25 participantes, 

entre los 20 y los 

30 años. 

Test 16 Factores de 

Personalidad (16 PF). 

El 60% de los jóvenes 

disfruta tanto mandar 

como recibir contenido 

Se identificó que la falta de 

atención afectiva durante la 

infancia y adolescencia, la 
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práctica del sexting 

en jóvenes del 

Departamento de 

Estelí. 

erótico, mientras que el 

30% prefiere solo 

recibirlo. El 90% 

comparte este contenido 

solo con sus parejas, 

mientras que el 10% lo 

hace con amigos/as.  

impulsividad, la necesidad de 

atención y la falta de valores 

morales, predisponen a los 

individuos a participar en el 

sexting como una forma de 

buscar gratificación y 

atención. 

6 Ayala et al. 

(2019) 

Factores 

socioculturales y 

psicológicos en el 

Sexting 

adolescente: Un 

estudio 

transcultural. 

603 

adolescentes, de 

12 a 17 años.  

Encuesta "Sex and 

Tech. 

 

Escala de 

Autoconciencia 

Privada y Pública 

adaptada del "Self-

consciousness Scale 

revised" (SCSR). 

El 67,5% de las 

adolescentes españolas y 

el 50% de los 

adolescentes españoles, 

tienen más 

probabilidades de recibir 

y compartir contenido 

erótico que los 

marroquíes. 

 Los factores de riesgo 

comprenden del país de 

origen y el sexo, las 

adolescentes españolas tenían 

una menor probabilidad de 

participar en sexting que las 

adolescentes marroquíes; 

mientras que los hombres 

tienen una mayor 

probabilidad de participar, 

incluyendo la divulgación de 

contenido sexual no 

consensuado. 

7 Agustina y 

Gómez 

(2016) 

Factores de riesgo 

asociados al 

sexting como 

umbral de diversas 

formas de 

victimización 

Estudio de factores 

149 estudiantes, 

47 hombres y 

102 mujeres. 

Encuesta "Sex and 

Tech". 

  

El 97,9% de los jóvenes 

practican hard sexting, 

mientras que el 2,1% 

practican soft sexting. 

Quienes entablan 

relaciones y socializan 

con sus pares en 

Se identifica que existe una 

tasa relativamente alta de 

comportamientos de sexting 

en jóvenes-adultos donde 

están presentes los siguientes 

factores: bajos estándares de 

privacidad, aprobación de la 
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correlacionados 

con el sexting en 

una muestra 

universitaria. 

entornos carentes de 

estructura y supervisión 

enfrentan un mayor 

riesgo tanto de 

involucrarse en 

conductas delictivas 

como de ser víctimas de 

ellas. 

pornografía y ausencia de 

creencias morales. 

8 Sánchez et 

al. (2024) 

Factores de riesgo 

en el uso del 

teléfono móvil y de 

las redes sociales 

en los estudiantes 

universitarios 

371 estudiantes. Cuestionario Mobile 

Phone Problem Use 

Scale. 

 

El 53.4% y el 35.1% se 

consideraron 

dependientes al teléfono 

móvil y a las redes 

sociales respectivamente 

lo que viene siendo un 

factor de riesgo para el 

uso problemático del 

celular. 

El uso problemático de los 

celulares aumenta la 

probabilidad de efectuar un 

mal uso de los mismos, 

afectando el bienestar 

personal, social y familiar. 

 

9 De la Villa y 

Suárez 

(2016). 

Factores de riesgo 

en el uso 

problemático de 

Internet y del 

teléfono móvil en 

adolescentes 

españoles. 

200 

universitarios. 

Cuestionario de 

Experiencias 

Relacionadas con 

Internet (CERI). 

Cuestionario de 

Experiencias 

Relacionadas con el 

Móvil (CERM). 

 

El 19% de los 

participantes en el 

estudio experimenta 

dificultades vinculadas a 

conflictos 

intrapersonales en el uso 

de Internet, mientras que 

un 18,4% enfrenta 

problemas asociados con 

el uso compulsivo. 

La vulnerabilidad asociada al 

uso desadaptativo de las 

TICS en la adolescencia se 

considera un factor de riesgo, 

quienes están familiarizados 

con estas tecnologías; tienden 

a buscar nuevas sensaciones, 

lo que los hace más 

receptivos a un amplio 

espectro de actividades 
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Escala de Uso 

Problemático y 

Generalizado de 

Internet (GPIUS2). 

relacionadas, como el 

sexting, 

 

10 Blandón 

(2023) 

Factores de riesgo 

en la privacidad de 

datos personales en 

Internet. 

357 personas.  El 83% de los 

encuestados consideran 

que las redes sociales no 

son seguras, la población 

joven comparte 

información sensible 

como fotos (90%), 

videos (89%) en redes 

sociales sin considerar 

las posibles 

consecuencias y 

peligros. 

Un elemento de riesgo 

implica evaluar las 

estrategias utilizadas para 

proteger la privacidad en 

Internet. Tanto la población 

más joven como la adulta 

indican la adopción de 

medidas de seguridad y la 

abstención de compartir 

información sensible. 

11 Howard et al. 

(2023) 

Sexting Among 

Australian 

Adolescents: Risk 

and Protective 

Factors. 

1311 

adolescentes. 

Encuesta Juvenil de 

Comunidades que se 

Cuidan. 

 

Cuestionario Corto de 

Humor y 

Sentimientos. 

El 11.7% de los 

participantes enviaron 

sexts, con factores como 

mayor edad, actividad 

sexual previa, consumo 

de sustancias, y conflicto 

parental aumentando la 

probabilidad. 

El control excesivo de los 

padres y el conflicto familiar, 

es un factor de riesgo que 

genera una mayor 

probabilidad de enviar fotos 

no consensuadas en algún 

momento.  
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12 Narvaja 

(2019) 

Sexting: 

percepciones de 

estudiantes 

tucumanos sobre 

motivaciones y 

riesgos. 

659 estudiantes. Encuesta "Sex and 

Tech. 

 

Cuestionario de 

Cibervictimización. 

En relación al ciberacoso 

sexual, el 34,1% de la 

muestra reportó acoso 

repetido. El 55,2% de los 

acosados lo fue por 

desconocidos y el 13,7% 

se sintió presionado para 

enviar contenido íntimo. 

Los participantes comparten 

contenido sexual en redes 

sociales para obtener 

reconocimiento social y 

popularidad. Los factores de 

riesgos asociados con el daño 

a la reputación, problemas 

futuros y la posibilidad de 

coerción sexual por medio 

del internet. 
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Ena Tabla 5 se demuestran las investigaciones científicas revisados que aportan 

información relevante en base a los factores de riesgo asociados al sexting en adolescentes 

y adultos, entre ellos se destacan los siguientes: 

Pacheco et al. (2018) refieren que altos niveles de uso de redes sociales en 

adolescentes en conductas como el sexting, conlleva a riesgos como el ciberacoso y mal uso 

de la tecnología, de igual manera, Sabater y López (2015) manifiestan que el poseer 

dispositivos electrónicos y el fácil acceso a internet son factores de riesgo para el ciberacoso, 

sexting y grooming, por su parte Sánchez et al. (2024) señalan que el uso problemático de 

redes sociales y dispositivos generan dependencia siendo un factor de riesgo presente y 

conforme a De la Villa y Suárez (2016) expresan que el uso desadaptativo de las tics se 

considera un factor de riesgo debido a que tienden a buscar nuevas sensaciones, explorando 

su sexualidad. 

Brighi et al. (2023) manifiestan que las personas con puntajes altos de impulsividad 

son más propensas a participar en el sexting y en la distribución no consensuada de imágenes 

íntimas, esto puede ser debido a la toma de decisiones inmediatas y la búsqueda de 

gratificación, de igual modo Ruiz et al. (2019) sostienen que la falta de atención, la 

impulsividad, falta de valores predisponen a los individuos a practicar el sexting como una 

forma de buscar atención y obtener una sensación temporal de excitación y validación.  

Conforme a Rojas et al. (2021) el consumo de sustancias, la promiscuidad y factores 

psicosociales influyen en la práctica del sexting. Entre estos factores, el nivel 

socioeconómico es un papel importante, destacando el acceso a internet y uso de dispositivos 

digitales.  Por otra parte, Ayala et al. (2019) sugieren que la práctica del sexting puede variar 

en cuestión de los factores psicosocioculturales, siendo el riesgo más destacado la 

divulgación de contenido sexual no consensuado, en relación con los comportamientos de 

sexting estos se comprenden del país de origen y el sexo. Se encontró que las adolescentes 

españolas tenían una menor probabilidad de participar en sexting que las adolescentes 

marroquíes; mientras que los hombres tienen una mayor probabilidad de participar en 

sexting que las mujeres. Agustina y Gómez (2016) encontraron que los jóvenes que tienden 

a entablar relaciones y socializar con sus pares en entornos carentes de estructura y 

supervisión enfrentan un mayor riesgo tanto de involucrarse en sexting y divulgación de 

imágenes sexuales, lo que contrasta con lo mencionado por Howard et al. (2023) aquellos 

con factores de riesgo familiares, como el control excesivo de los padres, falta de atención y 

el conflicto familiar tenían una mayor probabilidad de haber enviado fotos en algún 

momento. 

Para Narvaja (2019) los participantes comparten contenido sexual en redes sociales 

para obtener reconocimiento social y popularidad.  Además, existe la preocupación por los 

factores de riesgos asociados con el daño a la reputación, problemas futuros y la posibilidad 

de coerción sexual por medio del internet; las mujeres informaron haber experimentado 

acoso sexual en línea e indicado sentirse presionadas por compartir contenido sexual en línea 

por desconocidos, lo que coincide con Blandón (2023) que los participantes comparten 



85 

 

información personal sensible en redes sociales sin considerar las posibles consecuencias y 

peligros, a menudo esto se observa en la divulgación de contenido íntimo, robo de identidad, 

acoso cibernético, manipulación y explotación. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Con la práctica del sexting se encuentran varios factores de riesgo, abarcando el 

ciberacoso, ciberbullying, grooming, sextorsión, complicaciones legales, 

estigmatización cultural y aspectos generacionales. Por otra parte, esta práctica es 

motivada por la búsqueda de gratificación personal como la exploración de la 

sexualidad y la intimidad. Adicionalmente, en algunos casos la mala práctica genera 

consecuencias como la coerción, violencia y victimización, sin embargo, existen 

aspectos positivos como el rechazo al tabú, deseo sexual, confianza y autoestima.   

•  Los motivos para la práctica del sexting son la curiosidad, la alta autoestima, el uso 

de redes sociales y dispositivos electrónicos, el consumo de sustancias violencia, 

menor supervisión parental, libertinaje y riesgos En cuanto a la prevalencia del 

sexting se presenta un alto índice de participación en adolescentes más que en 

adultos, en donde existen diferencias significativas en cuanto a la frecuencia y 

motivación de la práctica en ambos géneros. Los varones tienden a practicar más el 

sexting debido al control en la relación, placer y satisfacción sexual y la divulgación 

no consensuada del contenido íntimo. Sin embargo, aunque las mujeres no presenten 

la misma tasa de prevalencia, si existe una participación significativa del sexting 

motivadas por la presión social, la búsqueda de aprobación, el deseo de mantener la 

intimidad de pareja y las expectativas culturales como la sumisión.  

• El sexting se ve influenciada por la búsqueda de popularidad, la influencia de los 

pares y presión social en donde se derivan los factores socioeconómicos y 

socioculturales; el impacto negativo del estado mental y emocional al jugar un papel 

clave en él fenómeno del sexting. Destacando factores de riesgo como el uso 

incorrecto de las redes sociales como el ciberacoso, grooming, cyberbullying y 

sextorsión; así también como implicaciones legales, repercusiones psicológicas y la 

interferencia en las relaciones interpersonales. 

 

Recomendaciones 

• Impulsar la ejecución de investigaciones más amplias acerca del sexting, en donde 

se abarquen diversas poblaciones y contextos culturales. Estos estudios 

proporcionarán una comprensión más profunda acerca de las motivaciones 

comportamientos y actitudes asociados con el sexting, así como los factores de riesgo 

y los impactos psicológicos, sociales y legales. 

• Es necesario realizar campañas de psicoeducación para la prevención de factores de 

riesgo ya que esta variable puede ser el desencadenante de trastornos emocionales y 

psicológicos además de darle la importancia necesaria a la educación sexual y no 

verla como un tema tabú para así procurar el bienestar de la salud mental de los 

adolescentes y adultos. 

• Es importante que se realicen revisiones regulares del sexting y otras prácticas 

sexuales que pueden afectar al bienestar de los adolescentes y adultos, como también 

se proporcionen capacitaciones a padres, cuidadores, autoridades y docentes que 
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puedan identificar indicios de advertencia y reporten de manera oportuna la mala 

práctica del sexting a las autoridades correspondientes. 

• Es indispensable promover el respeto y consentimiento en las relaciones 

interpersonales, en la virtualidad y presencialidad; realizando campañas periódicas 

de concientización. Enseñando valores y principios antes de compartir material 

íntimo y sobre todo el respeto de los límites y deseos de los demás. El cultivar una 

sociedad donde la consideración y respeto sean aspectos básicos de la socialización, 

generado un ambiente saludable y seguro. 
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