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2. Descripción 

La tesis da cuenta de un proceso investigativo de carácter cualitativo realizado en la institución 

educativa Santiago Pérez del municipio de Zipaquirá. El cual aborda las representaciones sociales 

que construyen los adolescentes de grados 10° y 11° sobre el sexting y su nivel de asociación con 

una necesidad de aprobación social.  Por lo que, indaga sobre las representaciones sociales que 

construyen los adolescentes frente al intercambio de mensajes o imágenes con contenidos 

provocativos. El escrito presenta el escaso estudio del fenómeno que se ha realizado en 

Colombia, teniendo en cuenta que desde los 5 años se realizan los primeros acercamientos al uso 

de dispositivos electrónicos.  

Se hace uso de dos instrumentos para la recolección de datos que son: 1. Escala de Conductas 

sobre Sexting la cual fue desarrollada por Chacón, Romero, Aragón & Caurcel en 2016 y 2. 

Discursos obtenidos en el grupo focal. Los resultados fueron sometidos a un proceso de 

triangulación. Finaliza con una sección que agrupa las conclusiones en las que se da respuesta a 

cada uno de los objetivos de investigación y una sección de recomendaciones al establecimiento 

educativo para mitigar la aparición del fenómeno del sexting en los adolescentes. 
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4.  Contenidos  

Este trabajo presenta en su primer capítulo el planteamiento del problema, donde se toma como 

base las revisiones bibliográficas relacionadas con el estudio del sexting en adolescentes, se 

exponen las razones de la investigación y su relevancia. 

Se propone como objetivo general: Valorar las representaciones sociales que construyen los 

estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa Santiago Pérez del municipio de 

Zipaquirá en torno al sexting, y su nivel de asociación con una necesidad de aprobación social. La 

consecución de este objetivo se alcanza mediante el desarrollo de los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Determinar el conjunto de representaciones sociales que elaboran los estudiantes de 

los grados 10° y 11° de la institución educativa Santiago Pérez con relación a la 

práctica del sexting. 

2. Identificar la presencia de una necesidad de aprobación social en las conductas de 

sexting que realizan los estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa 

Santiago Pérez.  

3. Conocer las motivaciones subyacentes que conlleva a que los estudiantes de los grados 

10° y 11° de la institución educativa Santiago Pérez realicen prácticas de sexting.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico enfocado en: 

- Representaciones sociales: al hacer un abordaje de su definición y delimitación para el 

presente trabajo 

- Tecnologías de la información y las comunicaciones: en donde se profundiza en sus 

características, la vinculación que se ha realizado en los procesos de aprendizaje, así como 

el uso ético de los espacios virtuales. 
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- Sexting: se presenta el devenir histórico del concepto junto con una revisión de los riesgos 

asociados a su realización. 

- Necesidad de aprobación social: se revisa las diferentes aproximaciones hechas por los 

autores frente al tema y la forma en la que modula la conducta de los individuos. 

El tercer capítulo está dedicado a exponer la metodología de la investigación, en donde se define 

el enfoque que se adoptó para abordar el fenómeno del sexting en los estudiantes de los grados 10° 

y 11° de la IEM Santiago Pérez, se explica el proceso de selección de instrumentos y los criterios 

utilizados asegurar su validez. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos por la Encuesta de conductas sobre 

sexting de Chacón et al (2016) y el grupo focal, en este apartado se hace especial énfasis en el 

análisis de la información recolectada.  

de estos. 

El quinto capítulo desarrolla las conclusiones derivadas del proceso de investigación, se da 

respuesta a los objetivos de investigación planteados y se genera un apartado de recomendaciones 

para el establecimiento educativo para ayudar a mitigar la aparición del sexting en los adolescentes. 

1. Método de investigación 

El presente estudio se encuentra fundamentado en el enfoque cualitativo, particularmente hace 

uso de la investigación interpretativa, la cual se caracteriza por intentar dilucidar la forma en la 

que las personas construyen una realidad de manera social. Esto obedece a que busca valorar las 

representaciones sociales que elaboran los estudiantes en torno al sexting, y su nivel de 

asociación con una necesidad de aprobación social al indagar los significados sobre el sexting que 

son generados por los estudiantes de grados 10° y 11° de la IEM Santiago Pérez, mediante dos 

instrumentos: 1. La escala de conductas sobre sexting desarrollada por Chacón et. Al (2016) y, 2. 

Un grupo focal, desde el paradigma interpretativo en el cual el análisis científico de observación 

se mezcla con el discurso construido por los participantes en relación con la actividad de 

mantener intercambios de contenidos insinuantes mediante dispositivos electrónicos. Para el 

análisis de los resultados se usó el programa estadístico SPSS y la técnica de análisis de 

contenido para luego ser sometidos a un proceso de triangulación y encontrar puntos de 

convergencia que permitieran la interpretación del fenómeno estudiado. 

2.  Principales resultados de la investigación 

En el marco del presente estudio se identificó que el 63,6% de la población ha recibido en su 

móvil por lo menos una vez mensajes de texto con contenido insinuante o sexual, frente al 36,4 % 

que manifiesta nunca haber obtenido este tipo de contenidos. Por su parte, el 51,7% de los 

participantes asegura haber sido receptor por lo menos en una ocasión de imágenes provocativas 

o insinuantes en su móvil; igualmente, el 51,7 % ha recibido por lo menos una vez imágenes con 

estas mismas características mediante redes sociales o e-mail. Los resultados revelan que los 

jóvenes tienen una alta probabilidad de recibir contenidos de tipo sexual como consecuencia de 

las interacciones que establecen en los espacios virtuales. 

Los adolescentes tienen una mayor probabilidad de recibir contenidos insinuantes por parte de 

terceros respecto a generarlos, lo que se reafirma en discursos como: “pues tanto el hombre como 

la mujer envían ese tipo de contenido por, por cuestión de su pareja, o sea, no es que tomen la 

iniciativa de ay, mira, no sé, amor que me tomé una foto desnuda y te la quiero enviar, si no, es 

más porque la otra persona se la pide” (L, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

Existen ciertas situaciones en las que aparece el sexting como una consecuencia de una necesidad 

de aprobación social, de manera específica, algunos jóvenes pueden acceder a mantener este tipo 

de intercambios con el objetivo de evitar altercados en la relación de pareja. En otras 

circunstancias la necesidad de aprobación social puede inducir a un adolescente a publicar 

material insinuante en redes sociales ya que considera que al hacerlo será valorado por otros, 

captará su atención y podrá establecer contacto, lo que como consecuencia generará en el joven 

un sentimiento de pertenencia y aceptación. 
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La escuela puede fortalecer el autoconcepto en los adolescentes con el fin de disminuir el número 

de situaciones en las que un joven termina realizando este tipo de intercambios por una necesidad 

de agradar a otras personas, por miedo a ser rechazado o evitar conflictos. De igual forma, puede 

contribuir con estrategias preventivas destinadas a tratar las dinámicas de las relaciones en la 

adolescencia, especificando a los estudiantes que los sentimientos de confidencialidad y cercanía 

que se experimentan pueden verse afectados por el paso del tiempo o situaciones adversas. En 

este sentido se propone favorecer la capacidad de reflexión en los educandos y capacitar en temas 

relacionados con la toma de decisiones. 

Elaborado por: Andrés Ricardo Avellaneda Sánchez 

Revisado por: Jorge Alexander Ortiz Bernal 
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Introducción 

El presente texto recopila cada una de las fases del proceso investigativo realizado en 

la institución educativa Santiago Pérez del municipio de Zipaquirá sobre la forma en que se 

manifiesta el fenómeno del sexting en los estudiantes de grados 10° y 11° y su grado de 

asociación con una necesidad de aprobación social. En este sentido, se parte de una 

presentación de antecedentes que sirven como sustento para el desarrollo del trabajo, en 

donde se enfatiza el escaso abordaje que se ha realizado a nivel nacional sobre este 

fenómeno. 

Se realiza una contextualización en la que se refleja la necesidad de comprender la 

manera en que se manifiesta el intercambio de mensajes o imágenes con contenidos 

provocativos en los jóvenes del establecimiento formativo, puesto que se ha evidenciado un 

aumento en el número de casos atendidos por el área de orientación escolar en los que los 

menores participantes han presentado algún tipo de afectación a nivel personal como 

resultado de la divulgación de este tipo de material, lo cual se complementa con algunas 

cifras relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos por parte de los adolescentes.   

Una parte del escrito recopila toda la información relacionada con el planteamiento del 

problema de investigación, en el que se busca conocer las representaciones sociales que 

construyen los adolescentes en torno al sexting y su relación con una necesidad de aprobación 

social.  

Posteriormente, se encuentra un apartado que contempla todo el cuerpo de 

conocimientos que se ha desarrollado en cada una de las temáticas que convergen en el 

presente estudio por lo que se establecen las definiciones y características de elementos 

esenciales como lo son: las representaciones sociales, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, su vinculación con los entornos escolares, así como el uso ético de este tipo 

de tecnologías, el 
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 concepto de sexting y su devenir histórico a partir de los avances en la tecnología, los riesgos 

asociados al intercambio de material provocativo y los abordajes de lo que sé considera una 

necesidad de aprobación social. 

Se destina una sección para especificar la estructura metodológica utilizada dentro de 

la investigación, así como los referentes teóricos que sustentan dicha elección, con lo que se 

abre paso a la descripción del proceso referente a la selección y desarrollo de los 

instrumentos para la recolección de información, que tiene como base las categorías 

formuladas en el ejercicio investigativo y se detallan los métodos para el análisis de los 

resultados. 

La secuencia continúa con un fragmento destinado a presentar el proceso de análisis 

de la información obtenida de la aplicación de los instrumentos: 1. Escala de Conductas sobre 

Sexting (ESC) y 2. Discursos presentes en el grupo focal. Se finaliza con una sección que 

agrupa las conclusiones que brindan respuesta a cada uno de los objetivos propuestos en la 

investigación, se postulan algunos aspectos que se pueden profundizar en futuros estudios, 

junto con una serie de recomendaciones al establecimiento educativo para mitigar la 

aparición del fenómeno del sexting en los adolescentes. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Este apartado se hace referencia a la literatura científica desarrollada a nivel 

internacional y nacional en relación con el fenómeno del sexting y refleja los avances que se 

han realizado al respecto. Al mismo tiempo aporta conocimiento enriquecedor para el 

presente trabajo investigativo. Para cumplir con este propósito, se realizó el análisis de 

artículos científicos en revistas indexadas e investigaciones de maestría en los niveles 

previamente mencionados.  

El trabajo desarrollado por Chacón, Romero, Aragón & Caurcel en 2016 sobre 

“Construcción y validación de la escala de conductas sobre sexting (ECS)” consiste en un 

proceso de validación y construcción de una escala para la medición de conductas 

relacionadas con el sexting en la población española. Los investigadores tomaron como base 

la sexting behavior scale (SBS) desarrollada por Dir en 2012, y a partir de esta construyeron 

un instrumento al que denominaron: encuesta de conductas sobre sexting (ECS), para detectar 

y evaluar este tipo de actuaciones de forma rigurosa. La ECS constó con un total de 32 ítems 

en su prueba piloto con un grupo de 110 estudiantes universitarios de edades entre los 18 y 24 

años. Posteriormente, se redujo el número de ítems de la escala a un total de 29 para 

aumentar su validez y confiabilidad. La ECS es un instrumento de medición de conductas 

relacionadas con el sexting que se caracteriza por contener preguntas tipo Likert (Chacón et 

al, 2016).  

La ECS se empleó con una muestra de 985 estudiantes universitarios españoles con 

edades comprendidas entre los 18 y 24 años. Los resultados fueron examinados mediante 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio para determinar la relación entre los diferentes 
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ítems de la escala con lo que se obtuvo una buena consistencia interna. La escala permite 

evaluar tres factores latentes correlacionados: 1. disposición activa hacia el sexting, 2. 

participación real en sexting 3. expresión emocional en sexting (Chacón et al, 2016). Por otra 

parte, los autores refieren que la validez del instrumento es aplicable a población que convive 

en el ámbito rural y urbano, ya que, el 59,6% de la muestra a la cual se le aplicó esta escala 

pertenece al entorno rural. La ECS es un instrumento de aplicación rápido y sencillo que 

permite medir la aparición de conductas relacionadas con el sexting y la frecuencia con la 

cual se produce, por lo que, puede utilizarse para prevenir o mitigar la aparición de este tipo 

de comportamientos y así evitar o reducir situaciones de desequilibrio emocional, acoso 

escolar, entre otras. 

El estudio realizado por Rodríguez, Alonso, Lameiras y Faílde en 2018 sobre “Del 

sexting al cibercontrol en las relaciones de pareja de adolescentes españoles: análisis de sus 

argumentos” se enfoca en profundizar este fenómeno desde las dinámicas de violencia digital 

que pueden surgir al interior de las relaciones de pareja en los adolescentes. La investigación 

tomó como base el análisis de los comportamientos de sexting, las estrategias utilizadas, los 

motivos y las consecuencias de las conductas de sexting, en relación con el género y el lugar 

de procedencia. El estudio hizo uso de una metodología de carácter cualitativo en la que se 

conformaron 20 grupos de discusión con un total de 222 adolescentes de edades entre los 14 

y 18 años. Los investigadores desarrollaron un guion semiestructurado de preguntas ad hoc 

las cuales se adaptaron del trabajo realizado por Walker en 2013 en su publicación “sexting 

young woman's and views on its nature and origins” (Rodríguez et al, 2018).  

Para el análisis del discurso se utilizó el programa ATLAS.ti., de manera 

complementaria, se hizo un estudio naturalista a partir de las palabras y expresiones que se 

dieron en las sesiones, por lo que, se tuvo en cuenta los parámetros de: 1. exhaustividad al 
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categorizar los contenidos 2. exclusividad al enfocar una idea en particular con una categoría, 

3. semi-inducción para obtener una codificación precisa de acuerdo con las frases o 

expresiones usadas por los adolescentes, 4. pertinencia de categoría al analizar su adecuación 

a la misma y, 5. objetividad cruzando las codificaciones y categorizaciones entre los 

miembros del equipo investigativo. 

El trabajo permite concluir que la violencia de control por medio de herramientas 

digitales se ejerce de manera bidireccional, sin embargo, las mujeres son quiénes más 

describen ser víctimas de este tipo de situaciones. Los resultados muestran que los 

comportamientos de sexting en adolescentes aparecen en diferentes contextos incluyendo la 

relación de pareja, además resalta que es en esta condición en la que las mujeres son 

afectadas de forma negativa en mayor medida. A partir del análisis se determina que el 

sexting se ha ido posicionando como una nueva forma de comunicación para el 

establecimiento de relaciones interpersonales en línea con connotaciones de carácter sexual, 

por lo que, su aparición se ha ido normalizando entre los jóvenes, lo que ha derivado en un 

aumento en las actitudes positivas hacia esta práctica (Rodríguez et al, 2018). El estudio 

permite identificar la manera en que el sexting se ha convertido en una dinámica normalizada 

dentro de la población juvenil, por lo que, este grupo manifiesta una mayor inclinación hacia 

la realización de este tipo de prácticas como resultado de percibirlas como algo común y 

relacionarlas con comportamientos esperables en el mantenimiento de una relación afectiva.  

La investigación de Gutiérrez en 2014 sobre “Ciberbullying y sexting percepción y 

propuestas de estudiantes universitarios”, aborda la percepción que tienen los jóvenes 

universitarios con relación al ciberbullying y el sexting en dos fases. La primera se trató de 

una investigación documental para delimitar los dos fenómenos e identificar acciones o 

programas enfocados a la atención del ciberbullying y del sexting. La segunda fase se basó en 
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la creación de foros de discusión virtual para la participación de los jóvenes universitarios, se 

contó con la participación de 71 estudiantes con edades entre los 18 y 23 años. El espacio 

para la contribución en los foros comprendió un período de 2 meses y fueron habilitados en la 

plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las preguntas orientadoras que 

utilizaron los investigadores abordaron aspectos relacionados con: 1. opiniones presentes en 

los estudiantes sobre ciberbullying y sexting, 2. experiencias o casos relacionados con 

ciberbullying y sexting, 3. propuestas dirigidas hacia la prevención del ciberbullying o el 

sexting (Gutiérrez, 2014).  

La interpretación de los escritos desarrollados por los estudiantes se realizó por medio 

del análisis del discurso y se hizo uso de las categorías: 1. opiniones 2. experiencias 3. 

propuestas. De acuerdo con la información recabada se concluye que la aparición de los 

fenómenos de ciberbullying y sexting surge de manera concomitante con la expansión que 

han presentado las tecnologías de la información y las comunicaciones, producto del 

incremento en el acceso a entornos virtuales. En cuanto a los argumentos expuestos por los 

estudiantes universitarios en relación con los motivos que pueden llevar a un menor a verse 

involucrado en situaciones de sexting, la investigación muestra que este grupo de población 

lo vincula con dinámicas familiares en las que concurre un desgaste en la convivencia, 

dificultades de comunicación o precarios vínculos en el hogar (Gutiérrez, 2014).  

El estudio deja en evidencia que los estudiantes universitarios reconocen la influencia 

que ejercen ciertos estándares impuestos desde los medios de comunicación en la aparición 

de conductas de sexting, por lo que, admiten la necesidad de realizar labores a nivel 

preventivo que permitan a los jóvenes tomar mejores decisiones. Por otra parte, los 

participantes de la investigación conocen una amplia variedad de casos relacionados con las 

dinámicas de sexting y ciberbullying, sin embargo, no ocurre lo mismo en relación con los 
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programas desarrollados hacia la atención y prevención de estas dinámicas, lo que refleja que 

el grado de difusión de los proyectos no ha generado el impacto esperado en la población 

objetivo.  

La investigación de Espín, Campoverde, Forero y Paredes en 2017 sobre “Sexting en 

los adolescentes, ¿influye en su relacionamiento social?”, se enfocó en investigar la 

influencia que ejerce el sexting en el relacionamiento social de los adolescentes. Por lo que, 

se aplicó una encuesta con 23 ítems dirigidos a conocer la percepción de los jóvenes en 

cuanto a la importancia de las redes sociales y el grado de incidencia de sexting en una 

población de 110 estudiantes entre los 14 y 18 años de la unidad educativa Domingo Savio de 

Guayaquil Ecuador. El estudio encontró que los jóvenes consideran las relaciones sociales 

como un componente muy importante de su vida, ya que, piensan que deben estar en 

frecuente interacción con los demás. De igual forma, para este grupo el sexting puede llegar a 

afectar sus relaciones sociales al incidir negativamente en los vínculos que mantienen con sus 

amigos. Por otra parte, el estudio asocia el inicio de este tipo de prácticas a situaciones 

relacionadas con: curiosidad, solicitud de una pareja sentimental o petición de una persona 

hacia la que se sienten atracción. El estudio muestra que los adolescentes mantienen 

dinámicas de intercambio de contenidos de carácter sexual como consecuencia de los 

requerimientos que reciben de terceros y resalta que para las personas entrevistadas es muy 

importante el relacionamiento social (Espín et al, 2017). 

La investigación deja en evidencia la existencia de cierto grado de coerción que hace 

que los individuos sigan ejerciendo conductas de sexting y, por otra parte, identifica la 

propensión a ceder ante este tipo de solicitudes cuando el adolescente presenta interés por un 

tercero.  
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A nivel nacional se encuentra la tesis de maestría elaborada por Rojas en 2019 titulada 

“Sexting incidencia de los teléfonos inteligentes en la sexualidad de los universitarios”, la 

cual busca determinar las características de mediatización de la sexualidad a través de 

teléfonos inteligentes y su relación con el riesgo de participar en sexting, en una población de 

592 estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó.  Por lo que, se aplicó un instrumento 

de consulta con 48 variables asociadas al uso de los teléfonos inteligentes. La investigación 

arrojó que 59,8% de los encuestados presentan prácticas relacionadas con el sexting y el 

49,3% asegura haber recibido solicitudes de fotografías eróticas, a lo que el 30% aceptó 

dichas peticiones (Rojas, 2019).  

El estudio refleja que el 66,5% de los hombres realizan sexting frente al 34,3% de las 

mujeres. Por otra parte, la tenencia de un autorretrato erótico hace a la persona más propensa 

a participar en sexting, lo que, al mismo tiempo, constituye una situación de riesgo porque 

existe la posibilidad que el material sea hurtado o compartido sin la autorización de la 

persona que lo creó. El autor sostiene que poseer autorretratos sensuales propicia condiciones 

y percepciones de una alta aprobación de las conductas relacionadas con el sexting, lo que 

eventualmente puede llevar a un individuo a realizarlo (Rojas, 2019).  

En relación con el uso de la tecnología el análisis muestra que el 80,6% de los 

encuestados refieren que sus celulares funcionan como un medio para fortalecer las 

relaciones sentimentales, sin embargo, sólo el 8% acepta tomarse fotos con este dispositivo 

con el fin de despertar interés, afecto o aprecio por terceros. En este sentido, el autor 

concluye que la práctica del sexting se encuentra relacionada de manera positiva con la 

percepción de seguridad que se posee sobre la tenencia de un teléfono inteligente y, al mismo 

tiempo, sobre la concepción de que este facilita la consolidación y el fortalecimiento de una 

relación sentimental (Rojas, 2019).  Este estudio, abre camino hacia la exploración de 
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percepciones relacionadas con el fortalecimiento de los vínculos sentimentales por medio de 

herramientas tecnológicas y, por consiguiente, deja entrever los cambios que puede presentar 

el establecimiento de relaciones sentimentales en la actualidad como consecuencia de la 

mediatización derivada del uso de dispositivos electrónicos. 

La revisión de los antecedentes permite evidenciar que el abordaje del sexting en el 

contexto colombiano ha sido escaso, puesto que, países como España han desarrollado 

grandes esfuerzos para comprender esta dinámica desde diferentes perspectivas. De esta 

manera, se hace aún más clara la necesidad de comprender la forma en la que se experimenta 

este fenómeno en el contexto nacional e indagar sobre cuáles son las representaciones 

sociales que los adolescentes construyen que favorecen el intercambio de contenidos erótico 

mediante dispositivos electrónicos. De igual manera, se hace necesario indagar sobre el rol 

que ejercen los pares en el establecimiento de interacciones sociales en las que ocurre el 

sexting. 

1.2 Planteamiento del problema 

Las formas de socialización que se han venido desarrollando en los últimos años 

muestran un incremento de la influencia que ejercen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la vida de los individuos, pues la inmediatez de las conexiones que se 

establecen a partir del uso de ordenadores, celulares y demás dispositivos electrónicos 

permite que las personas construyan entornos de relacionamiento más amplios y diversos. Al 

mismo tiempo que proporcionan una amplia serie posibilidades gracias a su bajo costo, 

sencillez de manejo, capacidad de transmisión de la información, entre otras (Solano, 

González y López, 2013). Sin embargo, las libertades que trajo la masificación de estos 

medios tecnológicos para la transmisión de la información originaron una serie de 

problemáticas; entre las que se destaca, la falta de control en la destinación de tiempos para 
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su uso. Por lo que, surgieron investigaciones dirigidas a estudiar a aquellas personas que 

presentaban un uso desmedido de las tecnologías, ya que estas conductas afectaban sus 

objetivos personales, familiares y profesionales (Echeburúa y Corral, 2010). 

Concretamente, a partir del año 2008 surgió un incremento exponencial en el uso de 

las redes sociales en países como España, donde para el último trimestre de 2010 el 72,3% de 

las personas las utilizaban, respecto al 22,6% que inició en 2008 (García, López y Catalina, 

2013). Según datos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) derivados del estudio realizado por Tigo-Une y la universidad 

Eafit (2018), el 84% de los niños y jóvenes colombianos entre los 9 y 16 años poseen perfiles 

en redes sociales, por lo que, empiezan desde edades tempranas a interactuar en estas 

plataformas y se ven expuestos a los riesgos asociados a su uso. Según Vanderhoven, 

Schellens y Valcke (2014) los jóvenes son vulnerables ante peligros que van más allá del uso 

desmesurado de las redes sociales, como lo son: 1. espacios para el acceso a contenido 

provocador que puede fomentar el odio por vía directa o indirecta, 2. riesgos de contacto, los 

cuales se manifiestan por medio de mensajería instantánea y que puede derivar en situaciones 

de ciberacoso, escenarios de intercambio de contenidos de carácter sexual o incluso amenazas 

a la privacidad como resultado de la alta cantidad de información personal que se comparte 

en línea, y 3. peligros comerciales en los que se hace uso indebido sobre los datos personales, 

al compartirlos con empresas que realizan un rastreo del comportamiento del individuo y 

ofrecen servicios orientados a su perfil mediante publicidad.  

El sexting es un fenómeno asociado a los riesgos de contacto que ha venido tomando 

fuerza durante los últimos años. Según Mercado, Pedroza y Martínez (2016) consiste en 

realizar envío de mensajes a través de medios electrónicos, los cuales contienen un 

componente sexual implícito. Este tipo de material puede ser categorizado basándose en el 
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medio utilizado para su transmisión y las particularidades propias del mensaje, ya que puede 

tratarse de textos, imágenes o material audiovisual.   

Las investigaciones en torno al fenómeno del sexting muestran que las edades de 

incidencia inician a los 11 años (Fraile y González, 2018), por lo que, los niños, niñas y 

adolescentes, se encuentran vulnerables ante la posible realización de este tipo de prácticas. 

De acuerdo con las cifras entregadas por el MinTIC (2018), el 84% de los niños y jóvenes 

colombianos con edades entre los 9 y 16 años posee perfiles en redes sociales. De igual 

manera, el 20% de los menores encuestados ha dejado de comer o dormir por lo menos en 

una ocasión por estar navegando en internet, lo que refleja un posible uso excesivo las 

tecnologías que deriva en la alteración de los patrones regulares de comportamiento de este 

grupo demográfico. 

En los diversos análisis realizados sobre el sexting, se han logrado postular una serie 

de posibles causas que facilitan su ocurrencia. La primera está asociada al marcado avance 

tecnológico producido por la acelerada velocidad con la que se desarrollan dispositivos 

electrónicos para la comunicación. Por otra parte, se identifica un incremento en el acceso a 

la tecnología a edades cada vez más tempranas, por lo que, se favorecen espacios de 

interacción que permiten la realización de prácticas asociadas al sexting. Oliva (2007) expone 

que la corteza prefrontal experimenta un importante desarrollo a partir de la pubertad, el cual 

no culmina sino hasta los primeros años de la edad adulta, por lo que, los diversos procesos 

cognitivos en los que participa se ven afectados por tales cambios, esto deriva en que el 

adolescente sea más impulsivo y asuma conductas de riesgo con mayor facilidad.  

Otra de las posibles causas, consiste en una falencia en los procesos comunicativos 

que se dan entre padres e hijos, ya que, las dinámicas laborales limitan la cantidad de tiempo 

que los cuidadores pueden compartir con sus hijos, por lo que, se coloca en situación de 
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riesgo a los menores como resultado del bajo nivel de control que pueden ejercer, pues son 

limitadas las oportunidades con las que cuenta el cuidador para supervisar las acciones que 

realiza el menor en los espacios virtuales. Esto facilita la aparición de contextos en los que 

existe poca o nula orientación, educación e información sobre el uso apropiado del 

ciberespacio (Gutiérrez, 2014). Por último, en el sexting existen motivaciones individuales, 

los cuales se relacionan con el establecimiento de vínculos. Según Alonso (2017) esto se debe 

a que para los adolescentes este tipo de comportamientos les permite llamar la atención de 

alguien en particular o llegar a estar con esa persona. 

El entorno escolar puede jugar un papel determinante en la mitigación de conductas 

de sexting, puesto que puede servir como un espacio de información que permita a los niños 

niñas y adolescentes reflexionar sobre los riesgos de realizar este tipo de prácticas. Este 

proceso reviste de gran importancia, ya que se trata de un grupo de población vulnerable por 

las características propias de su desarrollo biológico y psicológico, puesto que, presentan 

inconvenientes al momento de valorar las implicaciones que tiene ejercer comportamientos 

de riesgo. De igual forma, la escuela se constituye como un espacio de interacción amplio en 

el que los estudiantes complementan y redefinen sus sistemas de valores, por lo que, acciones 

pedagógicas enfocadas al mejoramiento del proceso de toma de decisiones en los estudiantes 

pueden contribuir de manera positiva en la prevención de situaciones con connotación sexual. 

De igual manera, los ambientes de diálogo que surgen con las familias se instauran como 

oportunidades para orientar a los padres de familia en el manejo de este tipo de situaciones, 

ya que, es probable que los cuidadores no cuenten con herramientas que permitan un 

afrontamiento efectivo de eventos relacionados con el sexting. 

La importancia de abordar el fenómeno del sexting dentro de la presente investigación 

se debe a que de acuerdo con la información recolectada en la institución educativa Santiago 
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Pérez del municipio de Zipaquirá, en el área de orientación escolar, se ha encontrado que los 

estudiantes se han visto involucrados en estas prácticas desde los 12 años. De igual manera, 

conforme a los registros se evidencia que, los estudiantes terminan recurriendo a este espacio 

en busca de apoyo para sobrellevar las preocupaciones que acarrea la realización de estas 

prácticas. Según a los datos recabados en el área de orientación escolar, las consecuencias 

negativas en los estudiantes pueden ir desde malestar a nivel emocional, hasta situaciones que 

ponen en alto riesgo su integridad. Otro dato importante es que los casos en los que ocurren 

este tipo de situaciones han ido en aumento durante los últimos dos años, donde según los 

datos, se han presentado 16 casos en 2018 y 23 en 2019. En los que las personas implicadas 

son todas mujeres. No obstante, esta información no descarta que los hombres también estén 

envueltos en tales prácticas, pero que por su forma de entender el fenómeno no presenten la 

necesidad de hacer uso de ese espacio de atención estudiantil. 

Entre la información brindada por la dependencia es necesario resaltar que en algunas 

ocasiones las personas que han participado en el intercambio de contenido sexual explícito 

experimentan escenarios de incomodidad como consecuencia de posibles comentarios o 

actitudes de desaprobación por parte de aquellos estudiantes que terminan conociendo la 

situación. Por lo que, en ciertos casos la persona involucrada ha manifestado su deseo de no 

querer seguir asistiendo a la institución educativa. Esto se debe a que expresan tener un 

sentimiento de miedo ante posibles burlas o comentarios malintencionados.  

Por otra parte, los padres de familia que asisten al área de orientación escolar como 

consecuencia de los comportamientos de sexting en sus hijos muestran una actitud de 

comprensión frente a la situación, pero hacen énfasis en su preocupación como cuidadores al 

no contar con herramientas óptimas que les permitan estar al tanto de las actividades de 

riesgo que pueden realizar los menores en entornos cibernéticos. Por lo que, en algunas 
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ocasiones manifiestan desconfianza frente a la información brindada por los estudiantes, ya 

que, comparan el accionar de los niños, niñas y adolescentes con el sistema de valores bajo el 

cual han sido formados, lo que deriva en discrepancias que se expresan en actitudes de 

desaprobación y recelo como consecuencia de catalogar el comportamiento de los menores 

como algo inapropiado.  

1.2.1 Pregunta de investigación 

Teniendo en cuenta la importancia de indagar la ocurrencia del sexting en la Institución 

Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, la pregunta de investigación que orienta el 

presente estudio es: 

¿En qué grado las representaciones sociales de los estudiantes de grados 10° y 11° de 

la institución educativa Santiago Pérez del municipio de Zipaquirá sobre el sexting, se 

encuentran asociadas a una necesidad de aprobación social? 

De este interrogante se derivan otros cuestionamientos más específicos en relación con 

la dinámica del sexting, los cuales son:  

 ¿Cuáles son las actitudes presentes en los estudiantes respecto al sexting?  

 ¿Cuáles son los motivos para realizar sexting y con qué tipo de personas lo han llevado 

a cabo? 

 ¿Cuáles son las situaciones que favorecen las prácticas de sexting? 

1.3 Objetivos  

  El presente trabajo se enmarca en el estudio del fenómeno del sexting en adolescentes 

de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá, por 
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lo que se abordará de tal forma que se indague sobre el conjunto de representaciones sociales 

que construyen los adolescentes en torno a esta práctica.  

1.3.1 Objetivo general 

Valorar las representaciones sociales que construyen los estudiantes de los grados 10° 

y 11° de la institución educativa Santiago Pérez del municipio de Zipaquirá en torno al sexting, 

y su nivel de asociación con una necesidad de aprobación social.  

 1.3.2 Objetivos específicos 

Como resultado del desglose del objetivo fundamental de la investigación, se agrupan 

los siguientes objetivos específicos:  

- Determinar el conjunto de representaciones sociales que elaboran los estudiantes de los 

grados 10° y 11° de la institución educativa Santiago Pérez con relación a la práctica 

del sexting. 

- Identificar la presencia de una necesidad de aprobación social en las conductas de 

sexting que realizan los estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa 

Santiago Pérez.  

- Conocer las motivaciones subyacentes que conlleva a que los estudiantes de los grados 

10° y 11° de la institución educativa Santiago Pérez realicen prácticas de sexting.  

1.4 Hipótesis o anticipaciones de sentido 

- Los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez que han participado en comportamientos de sexting lo hacen porque presentan 

una necesidad de aprobación social. 
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- Los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez consideran como algo común el envío de contenidos sexuales entre personas 

cuando se tiene un vínculo sentimental o se presenta interés hacia alguien. 

- Los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez tienen actitudes de positivas frente al sexting, ya que lo relacionan con una 

estrategia que permite el fortalecimiento de vínculos afectivos. 

1.5 Justificación de la investigación 

La llegada de las tecnologías de información y comunicaciones como medios para 

establecer relaciones que van desde lo laboral hasta lo personal ha impulsado la proliferación 

de diferentes espacios de interacción que permiten compartir contenido digital. De igual 

manera, su campo de influencia también se ha trasladado al contexto escolar como producto 

de cuatro características fundamentales según Herrera (2009) 1. cumple una amplia capacidad 

comunicativa al utilizar materiales visuales y auditivos, 2. facilita el acceso a una gran 

variedad de recursos como bibliotecas digitales, materiales didácticos, bases de datos, entre 

otros, 3. se ha erigido como un medio cotidiano para la comunicación propiciando ambientes 

para la interacción y, 4. en la actualidad ha adquirido mayor relevancia su manejo para el 

desarrollo de actividades académicas y laborales. Como resultado de dichas condiciones, una 

gran parte de la población de estudiantes cuenta en la actualidad con dispositivos móviles, 

esto lo soportan los datos entregados por el MinTic (2018) donde se evidencia que en 

Colombia el 75% de los menores con edades entre los 9 y 16 años hacen uso del teléfono 

inteligente como medio para conectarse a internet, por lo que, constituyen un grupo de 

población que se encuentra en exposición a riesgos de: contenido, contacto o comerciales, 

derivados del uso de dispositivos electrónicos (Vanderhoven et al, 2014).  
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En relación con las revisiones de estudios sobre sexting, es importante destacar que 

países como EE. UU, Australia, Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur, entre otros, muestran que 

aproximadamente el 14.8% de los adolescentes entre edades de los 11,9 a 17 años realiza 

envío de contenidos con connotaciones sexuales, respecto al 27,4% de adolescentes que 

recibe este tipo de material (Fraile y González, 2018). Por otra parte, una investigación 

realizada en España muestra que en promedio el 13,5% de los adolescentes han incurrido en 

conductas relacionadas con el sexting, siendo su incidencia más baja el 3,4% a los 12 años en 

relación con el 36.1% que se presenta a los 17 años (Gámez, Santiesteban y Resset, 2017), lo 

que refleja un incremento en la incidencia de esta clase de comportamientos a medida que 

aumenta la edad.  

La importancia de esta investigación radica en que constituye un esfuerzo por conocer 

la manera en que se manifiesta la dinámica del sexting en el contexto colombiano con una 

población de estudiantes de educación media de la Institución Educativa Municipal Santiago 

Pérez, lo que posibilita abordar el conjunto de representaciones sociales que elabora el grupo 

objetivo al respecto. Por otro lado, permite medir el nivel de incidencia del sexting en el 

conjunto de estudiantes, ya que, la institución educativa cuenta con poca información sobre la 

real participación de los educandos en esta práctica, puesto que, los datos que se tienen al 

respecto corresponden a aquellos casos que han sido atendidos en el área de orientación 

escolar, en este sentido, puede suponerse que la cantidad de adolescentes que realiza sexting 

es mayor a las cifras presentes en los registros de esta dependencia. De igual forma, el trabajo 

investigativo dará a conocer las motivaciones subyacentes que propician que los jóvenes se 

vean involucrados en el envío y recepción de contenidos con connotación sexual y su relación 

con una necesidad de aprobación social. 
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Comprender el grado de asociación entre las representaciones sociales que construyen 

los adolescentes en torno al sexting y una necesidad de aprobación social, permitirá el 

desarrollo de programas de prevención que ayuden a mitigar la ocurrencia de este fenómeno, 

ya que, aporta información útil para el diseño de estrategias dirigidas a atacar esos 

pensamientos erróneos que pueden estar influyendo en que los educandos tengan una actitud 

positiva ante la realización de conductas de sexting. Por otra parte, los datos recolectados 

servirán de insumo para concienciar a los padres de familia sobre la actualidad de esta 

dinámica en el contexto cercano, con lo que, se espera generar interés por parte de los 

cuidadores hacia esta problemática y de esa manera, articular estrategias conjuntas con la 

familia para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Municipal 

Santiago Pérez de los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

1.6 Delimitación y Limitaciones  

1.6.1 Delimitaciones  

 Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez 

de Zipaquirá, una institución de carácter oficial que para el 2020 contó con un total de 2012 

estudiantes con edades entre los 4 y 18 años. La tabla 1 refleja la distribución de los 

educandos por estratos socioeconómicos. 

 

 

 

 



27 

 

 

 

Tabla 1. 

 Distribución de estudiantes según estrato socioeconómico 

Estrato Número de estudiantes 

1 461 

2 1118 

3 399 

4 34 

Nota: Elaboración propia, basado en la información recolectada en la secretaría de la institución. 

 En relación con las características familiares de los alumnos se encuentra que, 1190 

estudiantes conviven con sus dos padres, 778 lo hacen con al menos uno de sus padres, 

mientras que 44 educandos se encuentran bajo el cuidado y responsabilidad de un familiar 

cercano (tíos, abuelos o hermanos). La población objetivo dentro de este establecimiento son 

los estudiantes pertenecientes a los grados 10° y 11°, los cuales están conformados por un 

total de 413 educandos de los cuales 188 son hombres y 225 mujeres. 

 1.6.2 Limitaciones 

Al tratarse de una investigación que indaga sobre conductas que son socialmente 

rechazadas puede suceder que los autoinformes de algunos de los participantes nieguen o 

disminuyan su nivel de participación en este tipo de comportamientos como consecuencia de 

querer mostrar una imagen más acorde a unas normas sociales establecidas, en este sentido, 

también se puede presentar que algunos de los colaboradores muestren reserva frente a 

brindar información sobre este tema tan sensible. No obstante, se espera encontrar 

información que permita comprender la forma en la que se manifiesta este fenómeno en la 

Institución Educativa Municipal Santiago Pérez y por consiguiente generar un panorama que 

pueda dar cuenta de la forma en la que este fenómeno se hace presente en los contextos 

educativos colombianos. 
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1.7 Glosario 

Hard sexting: Consiste en acciones de enviar, publicar en línea, recibir o compartir 

fotografías o vídeos propios o de otra persona donde se muestre el protagonista desnudo o 

semidesnudo vía medio electrónico (Agustina y Gómez, 2016). 

Necesidad de aprobación social: Hace referencia al afán de complacer a un grupo 

social con el objetivo de hacer parte de este, de igual forma, el deseo de agradar también 

puede hacerse presente al momento establecer relaciones o vínculos afectivos (Becerra, 

Godoy, Véjar y Vidal, 2013).  

Sexting: Proviene de la asociación de las palabras anglosajonas “sex (sexo)” y “texting 

(envío de mensajes de texto)”, y fue utilizado por primera vez en el año 2005 en Reino Unido 

(Garner, 2011). Se refiere a la producción de textos, imágenes o vídeos digitales en los que 

participan personas adultas o menores las cuales pueden encontrarse desnudas o semidesnudas, 

dichos contenidos de carácter sexual son realizados por ellas mismas, al igual que su 

transmisión a otras personas, las cuales pueden ser adultas o menores, por medio de, telefonía 

móvil, redes sociales o correo electrónico (McLaughlin, 2010). 

Soft sexting: Hace referencia a los comportamientos de “enviar, publicar en línea 

(posting), recibir o compartir mensajes sexualmente sugestivos a otra o de otra persona a 

través de un medio electrónico (correo electrónico, mensajería instantánea, MySpace, 

Facebook, en un blog, etc.)” (Agustina y Gómez, 2016, p. 36). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 Este apartado está destinado y organizado de tal forma que se analizan los aspectos 

más relevantes asociados a la actual investigación, por lo que, se articulan cada uno de los 

desarrollos conceptuales elaborados por diferentes autores, lo que permite establecer el 

conjunto de significados que se construyen alrededor de: representaciones sociales, sexting, 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y necesidad de aprobación social. 

2.1. Representaciones sociales 

 El concepto de representación se ha estudiado desde diferentes perspectivas, no 

obstante, los orígenes de la representación social pueden ubicarse en los planteamientos 

desarrollados por Moscovici (1979) quien la define como: 

Un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 

las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación. (p. 18). 

Esta concepción implica que las representaciones sociales sean concebidas como 

esquemas mediante los cuales los individuos comprenden sus experiencias en el mundo, y al 

mismo tiempo inciden en la manera en la que interactúan con este. 

Abric (2001) expande la definición de representación social al catalogarla como “una 

visión funcional que permite al individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas, y 

entender la realidad mediante su propio sistema de referencias y adaptar y definir de este 

modo un lugar para sí” (p.15). Así mismo, establece que la representación social cumple 

cuatro funciones particulares: 1.  Comprender la realidad y asimilarla. 2. Definir una 

identidad social y personal compatible con un sistema de normas y valores. 3. Conducir las 
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prácticas del individuo y, 4. Justificar los comportamientos o posturas que mantiene un grupo 

o persona (Abric, 2001).  

2.2. Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Los desarrollos tecnológicos referentes al ámbito de la transmisión de la información 

y las comunicaciones han presentado un crecimiento durante las últimas décadas, estos 

avances han impactado en el contexto social ocasionando una alta influencia de los 

dispositivos electrónicos en las interacciones que mantienen los individuos, las cuales ocurren 

de forma instantánea superando las barreras geográficas. El auge de estos progresos ha 

derivado en que los grupos poblacionales se diferencien de sus predecesores como 

consecuencia de su experiencia mediada por estos entornos de interacción particulares. Un 

ejemplo de esto lo constituyen los “millenials” quienes se caracterizan por ser personas que 

desde edades muy tempranas se encontraron  inmersos en un contexto mediado por la 

tecnología, este tipo de condiciones propició una serie de ventajas relacionadas con el acceso 

a la información y facilitó el cuestionamiento de comportamientos “tradicionales”, lo que 

permitió a este grupo generacional la no adhesión a esos roles que eran considerados como 

idóneos por la cultura predominante de la época (Garikapati, Pendyala, Morris, Mokhtarian y 

McDonald, 2016).  

El acceso a una temprana edad a espacios digitales motivó una serie de 

investigaciones para determinar el impacto que esto ejerce sobre la población, producto del 

abordaje científico se encontró que los procesos de socialización se manifiestan en forma 

diferente entre este grupo poblacional. En este punto, se retoman los aportes de Abelá (2013) 

quien define la socialización como aquel proceso de transmisión cultural que incluye valores, 

actitudes y acciones entre los demás miembros de la sociedad, con lo que, se obtiene la 

formación de: conocimientos, habilidades y potencialidades que son necesarias para el 
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adecuado desenvolvimiento en la vida comunitaria, permitiendo el acoplamiento a formas de 

comportamiento organizados y establecidos. En este sentido, la familia, la escuela son 

escenarios en los que ocurre el proceso de socialización, mientras que, los medios de 

comunicación, el acceso a internet, espacios digitales y redes sociales se instauran como 

entornos que posibilitan la transmisión de información, la comunicación y la expresión. 

Una de las cualidades de las herramientas digitales consiste en su capacidad para 

facilitar la formación de un sentimiento de unidad, puesto que en ellos se reúnen intereses 

comunes. Por otra parte, se constituyen como ambientes en los cuales predomina la 

autogestión y favorece el desarrollo de una identidad (Mercado et al., 2016). De acuerdo con 

Bustamante (2008) existen “cuatro tipos de comunidades virtuales: a) dedicadas a las 

relaciones personales, b) de oportunidades de negocio o empleo, c) de búsqueda de pareja y, 

d) que permiten mantenerse en contacto.” (Citado por Mercado et al., 2016, p.2). Por otra 

parte, los entornos cibernéticos se caracterizan por no estar limitados a un contexto 

geográfico, este hecho permite acceder a diferentes culturas y entablar redes de comunicación 

con una variedad de personas, lo que facilita la creación en los adolescentes de una “identidad 

social sobre la base de las diversas y abundantes interacciones que mantienen con sus iguales 

y otros miembros de la comunidad virtual” (Segovia, Mérida, Olivares, y González, 2016, 

p.156). 

El acceso a entornos digitales desde edades tempranas ha suscitado un debate que ha 

dado como resultado la aparición de dos posturas contrapuestas, una de ellas se inclina a 

favor de la formación de personas como resultado de la prematura exposición a ambientes 

digitales, puesto que, argumenta que se obtienen como resultado; individuos más preparados 

debido al uso experimentado de estas tecnologías. Su contraparte, hace énfasis en la 

vulnerabilidad existente como consecuencia de la inexperiencia inherente a la corta edad y 
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los riesgos a los cuales los jóvenes pueden verse expuestos, ya que, es probable que cuenten 

con acceso a contenidos o contactos no deseados (Tabernero, Aranda y Sánchez, 2010). En 

esta coyuntura destaca el papel determinante que adquiere el nivel de acompañamiento, 

control o apoyo que pueden ejercer los cuidadores sobre los jóvenes que interactúan en este 

tipo de entornos, puesto que, los efectos negativos pueden mitigarse como resultado de un 

proceso de soporte que facilite la prevención de riesgos asociados a la utilización de dichas 

tecnologías, ya que la familia “puede contribuir de manera significativa a atenuar la 

influencia del mundo tecnológico en el proceso de crianza y socialización de los infantes, al 

igual que en las interacciones con sus entornos inmediatos” (Martínez, 2018, p. 149). En este 

punto, es predominante la construcción de hábitos saludables y prácticas seguras para el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De igual forma, los ambientes 

escolares pueden colaborar en el establecimiento de conductas relacionadas con un uso 

adecuado de entornos virtuales y trabajar de manera conjunta con las familias.   

De acuerdo con las cifras entregadas en 2018 por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) sobre el uso de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en los hogares colombianos, el 62,3% de la población nacional de 5 años 

o más hace uso de internet. De la cifra de personas que hacen uso de internet, el 52,4% utiliza 

el computador de forma diaria, mientras que 38,5% lo hace por lo menos una vez a la semana 

y tan solo 7,7% lo emplea por lo menos una vez al mes, pero no cada semana. La información 

presentada revela que, por cada 100 colombianos hay 34 Smartphones. Los datos 

mencionados previamente ponen de manifiesto el panorama sobre el uso de tecnologías que 

permiten el acceso a internet y dejan en evidencia que desde los 5 años ya hay acercamientos 

relacionados con el aprovechamiento de las tecnologías y el internet. Frente a las acciones 

que utilizan las familias con relación al establecimiento de conductas saludables para el 

disfrute de tecnologías, Tabernero, et al. (2010) muestran que los cuidadores únicamente 
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imponen restricciones en el tiempo de navegación de los menores, por lo que, descuidan otras 

formas de control o asistencia que pueden ejercer, lo que se relaciona con una percepción 

baja sobre los efectos negativos derivados de su manejo. Es necesario entender que, la 

aparición de conductas de acceso a entornos digitales en edades tempranas requiere de pautas 

que mitiguen los posibles efectos negativos que estas interacciones pueden generar, por lo 

que, es importante establecer espacios que garanticen entornos protectores a los jóvenes que 

hacen uso de la tecnología. La formación de los padres de familia como garantes de espacios 

de apoyo y mejoras en la comunicación con sus hijos, puede fomentar el que estos últimos 

tengan la confianza necesaria para informar sobre situaciones de riesgo en las cuales se 

encuentren inmersos.  

2.2.1. Características de las TIC 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han ejercido un papel 

destacado en la construcción de una sociedad del conocimiento, dada su particularidad para 

administrar datos, saberes e información, en su desarrollo se ha apoyado en los avances 

derivados del campo de la informática y la telemática, puesto que, “posibilitan la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética” (Aparicio, 2009, p. 12). 

De acuerdo con Rosario (2015) las tecnologías de la información y las 

comunicaciones permiten transformar la información a un entorno digital dotándola de 

inmaterialidad al desligarla hasta cierto punto de un medio físico, esto facilita almacenar un 

alto volumen de datos en diferentes dispositivos o entornos (CD, memorias, HDD, SSD, 

Drive, Cloud, entre otros.). Al mismo tiempo, permite el acceso a información desde lugares 

remotos por medio de internet y espacios virtuales. 
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Por otra parte, este tipo de tecnologías posibilitan transmitir datos de forma súbita sin 

restricciones de carácter físico y superando barreras propias del entorno geográfico, en este 

sentido, la información se dota de una instantaneidad que no se supedita a las características 

físicas del dispositivo usado para contenerla (Aparicio, 2009). Finalmente, la interfaz es otro 

rasgo esencial en estas tecnologías, ya que, se han desarrollado aplicaciones y programas para 

ser manejados de manera intuitiva por los usuarios, con lo que, se busca el establecimiento de 

una comunicación bidireccional con el entorno digital construido a partir del uso extensivo 

del medio, esto se ha denominado interactividad y puede manifestarse de forma sincrónica o 

asincrónica, refiriéndose a la temporalidad en la que ocurre el intercambio de la información 

(Rosario, 2015). En este sentido, las tecnologías conciben al sujeto como un ser activo que 

determina el curso de acción a emprender en el ciber-espacio y los recursos (gráficos, 

escritos, entre otros) que utilizará para tal objetivo.  

 2.2.2 Vinculación de las TIC al entorno escolar 

 Las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones han 

derivado en el desarrollo de procesos formativos que están permeados por este tipo de 

avances científicos, de hecho, en el terreno educativo se ha buscado una integración que 

permita lograr los propósitos de formación al utilizarse como recurso para la dinámica de 

enseñanza-aprendizaje, esto se debe a que brindan una amplia gama de posibilidades para la 

didáctica. Empleando las palabras de Sánchez (2003), las tecnologías de la información y las 

comunicaciones se instauran como herramientas que facilitan la acción pedagógica que 

subyace al acto de aprender en entornos educativos.  

Martínez, Pérez y Martínez (2016) explican que este tipo de tecnologías, amplían los 

horizontes de acceso de las personas en términos de cantidad y promueven dinámicas 

comunicativas de enseñanza que van más allá de la formación magistral. De esta manera, 
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abre paso a entornos de tutoría personalizada que se flexibiliza con relación a las necesidades 

de disponibilidad limitada con las que puede contar un individuo en particular, por otra parte, 

los sistemas de aprendizaje dentro de los que se hace efectivo el uso de este tipo de 

metodologías demandan sobre el aprendiz una serie de capacidades referentes a la gestión del 

tiempo y el aprendizaje autónomo.  

El uso de tecnologías en la educación favorece el acceso a contenidos actuales como 

resultado de su capacidad para la transmisión de información de forma inmediata, por lo que, 

promueve el desarrollo de habilidades para la selección de información e investigación las 

cuales son altamente apreciadas en los ambientes científicos. De igual manera, la amplia 

variedad de datos que circulan en los espacios digitales, así como sus formatos de exposición 

(audio, video, texto, gráfico, entre otros), sirven para enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que, se constituyen como elementos que permiten el perfeccionamiento de 

habilidades creativas en los aprendices (Vela, 2010). Al mismo tiempo, se fortalecen las 

capacidades de flexibilidad de pensamiento ante escenarios que contemplan la resolución de 

problemas, los cuales pueden estar vinculados a procesos de toma de decisiones o, por otra 

parte, favorece la capacidad para conciliar puntos de vista dispares que pueden surgir en el 

desarrollo de una tarea de índole colaborativa (Pizarro, 2009). En este orden de ideas, el 

uso de las tecnologías conlleva a abordar experiencias reales que favorecen la creación de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, por lo que, sus beneficios trascienden la labor 

del maestro y enriquecen los aprendizajes de los estudiantes. 

2.2.3 Uso ético de las TIC 

Como resultado del incremento en la utilización de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones se ha hecho más latente la aparición de fallos en dichos sistemas de 

transmisión de datos. Estas dificultades pueden estar asociadas a un mal funcionamiento de 



36 

 

 

 

los dispositivos electrónicos o como fruto del uso indebido por parte las personas. En este 

sentido, la ética aplicada a la informática y los códigos profesionales de ética, aportan en la 

resolución de este tipo de problemáticas al realizar acciones encaminadas a lograr un empleo 

adecuado y humanizado de las tecnologías de la información (Sosa, Vialart y Vidal, 2009). 

Puesto que, existe gran preocupación en torno a la utilización incorrecta de las herramientas 

informáticas en la medida que tales acciones pueden involucrar el costo de vidas humanas. 

De esta manera, la ética busca concienciar a los individuos acerca de sus responsabilidades 

con relación a la toma de decisiones correctas basadas en los estándares de valores 

promulgados por la sociedad y las leyes vigentes. Así mismo, promueve el desarrollo de una 

cultura de seguridad entre las personas. 

La ética aplicada al campo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones ha enfocado parte de su preocupación en la población adolescente como 

resultado del posicionamiento de estos medios como transmisores de los valores culturales, lo 

que ha ocasionado que este grupo de personas preste una mayor importancia a aquellos 

elementos relacionados con los principios de cercanía en contraposición a los valores sociales 

universales (Hernández, López y Bautista, 2015).  Como resultado de tales dinámicas, se han 

realizado esfuerzos para restituir en la familia su rol de socializadora de valores, con lo que, 

se espera reestructurar el vínculo que desde allí se establece con las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ya que posibilita orientar las acciones que los menores 

mantienen en este tipo de entornos hacia comportamientos de uso responsable. De acuerdo 

con Plaza y Caro (2016) los adolescentes ejecutan una serie de actividades en internet que no 

pueden ser intervenidas o modificadas por la familia, esto se debe a que recaen en el terreno 

de la privacidad individual como resultado de los vínculos que se establecen con grupos de 

iguales. En este sentido, la actuación de la familia debe estar enfocada a proporcionar 

modelos positivos que prevengan sobre los riesgos más comunes a los cuales se encuentran 
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expuestos los jóvenes en este tipo de medios. Por otra parte, la escuela puede promover 

oportunidades de actuación solidaria que permita el aprendizaje de valores relacionados con 

un estilo saludable de aprovechamiento de las tecnologías. 

El desarrollo de una ética enfocada a las sociedades virtuales requiere de reconocer  y 

respetar los derechos esenciales de: 1. acceso a la información y, 2. la privacidad (Gómez, 

2004) Por lo que, es necesario promover en la sociedad prácticas saludables relacionadas con 

el uso de las tecnologías y de igual forma aumentar en la comunidad el nivel de conocimiento 

sobre los riesgos,  la  vulnerabilidad, y severidad que acarrea la utilización inadecuada de este 

tipo de medios, pues con ello, se logran poner en evidencia los problemas éticos o de 

seguridad presentes. De manera conjunta, es necesario poner en marcha campañas dirigidas a 

modificar la manera en la que los individuos utilizan las tecnologías, por lo que, el desarrollo 

de modelos de comportamiento seguro debe hacerse extensivo a toda la población (Sosa et al, 

2009). 

2.3. Sexting 

Entre los riesgos asociados al uso de los espacios digitales se encuentra el sexting, 

para ello, es necesario remitirse a sus comienzos, ya que deben tenerse en cuenta los aportes 

realizados por Agustina (2010) quien destaca que: “siempre han existido formas de 

intercambio de mensajes de contenido sexual” (p. 6). Por lo que, en las dinámicas de 

interacción de la actualidad tales intercambios de contenidos trascienden el contexto personal 

al poder ser producidos, compartidos, reproducidos o reeditados, este tipo de actuaciones 

pueden contener o no el consentimiento de sus protagonistas, lo que genera que se convierta 

en un problema de gran magnitud (Sacco, Argudin, Maguire, y Tallon, 2010). El término 

sexting proviene de la asociación de las palabras anglosajonas sex y texting, el cual fue 

utilizado por primera vez en el año 2005 en Reino Unido (Garner, 2011). No obstante, no 
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existe un consenso sobre la definición que debe adquirir este fenómeno, ya que desde el 

momento de su aparición los avances tecnológicos permitieron compartir contenidos gráficos 

de forma más sencilla. En un inicio, el término sexting se relacionó con el uso de los 

teléfonos celulares a fin de coordinar citas sexuales (Albury y Crawford, 2012).  

Las primeras aproximaciones al estudio de este fenómeno se restringieron al uso de 

este término como el envío de mensajes de texto con un determinado grado de contenido 

sexual o erótico (Alonso, 2017). Sin embargo, los desarrollos de la tecnología facilitaron el 

envío de contenido fotográfico, por lo que investigaciones posteriores incluyeron el envío de 

fotografías con desnudos o eróticas. (Alonso, 2017). Una definición más amplia de este 

fenómeno lo delimitó al envío, la recepción y la transferencia vía electrónica de fotos, vídeos 

y/o textos sexualmente explícitos o sugerentes, dichas acciones se enfocaron en el uso de 

móviles equipados con cámaras digitales (Albury y Crawford, 2012). Investigaciones 

posteriores incluyeron otras formas de difusión que avanzaron conforme lo hizo la 

tecnología. En este punto, el correo electrónico, la mensajería instantánea u otros medios 

móviles cobraron importancia, mientras que los contenidos de mensajes y fotografías 

explícitos se convirtieron en los materiales difundidos a través de dichos medios (Giroux, 

2011). Definiciones que engloban otros rasgos sobre el sexting lo delimitan hacia la 

producción de textos, imágenes o vídeos digitales en los que participan personas adultas o 

menores las cuales pueden encontrarse desnudas o semidesnudas, dichos contenidos de 

carácter sexual son realizados por ellas mismas, al igual que su transmisión a otras personas, 

las cuales pueden ser adultas o menores, por medio de, telefonía móvil, redes sociales o 

correo electrónico (McLaughlin, 2010).  

Por su parte, Agustina y Gómez (2016) definen el sexting como: el empleo por parte 

de un individuo de cualquier instrumento tecnológico para crear y enviar a terceros cualquier 
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tipo de contenido (texto, imagen o vídeo) de carácter sexual (seductor o evidente), ya sea 

propio y/o de otra(s) persona(s) con una conciencia de participación voluntaria por parte de 

sus protagonistas. Los autores establecen una tipología para el sexting: “(i) soft sexting, 

entendiendo por tal las conductas de enviar, publicar en línea (posting), recibir o compartir 

mensajes sexualmente sugestivos a otra o de otra persona a través de un medio electrónico 

(correo electrónico, mensajería instantánea, MySpace, Facebook, en un blog, etc.); y (ii) hard 

sexting, categoría conceptual que comprende las mismas acciones ya mencionadas pero en 

relación con fotografías o vídeos donde el sujeto se muestre desnudo o semidesnudo” (p. 28). 

2.3.1 Características del sexting 

Hasta este punto, ya se han abordado diferentes definiciones del sexting las cuales 

varían durante el transcurso del tiempo, por lo que, para los propósitos de la presente 

investigación es necesario delimitar cuales aspectos se tendrán en cuenta por medio de la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Características del sexting 

Característica Definición 

Dispositivos 

tecnológicos 

Es producido y difundido a través de diferentes dispositivos entre los 

cuales se encuentran: los teléfonos celulares, los smartphones, las 

tabletas, los ordenadores portátiles o consolas de videojuegos (Vagace, 

2013). 

Tipos de 

contenido 

Abarca la elaboración y envío de mensajes sexualmente sugestivos, 

fotografías o videos donde la persona aparezca desnuda o semidesnuda 

(Giroux, 2011). 

Medios de 

transmisión 

Puede hacerse uso de mensajes de texto, tecnología 3G, Bluetooth, 

mensajería instantánea, correos electrónicos, redes sociales, software de 

comunicación, foros, blogs o chats públicos (Vagace, 2013). 

Voluntariedad 

inicial 

Los contenidos son creados de forma espontánea y libre por el 

protagonista, o cuentan con su consentimiento, por lo que, se convierte 

en el responsable de la difusión inicial al compartirlo con la o las 

personas de su elección (Vagace, 2013). 

Erotismo y 

sexualidad 

Las fotografías y videos se destacan por contener un mensaje sexual 

explícito, por lo que se descartan aquellas producciones que pueden ser 

calificadas como sugerentes o atrevidas (PantallasAmigas, s.f.). 

Naturaleza 

privada y casera 

“Tiene una naturaleza fundamentalmente casera: es producido, 

protagonizado e inicialmente difundido con una finalidad 

exclusivamente privada, al margen de industrias audiovisuales y de 

canales de difusión masivos” (Martínez, 2013, p.3). 
Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de diferentes autores que han abordado el sexting 

2.3.2 Riesgos asociados al sexting 

2.3.2.1 Amenazas a la privacidad 

El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones hace que la divulgación 

de cualquier contenido personal carezca de su carácter de privado, ya que la persona pierde el 

control sobre el material digital de tal forma que es incierto determinar su paradero. Por lo 

que, esta dinámica se ve agudizada cuando se trata de productos que tienen una carga sexual, 

debido a, los riesgos de que los mismos terminen siendo difundidos por la red (Vagace, 

2013). Esta situación cobra mayor relevancia, ya que los adolescentes al compartir contenidos 

de carácter sexual en redes sociales generan que sus pares lo perciban como algo natural y 

libre de riesgos, esto hace que los jóvenes que comparten este punto de vista sean más 
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propensos a realizar este tipo de comportamientos (Moreno, VanderStoep, Parks, 

Zimmerman, Kurth y Christakis, 2009). A partir de una campaña de prevención del embarazo 

realizada en Estados Unidos se encontró que el 20% de los adolescentes entre los 13 y 19 

años ha enviado o colgado por internet fotos en las que aparecen desnudos o semidesnudos. 

Este grupo de población tiene la concepción del intercambio de imágenes con contenido 

sexual como un factor que incrementa la probabilidad de tener citas o relaciones sexuales con 

otras personas, pues el 38% de ellos se encuentra de acuerdo con esta afirmación (Ribes, 

2016). 

Según Ribes (2016) la necesidad de autoafirmación, pertenencia a un grupo social 

determinado o la elección de una definición sexual, tiene como consecuencia que los jóvenes 

se sobreexpongan más en temas sexuales y por consiguiente lo lleven a la práctica ya que 

para ellos constituye un factor de especial relevancia. Por lo que, es más común que hagan 

uso de las redes sociales como un medio para ratificar ese tipo de conductas con lo que 

terminan poniendo en riesgo su privacidad al exponer estos aspectos de su vida personal.  

No obstante, la filtración de los contenidos puede suceder por causas ajenas a la 

voluntad del receptor, ya que, bajo ciertas circunstancias se puede perder el control de los 

archivos, estas contemplan: robo o pérdida del celular u ordenador, acceso al dispositivo sin 

consentimiento, uso de redes inseguras o afectación por parte de aplicaciones de terceros que 

sustraen información. La difusión a terceros de las imágenes o textos con contenido sexual 

por la pérdida de la privacidad “puede suponer un estresor vital de tal magnitud que se ha 

relacionado con conductas de intento de suicidio y suicidio consumado” (Agustina, 2010, 

Como es citado por Fajardo, Gordillo y Regalado, 2013, p.524) 



42 

 

 

 

2.3.2.2 Riesgos psicológicos 

Como producto de la exposición de la intimidad de la persona creadora del contenido 

frente a diferentes personas, entre las que se pueden encontrar: familiares, amigos, 

compañeros, conocidos o personas desconocidas. Es probable que el protagonista del material 

atraviese problemas referentes a baja autoestima, aislamiento, angustia, actitudes de rechazo, 

culpabilidad, ansiedad o cuadros depresivos. Los cuales pueden aparecer como resultado del 

señalamiento generalizado, la humillación pública o agresiones reiterativas (Vagace, 2013).  

También es posible que una persona a la cual se le haya distribuido sin control una 

imagen o video erótico sea humillada públicamente o acosada lo que como consecuencia 

generaría graves trastornos. De acuerdo con Ribes (2016) por lo menos ha ocurrido un caso 

de suicidio como resultado del sexting y muchas son las situaciones en las que esta conducta 

desata: ansiedad, depresión, trauma, humillación, aislamiento y baja autoestima, en las 

personas que la realizan.  

 2.3.2.3 Ciberacoso 

El ciberacoso consiste en una modalidad de acoso que hace uso de medios 

electrónicos, este tipo de agresión se realiza de forma constante y repetida a lo largo del 

tiempo por un grupo de personas o un individuo que tiene como propósito dañar a una 

víctima que no se encuentra en capacidad de defenderse de forma efectiva (Smith, 2000). 

Este tipo de agresión puede hacer uso de la subida de textos o imágenes crueles a internet y 

demás canales de comunicación digital. Por lo que, mensajes de texto, mensajería 

instantánea, correos electrónicos, comportamiento difamatorio en línea, redes sociales y 

software de comunicación se convierten en vías de acción para ejercer este tipo de conductas 

(Garaigordobil, 2011). De acuerdo con Vagace (2013) el ciberacoso es la consecuencia más 
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usual en el sexting dado que este aparece en el mismo instante en que el contenido es 

compartido sin el consentimiento de su creador, esto causa que en los entornos digitales 

terceros perpetren burlas, comentarios públicos, amenazas, insultos, entre otros. En relación 

con la prevalencia por género del ciberacoso, se evidencia que los hombres son más 

propensos a estar involucrados en este tipo de comportamientos ya sea en condición de 

intimidadores o de víctimas, también se asocian peores resultados académicos a aquellos que 

son agresores (Avilés, 2009).  

Las investigaciones arrojan que los casos de agresión que surgen en internet generan 

una mayor molestia en las víctimas ya que se tiene una mayor conciencia del carácter público 

que ofrece la red, esto genera que se tenga un sentimiento de indefensión más alto en relación 

con los generados por el acoso por medio del celular, por lo que el agresor identifica los 

sentimientos experimentados por la víctima en un 7% de molestia, 5,5% de indefensión y 

tristeza, 2.7% no afectación, 2,2% preocupación por lo que piensen los demás (García et al, 

2010). Con relación a los rasgos comúnmente asociados a los agresores se encuentran: bajo 

rendimiento académico, problemas de conducta antisocial o delictiva, falta de empatía, 

problemas de consumo de alcohol o drogas. Por su parte, entre las consecuencias negativas 

que se generan en la víctima, se identifican: estrés, ansiedad, depresión, frustración, ira, 

miedo, trastornos relacionados con el sueño, bajo rendimiento escolar y somatizaciones 

(Garaigordobil, 2015). No obstante, existe una gran preocupación frente a este tema que ha 

cobrado relevancia en los años más recientes, puesto que son pocos los programas que se han 

enfocado hacia la prevención del ciberacoso, respecto al diseño de aquellos relacionados con 

el anti-bullying (Garaigordobil, 2015). 
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2.3.2.4 Sextorsión 

La sextorsión es un término que fue acuñado en la década de 1950 el cual adquirió 

nuevamente relevancia a causa del auge obtenido por las redes sociales, el internet y demás 

tecnologías de la información y las comunicaciones, se trata de uno de los delitos 

mayormente vinculados con el sexting y el cual puede ser ejercido por parte de menores de 

edad o adultos, a través de las mismas herramientas tecnológicas utilizadas para realizar 

sexting: mensajería instantánea, correos electrónicos, cámaras web, smartphones, redes 

sociales, entre otros. El contenido de carácter sexual con el cual la víctima es intimidada 

puede ser obtenido por medio del establecimiento de una relación sentimental, pero también 

ser manejado por personas desconocidas, esta conducta puede tener como objetivo: la 

explotación sexual, la extorsión económica, una red comercial, la pornografía, la pedofilia o 

cualquier otro tipo de exigencia (PantallasAmigas, 2015).  

De forma más concreta, la sextorsión hace alusión al chantaje que realiza un tercero 

con el fin de obtener contenidos eróticos sexuales, realizando una intimidación de la víctima 

al asegurar que difundirá el material erótico sexual que posee en caso de que esta no acceda a 

sus peticiones, esta modalidad también puede hacer uso de amenazas similares para cumplir 

con su objetivo. Los contextos que pueden verse involucrados en la sextorsión hacen 

referencia por una parte a los entornos de pareja el cual se enlaza a la Ciber Teen Dating 

Violence y por otra parte al embaucamiento de un menor por parte de un adulto, lo cual se 

encuentra íntimamente relacionado con el grooming (Alonso, 2017).  

En esta práctica el anonimato que es proporcionado por el internet juega en contra de 

la víctima, ya que el delincuente puede buscar víctimas alrededor del mundo y aumentar las 

consecuencias de la amenaza. Así, la victima debe lidiar con saber que con un clic su agresor 

puede generarle un daño irreparable, dada la facilidad con que se pueden almacenar, replicar 
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y distribuir los contenidos digitales en internet, lo que hace que se conviertan en contenidos 

prácticamente indestructibles a causa de la alta difusión que pueden alcanzar en la red 

(Flores,2010). 

2.3.2.5 Ciber Teen Dating Violence  

El término ciber teen dating violence abarca la serie de conductas violentas que 

pueden surgir a través de los espacios digitales entre parejas adolescentes. Esto incluye todo 

tipo de violencia ya sea sexual, física, verbal o amenaza de ejecutar un determinado tipo 

violencia contra la pareja. Este tipo de violencia se manifiesta en acciones que promueven 

aislamiento, el control y la desvalorización de la persona en el entorno digital de forma 

directa o de manera indirecta al ridiculizar y propagar rumores (Alonso, 2017).  

Este tipo de violencia al igual que el acoso “tiene por objetivo la dominación, la 

discriminación y, en definitiva, el abuso de la posición de poder” (Torres, Robles y De 

Marco., 2014, p.41). Los patrones de violencia que se presentan entre los jóvenes y 

adolescentes muestran que esta se realiza de manera bidireccional por lo que ambos 

miembros desempeñan roles de perpetradores y victimas en una dinámica en la que ante un 

comportamiento agresivo se responda de forma violenta por la contraparte, este tipo de 

respuestas puede ocurrir en el mismo instante en el que sucede la primera agresión o en un 

tiempo y contexto diferentes (Rubio, López, Carrasco y Amor, 2017). 

 2.3.2.6 Grooming 

La propagación de videos y fotografías en el sexting facilita que los acosadores 

puedan llegar a establecer contacto con sus protagonistas, lo cual hacen por medio de 

acercamientos en el entorno virtual incurriendo en la suplantación de una persona joven y 

atractiva físicamente, lentamente se gana la confianza de la víctima quien generalmente es un 
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menor de edad hasta que consigue el acceso a material erótico sexual. Una vez ha conseguido 

este contenido amenaza a su víctima con difundirlo en caso de que no acceda a sus demandas 

entre las que se encuentran salir en una cita o tener un encuentro sexual (Alonso, 2017). 

Desde la perspectiva de Montiel, Carbonell y Salom (2014) esta conducta es 

entendida como una estrategia de cortejo que utiliza el agresor con la finalidad de tener un 

acercamiento con el menor, por lo que, busca captar su atención e interés por medio de la 

seducción con el objetivo de reducir las reservas de su víctima y así incrementar la 

probabilidad de éxito cuando le proponga alguna actividad de índole sexual, las cuales están 

relacionadas con hablar de sexo, que la víctima genere imágenes eróticas o pornográficas, 

realizar actividades sexuales por entornos virtuales o en persona. En relación a la incidencia 

de este tipo de situaciones, se observa que la edad promedio varía entre los 13 a los 15 años y 

según las investigaciones la probabilidad que tienen los jóvenes de verse involucrados en este 

tipo de situaciones muestran que las chicas son entre 2 a 4 veces más proclives a sufrir este 

tipo de solicitudes, sin embargo, se destaca que los chicos están más dispuestos a asumir 

riesgos pues tienden a tener en mayor medida posturas de apertura y exposición al encontrar 

más llamativo el relacionarse con extraños de manera online (Montiel, et al., 2014).  

2.4. Necesidad de aprobación social  

La deseabilidad social hace referencia a un fenómeno en el cual el individuo muestra 

una inclinación para presentar una imagen más favorable de sí mismo cuando se enfrenta con 

instrumentos de evaluación basados en el auto reporte, puesto que, considera que a partir de 

ello puede adquirir algún beneficio (Marlowe y Crowne, 1961). De igual manera, este tipo de 

comportamiento se encuentra asociado con conductas comprendidas como adecuadas 

socialmente, por lo que el sujeto tiende a atribuírselas independientemente de tenerlas o no. 

Las investigaciones que se han realizado en torno a este tema lograron determinar dos tipos 
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de motivaciones que propician la ocurrencia de este fenómeno, las cuales son: 1. una 

búsqueda de aprobación en la que adquiere gran importancia para la persona el poder vivir en 

armonía con otros a partir de la negación de aquellos aspectos que constituyen faltas comunes 

en su forma de actuar y mostrando características relacionadas con el respeto hacia las 

normas que se ajustan a reglas sociales particulares. 2. una búsqueda de poder en la que el 

sujeto magnifica sus cualidades para adquirir cierto estatus frente a otras personas 

(Valencia, 2016). 

La necesidad de aprobación social surge como resultado de atar la conducta propia a 

una serie de demandas que realiza la sociedad, ya que esta última es la que define lo que se 

considera como apropiado. Desde otra perspectiva, la aprobación social favorece la 

construcción de relaciones sociales a partir del deseo de agradar a terceros, por lo que, en 

cierta medida se orienta a evitar el rechazo del otro (Valencia, 2016). Frente a este último 

aspecto, algunos investigadores han advertido sobre los crecientes comportamientos que se 

realizan en los entornos virtuales propiciados por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, puesto que en este tipo de espacios los individuos ejercen actitudes 

narcisistas con el fin de satisfacer una necesidad de reconocimiento y al mismo tiempo 

obtener un bienestar psicológico. En este sentido, las prácticas que permiten una exposición 

de la vida personal a través del uso de las redes sociales son consideradas como un signo de 

baja autoestima o inseguridad al reflejar el apuro por ser aceptados por los demás (Gil, 2017). 

Los múltiples desarrollos conceptuales abordados previamente sobre las 

representaciones sociales, el sexting, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

y la necesidad de aprobación social, representan los avances que se han realizado en los 

diferentes campos que comprende la presente investigación y permiten encaminarla hacia su 

construcción metodológica. 
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Capítulo 3. Método 

 Este capítulo presenta la estructura metodológica utilizada dentro de la investigación, 

así como los referentes teóricos que sustentan la elección de esta. De igual manera, muestra el 

proceso llevado a cabo para la selección y desarrollo de los instrumentos que permiten dar 

respuesta a cada uno de los objetivos propuestos. En este sentido, se destina un espacio para 

el estudio minucioso de las categorías que plantea el ejercicio investigativo y su articulación 

con cada una de las fases de recolección de datos. Finalmente, se detallan los métodos 

empleados en el análisis de los resultados. 

3.1 Enfoque metodológico 

El presente estudio se encuentra fundamentado en el enfoque cualitativo, 

particularmente hace uso de la investigación interpretativa. Vain (2012), expone que en este 

tipo de investigación los individuos buscan comprender la realidad a partir del proceso de 

interacción social y el investigador intenta dilucidar la forma en la que los sujetos edifican tales 

realidades de manera social. 

Esta investigación, encuentra su sentido en el hecho de valorar las representaciones 

sociales que construyen los estudiantes en torno al sexting, y su nivel de asociación con una 

necesidad de aprobación social. Para cumplir este propósito, se realizó un abordaje de los 

significados sobre el sexting generados por los estudiantes de grados 10° y 11° de la IEM 

Santiago Pérez, a la luz de dos instrumentos: 1. La escala de conductas sobre sexting 

desarrollada por Chacón et. Al (2016) y, 2. Un grupo focal, desde el paradigma interpretativo 

que permite que el trabajo científico de observación se mezcle con el discurso construido por 

los participantes en relación con la actividad que desempeñan (Vain, 2012).  
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 De igual forma, Janesik (citado en Gutiérrez, Pozo & Fernández, 2002) explica que 

se trata de un proceso en el que se aborda al individuo para llegar a la comprensión de su 

entorno social, sin la necesidad de establecer predicciones, por lo que, requiere de un análisis 

profundo de las situaciones de campo para elaborar las interpretaciones respectivas.    

3.1.1 Tipo de investigación 

Valorar el conjunto de percepciones e imaginarios que construyen los participantes 

del estudio, y el nivel de asociación con una necesidad de aprobación social enmarca el 

estudio dentro del campo de la investigación descriptiva. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (citados en Mousalli-Kayat, 2015) esta se encamina a particularizar 

rasgos, cualidades y características de los individuos, conjuntos, colectividades, procesos, 

entidades o cualquier otro fenómeno que es objeto de análisis. Por lo que, recaba información 

de forma conjunta o independiente sobre los conceptos y variables asociadas al proceso 

investigativo.  

Lo anterior permite caracterizar y especificar el objeto de estudio en el contexto 

particular que se desarrolla, de esta manera, expone Cerda (citado en Ortiz, 2015) que la 

descripción dentro de este estilo de investigación es entendida como la acción de representar 

el evento o hecho particular a través del lenguaje, por lo que, al ser relatado o escuchado en 

las expresiones verbales de los individuos es posible evocar el suceso particular. 

3.2 Definición de población y muestra objeto de la investigación 

 La institución educativa municipal Santiago Pérez es una entidad de carácter oficial 

que cuenta con los niveles de escolaridad de transición a undécimo. La tabla 3, presenta la 

relación entre el número de estudiantes según el nivel y cursos ofertados por la institución. 



50 

 

 

 

Tabla 3 

Estudiantes por niveles de escolaridad IEM Santiago Pérez 

Nivel Cursos Estudiantes 

Preescolar 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

Undécimo 

Total 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

48 

108 

131 

100 

141 

111 

147 

248 

241 

175 

197 

209 

204 

2012 

Nota. Fuente: Información proporcionada por la secretaría de la IEM Santiago Pérez.   

En el caso particular, la investigación focalizó los grados 10° y 11°, ya que obedece a 

los objetivos planteados. En la tabla 4 se relaciona la población objeto de análisis. 

Tabla 4 

Población grados décimo y undécimo IEM Santiago Pérez 

Nivel Cursos Estudiantes 

Décimo 

Undécimo 

Total 

6 

5 

11 

209 

204 

413 

Nota. Fuente: Información proporcionada por la secretaría de la IEM Santiago Pérez.   

Para el desarrollo de la investigación se optó por tomar una muestra del grupo. La cual 

según López (2004) es “un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación” (p. 69). La forma en la que se realizó el muestreo es de tipo aleatorio, 

con lo que se buscó representar las características presentes en el grupo de estudiantes y 

asegurar la confiabilidad de los resultados. Así mismo, se garantizó que todos los integrantes 
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de la población tuvieran la misma probabilidad de hacer parte de la muestra. De acuerdo con 

Otzen y Manterola (2017), la probabilidad de selección de un individuo es independiente de 

la probabilidad que tienen el resto de los integrantes de la población objetivo. La tabla 5 

ejemplifica lo descrito anteriormente. 

Tabla 5 

Muestreo de estudiantes grados décimo y undécimo IEM Santiago Pérez 

Nivel Estudiantes 

Décimo 

Undécimo 

Total 

61 

59 

118 

Nota. Fuente: Información proporcionada por la secretaría de la IEM Santiago Pérez.   

 En la segunda etapa del estudio, se realizó un muestreo por conveniencia, ya que, al 

tratarse de una temática sensible para ser estudiada, requiere de la voluntariedad de los 

participantes para el desarrollo del grupo focal. Según Pineda et. Al, (como se citó en López, 

2004) este tipo de muestreo es de carácter no aleatorio ya que la probabilidad de selección de 

los individuos no es la misma que para los demás integrantes de la población objetivo. La 

elección del método de selección obedeció a que se requiere de una estrecha colaboración por 

parte de los sujetos y, por consiguiente, los participantes pueden no representar todas las 

características presentes en la colectividad que se generó a partir del muestreo aleatorio.     

3.3 Categorización 

Usando como base el planteamiento del problema y los objetivos específicos y general, se 

determinó la siguiente matriz categorial de análisis: 
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Tabla 6 

Matriz categorial de análisis 

Unidad de análisis 

Representaciones sociales que se construyen en torno al 

sexting y su relación con una necesidad de aprobación social 

Objetivos 

específicos Categoría Subcategoría Indicadores Instrumento Fuente 

Determinar el 

conjunto de 

representaciones 

sociales que 

elaboran los 

estudiantes de 

los grados 10° y 

11° de la 

institución 

educativa 

Santiago Pérez 

con relación a la 

práctica del 

sexting. 

Representa

ciones 

sociales 

sobre el 

sexting 

Pensamientos, 

situaciones y 

sentimientos 

asociados al 

sexting 

Significado que se 

le atribuye al 

sexting en el 

marco de las 

relaciones sociales 
Cuestionario 

(Encuesta de 

conductas 

de sexting) y 

grupo focal 

Estudiantes 

de grado 

10 y 11 

Situaciones que 

promueven la 

aparición del 

sexting 

Sentimientos 

relacionados con 

la práctica del 

sexting 

Identificar la 

presencia de una 

necesidad de 

aprobación 

social en las 

conductas de 

sexting que 

realizan los 

estudiantes de 

los grados 10° y 

11° de la 

institución 

educativa 

Santiago Pérez. 

Contextos 

en los que 

una 

necesidad 

de 

aprobación 

social 

suscita la 

aparición 

de 

conductas 

de sexting 

Hechos y 

situaciones en 

las que la 

necesidad de 

aprobación 

social 

promueve 

conductas de 

sexting 

Acciones que 

muestran un deseo 

de agradar para 

establecer 

vínculos  

Grupo focal 

Estudiantes 

de grado 

10 y 11 Situaciones que 

coaccionan a los 

adolescentes para 

realizar sexting 

Conocer las 

motivaciones 

subyacentes que 

conlleva a que 

los estudiantes 

de los grados 

10° y 11° de la 

institución 

educativa 

Santiago Pérez 

que realicen 

prácticas de 

sexting. 

Factores 

internos y 

externos 

que 

favorecen 

la práctica 

del sexting 

Conjunto de 

creencias 

positivas 

frente al 

sexting  

Motivaciones que 
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generan los 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Instrumentos de evaluación  

El proceso de recolección de información se llevó a cabo a partir de la aplicación de 

dos instrumentos. El primero, la Escala de Conductas sobre Sexting (ECS) desarrollada y 

validada por Chacón, et. al. (2016), de la cual se solicitó autorización expresa a sus creadores 

para su uso. El segundo instrumento fue un grupo focal que utilizó como base un cuestionario 

de preguntas que se sometió a juicio de expertos para abordar en mayor profundidad algunos 

de los tópicos planteados en la ECS y donde se hizo énfasis en: los significados, contextos, 

sentimientos, motivaciones y expectativas relacionadas con el sexting. Al mismo tiempo que 

indagó sobre la presencia de una necesidad de aprobación social en los adolescentes, la cual 

se manifiesta en el deseo de agradar a terceros para el establecimiento de vínculos. Estos 

instrumentos, permitieron determinar el conjunto de representaciones sociales que construyen 

los estudiantes de los grados 10° y 11° de la IEM Santiago Pérez en relación con el sexting y 

valorar el nivel de asociación con una necesidad de aprobación social.  

3.4.1 Escala de Conductas sobre Sexting (ECS)  

Es un instrumento autoaplicable, desarrollado y validado por Chacón et. al (2016), por 

lo que, para el objetivo particular, no requiere de adaptación en cuanto a su contenido. 

Consiste en un cuestionario de 29 preguntas con un método de selección tipo Likert, el cual 

aborda aspectos relacionados con la recepción, envío y publicación de textos o imágenes 

provocativas o insinuantes, a la vez que permite determinar su aparición. De igual manera, 

indaga el grado de afinidad de las personas con las que se comparte este tipo de contenidos 

diferenciando entre parejas, amigos, o terceros hacia los que se presenta algún tipo de interés. 

El instrumento permite valorar el tipo de contextos en los cuales se hace presente la práctica 

del sexting, así como también investiga algunos de los motivos para realizarlo. Finalmente, 
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profundiza en los sentimientos asociados a este fenómeno. En el anexo 2, se encuentra el 

instrumento diseñado por los autores. 

3.4.2 Grupo focal 

Para la aplicación de este instrumento se diseñó un cuestionario de profundización 

con el fin de ahondar en las representaciones sociales que desarrollan los adolescentes frente 

al sexting. Para su validación se utilizó el juicio de expertos quienes calificaron cada uno de 

los siete ítems elaborados en las categorías de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 

Gracias a los aportes realizados por el par de expertos, lograron consolidarse dos dimensiones 

de estudio, la primera, relacionada con representaciones sociales en torno al sexting y la 

segunda, la relación entre la práctica del sexting y la necesidad de aprobación social. En el 

anexo 3, se encuentran las preguntas propias del instrumento. Para la participación en el 

grupo focal se tuvo en cuenta dos criterios: 1. Que la persona haya realizado la práctica del 

sexting y 2. Que el individuo manifieste su deseo de compartir sus opiniones respecto a este 

fenómeno. Bajo estos criterios, se aseguró que los integrantes del grupo focal expresaran 

cómodamente sus opiniones al respecto.  

De acuerdo con Da Silveira, Colomé, Heck, Da Silva y Viero (2015) un grupo focal 

es una técnica de investigación donde los participantes, de manera colectiva intercambian 

ideas sobre un tópico particular, las cuales se encuentran basadas en sus experiencias 

individuales. Durante el proceso de discusión se pueden originar escenarios en los que 

predomine la negociación para llegar a consensos, adoptar nuevas perspectivas o mantener 

los puntos de vista individuales, cuyo resultado dependerá de las reflexiones realizadas por el 

grupo.  

  



55 

 

 

 

3.5 Validación de los instrumentos   

La validez y confiabilidad de un instrumento, según Hurtado (2012) se da cuando 

responde al objetivo de investigación. Razón por la que debe estar en capacidad de medir los 

datos para los cuales fue concebido. En consecuencia, el proceso de validación de los 

instrumentos empleados por el estudio se llevó a cabo de acuerdo con sus características 

particulares. En el caso de la Escala de Conductas sobre Sexting por ser un cuestionario ya 

validado por Chacón et al., (2016) se solicitó autorización para su uso a los desarrolladores. 

Por otra parte, para el desarrollo del grupo focal se validó previamente el cuestionario de 

profundización sobre sexting por medio del juicio de expertos, que, de acuerdo con Urrutia, 

Barrios, Gutiérrez & Mayorga (2014), hace uso del análisis realizado por expertos en el área 

a evaluar para determinar su coherencia con los propósitos de la investigación. Con lo que se 

aseguró su idoneidad para recolectar información relacionada con: 1. Representaciones 

sociales en torno al sexting y, 2. La relación entre la práctica del sexting y la necesidad de 

aprobación social.  

3.6 Procedimiento 

Modo virtual: Se divide en 2 fases  

3.6.1 Fase 1: Escala de Conductas sobre Sexting 

El cuestionario previamente validado por Chacón et al. (2016) se dispuso de manera 

virtual para ser resuelto por los participantes. Se realizó una prueba piloto con el fin de 

verificar el adecuado registro de las respuestas antes de habilitar dicho formulario. Además, 

se desarrolló un formato de consentimiento informado dirigido a los padres de familia para 

solicitar la autorización de participación de los menores en la actividad como precursor al 

diligenciamiento del instrumento. Adicionalmente, se realizaron dos sesiones virtuales con 
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los padres de familia y acudientes de la población objetivo para informar sobre los fines de la 

investigación y las fases del proceso. De igual manera, se especificó el medio de contacto con 

los estudiantes teniendo como insumo la base de datos de la institución.  

Se realizó un muestreo aleatorio para la selección de los participantes a quienes se les 

remitió posteriormente el enlace que contenía el instrumento, junto con la explicación de los 

objetivos de la investigación. Cada participante respondió el cuestionario de forma anónima y 

voluntaria, asegurando la confidencialidad de las respuestas; por tratarse de un instrumento 

de carácter auto-administrable, se colocaron una serie de instrucciones que permitieron su 

adecuada resolución. Finalmente, se estableció un espacio de dos semanas para el registro de 

las respuestas por parte de los participantes. En el anexo 4 se ejemplifican los modelos de 

pregunta contenidos en la ECS.  

Adicionalmente, se incluyó una pregunta para aquellos estudiantes que han realizado 

conductas de sexting en la que se indagó sobre su disposición para hacer parte de una 

segunda fase del estudio en un grupo focal, aclarando que dicha actividad se manejaría de 

manera anónima. 

3.6.2 Fase 2: Grupo focal 

Para la selección y desarrollo del grupo focal se consideraron los criterios de inclusión 

y exclusión de los integrantes de la investigación. Como criterio de inclusión, se determinó: 

1. Que la persona haya realizado la práctica del sexting y 2. Que el individuo manifieste su 

deseo de compartir sus opiniones respecto a este fenómeno. Se excluyeron del estudio 

aquellos participantes que no cumplieron con los criterios previamente establecidos, así como 

aquellos que no fueron seleccionados dentro de la fase 1 del estudio. El grupo focal fue 

conformado por tres participantes y el moderador con quienes se realizó una sesión virtual 

que tuvo una duración aproximada de una hora. El número reducido de participantes 
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obedeció a que fueron los únicos estudiantes que presentaron disposición para compartir sus 

opiniones referentes al fenómeno del sexting. La sesión fue grabada en audio con el fin de 

transcribir con fidelidad las expresiones de los integrantes del grupo focal. Dos días previos a 

la realización de la actividad, se realizó contacto telefónico con los participantes con el 

propósito de confirmar su asistencia e indiciar el medio de conexión. Adicionalmente, se 

planificó el desarrollo del grupo focal por parte del moderador al consultar diferentes 

referentes teóricos y se realizó una revisión de los objetivos de la investigación para orientar 

el proceso adecuadamente. De acuerdo con Da Silveira et al. (2015) durante el desarrollo de 

la actividad, el moderador puede generar preguntas que no estaban contempladas para 

obtener aquella información que se considera importante dentro del proceso investigativo.  

 Los primeros minutos de la reunión fueron utilizados para explicar los objetivos del 

estudio, solicitar autorización para la grabación del encuentro y clarificar la dinámica del 

grupo focal al explicar que no se trata de una prueba de conocimientos, sino en un espacio de 

debate en el que los participantes pueden expresar de manera libre sus opiniones frente al 

tema particular, destacando la importancia de cada una de las opiniones presentes. De igual 

manera, se especificó que se usarían una serie de preguntas orientadoras para el desarrollo del 

encuentro y se solicitó tomar turnos de participación para evitar discusiones paralelas y 

favorecer el proceso de transcripción de los datos recolectados. El anexo 5 contiene el 

proceso de diseño del grupo focal y los discursos generados por los participantes en la 

actividad. 

3.7 Estrategias de análisis de datos 

Para el análisis de los resultados obtenidos en la Escala de Conductas sobre Sexting, 

se usó el programa estadístico SPSS que es el acrónimo de Statistical Package for the Social 

Sciences. La versión que se utilizó fue la número 12, la cual se encuentra facultada para 
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analizar dos millones de registros y 250.000 variables. Esto permite establecer la frecuencia 

de incidencia del fenómeno entre el grupo de estudiantes de grados 10° y 11° de la IEM 

Santiago Pérez, así como determinar algunas de las ideas que genera al respecto este grupo 

poblacional.  

No obstante, para enriquecer los datos obtenidos en la fase 1 y profundizar en estos 

tópicos se utilizó la técnica de análisis de contenido para abordar los discursos generados al 

interior del grupo focal, por lo que se realizó una transcripción fiel de los discursos 

elaborados en este espacio de interacción para luego elaborar una matriz en la que se 

agruparon las respuestas entregadas ante cada uno de los interrogantes que guiaron la 

actividad con el grupo focal. De esta manera, se organizó la información con el objetivo de 

identificar las categorías de análisis propuestas dentro del estudio lo que permite sistematizar 

la información recolectada. Posteriormente, se realizó una filtración de los datos que se 

relacionaban con el objetivo de la investigación para estructurarlos alrededor de las categorías 

propuestas para el estudio.  

Los resultados obtenidos a partir de los instrumentos fueron sometidos a un proceso 

de triangulación en el que de acuerdo con Okuda y Gómez (2005) se buscan puntos de 

convergencia que facilitan la interpretación del fenómeno estudiado. En este sentido, el 

encuentro de datos similares abre paso a la corroboración de resultados, mientras que, la 

aparición de información discrepante favorece una interpretación amplia de la situación 

objeto de investigación. 

 Particularmente, se hizo uso de dos métodos de triangulación, puesto que, aunque se 

trata de una investigación de carácter descriptivo, algunos de los datos obtenidos en la Escala 

de Conductas sobre Sexting son de carácter cuantitativo y permiten conocer el nivel de 

incidencia de este fenómeno en los estudiantes al recolectar información sobre algunos de los 

contextos que favorecen su aparición, las personas con las que lo realizan y las motivaciones. 
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Esto corresponde a la triangulación metodológica, que de acuerdo con Alzás, Casa, Luengo, 

Torres y Verissimo (2016) combina métodos de recolección diferentes para abordar el 

fenómeno de estudio y los cuales pueden diferir en cuanto a su enfoque. Por otra parte, se 

utilizó la triangulación teórica, que se caracteriza por contrastar los hechos con diversas 

teorías para obtener una interpretación completa del fenómeno posibilitando la eliminación 

de sesgos (Okuda y Gómez, citados por Alzás et. Al, 2016).  

3.8 Consideraciones éticas  

 Con el fin de garantizar el adecuado uso de la información obtenida, se empleó el 

consentimiento informado como herramienta para que los participantes declararan su libre 

deseo de hacer parte del estudio, en este formato se aseguró a los participantes que los datos 

recolectados a lo largo de la investigación serían tratados con confidencialidad. A su vez, se 

estableció informar a la IEM Santiago Pérez de los alcances, beneficios y hallazgos derivados 

del estudio con el propósito de tomarlos como insumo en el desarrollo de procesos que 

aporten a la mitigación de la aparición de dinámicas relacionadas con el sexting. 
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Capítulo 4. Resultados 

El presente apartado contiene el proceso de análisis de resultados de la investigación 

realizada con los estudiantes de los grados 10° y 11° de la IEM Santiago Pérez. A partir de la 

aplicación de los instrumentos: 1. Escala de Conductas sobre Sexting (ESC), cuya 

información fue estudiada por medio del programa estadístico SPSS con el fin de establecer 

las frecuencias de aparición de los diversos factores que se puntúan en el instrumento 

elaborado por Chacón et al (2016), y 2. Discursos obtenidos en el grupo focal en el que 

participaron algunos estudiantes voluntarios, los cuales se organizaron en tres fases: A. 

Transcripción de la intervención de manera literal manteniendo el rigor de las interacciones 

de cada uno de los participantes, B. Organización de la información de acuerdo a cada una de 

las preguntas realizadas en el grupo focal. C. Identificación de patrones de respuesta por 

medio del análisis de contenido según las categorías y subcategorías establecidas en el 

estudio. 

A pesar de que el estudio se enmarca en el enfoque cualitativo de investigación, la 

información recolectada por cada uno de los instrumentos fue sometida a análisis por medio 

de la triangulación metodológica, como consecuencia de que algunos de los datos obtenidos 

en la Escala de Conductas sobre Sexting son de carácter cuantitativo y permiten conocer de 

manera general la frecuencia de aparición de intercambios de contenidos provocativos en los 

estudiantes. Así mismo, la escala diferencia los contextos que favorecen esta práctica, las 

personas con las que se tiende a realizarlo y las expectativas que tienen los jóvenes frente al 

sexting. Según Aguilar y Barroso (2015), la triangulación metodológica hace uso de 

diferentes métodos de recolección para abordar el fenómeno de estudio, los cuales pueden 

tener enfoques cuantitativos y cualitativos, por lo que, se fortalece el proceso de análisis. Por 

otra parte, también se hizo uso de la triangulación teórica, la cual hace referencia al uso de 

diversas teorías para desarrollar una interpretación completa que permita comprender en 
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amplia medida la temática de investigación (Aguilar y Barroso, 2015). En este sentido, la 

diferente información recolectada se contrasta a lo largo del capítulo haciendo uso de los 

métodos de triangulación previamente descritos y se expone de acuerdo con las categorías 

propuestas en el estudio.  

4.1 Consideraciones sobre el proceso de aplicación y análisis de los instrumentos 

La ESC es un instrumento permite ver de forma general algunos aspectos 

relacionados con la dinámica del sexting y fue aplicada a un total de 118 estudiantes de 

edades comprendidas entre los 15 y 18 años. No obstante, su nivel de profundidad se ve 

limitado por las alternativas de respuesta que permite para cada uno de los participantes, ya 

que, carece de la posibilidad de recabar información relacionada con los argumentos 

individuales que utilizan los adolescentes para justificar su comportamiento. Por este motivo, 

para conocer más fondo los factores que inciden en el desarrollo de las dinámicas de sexting 

en los jóvenes, se optó por utilizar la técnica de grupo focal para identificar algunos de los 

significados que construyen los estudiantes en relación con el sexting. Los participantes del 

grupo focal aceptaron de manera voluntaria hacer parte de esta etapa del estudio y decidieron 

expresar desde su experiencia personal las condiciones que entran en juego al momento de 

mantener intercambios con contenidos de índole sexual. 

4.2 Características de los participantes y distribución 

El grupo de 118 participantes estuvo compuesto en un 49,2% por hombres y en un 

50,8% por mujeres. Por otra parte, para cada uno de los rangos de edad de la muestra se 

obtuvo niveles similares de participación por género y la edad predominante en los jóvenes 

fueron los 16 años. La tabla 7 muestra de forma detallada la distribución de los integrantes 

del estudio, discriminando la información en cuanto a edad y género. 
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Tabla 7 

Distribución por género y edad 

Edad Frecuencia Porcentaje Hombre Mujer 

15 años 29 24,6% 11.0% 13,6% 

16 años 48 40,7% 18,7% 22,0% 

17 años 23 19,5% 10,2% 9,3% 

18 años 18 15,2% 9,3% 5,9% 

Total 118 100% 49.2% 50,8% 

   Nota. Fuente: Elaboración propia 

4.3 Prevalencia del sexting en el grupo de estudio 

 La ECS es un instrumento que permite identificar frecuencia con la que los 

estudiantes reciben contenidos provocativos o insinuantes. La figura 1 organiza de manera 

específica el porcentaje de estudiantes que han recibido materiales con contenido sexual. 

Figura 1 

Recepción de contenidos provocativos en los estudiantes de grados 10° y 11° de la IEM 

Santiago Pérez 

 

Nota: El gráfico muestra la frecuencia con la que los estudiantes reciben contenidos provocativos. 
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En el análisis de la información presente en la figura 1 se encuentra que el 63,6% de 

la población ha recibido en su móvil por lo menos una vez mensajes de texto con contenido 

insinuante o sexual, frente al 36,4 % que manifiesta nunca haber obtenido este tipo de 

contenidos. Por su parte, el 51,7% de los participantes asegura haber sido receptor por lo 

menos en una ocasión de imágenes provocativas o insinuantes en su móvil; igualmente, el 

51,7 % ha recibido por lo menos una vez imágenes con estas mismas características mediante 

redes sociales o e-mail. Estos resultados pueden explicarse como una consecuencia del alto 

nivel de vinculación que mantienen los dispositivos móviles en la actualidad con correos 

electrónicos, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, lo que los convierte en 

elementos predominantes para intercambiar este tipo de material. Así mismo, los resultados 

revelan que los jóvenes tienen una alta probabilidad de recibir contenidos de tipo sexual 

como consecuencia de las interacciones que establecen en los espacios virtuales. 

En cuanto al envío de mensajes o imágenes con material provocativo o insinuante, así 

como la publicación de imágenes con esas mismas características mediante redes sociales, la 

figura 2 detalla la forma en la que se da esa dinámica entre los adolescentes. 
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Figura 2 

Envío y publicación de contenidos insinuantes en los estudiantes de grados 10° y 11° de la 

IEM Santiago Pérez 

 

Nota: El gráfico muestra la frecuencia con la que los estudiantes envían y publican contenidos provocativos. 

 

 Los datos recopilados por la figura 2 dejan en evidencia que el 29,7% de los 

adolescentes del estudio ha enviado mediante su móvil por lo menos una vez mensajes con 

contenido insinuante o sexual. De igual manera, en cuanto al envío de imágenes provocativas 

por ese mismo medio, el 23,7% lo ha hecho por lo menos en una ocasión. Este mismo 

porcentaje se repite para el envío de imágenes insinuantes por redes sociales o email. Estos 

resultados pueden atribuirse a las diversas funcionalidades presentes en los dispositivos 

móviles actuales. No obstante, en este punto es pertinente retomar los aportes derivados del 

estudio realizado por Gámez et al. (2017) en donde se indica que a medida que aumenta la 

edad, se incrementa la prevalencia del sexting. Particularmente, en esa investigación se 

alcanzó un porcentaje de incidencia del 36.1% para una población de 17 años. Al contrastar 

lo anteriormente expuesto con los datos obtenidos en el presente estudio, es posible atribuir 

una menor prevalencia de este tipo de conductas dentro de la muestra como consecuencia de 
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la edad promedio de los participantes, la cual ronda los 16 años. Estos hallazgos encuentran 

relación con la investigación llevada a cabo por Temple y Choi (2014) en la que el sexting es 

considerado como un preludio para las relaciones sexuales o como una forma de llevar la 

intimidad a un nivel superior. En este sentido, no es de extrañar que los adolescentes 

abordados en la presente investigación se encuentren involucrados en este tipo de escenarios, 

ya que como lo explica Krauskopof (1999) en esta etapa del desarrollo se realiza una 

exploración de posibles fuentes de reconocimiento social, emocional y sensorial. 

La información presentada en párrafos previos permite establecer que los adolescentes 

se encuentran en una mayor probabilidad de recibir contenidos insinuantes por parte de 

terceros respecto a generarlos, lo que se reafirma en el discurso elaborado por los jóvenes en 

intervenciones como: “pues tanto el hombre como la mujer envían ese tipo de contenido por, 

por cuestión de su pareja, o sea, no es que tomen la iniciativa de ay, mira, no sé, amor que me 

tomé una foto desnuda y te la quiero enviar, si no, es más porque la otra persona se la pide” 

(L, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). En este sentido, los intercambios de 

material provocativo responden en mayor medida a la solicitud que se hace de los mismos, en 

lugar de una voluntad inicial en el individuo para generarlos y compartirlos. Esto guarda 

relación con lo propuesto por Gámez-Guadix y Calvete (2018) quienes explican que la 

presión social influye dentro de la generación de contenidos eróticos, ya que los adolescentes 

tienden a concebir las peticiones de fotos sexuales como algo normalizado. Los autores 

también destacan que en ciertas situaciones los individuos pueden llegar a sentirse en deuda 

cuando reciben este tipo de material, por lo que, esa sensación puede movilizarlos hacia la 

creación de contenidos con una carga erótica. 
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4.4 Representaciones sociales sobre el sexting 

Al abordar las situaciones que promueven la aparición del sexting, la figura 2 deja en 

evidencia que el 12,7% de los participantes ha publicado por lo menos una vez imágenes 

provocativas o insinuantes en redes sociales. Al contrastar estos resultados con los 

argumentos generados al interior del grupo focal salen a la luz explicaciones del siguiente 

tipo: “las personas que no cumplen tanto con los estereotipos sociales, son las que se ven más 

como obligadas a compartir este tipo de contenido sexual para que los acepten” (L, 

comunicación personal, 16 de octubre de 2020). Con lo que se demuestra la importancia que 

tiene para el adolescente el establecimiento de contacto con terceros. Este hecho corresponde 

con algunas variables de autoconcepto propuestas Alonso (2016), puesto que, las personas 

construyen una imagen sobre sí mismos relacionada con el aspecto físico ya que es allí en 

donde se consideran competentes. Lo que se complementa con lo manifestado por Crocker y 

Knight (citados en Stefanone, Lackaff y Rosen, 2011) para quienes la importancia de la 

autoestima radica en el hecho que las personas construyen creencias sobre lo que deben ser o 

hacer para ser valorados como individuos. Esta interpretación se reafirma en el discurso de 

los jóvenes cuando dicen: “si no muestro, a mí nadie me va a aceptar porque es que todo el 

mundo piensa que yo soy fea, entonces lo voy a hacer” (L, comunicación personal, 16 de 

octubre de 2020).  

Al investigar sobre la cantidad de personas con las que se intercambian contenidos 

insinuantes se encuentra que el 21,2% de los participantes lo ha hecho con 1 o 2 personas, lo 

que sugiere que no se trata de una práctica generalizada, teniendo en cuenta que el 67,8% de 

la muestra no establece ese tipo de interacciones. Lo que se justifica mediante argumentos 

como: “por lo general, este tipo de sexting se da como con personas que son allegadas 

sentimentalmente… y también digamos si la persona llama la atención o sea si se tienen 

como cierto gusto o cierta atracción”. (A, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). 
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Estos hallazgos se complementan con lo propuesto por Ochoa y Aranda, puesto que, el 

individuo genera un sentimiento de seguridad basado en que el receptor de la información va 

a cuidar y proteger aquello que le fue enviado (2019). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

puede afirmar que las sensaciones de confianza o cercanía terminan actuando como 

facilitadores en la toma de decisiones relacionadas con compartir material insinuante. No 

obstante, los datos de la investigación arrojan que un 6,8% de los estudiantes ha mantenido 

intercambios de contenidos eróticos con 6 o más personas, lo cual constituye una situación de 

riesgo por el grado de difusión que puede alcanzar el material compartido, pero que a su vez 

abre la posibilidad al desarrollo de estudios que profundicen las circunstancias particulares en 

términos de motivaciones, contextos y concepciones que dan como resultado este tipo de 

comportamientos. La tabla 8 describe de manera detallada el número de personas con las que 

se mantienen dinámicas de sexting.  

Tabla 8 

Consolidado del número de personas con las que se han intercambiado contenidos de sexting 

 

Frecuencia 

¿Con cuántas personas has intercambiado 

imágenes o mensajes provocativos (a través 

del móvil o de Internet)? 

De 1 a 2 21,2% 

De 3 a 5 4,2% 

De 6 a 10 3,4% 

Más de 10 3,4% 

No intercambio este tipo de mensajes 67,8% 

Total 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se aborda el significado que se le atribuye al sexting en el marco de las 

relaciones sociales, el discurso de los adolescentes denota el rol que toma esta práctica 

cuando se trata de mantener un vínculo afectivo en la distancia, ya que, en estos contextos los 
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adolescentes justifican su ocurrencia mediante aseveraciones como: “si tú conoces a tu pareja 

y no sé… se fue a un viaje de trabajo en Medellín supongamos, o sea, pues no está tan bien 

visto que se envíen ese tipo de contenidos, pero pues si está la confianza y eso, pues yo siento 

que sí” (L, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). Este tipo de argumentos guarda 

estrecha relación con lo propuesto por Ochoa y Aranda (2019), para quienes, el sexting se 

utiliza como una herramienta que facilita el funcionamiento de las relaciones a distancia, por 

lo que, tiende a realizarse en mayor medida con parejas estables. La tabla 9 condensa la 

información referente a los sentimientos asociados a la práctica del sexting en los 

adolescentes. 

Tabla 9 

Sentimientos relacionados con la práctica del sexting 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos reflejan que los adolescentes perciben al sexting como una forma de 

acercarse a alguien que les produce interés, ya que el 20,3% de los participantes indica que al 

hacerlo tienen mayor probabilidad de mantener relaciones sexuales o salir con la persona. Al 

 

 

Frecuencia 

El sexting hace que 

tenga más 

probabilidad de 

tener sexo o de salir 

con alguien 

El sexting 

hace que te 

sientas 

inmoral 

El sexting hace 

que te sientas 

avergonzado/a 

El sexting 

hace que te 

sientas feliz 

Nada cierto 79,7% 72,0% 68,6% 77,1% 

Algo cierto 11,0% 12,7% 11,9% 10,2% 

Un poco cierto 3,4% 6,8% 11,0% 7,6% 

Muy cierto 3,4% 5,9% 7,6% 5,1% 

Totalmente 

cierto 

2,5% 2,5% 0,8% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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comparar los resultados con las concepciones construidas dentro del grupo focal salen a luz 

estilos de pensamiento referentes a contextos en los que: “demuestro que te tengo confianza 

entonces te envío una foto a ver si se puede llegar a concretar algo” (L, comunicación 

personal, 16 de octubre de 2020). Con este tipo de acciones, la persona que creó el contenido 

insinuante busca generar interés por parte del receptor y al mismo tiempo satisfacer la 

necesidad que le ha conllevado a establecer contacto con la persona.  

 

Por otra parte, para el 72,0% de los participantes el sexting no constituye un acto 

inmoral. Esto se relaciona con lo planteado por Cantero, Pérez y Navarro (2011), ya que, los 

valores morales se desarrollan a partir de convicciones profundas en los individuos y orientan 

su accionar social, que, en el caso particular de los jóvenes, se ven permeados por la 

necesidad de experimentación y autonomía. Al mismo tiempo, dentro del proceso de 

constitución intervienen factores de personalidad, rasgos culturales y nivel de desarrollo 

cognoscitivo. Particularmente, los estudiantes sustentan su discurso en características 

culturales que terminan normalizando la ocurrencia del sexting, lo que se puede evidenciar 

así: “hubo un tiempo donde estuvo de moda, de que, mejor dicho, las muchachas subieran 

fotos en calzones. Valga la redundancia, que porque, eso no tenía nada que ver, que no era 

nada el otro mundo” (A, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). Este tipo de ideas 

tiende a regular en cierta medida conductas que no lo son, puesto que las considera como 

esperables dentro del abanico de comportamientos que se pueden hacer explícitos en un 

colectivo de personas. En este sentido, la sociedad ejerce de manera directa una influencia en 

la forma en la que es concebido el sexting por los adolescentes, ya que el 68,6% de los 

participantes no lo perciben como un acto que pueda producir vergüenza, ya que tienden a 

considerarlo como un estilo de expresión de la individualidad. 
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4.5 Representaciones sociales sobre el sexting en las que se hace presente una necesidad 

de aprobación social 

En los adolescentes existen algunas representaciones sociales sobre el sexting que se 

encuentran mediadas por una necesidad de aprobación social, puesto que, algunos de los 

intercambios se realizan de acuerdo con ciertas características particulares. La tabla 10 

describe el tipo de personas con las que se intercambian contenidos insinuantes y la 

frecuencia en la que se realiza. 

Tabla 10 

Personas con las que se realiza sexting 

  

 

Frecuencia 

Habitualmente hago 

sexting con mi novia / 

novio 

Habitualmente 

hago sexting 

con alguien 

que me atrae 

Habitualmente hago 

sexting con amigas y/o 

amigos 

Nunca 68,6% 78,8% 82,2% 

Rara vez  20,3% 12,7% 12,7% 

Ocasionalmente (varias veces 

al mes)  

5,1% 5,1% 1,7% 

A menudo (varias veces a la 

semana)   

4,2% 2,5% 2,5% 

Frecuentemente (a diario) 1,7% 0,8% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos muestran que el 31,4% de los jóvenes realiza sexting con la pareja, algo que 

se corrobora con discursos como: “cuando se lleva cierto tiempo de relación… entonces 

empieza como que ay yo quiero una fotico tuya y cosas así. Entonces uno como por el gusto 

y también, por no digamos, por no pelear o porque no se lleve como una mala impresión la 

otra persona de uno, entonces, digamos cede a ese tipo de cosas” (A, comunicación personal, 

16 de octubre de 2020). Como se puede notar, este tipo de afirmaciones se relaciona con una 
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necesidad de aprobación social, puesto que se trata de un deseo imprescindible de agradar a 

los demás (Domínguez, Aguilera, Acosta, Navarro y Ruíz, 2012). En este sentido, la persona 

accede a la petición de enviar material insinuante para evitar inconvenientes dentro de la 

relación y mantener un buen concepto por parte de su pareja. Como lo explica Paulhus (2002) 

el sujeto muestra una impresión positiva de sí mismo al aceptar aquellas conductas 

catalogadas como deseables con el fin de adaptarse a su entorno. Por lo que, el contexto 

cultural al que pertenece el individuo y sus necesidades particulares inciden en la 

manifestación de aquellas características que son socialmente consideradas como anheladas.  

Por otra parte, el 21,2% de la muestra refiere practicar sexting con alguien que le 

produce cierto grado de atracción. Lo que se corrobora en el discurso del grupo focal cuando 

se argumenta que: “a uno le envían una foto mostrando pues su cuerpo, uno dice cómo: ¡uy, 

este man pues está como bueno!” (L, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). Este 

tipo de acciones busca generar interés en la persona que recibe el contenido y tiene relación 

con lo expuesto por Quesada, Fernández y Calvete (2018) quienes afirman que durante la 

adolescencia los vínculos afectivos generados tienden a ser esporádicos y se asumen con 

menor seriedad. Esta forma de asumir las relaciones permite comprender el por qué el 17,8% 

de los participantes comparte contenidos insinuantes con amigos.  

En el discurso que elaboran los jóvenes se logra identificar que previo a la realización 

del sexting, el individuo hace una selección de las personas con las cuales mantendrá ese tipo 

de intercambios, pues según ellos: “por lo general esos tipos de chats se dan con como con la 

pareja o con personas que son demasiado allegadas a uno, que digamos uno ya los conoce de 

tiempo, confía en esa persona y tiene cierto vínculo con ellos” (A, comunicación personal, 16 

de octubre de 2020). Es pertinente mencionar que para los adolescentes el sexting no es una 

conducta que se realiza de manera frecuente, pues, los porcentajes de aparición son del 5.1% 

o inferiores cuando se refiere a acciones reiteradas durante un mes, esto se justifica en que 
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para ellos: “si ya se hace mucho, como en un exceso. Pues ahí sí va a haber como 

problemas… porque es como muy monótono.” (S, comunicación personal, 16 de octubre de 

2020). Lo que se relaciona con el proceso de habituación expuesto por Tompsom y Spencer 

(citados en González, 1983) en donde la fuerza de determinada respuesta decae ante la 

reiterada presentación del estímulo que la elicita.  

Al indagar sobre las variables sociales que favorecen los intercambios de contenidos 

insinuantes en adolescentes se encuentra que para ellos: “es como algo que se volvió 

tendencia últimamente en personas… como por moda y más la gente lo hace como por 

aprobación social” (S, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). De esta manera, los 

participantes reconocen la influencia que ejercen las dinámicas sociales en la aparición de 

conductas de sexting, puesto que comprenden que en determinadas situaciones una persona 

se puede recurrir al envío de material insinuante para sentirse reconocida, lo que se evidencia 

cuando dicen que: “las personas que no cumplen tanto con los estereotipos sociales son las 

que se ven más como obligadas a compartir este tipo de contenido sexual para que los 

acepten” (L, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). Este tipo de comentarios sigue 

la línea de lo expuesto por Aumann, Lanzguerrero, Velasco y Domínguez (2017) en donde se 

afirma que para los adolescentes es de gran importancia no ser rechazados, por lo que, se 

atribuyen rasgos que son aceptados socialmente o rechazan aquellos que son considerados 

como indeseables. Al mismo tiempo, como lo expone Valencia (2016), la necesidad de 

aprobación social regula la conducta en la medida que la adapta a los estándares propuestos 

por la sociedad y favorece la construcción de relaciones sociales. 

En la literatura sobre sexting autores como Alonso, Rodríguez, Lameiras y Martínez 

(2018) refieren que los jóvenes pueden recurrir a este tipo de prácticas como una manera de 

ganar seguidores, aumentar el número de personas con las cuales establecen contacto e 

incrementar su ego. Lo que se confirma en intervenciones de los participantes del grupo focal 
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en las que: “yo lo veo, como de la forma de que también es como para aprobación, si 

digamos, hacen como publicaciones y eso en fotos así semidesnudas o algo así... pues buscan 

cómo tener como más amigos o cosas así, o llegar a más personas, ya que, de pronto sufren 

de rechazo o cosas así” (S, comunicación personal, 16 de octubre de 2020). En este sentido, 

las diversas interacciones que mantienen las personas como resultado de la práctica del 

sexting terminan reforzando su autoestima. Dubois y Tevendale (citados en Rodríguez y 

Caño 2012) explican que los adolescentes son más propensos a realizar conductas que 

incrementan su sensación de autovalía, pues se encuentran vinculadas a resultados positivos y 

emociones agradables, con lo que consolidan aquellas áreas relacionadas con la autoimagen. 

4.6 Factores internos y externos que favorecen la práctica del sexting 

Cuando se indaga sobre el tipo de escenarios y motivaciones que propician la 

aparición de conductas de sexting, se encuentra que el consumo de sustancias psicoactivas o 

los eventos sociales tienen poca incidencia en su aparición, ya que el 91,5% de los 

participantes manifiestan no mantener intercambios de contenidos provocativos en estas 

condiciones. Al contrario, los contextos de mayor confidencialidad como encontrarse solo o 

estar en casa favorecen la aparición de intercambios de material insinuante, ya que el 25,4% 

de la muestra, refiere que esos escenarios son usados para el desarrollo de interacciones con 

contenidos provocativos. Lo anterior coincide con lo propuesto por Chacón, Caurcel y 

Romero (2019), quienes aseguran que la participación en actividades relacionadas con el 

sexting se genera en medio de contextos que se caracterizan por tener un alto grado de 

privacidad. La tabla 11 describe el grado de incidencia que ejerce el contexto y el estado de 

ánimo en la aparición de conductas de sexting.  
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Tabla 11 

Contextos en los cuales los estudiantes practican sexting 

  

 

 

Frecuencia 

Yo hago 

sexting 

cuando 

estoy 

bebiendo 

alcohol 

Yo hago 

sexting 

cuando estoy 

fumando 

marihuana o 

consumiendo 

otras drogas 

Yo hago 

sexting 

cuando 

estoy de 

fiesta con 

amigos 

y/o amigas 

Yo hago 

sexting 

cuando 

estoy 

aburrida/o 

Yo 

hago 

sexting 

cuando 

estoy 

de buen 

humor 

Yo 

hago 

sexting 

cuando 

estoy 

sola/o 

Yo hago 

sexting 

cuando 

estoy 

aislada/o 

Yo 

hago 

sexting 

cuando 

estoy 

en casa 

Nada 

cierto 

91,5% 93,2% 91,5% 82,2% 78,8% 74,6% 85,6% 73,7% 

Algo cierto 3,4% 1,7% 3,4% 8,5% 9,2% 12,7% 6,8% 13,6% 

Un poco 

cierto 

2,5% 2,5% 1,7% 4,2% 5,1% 5,1% 4,2% 3,4% 

Muy cierto 1,7% 1,7% 2,5% 3,4% 5,9% 6,8% 2,5% 6,8% 

Totalmente 

cierto 

0,8% 0,8% 0,8% 1,7% 0,8% 0,8% 0,8% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos, un buen estado de ánimo facilita que se produzcan acciones 

relacionadas con el sexting, ya que el 21,2% de los individuos consultados reconocen el nivel 

de influencia que esto tiene en sus comportamientos. En los resultados es importante destacar 

que el 17,8% de los participantes refirió recurrir al intercambio de contenidos insinuantes 

como medio de distracción. Esto le permite al individuo salir de su rutina y experimentar 

sensaciones placenteras. Algo que los adolescentes justifican cuando explican que lo hacen: 

“por diversión, como por sentir adrenalina por decirlo así, entonces es cómo, o sea, es una 

emoción diferente que uno siente” (A. comunicación personal, 16 de octubre de 2020).  

Entre las concepciones que desarrollan los jóvenes en torno al sexting se encuentra 

que existen ciertas motivaciones que promueven la aparición de este fenómeno. La tabla 12 
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describe las motivaciones por las que los estudiantes establecen interacciones con contenidos 

insinuantes. 

Tabla 12 

Motivaciones por las cuales los estudiantes realizan sexting 

  

Frecuencia 

Yo hago sexting 

porque quiero tener 

relaciones sexuales  

Yo hago sexting 

porque quiero 

empezar a salir con 

alguien  

Yo hago sexting 

porque quiero 

hablar con alguien  

Yo hago sexting 

porque quiero 

bromear con la 

gente  

Nada cierto 75,4% 93,2% 91,5% 84,7% 

Algo cierto 13,6% 0,8% 2,5% 5,9% 

Un poco cierto 2,5% 3,4% 1,7% 5,1% 

Muy cierto 5,9% 1,7% 3,4% 3,4% 

Totalmente 

cierto 

2,5% 0,8% 0,8% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

  Del análisis de la información presente en la tabla 12 se obtiene que el 24,6% de los 

estudiantes recurren al sexting cuando presentan la necesidad de tener relaciones sexuales. 

Algo que se corrobora cuando se abordan las expectativas generadas al interior del grupo 

focal en comentarios de tipo: “yo le envío esta foto a esta chica y probablemente podamos 

llegar a tener relaciones sexuales. Ya sabe cómo soy yo y tal vez le guste, y mostrando más 

pues le voy a gustar más.” (L. comunicación personal, 16 de octubre de 2020). Lo anterior 

coincide con lo expuesto por Agustina y Gómez (2016), para quienes el sexting puede derivar 

en conductas sexuales de riesgo o promiscuas, puesto que, es más probable que los individuos 

se vean involucrados en encuentros sexuales con un mayor número de parejas casuales. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Este apartado agrupa las conclusiones derivadas de los hallazgos obtenidos en el 

proceso investigativo. Se encuentra organizado de tal forma que brinda respuesta a cada uno 

de los objetivos propuestos en la investigación, postula algunos aspectos que se pueden 

profundizar en futuros estudios y finaliza con una serie de recomendaciones al 

establecimiento educativo para mitigar la aparición del fenómeno del sexting en los 

adolescentes. 

5.1 Prevalencia del sexting en los adolescentes 

En la institución educativa municipal Santiago Pérez se evidencia que la frecuencia de 

aparición del sexting entre los adolescentes es del 63,6% cuando se trata de recibir mensajes 

provocativos y este porcentaje decae hasta el 51,7% cuando se refiere a imágenes insinuantes. 

Por lo que, es bastante común que en las interacciones que sostienen en entornos virtuales 

surjan condiciones propicias para tener acceso a material provocativo, lo que deja en 

evidencia que la red es un espacio de riesgo, debido a la confidencialidad que ofrece a sus 

usuarios para mantener este tipo de prácticas.  

El porcentaje de jóvenes que decide generar contenido provocativo en forma de 

mensajes o imágenes corresponde al 29,7% y 23,7% respectivamente, esto se debe a que la 

edad promedio de los participantes del estudio es de 16 años y confirma los hallazgos de otras 

investigaciones en las que se establece que a medida que aumenta la edad es más probable 

que una persona cree este tipo de material. Esto se debe a que con el paso del tiempo el 

adolescente generará una mayor cantidad de conexiones con terceros que pueden derivar en el 

establecimiento de vínculos afectivos y dentro de esta dinámica el sexting se sitúa como una 

manifestación de llevar la intimidad a una etapa superior en la relación. 
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5.2 Representaciones sociales sobre el sexting 

Los dispositivos móviles se posicionan como el medio por el cual los jóvenes 

mantienen interacciones con contenidos provocativos, esto se debe a la facilidad de acceso 

que se tiene a tales instrumentos, así como a las diversas funcionalidades que prestan, ya que 

permiten el acceso a plataformas de comunicación instantánea, sean estas redes sociales o e-

mail. No obstante, es necesario destacar que es poco frecuente que los adolescentes publiquen 

imágenes provocativas en redes sociales, ya que prefieren mantener intercambios con 

personas hacia las que se ha generado un sentimiento de confianza. Por otra parte, los jóvenes 

reconocen que aquellos casos en los que se comparte material insinuante mediante redes 

sociales ocurren porque el individuo espera recibir atención por parte de terceros puesto que 

piensa que gracias a estas acciones puede llegar a ser valorado.  

El discurso que los adolescentes desarrollan respecto al sexting deja en evidencia que 

los rasgos culturales influyen en la manera en que es percibido este fenómeno, ya que para 

ellos compartir fotos insinuantes es una expresión individual que está de moda, por lo que se 

concibe como una conducta que no evoca sentimientos de rechazo o vergüenza. Para los 

adolescentes el sexting es considerado como una forma habitual de aumentar el grado de 

intimidad en una interacción, puesto que se trata de una práctica asociada en mayor medida a 

contextos de relaciones de pareja, los cuales se caracterizan por altos niveles de confianza, 

seguridad e intimidad.  

Para los jóvenes el intercambio de contenidos insinuantes en contextos caracterizados 

por la presencia de vínculos afectivos constituye una forma de interacción que permite 

sostener un lazo afectivo a pesar de la distancia o barreras de tipo geográfico. Mientras que 

también puede funcionar como un preámbulo de las prácticas sexuales en la relación, ya que 

para los adolescentes este tipo de acciones son interpretadas como una forma de dar entender 

que el individuo está dispuesto a dar ese paso. De igual manera, el estudio muestra que el 
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sexting no se convierte en una dinámica de uso extensivo y recurrente, puesto que los 

participantes refieren que el hacerlo de manera repetitiva puede tornar la situación monótona 

y por consiguiente dejar de llamar la atención de la persona por la que se siente interés. 

5.3 Motivaciones y contextos que favorecen el sexting 

Una de las motivaciones más frecuentes que tienen los adolescentes para realizar 

intercambios de material provocativo es que lo consideran como una estrategia que permite 

establecer encuentros sexuales, por lo que tienden asociarlo como un medio para satisfacer 

dicha necesidad. No obstante, este tipo de situaciones se transforman en un riesgo para los 

jóvenes, ya que favorecen la aparición conductas promiscuas y facilitan escenarios en los que 

se dan este tipo encuentros de forma casual. Por otra parte, los entornos de confianza generan 

en los estudiantes un sentimiento de seguridad que les anima a sostener interacciones en las 

que comparten contenido insinuante, esto se debe a que suponen que la persona receptora no 

va a defraudarlos, ni difundirá aquellos datos que le fueron enviados. En cuanto a los 

ambientes que propician la generación de material provocativo, se identifica que el estar en 

casa o encontrarse solos, son los entornos que proveen las condiciones suficientes de 

confidencialidad y seguridad para realizar dichas acciones. Por el contrario, los entornos de 

interacción social con pares no funcionan como promotores de conductas de sexting, aunque 

medie el consumo de sustancias que alteran el comportamiento. 

El estado de ánimo influye en que los jóvenes tomen la determinación de realizar 

sexting, ya que en algunas ocasiones lo llevan a cabo como una forma de distracción que les 

permite salir del aburrimiento para experimentar sensaciones agradables, en donde se 

mezclan la adrenalina y la diversión. Sin embargo, se recomienda realizar investigaciones 

sobre aquellas circunstancias en las que los adolescentes refieren llevar a cabo prácticas de 

sexting por bromear, ya que es necesario establecer si esto se debe a que desean conocer la 
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reacción que toma un tercero ante la solicitud de este tipo de contenidos o, por el contrario, 

ver la respuesta que la otra persona tiene ante el envío del contenido.  

5.4 Necesidad de aprobación social y su relación con el sexting  

Los resultados de la investigación permiten comprender que existen ciertas 

situaciones en las que aparece el sexting como una consecuencia de una necesidad de 

aprobación social, de manera específica, algunos jóvenes pueden acceder a mantener este tipo 

de intercambios con el objetivo de evitar altercados en la relación de pareja. En otras 

circunstancias la necesidad de aprobación social puede inducir a un adolescente a publicar 

material insinuante en redes sociales ya que considera que al hacerlo será valorado por otros, 

captará su atención y podrá establecer contacto, lo que como consecuencia generará en el 

joven un sentimiento de pertenencia y aceptación. Asimismo, el deseo de establecer un 

vínculo afectivo con una persona hacia la que se siente interés puede derivar en que un 

estudiante mantenga intercambios de contenido provocativo, ya que al hacerlo se muestra 

como una persona accesible y se reduce la posibilidad de ser rechazado. 

A nivel general las representaciones sociales que desarrollan los estudiantes en torno 

al sexting justifican su aparición al considerar la práctica como algo esperable dentro de una 

relación afectiva o como parte de los acercamientos en el establecimiento de vínculos. En 

este sentido, se normaliza su aparición y se asume que los demás individuos encuentran a este 

tipo de conductas como deseables. De acuerdo con lo anterior, cuando un individuo presenta 

una alta necesidad de aprobación social puede recurrir a intercambios de contenidos 

insinuantes únicamente para sentirse aceptado y reconocido, lo que se explica porque el 

autoconcepto se relega a un segundo plano frente a la opinión de otros. 
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5.5 Recomendaciones 

Aunque no todos los escenarios en los que ocurre la práctica de sexting están 

relacionados con una necesidad de aprobación social, desde la familia se puede buscar 

fortalecer el autoconcepto en los adolescentes con el fin de disminuir el número de 

situaciones en las que un joven termina realizando este tipo de intercambios por la necesidad 

de agradar a otras personas, por miedo a ser rechazado o evitar conflictos. Por lo que, se 

sugiere a los padres de familia establecer espacios de diálogo con sus hijos en lo que se 

enfatice la adecuada toma de decisiones, explicando que, aunque pueda existir presión por 

parte de terceros para realizar conductas de sexting, el hecho llevarlas a cabo conllevará a 

preocupaciones y efectos negativos en su vida, puesto que, se pierde el control sobre el 

contenido una vez se comparte.  

La institución educativa puede adelantar acciones preventivas al desarrollar talleres y 

conferencias sobre los vínculos afectivos en la adolescencia, especificando a los estudiantes 

que los sentimientos de confidencialidad y cercanía que se experimentan al interior de una 

relación afectiva pueden verse perjudicados por el paso del tiempo o situaciones adversas, por 

lo que, debe favorecerse la capacidad de reflexión en los educandos sobre el tipo de 

conductas que mantienen en sus relaciones y las cuales eventualmente pueden constituir una 

afectación de su bienestar. 

Finalmente, para reducir los efectos negativos de la práctica del sexting, se 

recomienda a los docentes educar a los jóvenes para actuar de manera saludable cuando 

reciban contenidos insinuantes, es decir, es necesario enfatizar en la no divulgación del 

material, puesto que este ha sido confiado por su emisor y se trata de información que vincula 

únicamente a dos personas. De manera complementaria, es pertinente generar espacios de 

interacción y reflexión con los adolescentes en los que puedan expresar sus opiniones sobre el 
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intercambio de material provocativo con el fin de romper esquemas de pensamiento 

favorables hacia este tipo de conductas.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado  

Consentimiento informado  

Estimado padre de familia.       

Cordial y respetuoso saludo. 

En la actualidad, yo, Andrés Ricardo Avellaneda Sánchez docente orientador de la 

Institución educativa Municipal Santiago Pérez, me encuentro adelantando un proceso de 

formación posgradual con la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 

particularmente en el programa de maestría en educación. En el marco de este ejercicio 

formativo se viene adelantando la propuesta de investigación denominada “El sexting como 

manifestación de aprobación social”, la cual pretende “Valorar las percepciones e imaginarios 

que construyen los estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa Santiago 

Pérez del municipio de Zipaquirá en torno al sexting, y su nivel de asociación con una 

necesidad de aprobación social”. Lo anterior con miras a desarrollar proyectos de prevención 

que tengan en cuenta las causas que promueven la realización de este tipo de interacciones 

entre los adolescentes. Con lo que, se espera aportar a la mitigación de su ocurrencia y evitar 

situaciones de riesgo para los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo. Me 

gustaría, si usted lo autoriza, que su hijo pudiese participar en el diligenciamiento de la 

presente encuesta con el fin obtener información valiosa que permita la elaboración de 

medidas preventivas ajustadas a los imaginarios construidos por los adolescentes. 

 

Por favor confirme si contamos con su autorización. 

Si _____   No_____  
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Anexo 2. Escala de Conductas Sobre Sexting. 

Por favor, responde a las siguientes preguntas relacionadas con los conocimientos que 

tienes sobre el SEXTING, teniendo en cuenta la siguiente definición: “Enviar o recibir 

mensajes y/o fotografías provocativas o sexualmente insinuantes utilizando el teléfono 

móvil y/o Redes Sociales.”  

 

Nunca  Rara vez  

Ocasionalmente 

(varias veces al 

mes)  

A menudo  
(varias veces 

a la 

semana)  

Frecuentemente  
(a diario)  

1. ¿Con qué frecuencia has recibido 

mensajes de texto con 

contenido insinuante o sexual 

en el móvil?    

0  1  2  3  4  

2. ¿Con qué frecuencia has respondido a los 

mensajes de texto provocativos o 

insinuantes que has recibido en el móvil?  
0  1  2  3  4  

3. ¿Con qué frecuencia has recibido 

imágenes provocativas o 

insinuantes mediante mensajes en 

el móvil?   

0  1  2  3  4  

4. ¿Con qué frecuencia has respondido a 

los mensajes con imágenes 

provocativas o insinuantes que has 

recibido en el móvil?  

0  1  2  3  4  

5. ¿Con qué frecuencia has recibido imágenes 

o mensajes provocativos o insinuantes a 

través de Internet (por ejemplo, redes 

sociales o e-mail)?   

0  1  2  3  4  

6. ¿Con qué frecuencia has enviado 

mensajes de texto con contenido 

insinuante o sexual a través del 

móvil?  

0  1  2  3  4  

7. ¿Con qué frecuencia has enviado 

imágenes provocativas o 

insinuantes mediante mensajes a 

través del móvil?  

0  1  2  3  4  

8. ¿Con qué frecuencia has enviado 

imágenes o mensajes provocativos 

o insinuantes a través de Internet 

(por ejemplo, redes sociales o e-

mail)?  

0  1  2  3  4  

9. ¿Con qué frecuencia has publicado 
imágenes insinuantes o provocativas en  

Facebook, Tuenti, u otras redes sociales?  
0  1  2  3  4  
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 No 

intercambio 

este tipo de 

mensajes  

De 1 a 2  De 3 a 5  De 6 a 10  Más de 10  

10. ¿Con cuántas personas has intercambiado 

imágenes o mensajes provocativos (a través 

del móvil o de Internet)?  
0  1  2  3  4  

  

  

 
Nunca  Rara vez  

Ocasionalmente  
(varias veces al 

mes)  

A menudo  
(varias veces a 

la semana)  

Frecuentemente  
(a diario)  

11. Habitualmente hago sexting con mi novia / 

novio    
0  1  2  3  4  

12. Habitualmente hago sexting con alguien que 

me atrae  
0  1  2  3  4  

 
Nunca  Rara vez  

Ocasionalmente  
(varias veces al 

mes)  

A menudo  
(varias veces a 

la semana)  

Frecuentemente  
(a diario)  

13. Habitualmente hago sexting con amigas y/o 

amigos  
0  1  2  3  4  

  

  

  Nada cierto  Algo cierto  
Un poco 

cierto  
Muy cierto  

Totalmente 

cierto  
14. Yo hago sexting cuando estoy bebiendo alcohol  

0  1  2  3  4  

15. Yo hago sexting cuando estoy fumando 

marihuana o consumiendo otras drogas  
0  1  2  3  4  

16. Yo hago sexting cuando estoy de marcha con 

amigos y/o amigas  
0  1  2  3  4  

17. Yo hago sexting cuando estoy aburrida/o  0  1  2  3  4  

18. Yo hago sexting cuando estoy de buen humor  0  1  2  3  4  
19. Yo hago sexting cuando estoy sola/o  0  1  2  3  4  

20. Yo hago sexting cuando estoy aislada/o  0  1  2  3  4  

21. Yo hago sexting cuando estoy en casa  0  1  2  3  4  
22. Yo hago sexting porque quiero tener relaciones 

sexuales  
0  1  2  3  4  

23. Yo hago sexting porque quiero empezar a salir 

con alguien  
0  1  2  3  4  

24. Yo hago sexting porque quiero hablar con 

alguien  
0  1  2  3  4  

25. Yo hago sexting porque quiero bromear con la 

gente  
0  1  2  3  4  

26. El sexting hace que tenga más probabilidad 

de tener sexo o de salir con alguien  0  1  2  3  4  

27. El sexting hace que te sientas inmoral   0  1  2  3  4  
28. El sexting hace que te sientas avergonzado/a  

0  1  2  3  4  

29. El sexting hace que te sientas feliz  0  1  2  3  4  
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Anexo 3. Preguntas sobre sexting y necesidad de aprobación social para realizar en el 

grupo focal 

Los cuestionamientos a continuación abordan algunos temas relacionados con el sexting y 

buscan conocer su punto de vista frente a cada uno de ellos. 

1. ¿Para usted en qué consiste el sexting? 

2. ¿Cree usted que el sexting influye en el establecimiento de relaciones sociales? 

¿Cómo? 

3. ¿Consideran ustedes que realizar sexting con la pareja es una forma de fortalecer la 

relación? ¿Por qué? 

4. ¿En su opinión, es posible que exista presión u obligación con la pareja para realizar 

sexting? ¿Por qué? 

5. ¿Cree usted, que una persona puede sentirse vulnerada en su intimidad al compartir 

contenidos insinuantes? ¿De qué manera? 

6. ¿Creen que cuando una persona recibe contenido erótico por parte de su pareja o de 

alguien que le interesa, se siente en la necesidad de enviar este mismo tipo de material 

en respuesta? ¿Por qué creen que lo haría? 

7. ¿Qué tipo de motivaciones puede tener una persona que, aunque conoce los riesgos de 

practicar sexting, lo termina realizando? 
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Anexo 4. Modelos de pregunta de la ECS  

Tipo de pregunta Basada en Opciones de respuesta 

Tipo Likert 

 

Pregunta que se puntúa de 

0 a 4 

0 corresponde a nunca 

1 corresponde a rara vez 

2 corresponde a ocasionalmente (varias veces al 

mes) 

3 corresponde a menudo (varias veces a la 

semana) 

4 corresponde a frecuentemente (a diario) 

Tipo Likert 

 

Pregunta que se puntúa de 

0 a 4 

0 corresponde a no intercambio este tipo de 

contenidos 

1 corresponde a de 1 a 2 

2 corresponde a de 3 a 5 

3 corresponde a de 6 a 10 

4 corresponde a más de 10 

Tipo Likert 

 

Afirmación que se puntúa 

de 0 a 4 

0 corresponde a nunca 

1 corresponde a rara vez 

2 corresponde a ocasionalmente (varias veces al 

mes) 

3 corresponde a menudo (varias veces a la 

semana) 

4 corresponde a frecuentemente (a diario) 

Tipo Likert 

 

Afirmación que se puntúa 

de 0 a 4 

0 corresponde a nada cierto 

1 corresponde a algo cierto 

2 corresponde a un poco cierto 

3 corresponde a muy cierto 

4 corresponde a totalmente cierto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Anexo 5. Diseño del grupo focal 

Para la selección y desarrollo del grupo focal con los estudiantes de grados 10° y 11° 

de la IEM Santiago Pérez se consideraron los criterios de inclusión y exclusión de los 

integrantes de la investigación. Como criterio de inclusión, se determinó: 1. Que la persona 

haya realizado la práctica del sexting y 2. Que el individuo manifieste su deseo de compartir 

sus opiniones respecto a este fenómeno. Se excluyeron del estudio aquellos participantes que 

no cumplieron con los criterios previamente establecidos, así como aquellos que no fueron 

seleccionados dentro de la fase 1 del estudio.  

El grupo focal estuvo conformado por tres participantes, uno de ellos era un hombre 

de 17 años, mientras que dos eran mujeres con edades de 16 y 17 años. Todos los 

participantes pertenecían al grado 11°. Es pertinente resaltar que en un primer momento se 

esperaba contar con la participación de 5 adolescentes, no obstante, para la fecha de 

realización del grupo focal 1 de ellos presentó dificultades de conectividad, mientras que el 

otro refirió encontrarse en un proceso de admisión a la universidad. 

Se realizó una sesión virtual que tuvo una duración aproximada de una hora el día 16 

de octubre de 2020 por medio de la plataforma de Google Meet. Por lo que, previo a su inicio 

se solicitó autorización a los participantes para ser grabada en audio con el fin de transcribir 

con fidelidad las expresiones allí presentes. Dos días previos a la realización del grupo focal, 

se realizó contacto telefónico con los participantes con el propósito de confirmar su 

asistencia. Adicionalmente, se planifico el desarrollo del grupo focal por parte del moderador 

al consultar diferentes referentes teóricos que guiaran de manera óptima la actividad teniendo 

en cuenta los objetivos de la investigación.  

 Los primeros minutos de la reunión fueron utilizados para explicar los objetivos del 

estudio, solicitar autorización para la grabación del encuentro y clarificar la dinámica del 

grupo focal enfatizando en los participantes que no comprende una prueba de conocimientos, 
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sino que en realidad se trata de la construcción de un espacio de debate en el que los 

participantes pueden expresar de manera libre sus opiniones frente al sexting, por lo que se 

enfatizó en la importancia de cada una de las opiniones que se pudieran presentar. Así 

mismo, se especificó que se haría uso de preguntas orientadoras para el desarrollo del 

encuentro y se solicitó tomar turnos de participación para evitar discusiones paralelas con el 

propósito de favorecer el proceso de transcripción de los datos recolectados. 

Estructura del grupo focal 

A continuación, se realiza la transcripción fiel del encuentro suscitado el día 16 de 

octubre de 2020 por medio de la plataforma de Google Meet con los estudiantes voluntarios 

de la IEM Santiago Pérez. 

Moderador: Andrés Ricardo Avellaneda Sánchez 

Participantes:  L. – Estudiante de grado 11° - 16 Años – Mujer 

  A. – Estudiante de grado 11° - 17 Años - Mujer  

  S. – Estudiante de grado 11° - 17 Años – Hombre 

MODERADOR: Muchas gracias y buenas tardes a ustedes los participantes que se tomaron 

el tiempo para hacer parte de este, de esta experiencia en la que vamos a desarrollar el grupo 

focal para abordar una temática relacionada con el sexting. Lo importante de este espacio, es 

que se constituya como un espacio opinión donde ustedes nos van a compartir pues, esas 

concepciones, de pronto, esas experiencias o cosas que han escuchado relacionadas pues, con 

una serie de preguntas que ya vienen formuladas pues con anterioridad. Es probable que 

dentro de ese discurso que ustedes elaboren y dentro de las cosas que terminen nombrándose 

en este grupo, yo tenga que retomar su discurso para profundizar en algunas cosas o en 

algunos significados que para ustedes son obvios, pero que con fines investigativos y 

obedeciendo pues, a realmente poder plasmar ese pensamiento de ustedes en ese análisis, 

deba clarificar. También es importante recordarles que toda la información acá recolectada es 
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únicamente con fines investigativos, no va a ser divulgada ni compartida por medios masivos, 

ni se van a revelar los nombres de las personas que participaron en este grupo ,y también les 

pido el favor que como integrantes y participantes de este grupo, pues, también mantengan 

esa reserva de eso que se trabaja, pues, con personas ajenas o externas todo esto, pues hace 

parte del proyecto investigativo y la idea es obviamente constituir esto como un espacio de 

libre expresión de ustedes basado en esa dinámica que voy a ir a orientando como un 

moderador. Lo importante pues, es que, puedan expresar eso que ustedes llegan a pensar a 

partir de las preguntas guía y de pronto, pueden ir saliendo una o que otra a lo largo del 

desarrollo del grupo. Una vez todo esté agotado, las preguntas se lleven a cabalidad y se 

termine esto, damos por finalizada la reunión. Ya dando inicio con estas preguntas que están 

relacionadas con el tema del sexting se busca abordar su punto de vista frente a cada una de 

ellas, entonces, la primera pregunta que nos atañe a realizar tiene que ver con: ¿Para cada uno 

de ustedes en qué consiste el sexting? Pueden tomar la palabra y abrir el micrófono.  

L: El sexting no es como, o sea, es como una forma y es como si uno, bueno, es que no sé 

cómo explicarlo, o sea, es como el sexo, pero mediante plataformas como Facebook 

WhatsApp y eso, ¿no?  

MODERADOR: ¿Y alguna otra cosa que relaciones con sexting? ¿Qué otras cosas se te 

vienen a la cabeza? 

L:  Pues es que cuando a mí me hablan de sexting, o sea, yo lo asocio con ese tipo de cosas y 

también con el grooming y esas cosas que nos han dicho muchas veces. 

MODERADOR: Bueno, para ti ¿Qué es el grooming? ya que, lo nombraste.  

L: ¿el grooming es cómo red de pedofilia no? se les dice, así como grooming a la gente 

adulta que busca por niños por internet y todo eso 

MODERADOR: Listo, ¿alguna otra cosa que de pronto de quieras añadir sobre el sexting?  

L: No, no se me ocurre nada por el momento 
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MODERADOR: ¿Alguno de nuestros participantes nos quiere ayudar a ampliar este 

significado?  

A: Bueno, pues para mi punto de vista, el sexting es como una manera de, por ejemplo: llegar 

a la otra persona de una manera erótica o sexual mediante el chat, bien sea por videollamada, 

fotos o cosas así eróticas, bien sea, mandando fotos desnudos o semidesnudos. 

MODERADOR: Listo, cuando tú te refieres llegar a otra persona puedes profundizar un 

poco en, ¿Qué tipo de persona se relaciona?  

A:  Pues dependiendo de la persona y digamos la relación que se tenga con ella. Digamos, 

por lo general, este tipo de sexting se da como con personas que son allegadas 

sentimentalmente. En este caso, son como los novios, amigos con derechos o cosas así y 

también, digamos si la persona llama la atención, o sea, si se tienen como cierto gusto o cierta 

atracción, digamos, puede ser sexual, se dan este tipo de conversaciones.  

MODERADOR: ¿Algún otro, que de pronto nos quiera ayudar a complementar?  

S: Yo considero que el sexting es como la forma de compartir pues este contenido con 

personas de un rango de edad, como pues, correcto entre comillas, que las dos partes están de 

acuerdo. Creo que algo como lo que dijo L. si ya sería como algo ilícito, que una de las dos 

personas no está de acuerdo, que es como robar la imagen de la otra persona. ¿Sí me hago 

entender? creo que ese es mi concepto que yo tengo. 

MODERADOR: Listo, tú me decías como algo legal o algo como correcto en el tema de las 

edades. 

S: En la parte del sexting y que una de las dos personas está de acuerdo, perdón, las dos 

personas.  

MODERADOR: Listo, nombraste algo relacionado con las edades 

S: Pues en un rango de edades como normal, por ejemplo: no sé, de una edad desde los 17, 16 

hasta los 30. No sé, no sé, pero es un rango de edades como nivelado. 
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MODERADOR: ¿Entre las dos personas que participan?  

S: Si puede que sí  

MODERADOR: ¿O el rango de edades, tú dices de pronto las personas mayores de 

determinada edad ya no lo realizan?  

S: Sería como pues en mi sentido, en mi pensamiento, el que como una persona ya se pasa de 

su edad, eso sería grooming. Bueno, también menciono que las dos personas están de 

acuerdo, si me hago entender.  

MODERADOR: Bueno, y si ¿Queremos de pronto ya teniendo en cuenta lo que han 

expuesto los demás seguir añadiendo algo más a esto que venimos hablando sobre el sexting?  

L: Yo, o sea, lo que quiere decir S es como, por ejemplo: que es normal que entre chicos de 

16 años compartan contenido sexual porque son de las mismas edades.  

MODERADOR: Listo y ¿alguna otra claridad que de pronto nos quieras hacer? 

A: No señor 

MODERADOR: ¿Alguno de los otros participantes tiene algo más que añadir? 

S: Bueno, iba a aclarar lo que dije que las dos edades están aceptadas por cada persona a eso 

me refería en el sexting eso quería agregar. 

MODERADOR: Bueno, para profundizar y clarificar, puede ser que hay una diferencia de 

unos cinco años entre las dos personas, pero si están de acuerdo eso sería digamos lo 

correcto, ¿cierto? 

S: Si señor 

MODERADOR: Listo, entonces ya teniendo en cuenta eso, ese primer abordaje sobre eso 

que me comentaban entonces viene esta otra pregunta, ¿Cree usted que el sexting influye en 

el establecimiento de las relaciones sociales y cómo? 

S: Pues eso es como algo que se volvió tendencia últimamente en personas como de más o 

menos desde el 2000, porque es como algo, no sé, por ejemplo: yo con la experiencia que he 
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visto en Twitter en Instagram, Facebook, esto es como algo como por moda y más la gente lo 

hace como por aprobación social.  

MODERADOR: Bueno, tú dices que por moda o por aprobación social ¿podrías 

profundizarme ahí un poco a qué te refieres con eso? 

S: Que, bueno, es como un dicho “el que no muestra no vende”, entonces, eso. ¿Si me hago 

entender? Entonces, por ejemplo: alguien que es como reservado como que no cumple con 

los estereotipos que la sociedad ahorita está exigiendo. 

MODERADOR: Entonces esa persona que no cumple ese estereotipo ¿haría o no haría 

sexting? 

S: No lo haría o lo haría, pero tal vez de forma privada  

MODERADOR: Y, digamos una persona que lo que si cumple esos estándares ¿Cómo lo 

haría? 

S: Pues hablamos desde las dos partes, lo que yo entiendo como sexting es en cierta parte una 

forma privada entre personas por chat y otra cosa también es compartir como contenidos 

semidesnudos en Facebook, Instagram como fotos historias o estados, entonces a eso me 

refiero. 

MODERADOR: Ok, entonces ¿una persona que si cumpla los estándares estaría más 

inclinada a utilizar esas redes sociales digamos como de forma más pública? 

L: Bueno, pues yo opino no, que las personas que no cumplen tanto con los estereotipos 

sociales son las que se ven más como obligadas a compartir este tipo de contenido sexual 

para que los acepten, por ejemplo: voy a poner un ejemplo que puede que suene feo, pero 

pues así es muchas veces la sociedad. Una chica que sea feíta y que, así como que no tenga 

tantos chicos detrás de ella, que no la, o sea, que no la miren tanto que no la traten tan bien 

precisamente por su aspecto físico, opino yo, que está como más expuesta a enviar ese tipo de 

contenido para que alguien la acepte. Pues digamos, que tiene ese miedo que no, o sea, si no 
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muestro, a mí nadie me va a aceptar porque es que todo el mundo piensa que yo soy fea. 

Entonces, lo voy a hacer. En cambio, una chica bonita pues puede que haga y comparta ese 

tipo de contenido sexual, pero tal vez con la pareja porque es más fácil para ella conseguir a 

alguien como una pareja sentimental que para la fea. ¿Sí me hago entender? 

MODERADOR: Entonces, dentro de lo que tú me explicas ¿una persona no tan atractiva lo 

haría de manera cómo más general con el fin de llamar la atención? 

L: Sí pues yo lo tomo así, o sea, yo sé que hay quienes comparten contenido sexual pues 

entre los dos y lo quieren hacer entre ellos dos porque tal vez hay confianza y eso, pero pues 

yo opino, que una persona que tenga ciertas inseguridades con su, con su aspecto físico, 

bueno sí, que tenga inseguridades consigo mismo, que tenga una baja autoestima, está más 

expuesta a compartir ese tipo de contenido. Pues, debido a que, no sé, tal vez, sea un poco, o 

sea, le falta autoestima. Entonces, por eso comparte ese tipo de contenidos, como para, como 

para salir de ese encierro que tiene, no sé, si me hago entender. 

MODERADOR: Ok ¿A. querías intervenir? 

S: Pues bueno no sé, yo tengo como 2 tangentes. Una es que, por ejemplo: hay una persona 

que tiene una autoestima y tales, entonces, como que se siente bien con su cuerpo, pero en 

cierta parte, también quiere como mostrarlo porque se siente bien con él, como que lo quiere 

mostrar. Pero de otra forma también está, el que no se acepta a sí mismo, como que busca esa 

salida y la aprobación social de la moda, que yo decía, para así llamar la atención porque es la 

moda juvenil, es de las dos formas, pero también entiendo más, también me llevo más por la 

idea de que por la baja autoestima y el llamar la atención. 

MODERADOR: ¿Alguien más quiere complementar? 

A: Yo, bueno pues yo lo veo, como de la forma de que también es como para aprobación si 

digamos hacen como publicaciones y eso, en fotos así semidesnudas o algo así. Muchas veces 

las muchachas lo hacen como por aprobación, o también, los hombres, porque pues no 
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solamente se ven mujeres, pues buscan como tener como más amigos o cosas así, o llegar a 

más personas, ya que, de pronto, sufren de rechazo o cosas así. También, puede ser que o sea, 

¿cómo me hago entender?, se les se les sube el ego, es una forma de decirlo y digamos, hay 

chicas que bueno, pretenden mostrar algo más y digamos, a excusarse de cierto modo en los 

estereotipos de las personas, por ejemplo: un tiempo donde estuvo de moda de que mejor 

dicho las muchachas subieran fotos en calzones, valga la redundancia, que porque, eso no 

tenía nada que ver, que no era nada el otro mundo, pero aun así eso es una forma, o sea, para 

mí forma de ver, es una forma de sexting y yo creo que cada quien, que cada quien, digamos, 

debe tener su privacidad y que el cuerpo de uno solamente lo puedan ver los ojos correctos, 

por decirlo así. Entonces es con más de aprobación y de tendencias que hacen y crea la gente 

para mostrarse o cosas así.  

MODERADOR: Entre eso que todos me estaban comentando, básicamente eso te daría más. 

Realizar sexting, daría como más probabilidades de darme a conocer a más personas y, por 

ende, establecer ya sea, un cierto estatus o mejorar mi auto percepción, porque, de pronto, 

puedo parecerle más interesante a las personas que tengo a mi alrededor ¿sí? 

S: Es verdad pienso lo mismo. 

MODERADOR: ¿Algo más que pronto queramos añadir respecto a esta pregunta?  

L: Yo, respecto a lo que decía A. dice que la mayoría de chicas. Bueno, voy a hablar de las 

chicas, porque pues, se puso como en tendencia ¿no? Pues, publican fotos en ropa interior sí 

y yo opino que pues bueno, tal vez, ella lo puede ver de una forma como sexy, yo no lo veo 

así, yo lo hago simplemente como por, por moda. Porque es como cuando yo lo hago, o sea, 

yo lo voy a poner así, como cuando uno va a una piscina y sale en bikini o en traje de baño. 

Tú quieres poner una foto, tu mamá pone una foto familiar, entonces pues no siento que eso 

sea como, como tomado así. A menos, de que, la intención de la otra persona sea esa ¿sí?, 

pero no puede, por ejemplo: pues yo nunca he publicado fotos así, pero si tengo familiares 
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que lo hacen y no lo veo mal porque, o sea, suben fotos en ropa interior o pues en bikini voy 

a hablar del bikini ¿no? suben fotos en bikini, o sea, como ¡ay! voy a publicar  esta foto 

porque el cuerpo se me ve bonito, porque una cosa, porque la otra, pero no como en ese 

sentido perverso que lo pueden mirar las demás personas ¿sí me hago entender? 

MODERADOR: Listo, ¿De pronto algo más que quieran añadir respecto a esa dinámica? 

A: Bueno pues yo opino algo, es que lo que pasa, es que. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo 

que dijo L, digamos: porque a veces uno sale de paseo entonces que se pone en bikini, el 

vestido de baño y también sube fotos, pues yo tampoco lo he hecho, pero pues, hay gente que 

lo hace, pero digamos: pueda que uno como tal, no lo tome con esa percepción de que fuera 

algo malo, o hay personas que tampoco lo hagan, pero también, hay personas que digamos 

van por otro camino. Entonces, se empieza como con y ahí es donde a veces, pueda que no 

todas las veces y no con todas las personas son igual, se puede dar digamos el tipo de acosó o 

algo así, que digamos: empiezan a ver a la persona con morbo, cosas así. Por eso es, que 

también, o sea, una cosa lleva a la otra, pueda que se base todo en el respeto, que digamos: 

nosotros digamos que es mi cuerpo, lo tienen que respetar, si yo quiero subir una foto así 

parada de la cabeza, o lo que sea, me tienen que respetar porque soy yo. Pero, aun así, hay 

gente que le falta como cabeza, se van por otro lado que no es, entonces eso como que 

digamos una cosa lleva a la otra.  

MODERADOR: ¿Algo más para añadir muchachos?  

L: No señor  

MODERADOR: ¿Consideran ustedes que realizar sexting con la pareja es una forma de 

fortalecer la relación? y dependiendo de su respuesta ¿por qué?  

L: No porque, o sea, eso es depende, depende de la persona. 

MODERADOR: ¿Podrías ser más explícita? 
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S: Si, depende de la persona, bueno sí, perdona L, a ver, si pensamos. Igual depende como 

sea la persona y las ideas que tenga, o también, por ejemplo: si, pues que en una época se 

hizo mucho pues ya cansa después, entonces como que se prefiere algo en presencial ¿sí me 

hago entender? ¿eso querías decir L? 

L: Si, eso 

MODERADOR: ¿Podrías ser un poco más claro? es que no comprendí la idea 

S: Bueno, ¿cuál fue la pregunta? 

MODERADOR: Que, si ¿el sexting es una forma de fortalecer la relación?, y ustedes dijeron 

depende. 

S: Depende mucho de la personalidad y de la persona, ¿sí?, bueno los dos, porque, por 

ejemplo, si a uno no le gusta, el otro no lo puede obligar, y pues como que se va a sentir 

como un corte entre las dos personas. Pero sí de las de las dos personas está bien, pues es 

normal, también el otro caso que pues, si ya se hace mucho como en un exceso pues ahí sí va 

a haber como problemas y es como algo fuera de lo normal, de lo natural. 

MODERADOR: ¿Por qué dices que podría haber problemas si se practica mucho? 

S: Porque es como muy monótono, se hace monótono. 

MODERADOR: Entonces, quisiera añadir algo que no estaba acá presente, pero ¿El sexting 

únicamente digamos como que también ayuda a romper esa rutina y esa monotonía?  

S: En algunos casos, pero a mí se me hace que no, es muy repetitivo.  

MODERADOR: ¿Quisieran de pronto complementar?  

L: Si, a mí no se me hace que, a mí no se me hace que sea como, como necesario, 

indispensable compartir sexting, pues con la pareja, o sea, para mí eso hasta incluso algo que 

no, no tiene nada que ver porque pues eso uno lo puede hacer hasta en persona, si uno quiere 

pues tener relaciones con el novio, no siento la necesidad de compartir ese tipo de contenido, 

pues es que no es relevante, para mí no es relevante o sea da igual.  
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S: Pienso lo mismo  

MODERADOR: Ok  

L: Aparte, pues es mejor en persona, o sea no, siendo sinceros pues, para que uno va a 

ponerse a compartir eso, aunque hay gente que, si lo hace, pero yo creo que eso suele pasar 

más en las relaciones en las que no se conocen en persona todavía o sea que son por redes.  

MODERADOR: O sea, sí las dos personas están distanciadas o no se han llegado a conocer 

en persona es más probable que ocurra  

L: Pues a mí me parece que sí, es más probable que ocurra pero no debería ocurrir con la 

persona que uno no conoce, si tú conoces a tu pareja y no sé, llevan dos años, pero tu pareja 

está no sé, se fue a un viaje de trabajo en Medellín supongamos, o sea, pues no está tan bien 

visto que se envíen ese tipo de contenidos, pero, pues si está la confianza y eso, pues yo 

siento que sí. Pero una persona que uno no conoce así tenga una relación virtual yo siento que 

ese contenido no se debería enviar.  

MODERADOR: ¿Alguien más quiere opinar sobre esta pregunta? 

 A: Yo, bueno pues a mi forma de ver, yo creo que no se fortalece como tal la relación, sino 

que se pone a prueba de cierto modo la confianza, porque puede que uno, digamos: o sea, 

tiene como la incertidumbre que de pronto esa persona se la comparta alguien más o la suba 

redes o pueda hacer algo con ese tipo de fotos. Entonces, ahí como que se va fortaleciendo la 

confianza entre la pareja, es como una prueba por decirlo así, porque es algo que pueda que 

no sea muy relevante, porque puede que no en todas las parejas de lo mismo, o sea, ¿cómo 

me explico?, en algunas relaciones no se da esto porque digamos se ven muy seguido, 

entonces como no que llegan a la necesidad de tener que hacer sexting, porque digamos, se 

ven y saben digamos de lo que están seguros y todo eso, y no andan como por así decirlo, 

urgidos. Entonces, como que no se presenta y, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo L. 

Entonces, que pasa de pronto por la distancia digamos, o sea, parejas que ya llevan tiempo y 
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que por equis o ye razón se distanciaron, pues pueda, es mucho más probable que se presente 

ese tipo de cosas, porque debido a la distancia y digamos, a la falta que se hacen entre las dos 

personas bien sea sentimental y sexualmente, por eso, es que se dan como este tipo de 

situaciones. 

MODERADOR: Listo, ¿Algo que de pronto quieren complementar a partir de las 

interacciones que hemos tenido alrededor de esta pregunta?  

S: No, así está bien. 

MODERADOR: En su opinión, ¿es posible que exista presión obligación con la pareja para 

realizar sexting? ¿por qué? 

L: Pues yo considero que sí, o sea, porque muchas relaciones se ve como, se ve reflejado, 

pues tanto el hombre como la mujer envían ese tipo de contenido por, por cuestión de su 

pareja, o sea, no es que tomen la iniciativa de ¡ay!, mira, no sé, amor que me tomé una foto 

desnuda y te la quiero enviar, sino, es más porque la otra persona se la pide, ¡oye!, ¿me 

envías una foto así?, y  uno como, pues bueno. Muchas personas como para no pelear con su 

pareja, no empezar a discutir dice, ¡ay! está bien, pero no necesariamente lo hace porque le 

nazca, sino porque la pareja se lo está pidiendo y de cierta forma, se va a sentir como acosada 

mentalmente como: si yo no le envío esto mi pareja se va a poner brava conmigo y vamos a 

empezar una discusión y yo no quiero eso. Entonces mejor envío la foto para no pelear, por 

decirlo así.  

MODERADOR: ¿Alguien más quiere participar?  

A: Pues, a mi forma de ver, es como más, o sea, si estoy de acuerdo con lo que dijo L. 

también porque digamos ya es como más cuestión de por decirlo decisión del otro, entonces 

cuando se lleva cierto tiempo de relación, entonces empieza como que las cosas de que ¡ay!, 

que no, que más intimidad, más confianza y todo ese tema. Entonces empieza como que ¡ay! 

yo quiero una fotico tuya y cosas así, entonces uno como por el gusto y también por no, 
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digamos: por no pelear o porque no se lleve como una mala impresión la otra persona de uno, 

entonces, digamos ceden a ese tipo de cosas, aunque también depende la confianza que uno 

tenga con, con esa persona, porque si ya es la pareja, pues obviamente ya existe el vínculo de 

confianza y todo eso. Entonces como por complacerlo, porque no peleen, porque ¡ay!, qué 

porque sí, que no sé qué, que es que lo amo y todo ese tema, se dan ese tipo de 

conversaciones, pero siempre es más que todo porque la otra persona se la pide, porque uno 

por lo general uno no se va a poner, o sea, una persona no se va a poner ni a tomarse fotos y 

enviárselas porque quiso y ya, o sea no creo que sean así las cosas.  

MODERADOR: Listo, ¿Alguien más, desea añadir o complementar lo que se ha hablado?  

S: No 

MODERADOR: Hay algo que yo quisiera profundizar respecto a lo que, lo que decían 

ustedes: de que, esa relación como se lo pide la otra persona, ¿no existiría de pronto el caso 

en que la persona la haga de manera libre y voluntaria? como digamos como, no sé, quisiera 

tener un detalle o algo contigo y entonces te envío esta foto 

L: Yo creo que, yo creo que sí, o sea, no necesariamente la persona se la tiene que pedir, 

¿no? Por ejemplo, es como cuando uno le envía una foto normal, o sea, estoy hablando de 

una foto normal, con ropa de su rostro al novio como oye mira y ¡pum!, le manda una foto y 

ya, pero es como, como ¡ay!, mira foto o una cosa así, yo creo que eso también pasa, ¿no? O 

sea, no necesariamente la persona le tiene a uno que decir. 

A: Si, la verdad si ocurre y pues, si se da ese tipo de cosas porque ya depende digamos el 

nivel de confianza, también se basa en el tiempo que lleven en la relación y todo ese tema 

porque, pues no iniciando uno no se va a poner a enviar cosas así porque sí, porque hasta 

ahora se estaba formando como la relación, se están aprendiendo a conocer y todo ese tema,  

ya digamos, o sea, mi forma de ver, o sea después de que uno lleva tanto tiempo con la 

pareja, ya se empiezan a ver ese tipo como de, de detalles por decirlo así, y pues así 
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repentinamente si puede ocurrir que se envíen fotos, puede que no digamos, sea así muy 

seguido o cosas así, pero si puede ocurrir porque también depende digamos la confianza que 

se tenga entre ambos y digamos que los gustos y la personalidad de cada uno.  

MODERADOR: ¿Alguien va a añadir algo más? (Silencio de los participantes), Entonces 

pasamos a la siguiente pregunta: ¿Cree usted que una persona puede sentirse vulnerada en su 

intimidad al compartir contenidos insinuantes?  

S: Puede que sí 

MODERADOR: Bueno, explícanos ¿cómo sucedería? 

S: Bueno, si lo comparte por lo mismo que decía, como por la aprobación social, porque si lo 

hace como porque quiere, pues ahí sí bien. Pero si lo hace como por el qué dirán o bueno, por 

el que dirá la persona de mí y que “ay si esto lo hacen los chicos de mi edad” pues ahí sí. 

MODERADOR: O sea, como si fuera más bien como no por elección, libre elección de la 

persona que crea el contenido, ¿sí?  

S: Sí 

MODERADOR: ¿Alguno de los otros participantes que nos quiera ayudar un poquito más 

con este tema?  

S: Quiero agregar otra cosa, esta persona se siente vulnerada en su privacidad si es que esas 

imágenes se envían sin el permiso de la otra persona, si la otra persona que la recibió las 

envía a otras personas, en ese sentido, se está también vulnerando su privacidad.  

MODERADOR: Ok 

L: Bueno, pues yo opino, que muchas veces las personas que envían ese tipo de contenido 

sexual terminan arrepintiéndose, ya sea, porque lo que decía S. hace un momento, la persona 

defraudó su confianza y le mostró ese contenido a sus amigos o sus amigas, o por el simple 

hecho de que no se sintió segura al enviar la foto y ya la envió por la presión del novio, del 

amigo, que le estaba insistiendo, o que le enviara una foto, que le enviara una foto, o que, si 
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tú no me envías una foto yo voy a decirle, no sé, a todo el colegio que nos acostamos, porque 

así, así ha pasado, que los chicos tienen relaciones sexuales y ya el chico le empieza a pedir 

ese tipo de contenido sexual a una chica y entonces como no se lo envía, entonces va a 

empezar a ventilar cosas que en confianza se contaron, entonces yo creo que si se sienten 

pues algunas personas como mal en ese aspecto.  

MODERADOR: Listo, ¿algo más que de pronto quieran añadir a esta pregunta? (Silencio de 

los participantes) Entonces, digamos: para condensar lo que ustedes han dicho, vendría 

siendo que se vulnera la intimidad no solo en el momento en que yo termino compartiéndola 

tal vez porque no lo hago de manera libre, sino porque, me siento de pronto presionado, sino 

que, además también cuando lo utilizan como un medio de chantaje para yo termine haciendo 

cosas que de pronto no haría regularmente.   

S: Si puede ser como una extorsión, algo así.  

MODERADOR: Listo, si no hay más intervenciones pasamos a la siguiente pregunta. 

¿Creen que cuando una persona recibe contenido erótico por parte de su pareja o de alguien 

que le interesa se siente en la necesidad de enviar este mismo tipo de material en respuesta?  

S: Se siente como en cierta parte obligada. 

L: Es como ¡ay! es que tiene que ser recíproco 

S: Como en devolución de su regalo.  

MODERADOR: ¿Alguna otra cosa por la que ustedes creen que la persona lo haría? 

L: Por gusto, porque tal vez quiera presumir sus atributos también, y envía contenidos.  

A: Como respuesta a la otra pregunta, digamos que lo envió entonces obviamente la persona 

va a estar esperando que, o sea, por parte de la otra también le responda como con lo mismo y 

así seguir como el hilo de la situación y seguirse enviando fotos y toda esa vaina, ¿sí me hago 

entender? o sea que se dé el hilo de la situación y seguirse enviando fotos para así terminar 
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pues en una buena conversación sobre las fotos y todo eso, bien sea una video llamada o lo 

que sea.  

MODERADOR: Entonces, teniendo en cuenta eso que ustedes me dicen, básicamente si hay 

como una presión. Pero también, esa presión daría digamos: sí yo cedo ante esa presión, es 

básicamente porque a partir de eso voy a tener otra experiencia, digamos: más relacionada o 

que ayuda a profundizar esa interacción que estoy teniendo con esa otra persona. ¿sí? es 

como, por esa parte, o sea, vendría digamos, como apoyando a qué pueda suceder digamos 

algo más, o sea, no se quede únicamente en la foto ¿sí? 

L: Si claro, por ejemplo: o sea, voy a hablar como como mujer, ¿no?  por ejemplo: a uno le 

envían una foto mostrando pues su cuerpo, uno dice como ¡uy! este man pues está como 

bueno, o sea, perdón por las expresiones, pero pues uno dice ¡uy este man!, entonces él lo 

hace también, asumo yo, que con ese sentido como: ¡uy¡ yo le envío esta foto a esta chica y 

probablemente podamos llegar a tener relaciones sexuales, ya sabe cómo soy yo y tal vez le 

guste y mostrando más pues le voy a gustar más.  

MODERADOR: Ok  

A: Si, comparto lo que dijo L por qué, o sea respecto a lo que dijo L, si suele pasar eso 

porque, bueno dependiendo de lo que se hable en el chat y de las fotos, el contenido que se 

comparta puede que se generen digamos como por decirlo una intención o como por decirlo 

ganas entre las dos personas. Entonces eso se, puede que pase, que se digamos se desate que 

se puedan ver y puedan ocurrir unas cosas y puedan pues a la final de pronto tener relaciones 

sexuales o cosas así debido digamos a todo el contenido que se compartieron, y si digamos, 

ya se genera cierto deseo después de todo eso que se habló.  

MODERADOR: ¿Alguien más quiere aportar? 

L: No señor.   
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MODERADOR: Entonces, ¿Qué tipo de motivaciones puede tener una persona que, aunque 

conoce los riesgos de práctica de practicar sexting lo termina realizando?  

L: ¿Podrías repetir la pregunta por favor? 

MODERADOR: ¿Qué tipo de motivaciones puede tener una persona que, aunque conoce los 

riesgos de practicar sexting lo termina realizando? 

L: Pues, en las redes sociales ya como conseguir más amigos, más fama, más seguidores, 

personas que se sienten solas y necesitan llenar ese vacío con amigos, voy a decir esto, 

aunque sé que no es la palabra, como amigos imaginarios, yo sé que las personas que, pues 

están redes no son imaginarias, pero pues como no se están viendo, lo voy a poner así.  

S: Lo que quiere decir L., es como un amigo como, como de mentiras, como que lo tiene, 

pero amigos así son como pasajeros no son como por tu personalidad, sino como por tus 

atributos, por el contenido.  

L: Exacto y aparte pues también la presión social, la motivación de la otra persona que como 

te envió entonces tú también lo envías aunque puede ser como una espada de doble filo, ¿no? 

uno creyendo, que pues hay gente que saca ese tipo de contenido de internet y dice ¡ay! voy a 

enviar esta foto, entonces envían un contenido que está por allá en internet, resulta que no es 

de él y muchas personas si caen en ese juego y envían contenido verdadero o sea de su cuerpo 

como tal. 

S: También como en la sensación que tienes de subir ese contenido, la adrenalina 

MODERADOR: ¿Podrías de pronto especificar un poquito más ese tema de la adrenalina?  

S: Como la sensación que tiene como la emoción, la excitación.  

MODERADOR: A, ¿nos quieres compartir algo de tu opinión frente a esa pregunta? 

A: Pues a mi forma de ver, es más por, o sea, como por lo que dijo S, como por diversión 

como por sentir adrenalina por decirlo así, entonces es como, o sea, es una emoción diferente 

que uno siente entonces, a veces puede que uno corra el riesgo digamos de que esa persona 
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tenga malas intenciones, entonces, por eso es que uno debe tener cuidado como con quién lo 

habla, con quién lo comparte, por eso que por lo general esos tipos de chats se dan con, como 

con la pareja o con personas que son demasiado allegadas a uno, que digamos uno ya los 

conoce de tiempo, confía en esa persona y tiene cierto vínculo con ellos.  

MODERADOR: Listo y alguna otra cosa que puedan de pronto entender ustedes como: 

¿Qué otra motivación podría tener la persona para compartir este tipo de contenidos?  

L: Pues tal vez sentirse aceptado, aceptado por la persona con la que está hablando en esos 

momentos para llegar a concretar algo, como ¡ah! mira, te demuestro que entonces te envío 

una foto a ver si se puede llegar a concretar algo para que sepan que, que se tienen harta 

confianza.  

MODERADOR: Me acaba de surgir una duda, ¿en dado caso que en una relación en la que, 

la persona le pide a su pareja este tipo de contenido, pero esta se niega, eso digamos de una u 

otra forma para la persona que recibe ese rechazo significaría una pérdida de confianza de 

parte de esa persona con la que tiene un vínculo estrecho? o ¿cómo se tomaría? 

L: Pues yo opino, que depende de la persona, por ejemplo: si yo le envío una foto a mi novio 

y mi novio me dice que no, pues yo le digo que bueno, no necesariamente sea que, que no 

quiere, sino que pues que no sé, a lo mejor esa foto queda, como cuando uno se toma una 

foto, eso queda como en una burbuja, ¿sí? pues esa foto se puede filtrar y ese contenido 

puede llegar a, pues a más partes, porque eso no es como tan seguro, puede que ni siquiera la 

misma persona sea la que comparta ese contenido, a veces esa foto se filtra y no es que se 

haya defraudo la confianza de nadie, entonces, yo opino que no, pues no estaría mal porque 

es como también para protegerse, o pues que, si lo quiere ver, que lo vea persona ¿no? 

 MODERADOR: ¿Alguien más que de pronto quiera participar frente a esa última pregunta? 

S: No señor  
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MODERADOR: Listo muchachos estas eran las preguntas que se tenían planeadas para 

hacer en este grupo focal. No obstante, si alguien quiere profundizar o aclarar algunas de las 

cosas que se han hablado hasta el momento puede realizar su intervención (Silencio de los 

participantes). Entonces, nuevamente quiero agradecerles a ustedes su participación en este 

espacio, por destinar el tiempo para su desarrollo y muchas gracias por la colaboración. 

 


