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Entre los cambios en las relaciones humanas producidos por las tecnologías se encuentran 
nuevas formas virtuales de establecer vínculos sexuales. El sexting hace referencia al envío 
y recepción de mensajes de contenido sexual. Este fenómeno ha tenido especial acogida en 
las generaciones más jóvenes y se ha asociado a una gran cantidad de peligros en la red.  El 
objetivo de este estudio se centra en conocer cómo los adolescentes españoles y de origen 
marroquí de 1,5 generación, perciben la realización del sexting y las razones por la que los 
adolescentes y jóvenes lo practican. Se trata de un estudio mediante encuesta realizado con 
603 adolescentes de entre 11-19 años del sureste español. Los resultados muestran que 
existe una alta percepción de la realización de sexting, especialmente en mujeres españolas 
y hombres marroquíes, siendo muy baja para las mujeres marroquíes. Las mujeres 
adolescentes españolas son el grupo más sensible a la presión para realizar sexting, con el 
fin de responder a quienes se lo piden bajo extorsión (sextorsión) o para complacer al otro. 
A la luz de estos resultados, es preciso incorporar programas educativos centrados en 
nuevas formas de gestión emocional en las redes, que incorporen las perspectivas de género 
y transcultural.  

Descriptores: Sexting; Adolescentes; Motivaciones; Inmigrantes. 

 

Changes in human relationships produced by technologies include new virtual ways of 
establishing sexual relationships. Sexting refers to the sending and receiving of virtual 
messages with sexual content. This phenomenon has been especially accepted by younger 
generations, increasing the number of dangers in the network. The objective of this study 
is to analyse how Spanish adolescents and Moroccan origin of 1.5 generation perceive the 
sexting behaviours and the reasons why adolescents and young people practice it. This is a 
survey study conducted with 603 adolescents between 11-19 years of southeastern Spain. 
The results show that there is a high perception of the realization of sexting, especially in 
Spanish women and Moroccan men, being very low for Moroccan women. Spanish women 
are the group most sensitive to the pressure to perform sexting. In light of these results, it 
is necessary to incorporate educational programs focused on new forms of emotional 
management in networks, which incorporate gender and transcultural perspectives. 

Keywords: Sexting; Adolescents; Motivtions; Immigrants. 

Introducción  

Con la llegada de las tecnologías, se han ido modificando las formas de mantener y gestionar las 
relaciones socioafectivas y sexuales. El “Sexting” es fruto de este cambio relacional que se ha 
producido con el desarrollo de las tecnologías. El término se establece a partir de combinar las 
palabras sex y texting, refiriéndose al envío y recepción de mensajes de texto con contenido 
sexual con los primeros ordenadores. La incorporación de otros dispositivos tecnológicos ha 
hecho que se incluyan en la definición funcional del sexting (además de los mensajes de texto) 
imágenes y videos a través de teléfonos móviles, tablets, etc. El contenido de los mensajes de 
sexting se presenta de forma sexualmente sugerente, erótica, pudiendo incluir desnudos o 
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semidesnudos y tiene, habitualmente, como principal finalidad la seducción o provocar deseo sin 
la presencia o el contacto físico. Algunos autores establecen una distinción ente sexting primario 
o activo, cuando el emisor es el productor de la imagen, y secundario o pasivo cuando incluye el 
acceso, posesión o difusión de imágenes no producidas (Agustina & Gómez Durán, 2012). 

Este fenómeno tiene especial importancia en la adolescencia debido a la consolidación de 
comportamientos en salud, la conformación de la identidad individual, de género y sexual, el 
desarrollo afectivo-emocional que se produce en este periodo y al grado de conocimiento 
tecnológico de las y los adolescentes. Recordemos que la práctica totalidad de adolescentes que 
residen en España son nativos digitales y disponen de móvil y ordenador (Alfaro, y otros, 2015). 
Como nativos digitales la autorrepresentación virtual forma parte de las nuevas formas de 
construcción del yo. Así mismo, los comportamientos sexuales mantienen una relación estrecha 
con los procesos de pertenencia grupales la adolescencia (Rice 2017). En ese sentido, en los 
estudios sobre sexting conviven dos enfoques: uno que se centra en la peligrosidad de estas 
prácticas como un peligro en la web, como medio de acoso y presión entre iguales, y otro que 
destaca las formas contemporáneas de representarse y relacionarse en sociedades tecnológicas.  

El primer enfoque de la peligrosidad entiende el sexting, junto al grooming y al ciberbullying, 
como una de las tres formas más reconocidas de acoso en las redes. Tal y como establecen (Reyns, 
Burek, Henson, & Fisher, 2013) la práctica de sexting se asocia y predispone a situaciones de 
agresión online, ciberbullying o el grooming. Tal es así, que se reconocen claros vínculos entre 
sexting y ciberbullying, cuando las que las imágenes sexuales son utilizadas como forma de acoso 
o humillación entre iguales a través de la red; y de sexting y grooming, si las imágenes llegan a 
manos adultas y son utilizadas de forma engañosa y malintencionada hacia el menor.  

Por otro lado, se han estudiado en profundidad una batería de consecuencias legales, sociales y 
de salud asociadas al fenómeno. Los estudios sobre salud establecen que las conductas de sexting 
adolescente se asocia a comportamientos de riesgo, como son: mayores niveles consumo de 
alcohol y drogas (Temple, y otros, 2014), un inicio precoz y mayor nivel de actividad sexual 
(Temple, y otros, 2014; Rice, y otros, 2012; Rice E. C., 2017), prácticas sexuales de riesgo (Dake, 
Price, Maziarz, & Ward, 2012; Klettke, Hallford, & Mellor, 2014), y, en algunos estudios, se 
asocia a mayor violencia en la pareja (Morelli, Bianchi, Baiocco, Pezzuti, & Chirumbolo, 2016). 
Estos peligros y su creciente realización han convertido el sexting uno de los principales 
problemas de salud para las escuelas. Otro de los agravantes del fenómeno es que, a pesar de los 
peligros señalados, se trata de la normalización de los jóvenes hacia estos comportamientos 
(Agustina & Montiel, 2017). 

Los estudios realizados en España se han centrado eminentemente en reconocer la prevalencia 
del fenómeno. Para Gámez-Guadix, et al. (2017) la prevalencia total del sexting fue del 13,5%, 
existiendo un gradiente de edad por el cual la prevalencia fue del 3,4% a los 12 años y ascendía 
al 36,1% a los 17. El estudio de Garmendia et al. (2011) refleja que el 7% de los menores españoles 
entre 11 y 16 años afirmaron haber recibido o visto mensajes de tipo sexual en los últimos doce 
meses (un 15% en Europa), mostrando un 3% en los de 11-12 años y cerca del 10% en los de 15 
y 16 años, con un porcentaje casi del doble en el caso de los chicos (10% frente al 5% en las 
mujeres). Por su parte, el estudio de (Villacampa, 2017) se afirma que más de un tercio de estos 
adolescentes se han comprometido en algún momento en al menos un tipo de sexting que 
involucra una imagen o un video que muestra un menor desnudo o casi desnudo.  
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El objetivo de este estudio es conocer cómo los adolescentes españoles y de origen 
marroquí de 1,5 generación, perciben la realización del sexting y las razones por la que 
los adolescentes y jóvenes lo practican.  

Método  

Se trata de un estudio descriptivo transversal y prescriptivo para el que han sido seleccionados 
a través de un muestreo probabilístico por conglomerados, 8 centros de Educación Secundaria 
ubicados en zonas desfavorecidas, rurales y suburbanas, del sudeste español caracterizadas por 
el asentamiento de familias procedentes de la inmigración económica, concretamente en áreas en 
las que el porcentaje de población extranjera supera el 25%. Para acceder a los Centros 
obtuvimos la autorización de la Delegación de Educación. Los directores de los Centros 
autorizaron la recogida de datos después de obtener el permiso de los padres. Las escalas fueron 
aplicadas por los investigadores del proyecto a los estudiantes en sus propias aulas en presencia 
del profesor tutor.  

La muestra ha estado formada por 603 adolescentes de los que 74,3% son españoles y 25,7% son 
marroquíes de 1,5 generación (nacidos en Marruecos, pero socializados en España). La media de 
edad de los participantes es de 14,43 (DS=1,63) y el rango de edad de 12 a 17 años. Las variables 
sexo y procedencia definen los cuatro grupos socioculturales del estudio: 219 Mujeres Españolas 
(ME), 220 Hombres Españoles (HE), 80 Mujeres Marroquíes (MM) y 75 Hombres Marroquíes 
(HM).  

Respecto a la religión que profesan, el 85,8% de las mujeres y el 85,2 de los hombres españoles 
son católicos, mientras que el 98,8 de las mujeres y el 95,8% de los hombres marroquíes se 
declaran musulmanes. Hay 9 casos de españoles conversos al islam, y 2 de marroquíes que 
profesan el catolicismo, sugiriendo la existencia de matrimonios mixtos. Las tasas de ateísmo 
son bajas, propias de comunidades rurales, suponiendo un 11% en españoles y un 0% en 
marroquíes. Respecto a la tenencia de pareja en el momento de la recogida de datos, dicen tener 
pareja el 51,4% de los hombres adolescentes marroquíes, el 22,5% de las mujeres marroquíes, el 
20,4% de los adolescentes españoles y el 29,7% de las adolescentes españolas.  

Para esta investigación se han utilizado dos subescalas de la Encuesta “Sex and Tech” (The 
National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008). Con la escala total se ha 
seguido un proceso de traducción y contra-traducción y a través de expertos en sexología y en 
interculturalidad se adaptó y se validó el contenido. 

Esta encuesta define el sexting como “enviar o recibir contenido sexualmente sugerente” mediante 
dispositivos tecnológicos. Para esta investigación hemos seleccionado 2 subescalas, en las que la 
afirmación toma el valor de 1 y la negación de 0 La primera incluye los ítems en los que se 
demanda información acerca de la frecuencia con la que los jóvenes de la misma edad del 
encuestado realiza sexting, la fiabilidad de esta subescala es α= .870. La segunda recoge 
información de las razones o motivos por la que hacen sexting, siendo su fiabilidad α= .661.  

Para el análisis se han realizados cálculos descriptivos e inferenciales a través de χ2 y regresiones 
logísticas mediante el software estadístico SPSS 25. Para considerar los resultados de las 
regresiones logísticas, se aplicó la prueba de inferencia de Hosmer y Lemeshow (1982) y cuando 
la prueba resultó no significativa (p>0,05) se pudo asumir el modelo predictivo y se procedió a 
valorar los resultados. 
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Resultados  

Percepciones desde el punto de vista de las mujeres sobre las acciones que realizan los 
jóvenes 

La percepción que tienen las mujeres marroquíes es que es menos frecuente “enviar mensajes 
provocativos a otras personas, compartir mensajes provocativos con personas distintas a las que 
estaban destinadas y enviar fotos o videos provocativos de uno mismo a otra persona”, que la 
percepción que tienen las jóvenes españolas sobre las mismas acciones, siendo en los tres casos 
las diferencias halladas significativas.  

Tabla 1. Percepciones desde el punto de vista de las mujeres sobre las acciones que realizan los 
jóvenes 

 Nacionalid 
Nada 

frecuente 
% 

Algo 
frecuente 

% 

Frecuent 
% 

Muy 
frecuente 

% 

Χ2 

 

 
Enviar mensajes 
“provocativos” a otros 
 

Españolas 35 26 25,2 13,8 
9,53* 

 Marroquíes 53 15,2 25,8 6,1 

Compartir mensajes 
provocativos con 
personas a las que no 
estaban destinados 

Españolas 37,9 20,6 26,5 15 
18,34** 

 Marroquíes 54,5 31,8 6,1 7,6 

 
Enviar fotos o videos 
provocativos de uno 
mismo 
 

Españolas 54 20,6 18,3 7,1 
9,65* 

 
Marroquíes 73,4 7,8 10,9 7,8 

Publicar online fotos o 
videos provocativos de 
uno mismo 

Españolas 60,7 21,4 13,9 4 
3,22 

 
Marroquíes 

 
69,7 13,6 10,6 6,1 

Compartir fotos o videos 
provocativos con 
personas distintas para 
las que estaban 
destinados 

Españolas 45,1 22,5 20,6 11,9 3,613 

Marroquíes 56,9 18,5 18,5 6,2  

Fuente: Elaboración propia. *p<0.05 y ** p<0.000 

Distinto a la percepción de las mujeres marroquíes, son los hombres marroquíes los que perciben 
que es más frecuente “compartir mensajes provocativos con personas a las que no estaban 
destinados y Publicar online fotos o videos provocativos de uno mismo” que los hombres 
españoles, siendo las diferencias significativas. 

Tabla 2. Percepciones desde el punto de vista de los hombres sobre las acciones que realizan los 
jóvenes  

 Nacionalidad Nada 
frecuente 

Algo 
frecuente 

frecuente Muy 
frecuente 

Χ2 

 
Enviar mensajes 
“provocativos” a otros 

 
Español 

 
46,9 

 
19 

 
26,7 

 
7,4 

 
1,88 

 
Marroquí 

 
42,6 

 
23 

 
23 

 
11,5 

 
Compartir mensajes 
“provocativos” con 

 
Español 

 
55,4 

 
19 

 
19 

 
6,6 

 
18,4** 
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personas a las que no 
estaban destinados 

Marroquí 41,3 44,4 11,1 3,2 

 
Enviar fotos o videos 
provocativos de uno 
mismo 

 
Español 

 
65,2 

 
20,7 

 
10,2 

 
3,9 

 
3,115 

 
Marroquí 

 
56,5 

 
29 

 
8,1 

 
6,5 

 
Publicar online fotos o 
videos provocativos de 
uno mismo 

 
Español 

 
78,4 

 
15,3 

 
3,9 

 
2,4 

 
8,67* 

 
Marroquí 

 
63,5 

 
23,8 

 
11,1 

 
1,6 

 
Compartir fotos o videos 
provocativos con 
personas distintas para 
las que estaban 
destinados 

 
Español 

 
64,1 

 
19,1 

 
10,2 

 
6,6 

 
1,05 

 
Marroquí 

 
57,1 

 
22,2 

 
12,7 

 
7,9 

 

Fuente: Elaboración propia 

*p<0.05 y ** p<0.000 

Razones y motivaciones para practicar Sexting  

Las regresiones logísticas (tabla3) muestran que ser mujer española (procedencia y sexo) tiene 
carácter predictivo para dos de los motivos para hacer sexting. Ser mujer y española (cruce entre 
la variable mujer y país de origen) se traduce en triplicar la probabilidad de pensar que un motivo 
de hacer sexting es porque “alguien presionó para que se haga” (ORsexo*pais= 3,305), además ser 
española y mujer puede quintuplicar pensar que la razón para hacer sexting es “en respuesta a 
una foto o video recibido” (ORsexo*pais= 5,59) 

Tabla 3. Percepciones de las razones del sexting por grupos culturales y sexo. Regresiones 
logísticas. 

 ME 
% 

HE 
% 

MM 
% 

HM 
% 

País  Sexo 
 β OR 

 
β OR 

 
Para mantener 
la atención de 
alguien que le 
gusta 

51,9 48,1 53,4 46,6  1,074 2.92 
 

0,734. 2.08 
 

Porque alguien 
presionó para 
enviarlo 

62,5 37,5 40,7 59,3  1.65 5.20** 
 

1,84 6,30* 
 

Como regalo 
"sexy" para un 
novio/a 

51,1 48,9 50 50  0.44 1.55 
 

0.379 1.46 
 

Para sentirse 
sexy 

55,8 44,2 55,6 44,4  0,626 1,87 0,69 2.008 
 

Para conseguir 
gustarle a 
alguien 

50,4 49,6 56 44  -0,47 0,62 -29 0,742 

Por presión de 
los amigos 

54,2 45,8 43,9 56,1  -0,04 0,956 0,873 2,394 
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Para obtener 
comentarios 
positivos 

53,8 46,2 53,1 46,9  0,234 1,264 0.854 2,34 

Para ser 
divertido/a 

51,3 48,7 45,5 54,5  -0,16 0,847 0.598 1,819 

Para llamar la 
atención 

53,6 46,4 57,5 42,5  0,68 1,975 
 

0.558 1.747 
 

En respuesta a 
uno que recibí 

63,4 36,6 32 68  2,773 16,01*** 2,442 11,49** 

          
Fuente: Elaboración propia 

*p< .05; **p< .01; ***p< .000 

Discusión y conclusiones  

Una de las razones por las que se analiza la percepción hacia la realización de sexting de terceras 
personas en lugar de en primera persona es a causa del bajo auto-reconocimiento reportado en 
otros estudios (Delevi& Weisskrich, 2013; Temple, 2014). En nuestra investigación, en torno a 
un 45-65% de los jóvenes reconocen que el sexting es una práctica que realizan sus iguales. Las 
mujeres españolas, seguidas con cierta distancia de hombres marroquíes, son los dos grupos que 
más refieren percibir comportamientos de sexting en la población joven, mientras que las 
mujeres marroquíes son las que menos. La alta percepción de envío de mensajes sugerentes por 
parte de las mujeres españolas puede explicarse en base a una mayor tiempo y actividad de 
participación en las redes sociales, tal y como afirman Alfaro et al. (2015) pero, también, por un 
proceso de empoderamiento femenino que se ha asociado a una mayor decisión y actividad 
respecto a la propia sexualidad (Rice, 2012). 

La comparativa por grupos culturales, muestra diferencias significativas entre españolas y 
marroquíes en el envío de imágenes de otros o propias y en el número de mensajes compartido 
son personas a los que no iban dirigidos. Las marroquíes muestran una marcada resistencia a 
este tipo de comportamientos virtuales. En el caso de los varones, se aprecian diferencias en la 
percepción de determinados comportamientos asociados al sexting como son compartir 
imágenes con tercer y publicar fotos propias. Los marroquíes presentan cifras superiores de 
realización de sexting. Esta diferencia entre hombres y mujeres españoles y marroquíes es 
indicativa de distintos roles de género en la adolescencia en cada marco cultural, por el cual las 
mujeres españolas y los hombres marroquíes ocupan posiciones más activas en el establecimiento 
de los vínculos afectivo-sexuales (Rice, 2017).  

Respecto a las motivaciones que identifican para realizar sexting, cabe subrayar la marcada 
presión que identifican las españolas para la realización de sexting, con objeto de responder a 
quien lo envía o para complacerle. Ser mujer y española (cruce entre la variable mujer y país de 
origen) se traduce en triplicar la probabilidad de pensar que un motivo de hacer sexting es 
porque “alguien presionó para que se haga”. Estas respuestas ponen de manifiesto las 
contradicciones que conviven en las formas relacionales liberalizadas de las jóvenes, que al 
tiempo que se adueñan de su sexualidad mantienen fines supeditados a los intereses de la pareja.  
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