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Resumen. Las nuevas tecnologías de comunicación social están inmersas en la vida de los adolescentes, y son 
utilizadas en sus relaciones afectivo-sexuales. Este trabajo plantea describir el comportamiento sexual y afectivo 
que estos tienen en los medios sociales, tanto como receptor pasivo y como sujeto activo. Asimismo, estudia la 
influencia que distintas variables pueden desempeñar en la manifestación de este tipo de conductas. Se administró 
un cuestionario de elaboración propia y la subescala sobre la preferencia por la interacción social (POSI) de la 
Escala de Uso Problemático y Generalizado de Internet (GPIUS-2) en una muestra representativa de adolescentes 
de educación secundaria de la Comunidad de Madrid (N = 524; Medad = 13.57 años; DT = 1.24; rango = 12-17 
años). Nuestros resultados mostraron que la dieta sexual en línea era superior para los varones y aumentaba con 
el curso, la frecuencia de uso de las redes sociales y la POSI, tanto para contenidos que se buscan activamente como 
para aquellos recibidos involuntariamente. A su vez, un uso más intensivo de las redes sociales ha mostrado ser 
un facilitador del sexting y del cibersexo. Se discute además por qué las estrategias de mediación parental en línea 
parecen no influir en estas prácticas.
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Online Affective-sexual Relationships of Adolescents: from Partner Search to Cybersex  
and Sexting

Abstract. The new social communication technologies are immersed in the lives of adolescents, being used in their 
affective-sexual relationships. This work aims to describe the sexual and affective behaviour that adolescents have 
in social media, both as passive receivers and as active subjects. It also studies the influence that different variables 
may have on the manifestation of this type of performance. A self-developed questionnaire and the preference for 
online social interaction (POSI) subscale of the GPIUS-2 were administered to a representative sample of secondary 
school adolescents from the Community of Madrid (N = 524; Mean = 13.57 years; SD = 1.24; range = 12-17 
years). Our results showed that the online sexual diet was higher for boys and increased with grade, with the fre-
quency of use of social networks and the POSI, both for content actively sought and for content received involuntar-
ily. In turn, a high use of social networks has been shown to be a facilitator of sexting and cybersex. It is further 
discussed why online parental mediation strategies do not seem to influence these practices.

Keywords: adolescence; problematic Internet use; affective-sexual relationships; sexting; parental mediation
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Introducción

Diversos estudios han tratado de desentrañar el papel 
que las nuevas tecnologías de la comunicación tienen 
en la formación, el desarrollo y el desenlace de las 
relaciones afectivo-sexuales en la etapa adolescente 
(Baker & Carreño, 2016; Chakravarty et al., 2023; 
Lehnart et al., 2015). Si hace una década las relaciones 
románticas y sexuales se iniciaban mayoritariamente 
fuera de internet apoyándose en la tecnología para 
flirtear, mostrar interés o compartir fotos (Lehnart et 
al., 2015), en el momento actual y tras la pandemia 
de la COVID-19, parece que esta tendencia ha cam-
biado (Chakravarty et al., 2023) y la búsqueda de 
pareja en línea ha ido ganando progresivamente po-
pularidad y aceptación entre la población adolescen-
te. Para ello, no siempre utilizan las aplicaciones es-
pecíficas de búsqueda de pareja, sino que cualquier 
red social puede ser utilizada como herramienta para 
entrar en contacto y conocer a otras personas con el 
objetivo de encontrar pareja. Sin embargo, mientras 
que algunos expertos enfatizan los riesgos que esto 
puede ocasionar, otros, por el contrario, enfatizan las 
oportunidades que los medios sociales pueden ofrecer 
para la socialización, el ensayo y el aprendizaje de 
habilidades para las relaciones sexoafectivas (Chakra-
varty et al., 2023; Han, 2021). 

Aunque los estudiosos enfatizan la diversidad de 
fuentes de información sobre sexualidad que se utilizan 
durante la adolescencia -desde la escuela, los padres, 
otros adultos, los iguales y los medios sociales (Leves-
que, 2018; Raidoo et al., 2021)-, se observa un aumen-
to de la importancia que los medios sociales están 
adquiriendo, especialmente para consultar información 
sobre temas más delicados como el aborto o los asuntos 
LGTBQ+ (Raidoo et al., 2021). Internet y los medios 
sociales parecen constituir una potente fuente de in-
formación sobre sexualidad en esta etapa, proporcio-
nando un espacio «percibido como seguro», en el que 
intercambian información con sus iguales, exploran su 
sexualidad emergente y promueven el desarrollo de su 
identidad (Subrahmanyam et al., 2004). En este con-
texto, una de las cuestiones relevantes en el estudio de 
la sexualidad y la tecnología en la adolescencia está 
vinculada con la distinción entre riesgo y daño. El 
primero hace referencia a la ocurrencia de un evento 
que se asocia a un daño probable, y el daño es definido 
como perjuicios físicos o psicológicos actuales infor-
mados por la persona afectada. En este sentido, Livings-
tone y Görzig (2014) informaron que el riesgo de reci-
bir un amplio rango de mensajes sexuales aumenta con 
la edad (entre los 11 y 16 años), en aquellos que tienen 
algún tipo de dificultad psicológica y en quienes pun-
túan alto en la búsqueda de sensaciones. Mientras que 
el daño sufrido por recibir estos mensajes es más ele-
vado a menor edad, en las féminas y en aquellos que 
poseen dificultades psicológicas previas. 

Entre los riesgos en línea en materia de sexualidad 
encontramos el consumo de pornografía y el sexting, 
entendido como el intercambio de contenido sexual 

autoproducido a través de medios electrónicos (Ojeda 
et al., 2020). Ambos forman parte de la dieta sexual en 
los medios de los adolescentes. Datos europeos confir-
man que el 59% de los adolescentes entre 14 y 17 años 
han estado expuestos en los medios sociales a imágenes 
sexuales en el último año y un número considerable 
(42%) accede a estos contenidos con frecuencia. El 
consumo de estos materiales es más elevado en los 
varones adolescentes, quienes muestran un uso más 
intensivo y aquellos que presentan un comportamien-
to disfuncional en internet. La exposición a la porno-
grafía es omnipresente, y se asocia tanto con compe-
tencias sociales positivas como con problemas de 
conducta externalizantes (Andrie et al., 2021). Algo 
más de la mitad de los adolescentes españoles entre 9 
y 17 años afirma haber visto imágenes sexuales en 
internet en el último año y el 21,9% lo hace con fre-
cuencia (Andrie et al., 2021; Garmendia et al., 2016). 
Alrededor del 20% expresa haberse sentido molesto. Su 
visualización aumenta con la edad, mientras que se 
incrementa el nivel de desagrado al visualizarlas entre 
los más jóvenes y es algo superior en las chicas (Gar-
mendia et al., 2016).

Con respecto al sexting, en España, alrededor del 
30% de los menores entre 11 y 16 años declara haber 
recibido algún tipo de mensaje sexual (Garmendia et 
al., 2016; Ojeda et al., 2020) y cerca del 9% reporta 
enviar o redirigir contenidos sexuales (Ojeda et al., 
2020). Los estudios coinciden en que el sexting aumen-
ta con la edad en este periodo (Dolev-Cohen & Ricon, 
2020; Garmendia et al., 2016; Gil-Llario et al., 2020; 
Ojeda et al., 2020). Además, los adolescentes españoles 
afirman que estos mensajes los reciben a través de redes 
sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería 
instantánea, siendo WhatsApp e Instagram las aplica-
ciones de entrada más frecuentes de estos contenidos 
(Garmendia et al., 2016; Ojeda et al., 2020). Datos si-
milares son reportados en otros países (Burén & Lunde, 
2018, Dolev-Cohen & Ricon, 2020). En todos los estu-
dios se observa que las chicas parecen experimentar 
mayor presión para enviar imágenes propias e informan 
de mayores experiencias negativas (Burén & Lunde, 
2018; Garmendia et al., 2016; Gil-Llario et al., 2020; 
Van Ouytsel et al., 2016; Villanueva-Blasco & Serrano-
Bernal, 2019). 

En este contexto, es relevante estudiar cuáles son 
los factores predictores de las prácticas sexuales del 
riesgo en línea. Entre estos, el uso problemático de 
internet (UPI), definido como una incapacidad para 
controlar el uso de esta herramienta que genera con-
secuencias negativas en la vida cotidiana (Spada, 
2014), emerge como una de las variables predictoras 
para tener en cuenta (Andrie et al., 2021, Rial et al., 
2018). En este sentido, aquellos adolescentes con un 
patrón de uso elevado de internet manifiestan con 
mayor frecuencia comportamientos sexuales en línea 
de riesgo (Andrie et al., 2021; Landry et al., 2017). Esta 
relación se muestra de una forma más clara en el caso 
de las chicas adolescentes: aquellas que manifiestan 
un consumo abusivo manifiestan mayores niveles de 
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riesgo sexual en línea que los chicos (Villanueva-
Blasco & Serrano-Bernal, 2019). El UPI se asocia posi-
tivamente con el sexting, el consumo de pornografía 
en línea y la ciberviolencia en el noviazgo (Andrie et 
al., 2021; Machimbarrena et al., 2018). Lo que todavía 
no se ha explorado es en qué medida cada uno de los 
factores implicados en el UPI (Caplan, 2010) puede 
contribuir al sexting. En concreto, la preferencia por 
la interacción social online (POSI), en cuanto predi-
lección o inclinación por establecer y mantener las 
relaciones sociales a través de internet frente a las 
relaciones cara a cara, podría ser un importante pre-
dictor. 

Con respecto al rol que los padres pueden desem-
peñar en la aparición o no de conductas sexuales de 
riesgo en línea, los investigadores han descrito dos tipos 
de estrategias de mediación parental: la restrictiva y la 
activa. La primera recoge los intentos de los padres para 
controlar el acceso a los medios y regular el tiempo 
invertido, mientras que la segunda se refiere a los es-
fuerzos por explicar el contenido de los medios, expo-
niendo y debatiendo los aspectos indeseables (Van-
wesenbeeck et al., 2018). 

Diversos estudios ponen de manifiesto que cuanto 
mayor es el control parental restrictivo, menor es el 
envío y la recepción de mensajes sexuales por parte de 
los adolescentes y estos muestran una actitud más 
negativa hacia el sexting (Confalonieri et al., 2020; 
Corcoran et al., 2022). También las estrategias de me-
diación activa aparecen relacionadas con un menor 
envío de contenidos sexuales en línea (Corcoran et al., 
2022). Asimismo, la mediación restrictiva de los padres 
unida al apoyo a la autonomía parece contrarrestar la 
influencia de las normas del grupo de iguales (Densley, 
2020). En contrapartida, un menor control social de 
los padres y una mayor percepción de permisividad 
parental se relaciona con una mayor probabilidad de 
implicarse en el sexting y de realizar peticiones (Dolev-
Cohen & Ricon, 2020). Igualmente, se encontró que 
cuando se combina el control parental de las redes 
sociales con restricciones en la frecuencia de horas de 
conexión y en el horario nocturno disminuye la pro-
babilidad de exposición al sexting de los adolescentes 
españoles, particularmente para las féminas (Villanue-
va-Blasco & Serrano-Bernal, 2019). 

Por otra parte, la investigación ha mostrado que 
cuando los adolescentes están implicados en alguna 
experiencia relacionada con el sexting no suelen com-
partirlo con los adultos (Dolev-Cohen & Ricon, 2020). 
Todavía hoy, los adolescentes manifiestan dificultades 
o incomodidad para hablar con sus padres de estos 
temas (Vanwesenbeeck et al., 2018) e incluso con sus 
iguales (Widman et al., 2021).

Sobre las consecuencias del sexting y el uso de la 
pornografía online en la adolescencia, es aún una cues-
tión de debate entre los estudiosos. Mientras que algunos 
defienden que las ventajas superan a los riesgos, al fa-
vorecer el desarrollo de la intimidad y la exploración de 
su sexualidad (Efrati & Amichai-Hamburger, 2018); otros 
autores consideran que pueden causar daños importan-

tes en los adolescentes y se relacionan con depresión, 
ansiedad e intentos de suicidio (Jasso-Medrano et al., 
2018; Van Ouytsel et al., 2014). Estudios longitudinales 
también lo vinculan con ser víctima de ciberacoso en el 
futuro (Van Ouytsel et al., 2019) y con un descenso del 
bienestar emocional (Alonso & Romero, 2019). En un 
estudio cualitativo, los adolescentes manifestaron que 
el sexting era un problema cuando: 1) se utilizaba para 
coaccionar o chantajear, 2) se distribuía por venganza 
tras una ruptura, o 3) se reenviaba o mostraba a otros 
para presumir (Van Ouytsel et al., 2016). 

Nuestra investigación se centra en el estudio del 
comportamiento sexual y afectivo que los adolescentes 
tienen en los medios sociales, tanto como receptor 
pasivo y como sujeto activo. El principal objetivo es 
conocer las experiencias y prácticas de los adolescentes 
de la Comunidad de Madrid respecto a las relaciones 
sexuales y de búsqueda de pareja en línea. Asimismo, 
se busca examinar la influencia que otras variables 
mencionadas, o subyacentes, en la literatura tienen 
sobre estos comportamientos y estas experiencias.

Objetivos secundarios:
– Se examinan las prácticas en línea de búsqueda de 

relaciones amorosas y contenidos sexuales.
– Se identifican las experiencias de riesgo relativas a 

contenidos pornográficos, como sujeto que busca 
activamente y como receptor pasivo de contenidos 
sexuales no solicitados.

– Se analizan las experiencias vinculadas al sexting en 
la adolescencia, en tanto que sujetos activos que 
realizan esos comportamientos o receptores de es-
tos.

– Se explora cómo el sexo y el curso (edad) inciden 
en estas experiencias y estos comportamientos.

– Se estudia la influencia del tiempo de uso sobre los 
comportamientos que suponen un rol pasivo de los 
sujetos.

– Se examina la influencia de la POSI y de las estra-
tegias de mediación parental (mediación activa y 
pasiva) sobre los comportamientos intencionales.

Método

Participantes

Se recogió una muestra estadísticamente representati-
va de adolescentes de Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) (N = 524) en la Comunidad de Madrid, du-
rante el curso académico 2019-2020. El diseño de la 
muestra siguió un muestreo probabilístico estratificado 
poliétapico proporcional en función de la naturaleza 
del centro y según estos correspondieran a Madrid 
capital (38.4%) o al resto de municipios (61.6%). Se 
extrajeron al azar dieciséis centros de los listados de los 
centros educativos de ESO de la Comunidad de Madrid, 
respetando el peso del alumnado según el tipo de cen-
tro y entre Madrid capital y el resto de los municipios. 
Posteriormente, se hizo una selección aleatoria de aulas 
en cada uno de los centros, manteniendo las cuotas 
por curso y, finalmente, por sexo. 
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La edad media de los encuestados fue de 13.57 años 
(DT = 1.24; rango = 12-17 años), el 48,9% eran mujeres 
y el 51.1% varones, y estaban distribuidos por curso 
como sigue: 26.7% de 1.º, 26.5% de 2.º, 24.8 % de 3.º 
y 21.9% de 4.º de ESO. El 33% de los estudiantes pro-
venían de centros públicos; el 44%, de centros concer-
tados; y el 23%, de centros privados.

Procedimiento

Se contactó con los centros educativos solicitando su 
colaboración y se recopilaron los consentimientos 
informados de los padres (menores de 14 años) y el 
propio de los alumnos con 14 años o más. El Comité 
de Ética de la institución de origen de los investigado-
res evaluó positivamente este procedimiento. La infor-
mación fue recogida a través de un cuestionario auto-
administrado en las aulas mediante el sistema CAPI 
(cuestionario asistido por ordenador). Se excluyeron 
del análisis los cuestionarios de los estudiantes con 
edades superiores a los 17 años, por no estar incluidos 
en nuestro universo de estudio.

Instrumentos

Las variables independientes analizadas fueron: sexo 
(1 = hombre; 2 = mujer), curso (1.º a 4.º de ESO, como 
indicador orientativo de la edad), tiempo de uso en 
redes sociales y tiempo de uso en WhatsApp (en ambas: 
6 = continuamente; 0 = no lo uso), POSI y estrategias 
de control parental. 

La POSI constituye un constructo cognitivo que 
recoge la percepción del grado en el que una persona 
se siente más segura, eficaz, confiada y cómoda en las 
interacciones en línea. Esta variable se evaluó utilizan-
do una subescala procedente de la adaptación españo-
la (Gámez-Guadix et al., 2013) de la GPIUS-2, (Caplan, 
2010), conformada por tres ítems, cuyas respuestas 
oscilan entre 1 (totalmente de acuerdo) y 6 (totalmen-
te en desacuerdo), α = .85; con una media de 2.47 y 
una desviación estándar de 1.45.

Las estrategias de mediación parental incluyen la 
mediación activa y la restrictiva, cuyos ítems de iden-
tificación fueron adaptados al análisis de redes sociales 
de la escala validada por Livingstone et al. (2017), que 
es utilizada en EU Kids Online, red de referencia inter-
nacional en el estudio de la infancia y adolescencia, y 
las TIC, y con base en los resultados de un estudio 
basado en entrevistas a padres de adolescentes de López 
de Ayala et al. (2019). La mediación activa se ha eva-
luado con base en seis ítems: «Te avisan de los peligros 
de las redes sociales»; «Te comentan qué hacer si algo 
o alguien te molesta»; «Te dan consejos de cómo com-
portarte»; «Veis o hacéis cosas juntos»; «Te enseñan a 
utilizar algunas aplicaciones y servicios y te dan con-
sejos de cómo usarlos»; «Hablan contigo mientras 
aprendéis a hacer cosas juntos». Con cinco opciones 
de respuesta, desde nunca (1) hasta continuamente (5), 
se calculó la puntuación media (M = 3.1, DT = 1.02). 
La escala logró una consistencia interna fuerte (α = .85). 

La mediación restrictiva se calculó sumando el núme-
ro de prohibiciones parentales declaradas por los en-
trevistados de un total de seis: «Estar demasiado tiem-
po conectado»; «Hablar con desconocidos»; «Tener un 
perfil en cualquier red social»; «Tener un perfil en al-
gunas redes sociales»; «Colgar fotos o videos persona-
les»; «Dar información personal». La puntuación media 
fue de 2.66 (DT = 1.93), y la consistencia interna de la 
escala adecuada (α = .78).

Las variables dependientes examinadas fueron:
– Frecuencia con la que se conecta a internet y redes 

sociales para diferentes situaciones vinculadas con 
relaciones de pareja y sexuales (véanse ítems en 
tabla 1).

– Acceso involuntario a contenidos sexuales (véanse 
ítems en tablas 2 y 4).

– Variables relacionadas con el sexting, que se distri-
buyen entre situaciones en las que los sujetos man-
tienen un rol pasivo (véanse ítems en tabla 5) y 
situaciones en las que el sujeto adopta un rol activo 
(véanse ítems en tabla 6).

Análisis de datos

Los datos obtenidos fueron analizados con el programa 
estadístico SPSS, v.27. En primer lugar, se describen los 
porcentajes de la frecuencia con la que los adolescentes 
han experimentado ciertas situaciones o realizado 
ciertos comportamientos de carácter afectivo-sexual en 
línea.

A continuación, se aplicaron el análisis de regresión 
logística ordinal para las VD ordinales y el análisis de 
regresión logística binaria para las VD categóricas, con 
el objetivo de examinar qué variables permitían expli-
car los diferentes tipos de comportamiento afectivo-
sexuales en línea de los adolescentes. Las VI incluidas 
en todos los modelos han sido: sexo y curso. Además, 
cuando la VD implicaba un rol activo por parte del 
sujeto, se incluía la VI POSI y las estrategias de media-
ción parental. Cuando la VD supone un rol pasivo por 
parte del sujeto, se incluyen variables que reflejan el 
tiempo de exposición en línea, especificando si es en 
redes sociales o en WhatsApp, según si esa vía de acce-
so está implicada. El tamaño del efecto y nivel de ex-
plicación se valoró en los distintos modelos con la R2 
de Cox y Snell y la R2 de Nagelkerke.

En el caso de que los ajustes no fueran adecuados, 
se realizaron análisis bivariados de las VD con cada 
una de las VI estudiadas. Para analizar las diferencias 
por sexo: en VD dicotómicas se utilizó la prueba de la 
ji al cuadrado de Pearson; y en variables ordinales, se 
utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whit-
ney. El test de correlación de Rosenthal (rRosenthal), que 
divide el estadístico de prueba estandarizado por la 
raíz cuadrada del tamaño de la muestra (Rosenthal, 
1991), se utilizó para calcular el tamaño del efecto 
siguiendo la regla de Bartz (1999). Para medir la aso-
ciación de las diferencias por curso (edad) (ordinal), 
con otras variables ordinales se utilizó la gamma de 
Goodman-Kruskal (γ). 
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Resultados

Prevalencia de comportamientos y experiencias en línea 
de carácter afectivo-sexual 

Los resultados obtenidos muestran que el 38% de los 
adolescentes se ha conectado alguna vez a las redes 
sociales para ligar y un 10% lo hace con mucha fre-
cuencia. Además, un alto porcentaje de adolescentes 
no accede nunca a páginas de adultos (71.5%), y solo 
el 10% lo hace con frecuencia; mientras que el acceso 
a páginas de búsqueda de pareja es bastante inusual (el 
90.2% nunca lo ha hecho). Por último, el recurso a 
internet para buscar información sobre relaciones se-
xuales no está generalizado, y únicamente un 33% lo 
ha hecho en alguna ocasión. 

En cuanto a la recepción pasiva de contenidos se-
xuales, al 33% de los entrevistados le ha llegado páginas 
con contenidos fuertes, de los cuales el 22% señala que 
le molestó un poco y el 32%, mucho. Del 31% de los 
adolescentes entrevistados que dice haber recibido 
comentarios o imágenes sexuales sin haberlas pedido, 
al 39% le han llegado a través del WhatsApp y al 61% 
se las enviaron por redes sociales. 

Otra vía por la que les pueden llegar estos conteni-
dos es a través de la publicidad directa, ya sea en redes 
sociales o en los mensajes de los influencers. El 22% de 
los entrevistados señala que ha recibido publicidad de 
páginas de sexo en redes sociales y el 5.7% en mensajes 
de los influencers. Mientras que el 28.5% y el 10.7%, 
respectivamente, señala haber recibido mensajes pu-
blicitarios de aplicaciones o páginas de búsqueda de 
pareja por estas vías.

Centrándonos en aquellas situaciones en las que se 
involucra material audiovisual propio de carácter ínti-
mo, encontramos que el 19% de los estudiantes en-
cuestados afirma que alguien a quien no conocen les 
ha solicitado este tipo de material. De estos: a un 68% 
le ha ocurrido en las redes sociales; a un 25%, a través 
de WhatsApp; y a un 7% le sucedió por un mensaje de 
teléfono. El 14% de los encuestados señala que ha sido 
un novio/a o amigo/a quien les ha solicitado este con-
tenido; a un 47% le sucedió en redes sociales y a un 
35%, en WhatsApp. Por último, en cuanto a situaciones 
en las que los menores han sido víctimas de intercam-

bio de fotos y videos íntimos sin su consentimiento, 
apenas un 7% lo afirma.

Cambiando el foco hacia el papel activo de los 
adolescentes en este tipo de comportamiento, cabe 
resaltar el bajo índice de respuesta a estas preguntas 
concretas (53.6%), lo que implica tomar con cautela 
los datos. En primer lugar, encontramos que el 17% de 
los entrevistados dice haber enviado contenidos audio-
visuales íntimos propios. De los que lo han hecho, el 
41% los envió en las redes sociales, el 29% lo hizo a 
través del WhatsApp y el 27%, por otras vías. Por otra 
parte, el 18% dice haber sido ellos los que han solici-
tado este material a otros, y lo han hecho en mayor 
medida en redes sociales (50%).

Factores predictivos del acceso en línea para la 
búsqueda de pareja e información sobre relaciones 
sexuales 

Los análisis realizados muestran que son los varones, 
de cursos superiores, con mayor POSI y que más usan 
las redes sociales los que con más frecuencia se conec-
tan a las redes sociales para ligar; en tanto que la me-
diación activa previene de ese uso. Por otra parte, son 
los varones y aquellos que muestran una mayor POSI 
quienes manifiestan acceder a páginas de búsqueda de 
pareja. Y los que pertenecen a cursos superiores y 
muestran mayor POSI tienen más probabilidad de 
buscar información sobre relaciones sexuales en la red 
(véase tabla 1).

Para finalizar, los varones (z-value de U de Mann-
Whitney = -8.586. p < .001; r

Rosenthal = -0.37) y los estu-
diantes de cursos más avanzados (γ = .49, p < .001) 
muestran una mayor tendencia a acceder a páginas de 
adultos, con una asociación positiva que tiende a ser 
moderada por el curso. Mientras que la asociación es 
baja para la POSI (rs = 0.152, p < .001).

Factores que predicen el acceso involuntario  
a contenidos sexuales

Los resultados del análisis de regresión binaria muestran 
que el sexo, el curso y el tiempo de uso explican la 
exposición involuntaria a páginas con contenidos se-

Tabla 1. Estimaciones de los parámetros de los modelos de análisis de regresión ordinal

Uso de redes sociales  
para ligar1

Acceso a páginas de búsqueda  
de pareja2

Búsqueda de información  
de relaciones sexuales3

Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig.

Variables Sexo -.634 .001 -.649 .038 -.118 .524

Curso .328 .000 .058 .705 .432 .000

Tiempo RR. SS. .292 .000 – – – –

POSI .207 .001 .387 .000 .296 .000

Med. activa -.200 .034 .286 .073 .160 .098

Med. restrict. .092 .102 -.021 .817 -.080 .151

R2 Cox .144 .047 .093

R2 Snell .160 .079 .106

R2 McFadden .068 .053 .046

Nota: bondad de ajuste: 1ji cuadrado de Pearson (χ2 2074) = 2305.514, p = .182; prueba de desviación χ2(2074) = 1120.240, p = 1; 2ji cuadrado de Pearson (χ2 2027) = 2074.565,  
p = .226; prueba de desviación χ2(2027) = 443.292, p = 1; 3ji cuadrado de Pearson χ2(2027) = 2046.214, p = .378; prueba de desviación χ2(2027) = 1033.278, p = 1; los resultados  
no fueron significativos para el acceso a páginas de contenidos de adultos (p < .05)
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xuales fuertes: aunque el nivel de explicación no es 
muy elevado, les ocurre más a los varones, a los alum-
nos de 4.º curso respecto a los de 1.º y 2.º, y a aquellos 
que dedican más tiempo a las redes sociales. Muy simi-
lares son los resultados en el caso de recibir comentarios 
o imágenes sexuales que no habían sido solicitadas, 
siendo el curso (los alumnos de primer curso manifies-
tan diferencias significativas respecto a los del último) 
y el tiempo de uso de las redes las variables significati-
vas en la ecuación (véase tabla 2). Sin embargo, son las 
adolescentes y los entrevistados que reciben una me-
diación activa de sus padres quienes muestran una 
mayor probabilidad de verse afectados por la recepción 
de estos contenidos (véase tabla 3). 

Son los varones, los que asisten a cursos superiores 
y los que más usan las redes sociales los que dicen re-
cibir más anuncios de publicidad de páginas de sexo; 

no obstante, la influencia de estas dos últimas variables 
es muy débil. Por otra parte, los varones, los alumnos 
de segundo y tercer curso en referencia a los del último 
curso, y también, aunque muy ligeramente, los que 
más usan las redes sociales señalan en mayor medida 
que les ha llegado este tipo de publicidad en los men-
sajes de los influencers (véase tabla 4). 

Los test bivariados para la recepción de anuncios 
de publicidad de aplicaciones o páginas de búsqueda 
de pareja en redes sociales solo muestran diferencias 
significativas con un efecto muy débil para el tiempo 
de uso de las redes sociales (z = 2.505, p < .05; rRosenthal = 
0.11). Mientras que el porcentaje de los que han acce-
dido a publicidad de aplicaciones o páginas de búsque-
da de pareja en los mensajes de los influencers es inferior 
(10.7%), con el curso y tiempo de uso como variables 
que muestran diferencias significativas en la explica-
ción de esta variable (el ajuste del modelo es bueno:  
χ2 = 26.064; gl = 5, p < .001), pero con un valor expli-
cativo bajo (véase tabla 4).

Factores predictivos de las experiencias  
y los comportamientos vinculados con el sexting 

Centrándonos en aquellas situaciones en las que se 
involucra material audiovisual propio de carácter ínti-
mo, estas peticiones las han experimentado en mayor 
medida aquellos que dedican más tiempo a las redes 
sociales. Esta situación afecta más a los que utilizan 
mayor tiempo las redes sociales. Por último, en cuanto 

Tabla 2. Modelos de regresión logística binaria

Me han llegado páginas con contenidos sexuales fuertes1 Me han enviado comentarios o imágenes sexuales  
que no he pedido2

B SE Sig. Exp(B)
odds ratio B SE Sig. Exp(B)

odds ratio

Sexo -0.461 .203 .023 0.630 -0.390 .200 .051 .677

Curso .000 .002

Curso (1) -2.037 .335 .000 0.130 -0.898 .306 .003 .408

Curso (2) -1.029 .272 .000 0.357 -0.264 .274 .335 .768

Curso (3) -0.251 .259 .332 0.778 0.195 .266 .463 1.216

Tiempo RR. SS. 0.141 .058 .016 1.151 0.169 .063 .007 1.185

Tiempo WhatsApp -0.018 .074 .810 .982

R2 Cox y Snell .14 0.067

R2 Nagelkerke .20 0.094

Nota: el tiempo de uso de WhatsApp solo se incluye en el modelo para la variable «Me han enviado comentarios o imágenes sexuales que yo no he pedido».
Bondad de ajuste: 1χ2 = 79.196; gl = 5, p = < .001; 2χ2 = 36.320; gl = 6, p = < .001

Tabla 4. Modelos de regresión logística binaria 

Me ha llegado publicidad de páginas  
de sexo en anuncios por redes sociales1

Me ha llegado publicidad de páginas  
de sexo en presentaciones de influencers2

Me ha llegado publicidad de app/
páginas de búsqueda de pareja  
en presentaciones de influencers3

B SE Sig. Exp(B)
odds ratio B SE Sig. Exp(B)

odds ratio B SE Sig. Exp(B)
odds ratio

Sexo -0.916 .229 .000 0.400 1.189 .428 .005 0.304 -0.585 .300 .051 0.557

Curso .023 .023 .011

Curso (1) -0.528 .338 .118 0.590 0.556 .893 .533 1.744 0.619 .480 .197 1.856

Curso (2) -0.310 .317 .329 0.734 1.797 .733 .014 6.030 0.195 .492 .691 1.216

Curso (3) 0.369 .291 .205 1.446 1.807 .726 .013 6.089 1.203 .428 .005 3.329

Tiempo RR. SS. 0.169 .065 .010 1.184 0.586 .187 .002 1.798 0.302 .100 .003 1.353

R2 Cox y Snell .7 .066 .049

R2 Nagelkerke .107 .184 .098

Bondad de ajuste: 1χ2 = 37.781; gl = 5, p < .001; 2χ2 = 35.538; gl = 5, p < .001; 3χ2 = 26.064; gl = 5, p < .001; para la recepción de anuncios de publicidad de aplicaciones o páginas de 
búsqueda de pareja en redes sociales, el ajuste del modelo no resulta significativo (p > .05)

Tabla 3. Estimaciones de los parámetros del análisis de 
regresión ordinal para el grado en que les molestó que les 
llegasen páginas con contenidos sexuales fuertes

Coef. SE gl Sig.

Variables Sexo .921 .3 1 .002

 Curso .128 .159 1 .42

 Med. activa .383 .154 1 .013

 Med. restrictiva .051 .086 1 .554

R2 Cox .107

R2 Snell .122

R2 McFadden .054

Nota: bondad de ajuste: χ2 de Pearson p = .743.
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a situaciones en las que los menores han sido víctimas 
de intercambio de fotos y videos íntimos sin su con-
sentimiento, les sucede más a los varones. Cabe desta-
car que los valores explicativos de los modelos son 
bajos (véase tabla 5). 

En cuanto a los factores que explican el papel activo 
en los comportamientos de sexting, los resultados del 
análisis de regresión binaria muestran que únicamente 
el haber experimentado la petición de este tipo de ma-
terial explica el envío de fotos o videos íntimos con un 
nivel de explicación moderado. Y son estos últimos y 
los varones los que muestran más probabilidad de haber 
solicitado este material a otros. Por último, en cuanto 
a la participación de los menores en el intercambio de 
fotos y videos íntimos de otros sin su consentimiento, 
apenas alcanza un 12%, con una incidencia similar en 
redes sociales y WhatsApp y estando más implicados 
varones que mujeres y aquellos que están involucrados 
en el intercambio de este tipo de material, enviándose-
lo y pidiéndoselo a otros (véase tabla 6).

Discusión

En este trabajo, se analizan diversas actividades que 
desarrollan los estudiantes de enseñanza secundaria 

de la Comunidad Autónoma de Madrid (España) re-
feridas a las relaciones afectivo-sexuales en los medios 
sociales. Los resultados obtenidos indican que, a pesar 
del uso intensivo digital en la adolescencia, apenas se 
han servido de las redes sociales en algún momento 
para ligar y, en general, aseguran que nunca han ac-
cedido a páginas concretas de búsqueda de pareja; 
resultado que es coherente con la tendencia a iniciar 
relaciones románticas a estas edades en el entorno 
fuera de internet señalado por Lenhart et al. (2015). 
Es reseñable también que menos de una tercera parte 
de los encuestados ha buscado en alguna ocasión 
información sobre relaciones sexuales en internet y 
tampoco existe un acceso elevado a páginas sexuales 
de adultos. 

Nuestros resultados indican que los más proclives 
a emplear las redes para estos fines suelen ser los varo-
nes, que están en los cursos más altos de la enseñanza 
secundaria, utilizan con gran frecuencia las redes so-
ciales y muestran una mayor POSI, aunque con algunos 
matices según los usos. En términos generales y en 
consonancia con otros estudios, cabe señalar que la 
POSI parece actuar como un factor de riesgo claro que 
favorece estos usos en la etapa adolescente (Rial et al., 
2018), aunque con una influencia media-baja.

Tabla 5. Modelos de regresión logística binaria 

Alguien a quien no conozco 
personalmente me ha pedido fotos  
o videos íntimos1

Mi novio/a o un amigo/a me ha pedido 
fotos o videos2

Alguien ha compartido fotos o videos 
míos en ropa interior o desnudo/a  
sin mi permiso3

B SE Sig. Exp(B)
odds ratio B SE Sig. Exp(B)

odds ratio B SE Sig. Exp(B)
odds ratio

Sexo 0.237 .234 .311 1.268 -0.019 .26 .942 0.981 -0.972 .398 .015 0.378

Curso .187 .59 .070

Curso (1) -0.399 .341 .241 0.671 -0.197 .372 .596 0.821 1.005 .518 .052 2.731

Curso (2) -0.626 .334 .061 0.535 -0.485 .367 .187 0.616 -0.295 .630 .640 0.745

Curso (3) -0.039 .304 .899 0.962 -0.089 .342 .795 0.915 0.340 .537 .526 1.405

Tiempo RR. SS. 0.328 .088 .000 1.388 0.345 .103 .001 1.413 0.234 .124 .060 1.264

Tiempo WhatsApp -0.098 .087 .259 0.907 0.034 .105 .747 1.034 -0.028 .136 .836 0.972

R2 Cox/Snell .055 .044 .030

R2Nagelkerke .88 .078 .077

Bondad de ajuste: 1χ2 = 29.486; gl = 6, p < .001; 2χ2 = 23.403; gl = 6, p < .01; 3χ2 = 15.758; gl = 6, p < .05

Tabla 6. Modelos de regresión logística binaria 

He enviado fotos/videos míos  
en ropa interior o desnudo/a1

He pedido fotos/videos íntimos  
en ropa interior o desnudo/a otros2

He compartido fotos/videos  
en ropa interior o desnudo/a  
de otros sin permiso3

B SE Sig. Exp(B)
odds ratio B SE Sig. Exp(B)

odds ratio B SE Sig. Exp(B)
odds ratio

Sexo -0.467 .376 .214 0.627 -1.184 .448 .008 0.306 -1.473 .637 .021 0.229

Curso .878 .261 .620

Curso (1) -0.419 .576 .467 0.658 -0.829 .665 .213 0.437 -0.411 .863 .634 0.663

Curso (2) -0.322 .517 .533 0.724 -0.674 .586 .250 0.509 0.705 .772 .361 2.024

Curso (3) -0.275 .487 .573 0.760 0.209 .519 .687 1.232 0.113 .710 .873 1.120

POSI 0.115 .124 .353 1.122 0.092 .135 .498 1.096 0.129 .173 .457 1.138

Alguien a quien no conozco 
me ha pedido 0.787 .399 .049 2.196 – – – – – – – –

Novio/amigo me ha pedido 2.130 .398 .000 8.415 – – – – – – – –

He enviado – – – – 3.149 .438 .000 23.306 2.005 .596 .001 7.425

He pedido – – – – – – – – 2.638 .607 .000 13.979

Med. activa -0.244 .182 .180 0.784 -0.289 .197 .142 0.749 -0.391 .264 .138 0.676

Med. restrictiva 0.026 .113 .821 1.026 -0.128 .123 .298 0.880 0.174 .174 .317 1.191

R2 Cox/Snell .20 .27 .27

R2 Nagelkerke .34 .45 .55

Bondad de ajuste: 1χ2 = 63.646; gl = 9, p = < .001; 2χ2 = 86.983; gl = 8, p = <.001; 3χ2 = 89.717; gl = 9, p = <.001
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Con respecto al acceso incidental a contenidos se-
xuales fuertes, la cantidad de encuestados que mani-
fiestan haberlos recibido sin buscarlos duplica al de 
adolescentes europeos de hace casi una década (Livings-
tone et al., 2013); sin embargo, a casi la mitad no le 
molestó recibirlos. Aun siendo los varones, estudiantes 
de cursos superiores y los que usan más frecuentemen-
te las redes sociales quienes muestran una probabilidad 
mayor de acceder involuntariamente a estos conteni-
dos, son las adolescentes y los que reciben una media-
ción parental activa quienes manifiestan un nivel de 
desagrado más elevado ante estos contenidos, tal y 
como recoge la literatura previa (Garmendia et al., 
2016; Livingstone et al., 2013). Resultados que también 
vienen apoyados por los hallazgos de Confalonieri et 
al. (2020), quienes encontraron que un mayor control 
parental, en general, se relacionaba con actitudes más 
negativas hacia el sexting. 

Una de las vías de recepción de contenidos sexuales 
de forma involuntaria es la publicidad en las redes 
sociales y la asociada a los mensajes de los influencers. 
Algo más de una cuarta parte de los adolescentes dice 
haberlas recibido, en mayor medida los varones, estu-
diantes de cursos superiores y los que hacen un uso 
más frecuente de las redes sociales. 

En cuanto a potenciales objetivos del sexting, un 
mayor uso de las redes sociales parece asociarse a una 
mayor probabilidad de recibir peticiones de imágenes 
íntimas por parte de un/a desconocido/a o de algún/
una amigo/a o novio/a; pero una mínima parte (en 
mayor medida varones) reconoce estar implicado/a en 
un intercambio de imágenes íntimas propias sin su 
consentimiento, lo que sucede más a través de las redes 
sociales y WhatsApp.

Las cifras relativas al papel activo de los adolescen-
tes en el sexting, enviando, solicitando o intercambian-
do contenidos audiovisuales íntimos propios, son si-
milares a las de aquellos que han recibido estas 
peticiones de conocidos o desconocidos. De hecho, 
existe una asociación entre estas actividades. No obs-
tante, los resultados relativos al rol activo de los y las 
adolescentes en el sexting deben tomarse con prudencia 
debido al elevado volumen de datos faltantes en estos 
ítems sobre cuestiones que los adolescentes no com-
parten con los adultos de su entorno más cercano, ya 
sean padres, educadores (Dolev-Cohen & Ricon, 2020) 
e, incluso, entre sus pares adolescentes (Burén & Lun-
de, 2018). 

Cabe resaltar que no hay grandes diferencias por 
sexo y curso en el rol pasivo y activo en el sexting, lo 
que contrasta con los datos de otros estudios con mues-
tras españolas comparables en los que la edad y el sexo 
aparecen como predictores significativos (Gil-Llario et 
al., 2020). Son los varones quienes indican ser víctimas 
en mayor medida de reenvíos de sus imágenes sin su 
consentimiento y también suelen compartir más este 
tipo de contenidos. Cabría pensar que estos puedan 
implicarse en estas acciones en un contexto jocoso o 
de broma, sobrepasando los límites personales, o in-
cluso que estos envíos estén relacionados con la diver-

sidad de orientaciones sexuales, siendo necesario rea-
lizar estudios adicionales para valorar estas hipótesis. 
Es importante señalar que son estas situaciones de re-
envío sin consentimiento las que causan mayor preo-
cupación en la etapa adolescente, pudiendo dar lugar 
a consecuencias negativas (Klettke et al., 2014). 

A modo de resumen de los principales hallazgos de 
este trabajo, podemos concluir que la dieta sexual en 
línea en la adolescencia es más elevada para los varones 
y aumenta con el curso en la educación secundaria, 
con la mayor frecuencia de uso de las redes sociales y 
la POSI, tanto para contenidos que se buscan activa-
mente como para aquellos que se reciben de forma 
involuntaria. A su vez, el uso más frecuente de las redes 
sociales también ha mostrado ser un facilitador del 
sexting, tanto si se es víctima como si se desempeña un 
rol más activo, enviando y pidiendo materiales audio-
visuales íntimos, tal y como apuntaban estudios previos 
(Landry et al., 2017).

Con respecto a las estrategias de mediación paren-
tal activa o restrictiva, no se muestra una relación 
clara de estas con los comportamientos en línea, sien-
do su efecto bajo o no significativo en la mayoría de 
las variables estudiadas, en consonancia con los estu-
dios previos (Vanwesenbeeck et al., 2018). No obstan-
te, el hecho de que los ítems sobre los que se valora la 
mediación parental se refieran específicamente a las 
estrategias educativas que los padres utilizan sobre el 
uso de internet y las redes sociales más que ítems más 
generales de crianza pueda determinar esta escasa re-
lación, tanto en nuestro estudio como en los trabajos 
anteriores. En este sentido, cabría hipotetizar que se 
hable poco sobre el sexo en línea en el entorno familiar, 
siendo la educación sexual en línea todavía una asig-
natura pendiente en el ámbito familiar, a juzgar tam-
bién por la poca confianza que los y las adolescentes 
manifiestan tener con los adultos para hablar de estos 
temas (Dolev-Cohen & Ricon, 2020; Vanwesenbeeck 
et al., 2018; Widman et al., 2021). 

Por tanto, este trabajo aporta una visión global de 
las variables más comunes en las que ha incidido la 
literatura académica relacionada con el acceso a los 
contenidos sexuales de adolescentes. Las cifras regis-
tradas en nuestro estudio no muestran un acceso in-
adecuado generalizado a los contenidos de redes socia-
les, pero no dejan de ser preocupantes y requieren 
reforzar la alfabetización en este campo. La alta presen-
cia en redes sociales de los menores y adolescentes es 
evidente, ya que la práctica totalidad la usan (Instituto 
Nacional de Estadística, 2022); pero los hallazgos de 
este trabajo, que indican una mayor tendencia a acce-
der a contenidos inadecuados en los cursos superiores, 
aportan otro punto de interés relevante. Estos adoles-
centes son, por su mayor edad, quienes llevan más 
tiempo accediendo a las redes y, en consecuencia, esto 
supone una mayor exposición que no ha sido contro-
lada ni parece que ellos han sabido controlar. Resulta, 
por tanto, esencial seguir profundizando en esta cues-
tión para evitar o paliar esa exposición a este tipo de 
contenidos, ya sea incidental o intencionada. 
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Este estudio evidencia ciertas limitaciones al tratarse 
de una muestra que, aunque es representativa, se circuns-
cribe a la Comunidad de Madrid, por lo que los resultados 
presentados no deben ser extrapolados a un perfil gené-
rico del adolescente en España. Sin embargo, se aporta 
una perspectiva de análisis en el que se incorporan múl-
tiples variables independientes simultáneamente, que 
permite la identificación de factores que pueden afectar 
a los menores más susceptibles a este tipo de usos con-
trolando posibles interrelaciones entre esas variables. 

Por otra parte, todos los expertos coinciden en 
destacar la continuidad entre el mundo en línea y 
fuera de internet; sin embargo, esta investigación se 
circunscribe al ámbito de la comunicación en línea y 
deja fuera del análisis muchas otras variables que pue-
den predecir y explicar el comportamiento afectivo-
sexual en medios sociales durante la adolescencia. Es-
tudios posteriores pueden incluir variables relacionadas 
con comportamientos y actitudes generales de los 
adolescentes que contribuyan a profundizar en los 
factores que explican estas prácticas. 

Por último, nuestros resultados pueden contribuir 
a poner en práctica medidas preventivas adecuadas con 
el objetivo de potenciar un uso más saludable de la 
tecnología entre un sector de población, aún vulnera-
ble, pero que accede mayoritaria y recurrentemente a 
internet para una multiplicidad de actividades.
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