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1. INTRODUCCIÓN  

La digitalización del espacio relacional es ya una realidad, especial-
mente entre la generación que ha nacido y crecido con acceso constante 
a los medios tecnológicos y espacios virtuales (Alonso-Ruido, 2017). 
Una situación que no solo viene generada por el uso masivo de internet 
y la abrumadora omnipresencia de los smathphones (INE, 2022), sino 
también por un cambio de paradigma en la socialización. Una transfor-
mación en la que la dimensión offline, la realidad del cara a cara, pierde 
importancia frente a las infinitas oportunidades que ofrece el espacio 
online (Molina-Gómez, et al., 2015). Un escenario que ha generado una 
verdadera metamorfosis en la forma en la que las y los jóvenes ven el 
mundo, piensan y se relacionan (Carr, 2011). De esta forma, la constante 
evolución tecnológica ofrece cada día más y mejores recursos, am-
pliando y diversificando los espacios de comunicación e interacción so-
cial (Fernández et al., 2013; García y Suárez, 2011).  

Según el Estudio de Redes Sociales (2022), elaborado por IAB España, 
el absoluto reinado de estos espacios online entre las y los jóvenes de 18 
a 24 años es un hecho constatado. Además, sus resultados apuntan que 
el 75% de este grupo etario afirma recurrir a las redes sociales para in-
teractuar con otras personas y en torno al 30-34% para conocer gente. 
Un resultado que también se ha puesto de manifiesto en el colectivo de 
estudiantes de universidad, tanto en el contexto nacional como en los 
centros de educación superior del extranjero (Tejedor et al., 2021).  
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Así, la generación Z transita de forma natural e intuitiva por el espacio 
online construyendo comunidades transfronterizas, en las que la cone-
xión/desconexión es constante, lo que contribuye a diluir los “márgenes 
entre lo virtual y lo real” (Cáceres et al., 2015, p.16). De esta forma, las 
y los jóvenes no solo interaccionan en el polo del “cara a cara”, sino 
también a través de los likes en los posts de redes sociales o mediante 
las viuws en los stories. Estas interacciones online tienen un peso muy 
relevante en las vidas de las y los jóvenes, tanto en la dimensión personal 
como en la social, funcionando casi de forma complementaria. En pala-
bras de Fernández y Gutiérrez (2017), “ambos espacios forman parte de 
la personalidad de las y los jóvenes” (p. 186). Por ello, no es extraño que 
el uso de las múltiples plataformas digitales tenga un impacto en las re-
laciones sentimentales de las y los más jóvenes (Alonso-Ruido et al., 
2018). 

En concreto, respecto al estudio del uso de los smartphones en las rela-
ciones de pareja, en el año 2016, Juhasz y Bradford acuñaban la expre-
sión “Mobile Maintenance” (p. 709) al referirse a cómo los smartphones 
contribuían a la sensación de conexión en las parejas jóvenes. Una con-
ducta que deriva en la denominada “Cyberintimacy” (p. 657). Un fenó-
meno que engloba toda la comunicación digital entre parejas (o posibles 
parejas) que impacta en la manera en la que se inician, gestionan o se 
finalizan las relaciones sentimentales (Kwok y Wescott, 2020). Hecho 
que genera una huella directa en la dimensión sexual. Las y los jóvenes 
exploran su dimensión sexuada también en el espacio online, de forma 
que la intersección entre la tecnología, la virtualidad y la sexualidad ha 
contribuido al surgimiento de fenómenos como el sexting (Alonso et al., 
2018; Rodríguez et al., 2021). 

A lo largo de las siguientes páginas se realiza un abordaje sobre del sex-
ting, aclarando tanto el surgimiento del fenómeno y su conceptualiza-
ción, como sus particularidades. Se presenta también una panorámica 
sobre las dinámicas de esta conducta en el colectivo universitario a tra-
vés de diversas investigaciones nacionales e internacionales. Posterior-
mente, entrando de lleno en el estudio que aquí se presenta, el apartado 
de objetivos y metodología de la investigación establecen el marco de 
referencia de los datos recogidos. A continuación, son expuestos los 
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resultados del estudio confrontando los mismos en el apartado de discu-
sión de este capítulo. Finalmente, las conclusiones presentadas visibili-
zan la urgencia de intervenir desde una pedagogía feminista en aras de 
que las y los jóvenes sexters sean conscientes de los peligros de esta 
práctica y eviten reproducir en ella conductas sexistas. Este capítulo se 
cierra con el listado de referencias bibliográficas de referencia. 

2. SEXTING Y UNIVERSITARIAS(OS)   

A pesar de que el recorrido en la literatura científica centrada en el sex-
ting es relativamente reciente, el fenómeno en sí mismo no lo es tanto. 
La popularidad de esta conducta online colocó el término en la compe-
tición a "la palabra del año" en el New Oxford American Dictionary, 
siendo también la palabra de moda en el ranking elaborado por Time 
Magazine (Stanglin, 2009; Stephey, 2009). Un hecho que evidencia 
cómo el intercambio de mensajes sexuales ha existido siempre, pero se 
ha vehiculizado a través de diferentes estrategias a lo largo de la historia 
(Agustina, 2010). No obstante, en la actualidad, el sistema globalizado 
que nos conecta permite que los materiales sexuales puedan ser produ-
cidos, trasmitidos, reproducidos y reeditados con gran facilidad, incluso 
sin el conocimiento o la aprobación de sus protagonistas (Sacco et al., 
2010). Un hecho que concede a este fenómeno una gran magnitud, más 
allá del simple intercambio de contenidos sexuales. Sin embargo, definir 
el concepto de sexting, no es tarea baladí. 

La controversia en torno a las conductas que abarca el sexting no es algo 
excepcional en lo que a fenómenos sociales se refiere. Especialmente, si 
tenemos en cuenta que implica una realidad en movimiento, no solo en 
cuanto a la modernidad líquida en la que se inserta a causa de la vertigi-
nosa e imparable evolución tecnológica, sino también porque es un fe-
nómeno social y, en consecuencia, se encuentra en constante transfor-
mación. Por ello, no es tarea sencilla definir el sexting. Porque lo que 
hoy se considera sexting, quizás sea una conceptualización limitada en 
unos pocos años. 

Es este sentido algunas de las primeras investigaciones utilizaban el tér-
mino sexting para referirse a las personas que recurrían a los 
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smartphones para organizar citas sexuales (Albury et al., 2010). Poste-
riormente, seguramente debido a la influencia de los SMS [servicio de 
mensajes cortos] y de otros medios como AirDrop o Bluetooth, el inter-
cambio de contenidos sexuales se centraba fundamentalmente en el en-
vío de mensajes de texto con carácter erótico y/o sexual; y es precisa-
mente en esta realidad en donde se enmarcaban las conceptualizaciones 
de sexting iniciales (OSI, 2011). De hecho, el término sexting en sí 
mismo nace de la unión de “sex” (sexo) y “texting” (envío de mensajes 
de texto).  

La acelerada evolución de los smartphones y el boom de las redes so-
ciales contribuyeron a ampliar el concepto de sexting. En esta dirección, 
Strassberg y su equipo (2013) extendieron el término incluyendo tam-
bién la transferencia de fotografías sexualmente explícitas a través del 
teléfono móvil. En la actualidad, se recurre a conceptualizaciones de 
sexting abarcadoras, que recojan la amalgama de contenidos sexuales 
que pueden intercambiarse online. Así, entendemos por sexting las con-
ductas de producción, difusión, recepción e intercambio de fotografías, 
vídeos y/o mensajes de texto a través de los diferentes medios tecnoló-
gicos (Rodríguez et al., 2016, 2021; Weisskirch y Delevi, 2011). Hoy, 
también podríamos añadir a esta delimitación conceptual los audios eró-
tico-sexuales. 

En aras de determinar el impacto de la conducta entre las y los jóvenes, 
es necesario prestar atención a las cifras. Lo cierto es que la prevalencia 
del fenómeno en estudiantes de universidad es variable, pero atestigua 
que las conductas de sexting son una realidad entre los 18 y los 34 años 
(Gámez et al., 2014). Una franja etaria que se corresponde en gran me-
dida con la etapa de formación en la Academia.  

Tratando de concretar las cifras de sexting, encontramos prevalencias 
elevadas situadas en torno al 40% (Benotsch et al., 2013; Parker et al., 
2013). Mientras que otras investigaciones elevan las prevalencias hasta 
el 66% (Currin et al., 2016) e incluso el 82% (Morelli et al., 2016a).   

En nuestro país, Gámez et al. (2015) situaron la participación en algún 
tipo de conducta de sexting en torno al 66.8%. Mostrando que los tres 
comportamientos más frecuentes son: enviar mensajes de texto eróticos 
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o sexuales de ellos/as mismos/as a sus parejas (58.3%), remitir imágenes 
o vídeos de ellos/as mismos/as eróticos o sexuales a sus parejas (27.8%) 
y mandar mensajes de texto eróticos o sexuales a amistades o personas 
conocidas (27%). Posteriormente, la investigación con alumnado uni-
versitario de Agustina y Gómez (2016) apuntaba cifras en torno al 20%. 
Más recientemente, Monsalve y García (2021) informan que el 39% del 
alumnado universitario declara haber practicado sexting en alguna oca-
sión. 

En este punto, es preciso cuestionarse, ¿qué lleva a las y los jóvenes a 
practicar sexting? Evidentemente, y en línea con lo que ya hemos co-
mentado, la efervescencia de las redes sociales y de la conexión cons-
tante a través del smartphone lleva a la generación digital a vivir su se-
xualidad también en la digitalidad. No obstante, además de esta genera-
lidad, subyacen diversas causas que han sido reveladas por algunas in-
vestigadoras/es.  

Los motivos principales se articulan en torno a varias causas interesantes 
para nuestro trabajo, estas son: estar en una relación de pareja, coquetear 
o llamar la atención de la pareja o por presión/coacción de la pareja o de 
otras personas (Cooper et al., 2016). El informe NCPTUP (2008) evi-
denciaba que entre el 70% y el 72% de las y los jóvenes, admitía que 
había enviado sexts por coquetear y el 60% como un “regalo sexy” para 
sus novios. Paralelamente, las conclusiones de Parker et al. (2013) apun-
taban que las motivaciones aludidas por las parejas para sextear eran el 
hedonismo o la intimidad (42%). 

Siguiendo la investigación centrada en adolescentes de Alonso-Ruido et 
al. (2017), las motivaciones que llevan a la práctica tanto de chicos como 
de chicas son muy variadas. Por un lado, los chicos tienen a aludir más 
motivos sexuales u otras cuestiones relacionadas con la pareja román-
tica; también se encuentra como motivaciones el mero hecho de estar 
solos o aburridos. Por el contrario, las motivaciones principales de las 
chicas se agrupan en torno a “querer coquetear” y “divertirse”. Recien-
temente, se ha apuntado que las motivaciones más citadas por personas 
adultas abiertamente sexters fueron: flirtear, promover la intimidad, 
como parte de los juegos/preliminares sexuales e incluso sentirse so-
las/os y aburridas/os (Garrido-Macías, 2021). 
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Otro de los motivos encontrados entre las mujeres que sextean es la pre-
sión masculina (Crimmins y Seigfried, 2014; Martínez y Vandiver, 
2014; Morelli et al., 2016; NCPTUP, 2008) o que ésta se lo haya pedido 
(Drouin et al., 2013). En esta dirección, Crimmins y Seigfried (2014), 
muestran que las principales motivaciones aludidas por sus participantes 
son “porque otra persona se lo ha pedido” (38%) o “porque querían lo 
mismo de otra persona” (22.2%). En este sentido, se ha apuntado que las 
conductas de sexting no deseado, pero consentido esconden situaciones 
de coerción sexual, algo que confirmaron en investigaciones posteriores 
(Drouin et al., 2015). En esta línea, Hudson, Fetro y Ogletree (2014) 
encontraban que el 20-30% de las y los jóvenes admitía que existe pre-
sión entre la gente de su edad para publicar imágenes, vídeos o textos 
sexys. De hecho, muchas y muchos de sus participantes apuntaban que 
la probabilidad de que sextearan aumentaría si alguien se lo pidiera o si 
sufriera acoso o presiones para hacerlo. 

2. OBJETIVOS 

Esta investigación pretende conocer la prevalencia de los comporta-
mientos de sexting en el colectivo de universitarias/os. Paralelamente, 
se analizan las motivaciones que llevan a las y los jóvenes estudiantes a 
llevar a cabo conductas de sexting. Siempre evaluando las diferencias en 
función al género de las y los encuestados, para así reflexionar en torno 
a las discrepancias entre chicas y chicos. Se pretende, en definitiva, tra-
zar las líneas de actuación educativa con relación al sexting. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. PARTICIPANTES 

Han participado un total de 427 estudiantes de diferentes universidades 
públicas españolas, de las/os cuáles el 19% son chicos y el 81% chicas 
con edades comprendidas entre el 17 y los 34 años. Así, la media de 
edad de la muestra se sitúa en los 21.27 (DT=2.58) años. Se ha implicado 
alumnado de diferentes universidades públicas españolas, no obstante, 
más de la mitad de las y los implicadas/os en el estudio (65.4%) son 
estudiantes de alguna de las tres universidades públicas gallegas 
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(Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela y 
Universidad de Vigo). 

3.2. INSTRUMENTOS 

A través de un cuestionario elaborado ad hoc para satisfacer los objeti-
vos del estudio se recogen diversas cuestiones relativas a: 

‒ Preguntas de carácter sociodemográfico. Incluyendo preguntas 
referidas al género y a la edad. 

‒ Cuestiones relativas a los comportamientos de sexting, como 
envío o reenvío de fotografías, vídeos y textos erótico-sexua-
les. 

‒ Cuestionario de motivaciones hacia el sexting.  Se ha utilizado 
la Escala de Motivaciones hacia el Sexting de Drouin y Tobin 
(2014) en su versión española (Alonso-Ruido et al., 2017b). 
No obstante, en relación a los objetivos de la presente investi-
gación, se ha modificado parcialmente el instrumento original 
en base a los resultados de investigaciones previas que apunta-
ban cuestiones relevantes en cuanto a los motivos que llevan a 
las/os más jóvenes a practicar sexting (Alonso et al., 2017; 
Chacón-López et al., 2019; Rodríguez el al., 2018). De esta 
forma, la escala original de 10 ítems se amplió incluyendo cua-
tro ítems más referidos a haber practicado sexting por “gustar 
a la pareja”, “sentirse mejor con ellas/os mismas/os”, “hacer 
las paces con la pareja” y “estar de buen humor”. La escala 
tiene un formato de respuesta dicotómico: sí o no. En nuestro 
estudio esta escala obtuvo el Alpha fue de .82 

3.3. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El cuestionario fue aplicado online a través de la plataforma Microsoft 
Forms y para su difusión se recurrió a la técnica de bola de nieve (Her-
nández-Sampieri et al., 2010). Esta estrategia metodológica permite se-
leccionar a las/os participantes clave para el estudio, posteriormente se 
les pregunta por otras personas de características similares para incor-
porar al estudio ampliando y enriqueciendo los datos y así, progresiva-
mente, se amplía el número de participantes. 
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Los análisis del estudio se realizaron con el paquete estadístico SPSS v. 
28. Se utilizaron análisis de carácter descriptivo y se recurrió a la prueba 
de estadística de chi-cuadrado (χ2) para indagar en las diferencias entre 
chicas y chicos. 

4. RESULTADOS 

A nivel general, los resultados confirman la omnipresencia del sexting 
en las dinámicas relacionales de las/os jóvenes que han utilizado alguna 
vez sus smartphones para mandar o reenviar diversos contenidos sexua-
les como fotos y/o vídeos protagonizando desnudos (40.5%), fotos y/o 
vídeos en ropa interior (65.1%) e, incluso, compartiendo textos sugeren-
tes (78.2%).  

Respecto a las motivaciones para llevar a cabo conductas de sexting (ver 
Gráfico 1), se revela que las y los jóvenes aluden cuestiones relaciona-
das con la pareja afectivo-sexual como coquetear o insinuarse, justifica-
ción que aluden significativamente más chicas (67.3%) que chicos 
(55.6%) (χ 2= 4.01; p < .05).  

A pesar de no suponer diferencias estadísticamente significativas, tal y 
como se plasma en la Tabla 1, se identifica que el 8.1% de las chicas 
frente al 3.7% de los chicos señalan haber sexteado por hacer las paces 
con su pareja; igualmente, el 10.1% de las chicas frente al 4.9% de los 
chicos justifican sus comportamientos de sexting en base a evitar una 
discusión. Otras de las motivaciones enmarcadas en este grupo son 
“cumplir con las necesidades de la pareja” (45%) o “gustar a la pareja” 
(53%). 
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GRÁFICO 1. Motivaciones hacia el sexting relacionadas con la pareja afectivo-sexual. 

 
También se aluden causas sexuales (ver Gráfico 2). De hecho, el 52.3% 
de las chicas y el 48.1% de los chicos indican que han sexteado “como 
parte de los preliminares sexuales”. Mientras que respecto al ítem “que-
ría intimidad” las prevalencias alcanzan el 37% en el caso de los chicos 
y del 34.4% en el caso de las chicas (ver Tabla 1). 

GRÁFICO 2. Motivaciones hacia el sexting relacionadas con las conductas sexuales. 
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Otras de las causas recogidas están relacionadas con el consumo de sus-
tancias (ver Gráfico 3). De hecho, el 22.8% de las chicas frente al 19.8% 
de los chicos enmarca sus conductas de sexting en situaciones de em-
briaguez; mientras que son más chicos (7.4%) que chicas (4.3%) los que 
justifican haber sexteado porque habían consumido drogas.  

GRÁFICO 3. Motivaciones hacia el sexting relacionadas con el consumo de sustancias. 

 
Los resultados también identifican que el 36.1% ha practicado sexting 
porque querían sentirme mejor consigo mismas/os o porque querían ser 
como sus amistades (5.6%) (ver Tabla 1). Paralelamente, otras de las 
justificaciones analizadas revelan tasas de prevalencia más elevadas en 
el caso de los chicos pese a no suponer diferencias significativas, tales 
como: el buen humor (67.9% frente al 61%), la soledad (51.9% frente al 
47.1%) o al aburrimiento (48.1% frente al 43.1%). 

En lo referido a “haber pedido, a la pareja afectivo-sexual, imágenes y/o 
vídeos eróticos o mensajes de carácter sexual”, el 53.2% así lo indica 
frente al 46.8% de las chicas (χ 2= 12.46; p < .001). En la misma línea 
con respecto a las situaciones de sextorsion concretas que se han anali-
zado en esta investigación detectamos que 7.8% de las estudiantes frente 
al 4.9% de los alumnos han sido víctima de chantaje o extorsiones antes 
o después del sexting. Respecto haber sido víctima de presiones y obli-
gaciones para grabar y/o fotografiar una relación sexual las prevalencias 
se sitúan entre el 6.2% y el 7.2%, correspondientemente a chicos y chi-
cas.  
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TABLA 1. Motivaciones hacia el sexting en función al género. 

 Chico Chica 

1. Quería ser coqueta/o o insinuante. 
55.6% 67.3% 

Chi2= 4.01* 

2. Como parte de los preliminares sexuales.  
48.1% 52.3% 

Chi2= .46 

3. Quería cumplir con las necesidades de mi pareja. 
44.4% 44.5% 

Chi2= .000 

4. Quería gustar a mi pareja. 
53.1% 53.5% 

Chi2= .004 

5. Quería sentirme mejor conmigo misma/o.  
38.3% 35.5% 

Chi2= .21 

6. Quería hacer las paces con mi pareja. 
3.7% 8.1% 

Chi2= 1.88 

7. Quería intimidad.  
37% 34.4% 

Chi2= .20 

8. Quería ser como mis amigas/os.  
4.9% 5.8% 

Chi2= .09 

9. Quería evitar una discusión.  
4.9% 10.1% 

Chi2= 2.12 

10. Estaba aburrida/o.  
48.1% 43.1% 

Chi2= .69 

11. Estaba de buen humor.  
67.9% 61% 

Chi2= 1.34 

12. Estaba sola/o.  
51.9% 47.1% 

Chi2= .60 

13. Estaba borracha/o.  
19.8% 22.8% 

Chi2= .36 

14. Había tomado drogas.  
7.4% 4.3% 

Chi2= 1.33 

5. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio evidencian una realidad que cada día es 
más evidente en las investigaciones nacionales e internacionales: las 
prácticas de sexting son parte de las dinámicas relacionales de las y los 
jóvenes, que aluden multiplicidad de motivos para justificar su implica-
ción en esta conducta. Un comportamiento naturalizado pese a expresar 
ser conscientes de la peligrosidad derivada de las conductas de sexting. 
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Esta conclusión es visible desde las primeras aproximaciones al estudio 
de este fenómeno en nuestro país, que mostraban cómo desde edades 
tempranas (de entre los 10 y los 16 años) las/os jóvenes consideran el 
sexting algo grave (INTECO, 2010) hasta los estudios más recientes que 
muestran una elevada percepción de riesgo en el colectivo de adolescen-
tes (Rodríguez et al., 2017). Un hecho también constatado con estudios 
centrados en personas adultas (McCabe y Johnston, 2014). 

Sin embargo, esta aparente consciencia del peligro de sextear no hace 
que se frenen los comportamientos porque, tal y como ponen de relieve 
Bonilla y su equipo (2020), las y los estudiantes de universidad perciben 
el sexting como algo normativo. De hecho, el reciente el meta-análisis 
realizado por Mori et al. (2020) apunta como las prácticas de sexting son 
comunes entre las personas adultas. En esta línea, nuestros resultados 
confirman que una amplia mayoría ha practicado sexting alguna vez.  

En aras de indagar en los motivos que llevan a las/os jóvenes a practicar 
sexting es necesario preguntarse, ¿nos encontramos ante un nuevo fenó-
meno motivado por causas sexuales? Analizando las motivaciones refe-
ridas para sextear de nuestras/os participantes podemos afirmar que sí, 
pero solo en parte.  

Lo cierto es que no son pocas las investigaciones las que apuntan que 
las prácticas de sexting en personas adultas se articulan en torno a las 
conductas sexuales en sí mismas. Nos referimos a aquellos/as que sex-
tean como parte de las dinámicas afectivo-sexuales con sus parejas ro-
mánticas (Parker et al., 2013); pero también a aquellas otras personas 
que practican sexting para iniciar la actividad sexual con la pareja 
(Drouin et al., 2013). Nuestros resultados añaden una variable a este pri-
mer escenario de sexting como práctica sexual: coquetear o insinuarse. 
Esta es otra de las justificaciones aludidas por las y los estudiantes en-
cuestadas/os, visible en mayor medida entre las chicas. Una conclusión 
que se ha puesto de relieve en estudios previos (Martinez-Prather y Van-
diver, 2014). En sintonía, son varias las investigaciones que hablan del 
sexting como un comportamiento sexual más (Burkett, 2015; Samimi y 
Alderson, 2014; Yeung et al., 2014). Igualmente, el análisis de los argu-
mentos de adolescentes en grupos focales de Alonso-Ruido et al. (2018) 
no solo reafirmaba el vínculo del sexting y la práctica sexual, sino que 



‒   ‒ 

demostraba que era una justificación utilizada tanto por chicas como por 
chicos. Quizás este primer escenario sobre las motivaciones del sexting 
sea el más positivo, no obstante, tal y como demostraban Dir et al., 
(2013) también existen motivaciones negativas en torno a esta práctica.  

Precisamente en la esfera más negativa de las motivaciones hacia el sex-
ting emergen causas como hacer las paces con la pareja, evitar una dis-
cusión o la existencia de extorsiones y chantajes (sextorsion). Nuestros 
resultados indican que todas estas situaciones afectan en mayor medida 
a las chicas que a los chicos. Lo cierto es que este resultado no es algo 
nuevo en la literatura científica.  

En lo referente a recurrir a las prácticas de sexting para solucionar o 
evitar una discusión con la pareja, a pesar de no detectar diferencias sig-
nificativas, nuestros resultados demuestran que son muchas más chicas 
que chicos las que aluden esta justificación. Previsiblemente, este resul-
tado tenga que ver con la visión romántica e idealizada que asume el 
género femenino, construyendo su identidad en base al yo relacional 
(Lagarde, 2005). Es decir, las chicas sextean incluso cuando no quieren 
hacerlo para “mantener” la relación de pareja en un proceso de entrega 
total al otro, porque los mecanismos de socialización diferencial basados 
en el amor mitificado han enseñado a las chicas que “para que nos quie-
ran debemos estar dispuestas a ceder” (Herrera, 2019, p-92). 

Centrándonos en concreto en las situaciones de extorsiones y chantajes, 
son los chicos los que suelen pedir contenidos sexuales a sus parejas 
femeninas y, además, detectamos que 27 chicas han sido victimas de 
sextorsion. Este resultado evidencia una tendencia que se ha venido 
mostrando en diferentes estudios. Ya en el año 2015, Velázquez infor-
maba de situaciones de sextorsion en jóvenes con una edad media de 20 
años. Un resultado que se confirma en investigaciones más recientes 
(Dragiewicz et al., 2018). Sin embargo, aquí emerge una situación para-
dójica porque las chicas sexters (extorsionadas o no) son juzgadas a tra-
vés de la doble moral sexual (Pavón-Benítez et al., 2021; Rodríguez et 
al., 2018, 2021). Esto coloca a las mujeres sextorsionadas en una posi-
ción de doble victimización: primero son víctimas de la extorsión para 
practicar sexting; y, a continuación, las victimiza el grupo de iguales y 
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la sociedad en su conjunto catalogándolas como “fáciles” o, en palabras 
de Ringrose y su equipo (2012, 2013), “zorras”. 

6. CONCLUSIONES: LA URGENCIA DE INTERVENIR DESDE 
UNA PEDAGOGÍA FEMINISTA 

Recogiendo las ideas comentadas a lo largo de este capítulo es necesario 
reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar, es de recibo co-
mentar que, si educar desde y para la igualdad es todavía una de las ne-
cesidades latentes más visibles de la enseñanza universitaria actual, in-
corporar a la formación en equidad la dimensión online parece algo in-
cluso más lejano.  

Lo cierto es que las reivindicaciones sociales sobre la necesidad de tra-
bajar por una sociedad más equitativa en materia de género han venido 
formando parte del discurso social y académico a lo largo de toda nues-
tra democracia. No podemos obviar que se han generado grandes avan-
ces en esta esfera, los esfuerzos políticos y la implicación del colectivo 
feminista han dado sus frutos. Sin embargo, tampoco podemos olvidar 
que todavía son necesarios grandes esfuerzos para lograr una igualdad 
verdaderamente real. El sexismo continúa impregnando las dinámicas 
sociales y nutriendo un sistema de desigualdad manifiesta en el entorno 
universitario (Rodríguez-Burbano et al., 2021). Y las conductas online 
que comienzan a invadir las dinámicas afectivas de las y los jóvenes, 
como el sexting, no se escapan de este cuño sexista.  

Ante este contexto de efervescencia sexual online y prácticas de riesgo, 
como el sexting, es urgente intervenir desde una óptica pedagógica fe-
minista. Un trabajo educativo que no solo debe embarcar a la educación 
obligatoria, sino que también debe encontrar su espacio en la formación 
universitaria. La responsabilidad social de la universidad no solo im-
plica devolver a la sociedad lo que dentro de los muros de la academia 
se investiga, sino también intervenir educativamente en una realidad 
compleja y cambiante. En este punto, nos referimos a una educación que 
otorgue conocimientos, habilidades y destrezas en la dimensión tecno-
lógica, pero también en la personal. Apuntamos la urgencia de propor-
cionar a las y los más jóvenes las herramientas que les permitan 
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protegerse de las consecuencias del sexting. La formación universitaria 
tiene el deber de articularse en un modelo de desarrollo de competencias 
anclado en dos esferas: la educación digital y la educación sexual. Es-
pecialmente en los Grados de Ciencias de la Educación (Educación So-
cial, Pedagogía, Educación Primaria y Educación Infantil) que trabajan 
con las y los verdaderas/os protagonistas de la acción educativa de un 
mañana que será, sin duda alguna, más digital. Y siempre, desde un en-
foque pedagógico feminista que nos ayude a construir una sociedad on-
line y offline verdaderamente equitativa. 
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