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Resumen 

El sexting se ha convertido en una práctica común en jóvenes y adultos, se 

describe como el envío y recepción de mensajes de texto, video o imágenes con 

contenido sexual sugerente. El presente estudio tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre sexting, autoestima y angustia psicológica, además 

de comparar las variables de estudio en relación al sexo en estudiantes 

universitarios de lima metropolitana. La muestra estuvo conformada por 342 

estudiantes universitarios, cuyas edades variaron entre los 18 a 50 años. Los 

instrumentos para la recolección de datos fueron la escala de conducta sobre 

sexting, escala de autoestima de Rosenberg y la escala de angustia psicológica 

de Kessler. Los resultados encontrados indican que no existe relación entre las 

variables de estudio, sexting, autoestima y angustia psicológica. Sin embargo, sí 

se halló relación inversa entre autoestima y angustia psicológica (rho=-.39) 

asimismo se encontraron diferencias significativas del sexting en relación al sexo, 

donde los hombres presentaron mayores niveles de sexting que las mujeres. Con 

lo cual se concluye que el sexting es una variable relativamente independiente a 

las variables autoestima y angustia psicológica. 

Palabras clave: Sexting, Autoestima, Angustia psicológica y Universitarios 
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Abstract 

Sexting has become a common practice among young people and adults, 

described as sending and receiving text messages, videos or images with 

suggestive sexual content. The main objective of this study was to determine the 

relationship between sexting, self-esteem and psychological distress, as well as to 

compare the study variables in relation to sex in university students in metropolitan 

Lima. The sample consisted of 342 university students, whose ages ranged from 

18 to 50 years old. The instruments for data collection were the sexting behavior 

scale, Rosenberg's self-esteem scale and Kessler's psychological distress scale. 

The results found indicate that there is no relationship between the study 

variables, sexting, self-esteem and psychological distress. However, an inverse 

relationship was found between self-esteem and psychological distress (rho=-.39) 

and significant differences were found in sexting in relation to sex, where men 

presented higher levels of sexting than women. This leads to the conclusion that 

sexting is a relatively independent variable to the variables self-esteem and 

psychological distress. 

Keywords: Sexting, Self-esteem, Psychological distress and college students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cultura ha ido evolucionando a la par con los avances tecnológicos y a su 

vez ha creado una sociedad donde las relaciones interpersonales han tomado una 

nueva forma en la comunicación Cornejo y Tapia (2011) Cabe señalar que, el 

grupo etario con frecuente uso de redes sociales son los universitarios, puesto 

que este medio se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

proceso de adquisición del aprendizaje, aunque también el estar acompañado en 

una sociedad donde se tiende a distanciar a las personas genera el uso frecuente 

de dichos medios de interacción virtual (Griffiths, et al., 2014). 

Tal es así que, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 

(UNODC, 2020) durante la situación de pandemia por Covid-19, los dispositivos 

tecnológicos de comunicación, han servido para mantener a la población en sus 

actividades en los diferentes ámbitos; educativo, laboral y social, no obstante, 

esta herramienta también representa un peligro latente. En ese sentido, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) reportó que entre el 10% al 

20 % de los jóvenes han presentado problemas relacionados a la salud mental 

que no han sido identificados, además el contexto actual ha propiciado una mayor 

utilización de la tecnología, por lo que existiría una mayor predisposición para 

desarrollar problemas de adicciones a los medios tecnológicos.  

De forma semejante, Chacón (2019) refiere que el uso frecuente de los 

dispositivos tecnológicos ha creado nuevas formas en la expresión de la conducta 

sexual. En ese sentido, el sexting se conoce generalmente como "enviar y recibir 

mensajes de contenido sexual (por ejemplo, fotos, vídeos) a través de Internet y 

teléfonos móviles (Gámez-Guadix et al., 2017) y su participación se diferencia en 

términos de activo, cuando se realiza el envío o reenvío de mensajes y pasivo 

cuando se recibe el contenido del creador o el reenvío de terceras personas Tort y 

Lorente (2020). 

Al respecto, una encuesta ejecutada en el año 2016 por la compañía de 

seguridad informática ESET en Latinoamérica, reportó que el 30% de la población 

usuaria de las redes sociales había participado alguna vez en la práctica de 
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sexting, donde el 56% lo realizó por medio de las redes sociales más recurrentes 

como WhatsApp, line Snapchat. 

En Perú, se realizó un estudio sobre de la práctica del sexting, donde 

participaron adolescentes y adultos, encontrando que un 20.1% practica 

conductas de sexting de forma frecuente siendo los hombres los que realizan esta 

modalidad  de forma consentida y las mujeres de forma forzada (Vega, et. al, 

2020). 

Así mismo a nivel nacional, la encuestadora IPSOS reportó en el año 2020 la 

existencia de 13.2 millones de personas que utilizan las redes sociales, donde el 

73% usa Facebook, 69% WhatsApp y el 18%” Tik Tok'', lo que significaría un 

aumento importante en la prevalencia de la utilización de la tecnología. De igual 

forma, Echeburúa y Requesens (2012) indican que las redes sociales también 

promueven diferentes maneras de expresión de ideas, a través de intercambio de 

mensajes de texto, fotos o videos, aunque con la intención latente de búsqueda 

de reconocimiento y popularidad. 

Por esa razón, conviene investigar a la variable de autoestima ya que existen 

pocos estudios que hayan relacionado el sexting con esta variable, de manera 

que la autoestima es vista como un factor de protección en la expresión de una 

sexualidad funcional (Cataño, et. al, 2008). De acuerdo con ello Rosenberg (1973) 

indica que la autoestima propicia la valoración intrapersonal e interpersonal donde 

la persona se respeta, identifica limitaciones, desea madurar y progresar. Por lo 

contrario, Klettke et al. (2019) refiere que las personas con baja autoestima y con 

síntomas relacionados a la depresión tienen la necesidad de ser validados y 

apoyados por los demás, inclusive pueden ser fácilmente coaccionados a enviar 

sextos o cumplir las peticiones de otros. Considerando ello el sexting también se 

asocia con síntomas relacionados a la depresión o malestar psicológico que 

pueden generar consecuencias negativas debido a que las personas que 

practican esta conducta esperan tener una mayor habilidad para interactuar entre 

su entorno social. 

Igualmente, la angustia psicológica, considerada como sentimientos 

desagradables que conducen a la persona a experimentar síntomas ligados a la 
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depresión y la ansiedad generalizada (Uddin et al., 2017) ha sido analizada con el 

comportamiento del sexting, práctica que prevalece mayormente en la población 

adulta y ha sido estudiada con factores relacionados a la salud mental, de 

acuerdo con Lejuez et al., (2004), se predijo que la búsqueda de sensaciones 

sería asociado con un mayor riesgo de participar en comportamientos de sexteo y 

la autoestima se asociaría con un riesgo reducido de participar en 

comportamientos de sexteo. 

Sobre lo reportado, se evidencia un incremento notable en la práctica del 

sexting, lo cual podría tener efectos desfavorables en el área social y personal, 

debido a sus asociaciones negativas con conductas sexuales de riesgo, así como 

una peor salud mental. 

Por lo tanto, de acuerdo a los hallazgos sobre la conducta de sexting y su 

relación con las tres variables mencionadas, no se hallaron estudios entre las 

mismas, sin embargo, se han evidenciado estudios con variables relacionadas a 

la salud mental, así como la propia autoestima, donde sus asociaciones no han 

sido determinantes debido a los escasos estudios, siendo importante conocer 

acerca de su relación para entender mejor el problema, así como lograr una 

adecuada intervención a futuro y contribuir con niveles óptimos para la salud 

mental y bienestar en los estudiantes universitarios por lo cual es necesario 

conocer ¿Cuál es la relación entre Sexting, Autoestima y Angustia Psicológica en 

estudiantes de universidades de Lima metropolitana, 2021? 

En consecuencia, la presente investigación buscó determinar la relación entre 

Sexting, Autoestima y Angustia psicológica en estudiantes de universidades de 

Lima metropolitana, 2021, ya que en la actualidad el sexting es un fenómeno que 

está relacionado a riesgos y que la persona creadora del contenido se exponga a 

un grave peligro. Además de ello se buscó generar un nuevo conocimiento dado 

que no se han encontrado estudios en las que se relacionen las variables 

propuestas en este trabajo. Por lo mismo, es importante considerar que a nivel 

teórico este estudio proporcionó mayor conocimiento sobre las tres variables que 

son el Sexting, la autoestima y la Angustia psicológica, incentivando así a futuras 

investigaciones que a su vez se contrastará o refutaran las teorías que se hallen 

sobre las mismas.    
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Por otro lado, a nivel práctico este estudio permitirá contribuir en la 

implementación de programas y estrategias direccionados a equilibrar los 

comportamientos de sexting, autoestima y Angustia psicológica, en su efecto los 

beneficiarios serán los estudiantes universitarios.  

En lo social, este estudio respaldará las iniciativas de concientización acerca 

de la práctica del Sexting en estudiantes universitarios con el fin de mitigar esta 

conducta que presenta implicancias desfavorables a nivel psicológico y social. 

Del mismo modo como objetivos se propone determinar la relación entre el 

Sexting, la Autoestima y la Angustia Psicológica en estudiantes de universidades 

de Lima metropolitana, 2021. Asimismo, como objetivos específicos: determinar la 

relación entre el sexting y las dimensiones de la autoestima en estudiantes de 

universidades de Lima metropolitana, 2021; comparar el sexting según sexo en 

estudiantes de universidades de Lima metropolitana, 2021; comparar la 

autoestima según sexo en estudiantes de universidades de Lima metropolitana, 

2021, comparar la angustia psicológica según sexo en estudiantes de 

universidades de Lima metropolitana, 2021; describir los niveles de sexting, 

autoestima y angustia Psicológica en estudiantes de universidades de Lima 

metropolitana, 2021. 

 Finalmente se formulan la siguiente hipótesis general: existe relación 

significativa entre Sexting, Autoestima y Angustia Psicológica en estudiantes de 

universidades de Lima metropolitana, 2021. Asimismo, las hipótesis específicas 

son:  existe relación significativa entre el sexting y las dimensiones de la 

autoestima en estudiantes de universidades de Lima metropolitana, 2021; existen 

diferencias significativas del sexting según sexo en estudiantes de universidades 

de Lima metropolitana, 2021; existen diferencias significativas en la autoestima 

según sexo en estudiantes de universidades de Lima metropolitana, 2021, existen 

diferencias significativas en la angustia psicológica según sexo en estudiantes de 

universidades de Lima metropolitana, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 

La recolección de todos los antecedentes se realizó mediante las principales 

bases de datos a nivel mundial, como: APA PsyNET, Scopus, Web of Science y 

EBSCO, por lo tanto, la recolección fue de artículos científicos de diseño 

correlacional, los antecedentes son los siguientes: 

Dentro de las investigaciones a nivel internacional, se encontró un estudio 

desarrollado en Australia. Klettke et al. (2019) donde la investigación fue de tipo 

correlacional. Presentándose como objetivo principal el conocer la relación entre 

el sexting, la angustia psicológica y la autoestima; y el papel que cumple los 

envíos de contenido sexual no deseados y coaccionados. La muestra del estudio 

estuvo conformada por 444 adultos australianos, donde el 49% fueron hombres y 

51% mujeres, cuyas edades variaron entre los 18 y 21 años con un rango de 

M=20. Los resultados no reflejaron una relación significativa entre el sexting y la 

angustia psicológica (p > .05) asimismo la relación entre el sexting en adultos y la 

autoestima (p > .05), tampoco no se asociaron de manera significativa. En 

conclusión, en la investigación presentada se infiere que el sexting no está 

asociado una mala salud mental. 

En Croacia. Dodaj et al. (2019) realizaron una investigación de diseño 

longitudinal. Presentando como objetivo principal conocer la relación entre el 

sexting y la angustia psicológica en adultos jóvenes. La muestra del estudio 

estuvo conformada por 416 jóvenes estudiantes croatas, con edades de 15 a 17 

años. Los resultados indicaron ausencia de relación significativa entre el sexting y 

la angustia psicológica (p > .05) 

En Serbia. Hyseni Duraku et al. (2018) realizaron una investigación de 

diseño correlacional. Presentándose como objetivo principal las correlaciones 

entre la angustia psicológica y la autoestima en adolescentes de Kosobo. La 

muestra del estudio estuvo conformada por 200 adolescentes serbios, donde el 

51% fueron hombres y el 48% mujeres. Los resultados indicaron que, la relación 

entre la angustia psicológica y autoestima fue inversa estadísticamente 

significativa (r = -.297, p = 0.001), En conclusión, en la investigación presentada 



6 
 

se encontró una relación indirecta significativa entre la angustia psicológica y la 

autoestima de Rosenberg.  

En Italia. Morelli et al. (2016) realizaron una investigación de diseño 

correlacional. Presentando como objetivo principal conocer la relación entre el 

sexting, la angustia psicológica y el noviazgo entre adolescentes y adultos 

jóvenes. La muestra del estudio estuvo conformada por adolescentes y adultos 

italianos (n = 1334), mujeres (68%) y hombres (32%), entre las edades de 13 a 30 

años, con un rango de edad (M = 20.8). Los resultados indicaron ausencia de 

relación significativa entre el sexting y la angustia psicológica (p > .05). 

En Australia. Scholes-Balog et al. (2016) realizaron una investigación de 

diseño correlacional. Presentando como objetivo principal conocer la relación 

entre el sexting y la autoestima. La muestra del estudio estuvo compuesta por 

adultos australianos (n = 583), mujeres (f = 466, 83%) y hombres (f = 117; 17%), 

entre las edades de 18 a 26 años, con un rango de edad (M = 20.72). Los 

resultados indicaron que, la relación entre el sexting (fotos subjetivas) y 

autoestima fue inversa estadísticamente significativa (r = .990, p = .000), 

asimismo la relación entre el sexting (videos íntimos) y la autoestima fue inversa 

estadísticamente significativa (r =.980, p = .000). En conclusión, en la 

investigación presentada se encontraron diferentes tipos de sexting y sus 

relaciones inversamente significativas con la autoestima. 

Los antecedentes correlacionales apoyados en resultados cuantitativos 

presentan una sólida base teórica. Para ello, se pasó en primer lugar en describir 

la teoría del aprendizaje operante de Skinner y la teoría de la acción razonada de 

Fishnein & Ajzen para la variable de sexting; en segundo lugar, la teoría de la 

autoestima. Por último, en tercer lugar, la teoría unificada de la angustia 

psicológica.  

Las teorías que fundamentan la variable sexting son diversas, por ello, solo 

se pasará a revisar las teorías que fundamentan a la investigación. El cual 

comienza con la teoría de (Dir et al., 2013) quien  sustenta que la probabilidad de 

realizar una conducta está en función de las creencias o percepciones que tiene 

una persona frente dicho comportamiento.  
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Por otro lado, el aprendizaje operante de Skinner (1971) argumenta que, es 

un método de aprendizaje, que es guiado mediante la aplicación de recompensas 

o castigos al comportamiento del individuo, mediante la asociación de una 

conducta con la consecuencia de ese comportamiento ya sea positiva o negativa. 

Los componentes que servirían de base para explicar el comportamiento 

(sexting), se sostienen en ayudar a fortalecer o disminuir la conducta emitida en 

un tiempo y contexto determinado, son los siguientes: primero, el refuerzo 

positivo, son eventos favorables que hacen su presencia después del 

comportamiento emitido, ello se realiza mediante elogios o algún otro tipo de 

recompensa, favoreciendo así a la conducta emitida y volviéndolo a repetir en un 

momento determinado (Strohacker et al., 2013). Segundo, el reforzamiento 

negativo, hace referencia a la eliminación de algún evento negativo o aversivo de 

parte del sujeto seguido de una conducta, ello refuerza el comportamiento, ya que 

elimina esa situación desagradable en el sujeto (Wells, 2014).  

Tercero, el castigo positivo, que hace referencia al castigo por aplicación, ya 

que, es la emisión de un evento negativo para debilitar la respuesta de la 

conducta en un futuro inmediato; por otro lado, cuarto, el castigo negativo, hace 

referencia al castigo por remoción, es decir este ocurre cuando un evento 

favorable se elimina después de que sucede el comportamiento emitido (Heininga 

et al., 2017).  

Relacionado a la teoría de Skinner, es la teoría de la acción razonada 

(Fishnein & Ajzen, 1975), que explica la variable mediante la relación entre las 

actitudes y la realización de la conducta, es decir, para que una persona realice el 

acto, su conducta necesita ser influenciada por su actitud, asimismo, esta 

conducta deberá ser reforzada de forma inmediata, conllevando a que dicho 

comportamiento se pueda repetir en el futuro, sin embargo, si no es reforzada 

positivamente, esta conducta disminuirá con el paso del tiempo (Collins et al., 

2016). 

Para que todo ese comportamiento se desarrolle desde la teoría de la acción 

razonada, según Arevalo y Brown (2019) refieren que existen seis componentes 

que constituyen a la conducta, estas son: primero, la actitud, hace referencia al 
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grado en que una persona evalúa su comportamiento de forma favorable o no; 

segundo, la intención conductual, hace referencia a los factores motivacionales 

que determina la conducta, es decir, a mayor motivación, mayor el grado de 

repetir la conducta; tercero, las normas subjetivas, describen las creencias que si 

el comportamiento emitido (sexting) es aprobado o  no por las otras personas, si 

fuera así, la conducta se vuelve a repetir. 

Cuarto, las normas sociales, son códigos proporcionados por un grupo de 

personas que forma parte de nuestro medio, si dicho grupo acepta o presenta el 

mismo comportamiento (sexting), ello propiciará la aparición y reforzamiento de la 

conducta; quinto, el poder percibido, es la presencia que una persona percibe que 

impide o facilite el acto, mayormente este poder es emitido por los padres o la 

sociedad, por último, sexto, el control del comportamiento percibido, hace 

referencia a la percepción que tiene la persona de emitir la conducta o no, dado 

que ello podría cambiar dependiendo del contexto y a quien se emita dicho 

comportamiento (Arevalo & Brown, 2019). 

Por lo tanto, el sexting se descompone originalmente del término sex (sexo) 

y texting (textos o imágenes mediante celular), esta se define de la siguiente 

manera: Es el envío o recepción de contenido sexual sugerente o explicito, que se 

da mediante mensajes de texto, es decir, teniendo como principal fuente un 

dispositivo móvil (Mercado et al., 2016).  

Este mensaje de contenido sexual tiene las siguientes características que se 

agrupan en comportamiento explícitos, estas son: primero, el intercambio 

constante de mensajes de texto, mediante el cual la persona hace uso del 

teléfono móvil para el canje o recepción del contenido sexual, que se manifiesta 

mediante palabras o frases sugerentes; segundo, tanto en jóvenes como en 

adultos, este comportamiento es emitido mediante las siguientes redes sociales 

como el WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook; tercero, el tipo de 

mensaje que se envía casi siempre son los siguientes, imágenes, videos y textos 

sugerentes; que contiene desnudos, semidesnudos o con lencería; por último, 

cuarto, el tipo de imagen, es decir, en su gran mayoría las imágenes son tomadas 

por el protagonista (Hasinoff, 2012). 
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Es importante enfatizar que el sexting es emitido muy rápidamente debido a 

la tecnología que hoy se tiene, ello conjugado a la influencia y presión social 

(Silva et al., 2016). La sociedad juega un papel importante, ya que su influencia 

por medio de programas de tv o por internet en su gran mayoría es de contenido 

sexual, por ende, ello ocasiona la normalización de estas conductas en los 

jóvenes y por lo tanto a su proliferación inmediata, mediante la tecnología de hoy 

en día (Ingram et al., 2018).  

Por otro lado, la variable autoestima es uno de los constructos más 

investigados en la psicología social (Kielkiewicz et al., 2019). Su 

conceptualización tiene relación como parte el autoconcepto, sin embargo, para 

varios autores la autoestima es una de las partes más importantes de ella 

(Baudson et al., 2016). Estos argumentos se deben a que se infiere que, a mayor 

autoestima, los resultados en el hombre serán más positivos, asimismo, más 

beneficioso para la humanidad (Moksnes & Espnes, 2013).  

Cuando se argumenta sobre la variable autoestima, se tiene que hablar de 

uno de sus creadores dentro de la escuela pragmática, este fue William James, el 

cual, refiere que la autoestima parte de dos elementos importantes, el primero es 

sentirnos bien con nosotros mismos y el segundo es hacerlo posible, estos dos 

elementos están vinculados estrechamente para poder sentirnos mejor con 

nosotros mismos (Eromo & Levy, 2017).  

En relación a la teoría de James, se determinó la teoría de la 

autodeterminación, que refiere que la autoestima nace en el hombre de forma 

intrínseca, mediante el cual el hombre asume el poder de explorarse y absorber 

todo lo bueno de él y de la capacidad para dominar su entorno; a todo ello, se 

llama autoestima (Krause et al., 2019).   

Entonces, la variable autoestima se conceptualiza como el sentir, valoración 

y consideración que una persona se brinda así mismo (Rosenberg, 1965). En 

relación a ello, otros teóricos también fundamentan que es la satisfacción que uno 

mismo tiene acerca del como anhela ser y del amor propio que uno se tiene 

(James, 1890). Estos conceptos se materializan en cualidades, características 

propias y potencialidades, que están configuradas por experiencias pasadas y 
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expectativas a futuro; en síntesis, la autoestima es un estado entre lo positivo y 

negativo (Du et al., 2017).  

Por lo tanto, la autoestima hace referencia a una evaluación positiva de sí 

mismo (Rosenberg et al. 1995). Componiéndose de dos dimensiones como: La 

competencia, refiriéndose a que la persona es capaz de lograr sus propias metas, 

de esa manera manifestando poseer características positivas de él hacia su 

futuro; por otro lado, el valor, es la valía que uno mismo se da hacia sus virtudes 

que puede ofrecer a las demás personas y sobre todo a si mismo (Stets & Burke, 

2014).  

Por ello, una teoría que se añade a la teoría de Rosenberg, es la teoría 

social, el cual también explica a la autoestima, debido a que, el ser humano al ser 

un animal social, este suele interactuar constantemente con su medio y consigo 

mismo, de esa manera satisfaciendo sus necesidades propias como persona e 

incrementando su valía, a través de las interacciones que tiene con sus amigos, 

su familia, con personas de su trabajo y con su pareja (Bandura, 1963). Estas 

interacciones pueden ser de manera positiva o negativa.  

La autoestima positiva es la percepción que tiene una persona hacia su 

estima personal, dado que se ve reflejada en el respeto que brinda a los demás y 

hacia sí mismo, además, hacia las decisiones que toma a pesar de estar en una 

circunstancia negativa, estas decisiones suelen ayudar significativamente a que la 

persona se dé cuenta que todo problema es pasajero y tendrá en algún momento 

una solución, ello solo se da, gracias a la autoestima positiva (Golan et al., 2015).  

Añadiendo a lo anterior, existe la otra contraparte que se llama autoestima 

negativa, que se suele manifestar en el hombre por medio de evaluaciones 

negativas y criticas constantes hacia sí mismo, ello causa efectos perjudiciales a 

nivel psicológico, social y de salud en general (Henriksen et al., 2017).  

En el área psicológica la autoestima negativa puede ocasionar problemas 

muy graves a nivel emocional, dado a la aparición de diferentes trastornos de 

personalidad, depresión, ansiedad o adicciones (Winter et al., 2018). Por otro 

lado, en lo social, no tener una adecuada autoestima repercute en gran medida, a 

que la persona pueda presentar problemas que afectan a la sociedad en su 
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conjunto, esto se da hoy en día a nivel mundial, como lo es el vandalismo, la 

violencia, el tráfico de armas y drogas (Paz et al., 2017). Por último, en la salud 

física, esta puede influir en la aparición de problemas crónicos, como la diabetes, 

el cáncer, asimismo, otro tipo de problemas de salud, relacionada a las conductas 

de riesgo, como el contagio de alguna enfermedad venérea o el mismo síndrome 

de inmunodeficiencia humana (Augestad, 2017). 

La tercera variable a investigar es la angustia psicológica, sin embargo, 

antes de definirla, es importante poder extraer qué significa la palabra angustia, 

por lo tanto, la angustia viene a ser una reacción negativa hacia el estrés, que 

implica presentar emociones negativas y una elevada actividad fisiológica, debido 

a eventos estresantes, por ejemplo: la perdida humana, separación, coacción, 

etc.; estas situaciones conllevan a presentar dificultades en la adaptación al 

medio y la salud en general (APA, 2020). En base a ello, se conceptualiza que la 

angustia psicológica es la experiencia de sentir emociones y sentimientos que el 

sujeto experimenta como desagradables y que se manifiestan cuando el individuo 

se abruma por diferentes tipos de problemas, experimentando de esa manera 

estar entre la tristeza profunda y la ansiedad generalizada, dichos estados 

interfieren en la vida diaria del individuo, de esta manera afectando a la toma  de 

decisiones y a la manera de reaccionar ante dificultades y hacia su entorno social 

(Uddin et al., 2017).  

Sobre lo mencionado, las causas que generan angustia psicológica, se 

deben a factores depresivos y ansiosos, que se da por medio de experiencias 

traumáticas no resueltas que se desarrollaron en la infancia, el cual tiene efectos 

en las posteriores etapas de la vida. Además, existen diferentes eventos 

significativos en la vida de una persona, ello podría generar una alta angustia, que 

en gran medida es incontrolable, ocasionando que la persona se perturbe y no se 

sienta capaz de afrontar tales circunstancias (McLachlan & Gale, 2018). 

Por otro lado, el estrés laboral, las relaciones familiares o relaciones 

amorosas, generan una alta angustia, debido a interacciones negativas (mala 

comunicación, falta de empatía o respeto) entre los miembros que la comprenden, 

de esa manera conllevando a una angustia severa (Barry et al., 2019). Otra causa 

son los problemas de salud referidas a las enfermedades crónicas, el cual 
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perturban globalmente la estabilidad psicológica, por ende, sus efectos suscitaran 

una elevada angustia, comprometiéndose la salud física y psicológica, ya que 

producen pensamientos suicidas (Arvidsdotter et al., 2015). 

Las respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales; son las 

manifestaciones que componen a la angustia psicológica (Kabito & Mekonnen, 

2020). Estas manifestaciones son las siguientes: La fatiga en la persona se 

expresa mediante una gran pesadez para la realización de sus actividades 

diarias, el cual conllevará a que las deje de realizar debido a ello; por otro lado, la 

tristeza, es una emoción que está presente en todo momento angustioso, 

manifestándose mediante el llanto, la culpa, etc.; asimismo, la ansiedad, 

evidenciándose mediante el incremento en el latido cardiaco, respiración y 

sudoración (Boas & Morin, 2014).  

Ello también se exterioriza a través de las situaciones sociales, donde la 

persona experimenta sentirse solo o el deseo de querer estar solo, conllevando 

de esa manera a refugiarse negativamente de todo su contexto; además, al igual 

que la tristeza, otras emociones que suelen presentarse son la ira o el mal humor 

que propiciarían inadecuadas relaciones sociales con los demás y con uno mismo 

(McGinty et al., 2020).  

En relación a ello, la angustia psicológica está conformada mediante tres 

niveles (Kosidou et al., 2017). El primero de ellos es la angustia psicológica leve, 

donde el individuo responde de forma negativa a situaciones estresantes, 

situaciones que no están en su esquema comportamental, en efecto, las 

consecuencias en la salud serán pasajeras, no obstante, se cronifica si la 

experiencia estresante se da repetidas veces en un corto tiempo. 

Por otro, el segundo es la angustia psicológica moderada donde el individuo 

puede manifestar reacciones negativas frente a los desafíos cotidianos, 

conduciendo a que la persona evite su participación en aciertas actividades o de 

personas que ocasionan esa reacción, a ello se puede sumar el incremento de las 

reacciones fisiológicas como: la sudoración, palpitaciones, tensión muscular, etc.; 

distorsiones cognitivas a partir de experiencias traumáticas y el incremento del 

estrés crónico (McLachlan & Gale, 2018). 
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Por último, el tercero es la angustia psicológica Servera, donde la persona 

sufre un mayor padecimiento debido a que las situaciones estresantes generan 

efectos crónicos que alteran la parte física y emocional a causa de la prolongación 

del evento estresante, provocando las siguientes consecuencias crónicas: 

condiciones psiquiátricas como la ansiedad generalizada, estrés postraumático 

y/o depresión mayor; asimismo, ataques de pánico e irregularidades de déficit de 

atención (Perales et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación es de tipo cuantitativa, dado que los resultados obtenidos 

fueron de forma numérica, asimismo, de tipo descriptiva correlacional, ya que se 

determinó el nivel de relación existente entre tres variables psicológicas 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Asimismo, es de tipo básica, ya que se 

buscó conocer la relación de las tres variables, donde se obtuvieron 

conocimientos sobre ellas mismas (León & Montero, 2020). 

Por otro lado, la investigación corresponde al diseño no experimental, por lo cual 

no se manipuló ninguna variable en investigación. Por último, es corte transversal, 

debido a que el recojo de información y el análisis de ellos se realizó en un solo 

momento (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.2. Variables de operacionalización: 

 Variable 1: Sexting 

Definición conceptual  

Chacón et al., (2016). Práctica ejercida por un individuo que intercambia 

mensajes, ya sean textos o imágenes con contenido de carácter sexual y erótico 

sugerente, realizado a través de un dispositivo móvil o por medio sociales 

virtuales. 

Definición operacional 

Se evalúa mediante la “escala de Sexting”, que consta de 29 ítems, evidencia 

que, a mayores puntuaciones, mayor será los comportamientos Sexting. La 

escala contiene una estructura multidimensional de 3 factores: Disposición activa, 

participación real en el Sexting y expresión emocional. 

 Variable 2: Autoestima 

Definición conceptual  

Rosenberg, (1965) La autoestima, su término hace referencia al sentir, valoración 

y consideración que un individuo estipula de sí mismo. 

Definición operacional 

La escala de Autoestima de Rosenberg evidencia que, a mayores puntuaciones, 

mayor será el sentir de autoestima. 
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 Variable 3: Angustia psicológica 

Definición conceptual 

Uddin et al., (2017). La angustia psicológica es la manifestación de malestar en el 

individuo en relación a signos y síntoma con respecto a la depresión y ansiedad, 

desarrollado en un contexto en que se encuentre. 

Definición Operacional 

Kessler et al., (2002). El constructo angustia psicológica es de categoría 

cuantitativa, por otro lado, a mayores puntuaciones, mayor será la sintomatología 

de angustia. 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

La población viene a ser un grupo de personas, el cual reúne características 

comunes que serán estudiadas y analizadas en conjunto (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

En este estudio la población se define teniendo en cuenta las cifras publicadas 

por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI, 2018), el cual asciende 

a 29300 estudiantes universitarios en lima metropolitana. Los voluntarios fueron 

estudiantes universitarios que inicialmente aceptaron el consentimiento para su 

participación, las edades se distribuyeron entre los 18 a 50 años, encontrándose 

habilitados y actualmente estudiando alguna carrera universitaria en instituciones 

públicas o privadas pertenecientes a los distritos de Lima metropolitana. Por lo 

contrario, las personas cuyas características distaron de la población de estudio, 

fueron excluidas de la lista de participantes.   

Muestra: 

Estuvo conformada por participantes que poseen características similares y que 

representan a la población (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).  

La muestra estuvo compuesta por 342 estudiantes de universidades ubicadas en 

los distritos de Lima metropolitana cuya edad promedio es Media = 25.3 y DE = 

5.2. 
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Tabla 1: 

Datos sociodemográficos 

Variables Indicador % Frecuencia 

 
18 a 25 62.6 214 

 
26 a 31 26.9 92 

Edad 32 a 39 8.7 29 

 
40 a 50 2.1 7 

 

Total 100 342 

    Sexo Masculino 32.7 112 

 

Femenino 67.3 230 

 

Total 100 342 

    

 

Casado 5.3 18 

Estado civil 
Comprometido 7.3 25 

 

Soltero 78.7 269 

 

Conviviente 8.8 30 

 
Total 100 324 

    ¿Se encuentra 
actualmente en una 
relación? 

Si 67.8 232 

No 
32.2 110 

  Total 100.0 342 

     

En la tabla 1, se aprecia la caracterización de la muestra conformada por 342 

universitarios cuyas edades variaron entre los 18 a 50 años, siendo el rango de 

edad de 18 a 25 años, el de mayor porcentaje, representado con un 62.6%, 

mientras que los de menor porcentaje fueron los participantes de 40 a 50 años 

con un 2.1%. Del mismo modo, participaron universitarios del sexo femenino 

representado por un 67.3%, y del sexo masculino por 32.7%, además, el 67% del 

total afirmaron encontrarse en una relación de pareja, mientras que el 32% 

respondió lo contrario. Finalmente, de acuerdo a estado civil se obtuvo un mayor 

porcentaje de 78.7% en participantes solteros, y con un menor porcentaje de 

5.3% en participantes casados. 
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Muestreo: 

La investigación posee un muestreo no probabilístico intencional, ya que la 

elección de la muestra no se basa en la probabilidad, sino se configura 

considerando criterios de inclusión y exclusión (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Una técnica es un conjunto de procedimientos que son usados con el fin de 

poder llegar a una conclusión o a una inferencia a partir de la aplicación de 

diferentes habilidades (Muñiz et al., 2013). Por ello, la técnica utilizada fue la 

encuesta, dado que, la Universidad César Vallejo provee de un formato que sirve 

para el análisis de los jueces expertos con respecto a los ítems de la escala 

(International Test Commission [ITC], 2017). 

Por otro lado, los instrumentos en psicología, son herramientas que nos 

sirven para poder detectar la presencia o ausencia de problemas o variables 

psicológicas (American Psychological Association [AERA], American 

Psychological Association [APA] & The National Council on Measurement in 

Education [NCME], 2014). Por ello, la instrumentalización de la investigación, se 

deberá a tres variables que están representadas en base a tres instrumentos, 

para ello, se hará uso de escalas psicológicas revisadas en el contexto peruano. 

Instrumento 1:  

Escala de conductas de sexting 

La escala de conductas sobre sexting, (ECS) fue realizado para una 

población española por Chacón et al., (2016) basado en la teoría de Dir. (2012) la 

cual evalúa el sexting en función al envío y recepción de mensajes de texto o 

imágenes de índole erótico sexual sugerente por medio de un dispositivo móvil y 

de las redes sociales. Este instrumento inicialmente estuvo constituido por treinta 

y dos ítems, y tras someterlo a una prueba piloto, se eliminaron tres ellos, 

quedando finalmente con 29 ítems, teniendo alternativas de respuestas de tipo 
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Likert del cero al cuatro, siendo cero el más bajo nivel de frecuencia en la que se 

practica el sexting y 5 el más alto nivel. 

Es multidimensional ya que posee 3 dimensiones: (a) Disposición activa, es 

la predisposición para realizar esta conducta; con sus ítems (10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) y sus indicadores (Personas que 

participan en la conducta sexting, las circunstancias y las motivaciones); (b) 

Participación real en el sexting, intercambio de mensajes con contenidos sexual 

con sus ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y sus indicadores (Expresión de desánimo, 

desgano y tristeza hacia el área sexual); (c) Expresión emocional en sexting, 

indica sobre las reacciones emocionales y sentimientos el acto sexual con sus 

ítems (26, 27, 28, 29) y sus indicadores (Pensamiento rumiativo sobre el sexo). 

Todo ello es en base a una escala de medición ordinal. Chacón-López et al. 

(2016). Está diseñada para ser administrarla con tiempo de 5 a 10 minutos y de 

forma individual o grupal. 

Propiedades psicométricas de la prueba original 

El proceso de validación de la escala original se realizó con una muestra de 

985 universitarios españoles. De manera previa, se ejecutó el respectivo estudio 

piloto conformado por un total de 110 participantes, teniendo como resultado una 

adecuada consistencia interna (α = .923) a partir de la cual se realizaron los 

ajustes correspondientes para su aplicación. 

Finalmente se comprobó la validez de constructo a través del análisis 

factorial confirmatorio en el segundo grupo muestral el cual reflejo un mejor ajuste 

en sus indicadores. La escala es de estructura multidimensional de tres factores: 

participación real en sexting, disposición activa hacia el sexting y expresión 

emocional en sexting, con adecuados valores (RMSEA = .069, GFI = .919, AGFI = 

.854, CFI = 953, TLI = .953). No obstante, la confiabilidad del total de la escala por 

el coeficiente alfa (α = .921) dato que lo convierte en un instrumento aplicable por 

sus evidencias de validez y fiabilidad para medir las conductas de sexting en la 

población elegida. 

Propiedades psicométricas peruanas 
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Por otro lado, la versión adaptada al contexto peruano. Según el índice de 

homogeneidad de los ítems, se obtuvieron valores entre .170 a 902, con un KMO 

adecuado (KMO = .882). Asimismo, las puntuaciones de la confiabilidad del 

instrumento fueron óptimas (α = .920; ω = .960), ello evidencia la adecuada 

consistencia al medir la variable (Villegas, 2019). 

Instrumento 2:  

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

La escala de autoestima tuvo como principal autor a Rosenberg (1975) es un 

instrumento utilizado ampliamente para evaluar la autoestima individual, se utilizó 

la teoría de respuesta al ítem. Es un modelo unidimensional se ajustó los datos 

para las respuestas para de los ítems calificados. Un modelo que restringió con 

10 elementos, que mide la autoestima global, de forma positiva como 

sentimientos negativos sobre uno mismo. Se respondió utilizando una escala de 

Likert de 4 puntos que va (de muy de acuerdo a muy en desacuerdo), el 

funcionamiento de los ítems se examinó con respecto a su contenido y se pueden 

realizar implicaciones para validar y desarrollar futuros instrumentos de 

personalidad. Está diseñado para ser administrada con tiempo de 5 a 10 minutos 

de forma individual y grupal. 

Propiedades psicométricas de la prueba original 

La escala original de Rosenberg, está constituida por una estructura 

unidimensional, el cual obtuvo valores adecuados de confiabilidad (α = .820) por 

medio de la consistencia interna (Rosenberg, 1975). 

Propiedades psicométricas peruanas 

En Perú, fue analizado por Ventura-León et al. (2018), donde las evidencias de la 

estructura interna señalaron una característica unidimensional conformada por 10 

ítems, bajo un modelo adecuado de χ2/gl = 27.066 (23), SRMR = .023, CFI = 

.997, RMSEA = .020; además de presentar un aceptable nivel de confiabilidad de 

.815 en sus resultados. 
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Instrumento 3:  

Escala de angustia psicológica 

La escala fue inicialmente desarrollada por Kessler (2003), es un 

instrumento de aplicación breve y de característica unidimensional, cuyo objetivo 

principal es medir la angustia psicológica en adultos a partir de los 18 años de 

edad en adelante. Está conformada por 6 ítems con una escala de tipo ordinal; su 

administración puede darse de forma individual o colectica con un tiempo máximo 

de 5 a 7 min. 

Propiedades psicométricas de la prueba original 

El instrumento fue desarrollado para medir de forma breve la presencia de la 

angustia psicológica, cuyas propiedades psicométricas fueron medidas a través 

del análisis factorial confirmatorio (AFC), con el cual se obtuvieron resultados 

óptimos (TLI = .960, CFI = .980; RMSEA = .020). Del mismo modo, las medidas 

de los ítems arrojaron puntuaciones mayores a .59, además de reflejar 

puntuaciones aceptables en toda la escala (α = .910) con ello se concluye que el 

instrumento posee una característica dimensional con resultados psicométricos 

aptos para su utilización (Kessler et al., 2002) 

Propiedades psicométricas peruanas 

Se adaptó al contexto peruano por medio del AFC, donde se evidenciaron 

puntuaciones adecuadas (CFI = .953, WRMR = 1.332; SRMR = .054, RMSEA = 

.015) reflejando un modelo unidimensional conformado por 6 ítems. Del mismo 

modo, los puntajes de sus cargas factoriales estaban por sobre > .200, lo que 

indica una correspondencia en relación a los ítems y su constructo. Asimismo, se 

hallaron resultados adecuados (ω = .806) a través del método de consistencia 

interna, ello indica que los ítems se correlacionan entre todos sus elementos, lo 

cual hace posible una medición estable y mayor consistencia en los puntajes. 
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3.5. Procedimiento  

llegar a los objetivos de correlación del presente estudio, se inició la 

búsqueda de los instrumentos, donde uno de los requisitos principales fueron 

evidenciar propiedades psicométricas que hayan sido procesadas en el contexto 

peruano. Una vez elegido el instrumento, se procedió con la revisión de la 

literatura y antecedentes, en su mayoría, publicados en el idioma inglés, los 

cuales se hallaron en repositorios, bibliotecas y base de datos virtuales. 

3.6. Métodos de análisis de dato 

Los resultados de la investigación fueron procesados inicialmente a través 

del aplicativo Excel versión 2015 para crear la base de datos a partir de las 

encuestas desarrolladas por los participantes de la muestra (Bologna, 2010) con 

ello se evidenció que los ítems fueron contestados correctamente. Posteriormente 

los datos fueron traslados al paquete estadístico SPSS versión 24 para ser 

analizados, en ello se verificó la confiabilidad mediante el alfa de combrach (α) y 

Omega McDonald (ω), donde dicho coeficiente es la ponderación estandarizada 

de las cargas factoriales, que permiten dar con un resultado más preciso de la 

confiabilidad y cuyo punto de corte son >.70 (Ventura-León, 2018). Seguidamente, 

se conocieron los resultados de estadística descriptiva, que se encargan de 

recopilar, ordenar y tabular los datos (George & Mallery, 2003) representados por 

medidas de tendencia central, tales como la moda (Mo), mediana (Mdn) y media 

(x̄). Por otro, se procedió a identificar la distribución de la muestra, para lo cual, se 

analizaron los estadísticos descriptivos que fueron la asimetría y la curtosis. 

No obstante, para conocer sobre la estadística inferencial, método al que se 

acude para llegar a establecer generalizaciones en una población (Hernández et 

al., 2014) a través de un conjunto de métodos, el cual, dependiendo de los 

resultados en la distribución normal, se tomó la decisión de realizar inferencias de 

tipo paramétricas y no paramétricas (Ferguson, 2009) ello proporcionó datos 

relacionados a los niveles de correlación y de significancia, cuya puntuación 

mínima fue a partir de p<.05 (Fisher, 1992). 
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3.7. Aspectos éticos 

Para la realización de la investigación se cumplieron todos los aspectos 

éticos, haciéndose uso del código de ética del psicólogo peruano (Colegio de 

Psicólogos del Perú [CPP], 2017).  En primera instancia, se aceptaron los 

permisos por parte de los autores para la utilización de los tres instrumentos, 

mediante el envío de correos electrónicos. En segundo lugar, se consideraron 

aspectos básicos como el consentimiento informado, los objetivos de la 

investigación, datos sociodemográficos como edad, sexo, estado civil y correo 

electrónico de cada participante. n tercer lugar se consideraron las tres escalas 

para medir las variables de estudio, cuya duración se estimó en un máximo de 15 

minutos. Del mismo modo, se indicó que la participación era voluntaria y 

confidencial, además de enfatizar la omisión y confidencialidad de los datos 

personales por parte del profesional al usuario, estipulado en el código de ética 

del psicólogo peruano (Colegio de psicólogos del Perú, 2017). 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis de fiabilidad del piloto 

En cuanto al piloto estuvo conformada por 100 participantes universitarios de lima 

metropolitana. Se obtuvo evidencias de fiabilidad de las 3 variables ya 

mencionadas anteriormente donde se reportó adecuados valores mayores a >.70 

en los coeficientes alfa y omega de las variables como es Sexting (α ≥ .944; ω 

>.951;) Angustia psicológica (α ≥ .798; ω >.826) y en la escala de autoestima de 

Rosenberg (α ≥ .732; ω >.807).  

Tabla 2:  

Prueba de Normalidad 

 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico  Sig. Estadístico  Sig. 

Sexting 
      

Disposición 0.226  0.000 0.762  0.000 

activa       

Participación 0.110  0.000 0.913  0.000 

real       

Expresión 0.153  0.000 0.883  0.000 

emocional       

Autoestima       

Autoestima 0.124  0.000 0.904  0.000 

positiva 

Autoestima 

 

0.112 

  

0.000 

 

0.934 

  

0.000 

negativa       

Angustia 

psicológica 

 

0.109 

  

0.000 

 

0.969 

  

0.000 

Nota. n=342       

 

La tabla 2 evidencia que los resultados de la prueba de normalidad Shapiro Wilk, 

corresponden a una distribución no normal, dado al nivel de significancia 
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alcanzado (p<0.05), en consecuencia, se procedió a utilizar los estadísticos no 

paramétricos de Kolmogórov-Smirnov. 

 

Tabla 3:  

Relación entre Sexting, Autoestima y Angustia Psicológica 

 p .51 .00 - 
Nota. rho = Coeficiente de correlación de Spearman, p = nivel de significancia  

 

En la tabla 3 no se evidencia la existencia de correlación entre la variable sexting 

con autoestima y angustia psicológica debido a que el valor p es mayor a .05, 

mientras que sí existe evidencia de la correlación entre autoestima y angustia 

psicológica siendo esta una relación inversa moderada y significativa.  

 

Tabla 4:  

Relación entre las Dimensiones de Autoestima con Sexting y Angustia Psicológica 

Variable   
Autoestima 

positiva  
Autoestima 

negativa   

Sexting rho -.05 .11 
 p  .36 .05 
Angustia psicológica rho -.26* .37* 

 p  .00 .00 
Nota. rho = Coeficiente de correlación de Spearman, p = nivel de significancia 

 

La tabla 4 no se evidencia la existencia de correlación entre sexting con 

autoestima positiva y autoestima negativa debido a que el valor p es mayor a .05. 

en las correlaciones analizadas. Sin embargo, se evidencia la existencia de 

correlación entre angustia psicológica con autoestima positiva y autoestima 

negativa. 

Variables  1 2 3 

1. Sexting rho -   

 p -   

2. Autoestima rho -.06 -  

 p .27 -  

3. Angustia psicológica rho .04 -.39* - 
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Tabla 5:  

Comparación de Sexting, Autoestima y Angustia Psicológica según Sexo 

 Sexo N Rango promedio p 

Sexting 

Hombre 112 194,84 .00 

Mujer 230 160,13  

Total 342   

Autoestima 

Hombre 112 177,87 .41 

Mujer 230 168,40  

Total 342   

Angustia 

psicológica  

Hombre 112 143,88 .00 

Mujer 230 184,95  

Total 342   

Nota. p = nivel de significancia 

 

La tabla 5 muestra que existen diferencias significativas de las conductas de 

sexting y angustia psicológica según sexo debido a que el valor de p es menor a 

.05; mientras que no existen diferencias significativas en la autoestima según sexo 

debido a que el valor de p es mayor a .05. 

Tabla 6:  

Frecuencia y Porcentajes de los Niveles de Sexting, Autoestima y Angustia 
Psicológica 

 Sexting  Autoestima   Angustia 
psicológica   

 f % f % f % 
Nivel bajo 106 31% 110 32.2% 129 37.7% 

Nivel medio 137 40.1% 149 43.6% 119 34.8% 
Nivel alto 99 28.9% 83 24.3% 94 27.5% 

Total 342 100% 342 100% 342 100% 
Nota. f = frecuencia, % = porcentaje 

La tabla 6 muestra los niveles de las variables de estudio; donde el nivel medio 

(40.1%) predomina en el sexting, el nivel medio (43.6%) predomina en la 

autoestima, el nivel bajo (37.7%) predomina en la angustia psicológica.   
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V. DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la popularidad del uso frecuente de las nuevas tecnologías de 

comunicación, una de las formas más utilizadas se da a través de las redes 

sociales, ya sea por páginas, aplicaciones se realiza mediante un teléfono móvil o 

computador. Es posible considerar que existen problemáticas que se están 

presentando en cuanto al contexto virtual en la actualidad. Una de ellas es la 

expresión de la sexualidad por medio de interacciones personales con un 

contenido erótico o sexual a manera de mensajes de textos, imágenes, fotos o 

video, dicha práctica es conocido como “sexting”. 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación 

entre sexting, autoestima y angustia psicológica en estudiantes de universidades 

de Lima Metropolitana, 2021. De acuerdo con ello, los resultados sugieren la no 

existencia de relación entre las variables. Este hallazgo sugiere que el intercambio 

de mensajes con contenido sexual y erótico a través de un dispositivo móvil o 

redes sociales no tiene relación con la valoración que un individuo tiene de sí 

mismo. Asimismo, este resultado es similar a lo encontrado por Klettke et al. 

(2019) quien también reportó ausencia de relación significativa entre dichas 

variables, argumentando que la no relación se debería a que las personas que 

realizan el sexting lo hacen de manera espontánea y sin presión social no 

percibiendo que ello pueda generar consecuencias negativas a nivel social ni a 

nivel de su salud mental, tomando en cuenta que el sexting tiene como fin obtener 

placer o interacción erótica/sexual. En la misma línea, el sexting se mantiene por 

refuerzo positivo independiente de otras variables, debido a los efectos favorables 

después de practicarlo, ello se realiza cuando la conducta es correspondida por el 

remitente o por algún otro tipo de recompensa, favoreciendo así su repetición en 

un momento determinado (Strohacker et al., 2013) en otras palabras, los 

estímulos, despiertan mayores deseos de practicar la conducta, donde cualquier 

otra variable no interferiría en cambiarla debido a que ésta ha sido condicionada y 

fortalecida.  

Por otro lado, los resultados evidenciaron la no existencia de relación entre 

sexting y angustia psicológica. Este hallazgo sugiere que el intercambio de 
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mensajes con contenido sexual y erótico a través de un dispositivo móvil o redes 

sociales no tiene relación con el malestar manifestado en signos y síntomas en 

torno a la depresión y ansiedad. Cabe resaltar que, este resultado es similar a lo 

encontrado por Morelli et al. (2016) quien identificó ausencia de relación 

significativa entre ambas variables, sosteniendo que para cierto grupo de personas 

el sexting tiene beneficios a nivel personal y social, ya que por un lado genera 

sensación de placer sexual, así como también posibilita el acercamiento 

interpersonal y social mediante redes sociales con otros individuos, tomando en 

cuenta que las personas que realizan sexting suelen tener dificultades de 

comunicación y socialización. De esta manera, practicar sexting generaría cierto 

grado aparente de bienestar socio emocional, lo cual no estaría relacionado con 

una posible angustia psicológica que pudiera experimentar la persona que lo 

realiza. En esta misma línea, Dodaj et al. (2019) encontraron una angustia 

psicológica en un nivel atenuado en individuos que realizaban sexting de manera 

prolongada, considerando que ello implicaría una desensibilización a la crítica o 

censura del entorno, es decir, la práctica del sexting para cierto grupo de personas 

dista de emociones negativas o desagradables, así como de una elevada actividad 

fisiológica.  

Asimismo, en cuanto al estudio de la relación entre autoestima y angustia 

psicológica, se encontró como resultado la existencia de relación inversa 

significativa entre ambas variables; lo cual sugiere que la valoración que un 

individuo posee de sí mismo tiene una relación opuesta con el malestar 

manifestado en signos y síntomas en torno a la depresión y ansiedad dentro de un 

contexto particular. Dicho resultado tiene similitud con lo reportado por Hyseni et 

al. (2018) quienes también encontraron relación inversa entre ambas variables, lo 

cual fue sustentado considerando que debido a que la autoestima es un 

determinante importante del bienestar emocional, así como previene una amplia 

gama de trastornos mentales, ello indicaría y fundamentaría la relación opuesta 

con la angustia psicológica como indicador de malestar, considerando además 

que la angustia psicológica es sentir emociones y sentimientos que el sujeto 

experimenta como desagradables y que se manifiestan cuando el individuo se 

abruma por diferentes tipos de problemas, experimentando de esa manera estar 



28 
 

entre la tristeza profunda y la ansiedad generalizada, afectando a la toma  de 

decisiones y la manera de reaccionar frente a dificultades y hacia las personas de 

su entorno (Uddin et al., 2017).    

En cuanto a los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación, se planteó el primer objetivo específico el cual fue determinar la 

relación entre el sexting y las dimensiones de la autoestima en estudiantes de 

universidades de Lima Metropolitana, 2021. En ese sentido, los resultados 

sugieren que no existe relación significativa entre sexting y la dimensión 

autoestima positiva. Esto sugiere que el intercambio de mensajes con contenido 

sexual y erótico a través de un dispositivo móvil o redes sociales no tiene relación 

con la percepción de estima personal la cual genera decisiones adecuadas a 

pesar de circunstancias negativas. Este hallazgo es similar a lo encontrado por 

Gordon-Messer et al. (2013) quien no encontró relación entre ambas variables 

mencionando que las personas que envían mensajes con contenido sexual no 

presentan problemas en su autoestima, a no ser que experimenten falta de control 

después de enviar mensajes o a causa de la presión de las parejas sexuales para 

enviar mensajes con contenido sexual lo cual si podría contribuir a generar 

problemas de valoración personal. 

Además, se encontró como resultados que no existe relación significativa 

entre sexting y la dimensión autoestima negativa. Ello quiere decir que el 

intercambio de mensajes con contenido sexual y erótico a través de un dispositivo 

móvil o redes sociales no tiene relación con las evaluaciones negativas y criticas 

constantes hacia sí mismo, lo cual causa efectos perjudiciales a nivel psicológico, 

social y de salud en general. Este resultado es similar a lo encontrado por 

Scholes-Balog et al. (2016) quienes identificaron ausencia de relación entre las 

variables, sustentando que la autoestima no se ve afectada por el envío de 

mensajes de contenido sexual a no ser que dentro de este contenido se envíen 

fotos del remitente completamente desnudo lo cual si podría estar asociado con 

problemas de baja autoestima. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se planteó comparar el sexting 

según sexo en estudiantes de universidades de Lima Metropolitana, 2021, 
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encontrando como resultados que existen diferencias significativas de sexting 

según sexo, considerando que son los varones quienes presentan un mayor nivel 

de sexting a diferencia de las mujeres. Esto quiere decir que el intercambio de 

mensajes con contenido sexual y erótico a través de un dispositivo móvil o redes 

sociales se da de manera diferenciada en relación con el sexo. Este resultado es 

similar a lo reportado por Chacón-López (2019) quienes también identificaron 

diferencias significativas según sexo, donde los hombres resaltaban por una 

mayor práctica del sexting. De acuerdo con lo planteado por este estudio se 

sostiene que dicha diferencia significativa se debería a que los hombres son 

quienes tienen una mayor frecuencia de realizar sexting a diferencia de las 

mujeres, además lo realizan inicialmente con una intención lúdica y teniendo como 

objetivo primordial propiciar la práctica de relaciones sexuales. 

Respecto al tercer objetivo específico, se planteó comparar la autoestima 

según sexo en estudiantes de universidades de Lima Metropolitana, 2021, 

encontrando como resultados no que existen diferencias significativas de 

autoestima según sexo. Los resultados del presente estudio sugieren que no 

existen diferencias significativas en la autoestima según sexo, lo cual significa que 

la valoración que un individuo posee de sí mismo no se diferencia en relación con 

el sexo. Este hallazgo es similar a lo encontrado por Carrasco y Vásquez (2020) 

quienes tampoco encontraron diferencias significativas en la autoestima según 

sexo. Al respecto se menciona que siendo el ser humano un ser social, este suele 

interactuar constantemente con su medio y consigo mismo, de esa manera 

satisfaciendo sus necesidades propias como persona e incrementando su valía, a 

través de las interacciones que tiene con sus amigos, su familia, con personas de 

su trabajo y con su pareja (Bandura, 1963), por lo cual la autoestima estaría 

condicionada principalmente por lo social más que por lo biológico.  

También, se planteó el cuarto objetivo específico, el cual fue comparar la 

angustia psicológica según sexo en estudiantes de universidades de Lima 

metropolitana, 2021; encontrando como resultados que existen diferencias 

significativas de angustia psicológica según sexo, considerando que son las 

mujeres quienes presentan un mayor nivel de angustia psicológica a diferencia de 

los hombres. Esto quiere decir que el malestar manifestado en signos y síntomas 
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en torno a la depresión y ansiedad se manifiesta más en las mujeres que en los 

hombres. Este resultado es similar al encontrado por Knapstad et al. (2021) y 

Zhang et al. (2018). quienes identificaron diferencias significativas en mayor 

proporción en las mujeres que en los hombres, considerando que los hombres 

muestran síntomas somáticos, en lugar de emocionales, y cognitivos como las 

mujeres, de ahí que las mujeres deben haber respondido mejor a la mayor 

atención hacia los problemas de salud mental y/o hacia la apertura.   

Finalmente, se planteó el quinto objetivo específico el cual fue describir los 

niveles de sexting, autoestima y angustia psicológica en estudiantes de 

universidades de Lima metropolitana, 2021; encontrándose que en cuanto al 

sexting predomina el nivel medio. Ello quiere decir que el intercambio de mensajes 

con contenido sexual y erótico a través de un dispositivo móvil o redes sociales 

presenta una tendencia moderada de realización. Este hallazgo es similar a lo 

encontrado por Ochoa (2018) quien se refiere a este comportamiento como 

positivo y que favorece a la pareja, ya que incrementa la imaginación y el placer 

en la intimidad, siempre y cuando exista el consentimiento y el resguardo del 

contenido compartido. 

En referencia a la autoestima, se encontró que predomina el nivel medio lo 

cual significa que la valoración que un individuo posee de sí mismo se presenta en 

un grado en el que la persona genera una tendencia a mantener la autovaloración 

respecto a su persona. Este resultado es similar a lo encontrado por Pillaca (2019) 

quien identificó un nivel medio de autoestima en los resultados de su estudio, 

tomando en cuenta que una autoestima media resulta ser beneficiosa en los 

estudiantes, dado que existe una mayor apertura a las críticas de otras personas 

Coopersmith (1990) lo cual no necesariamente afectará el desenvolvimiento o la 

seguridad de quien las recibe, puesto que tienden a mostrar el lado positivo de las 

cosas; no obstante, pueden existir situaciones que vulneren su sentido de 

confianza en sí mismos, por lo que podrían sentirse inseguros. 

Respecto a la angustia psicológica, se encontró que predomina el nivel bajo 

lo cual quiere decir que el malestar manifestado en signos y síntomas en torno a la 

depresión y ansiedad se manifiesta adecuada ya que muestra un nivel esperado 
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de estabilidad psicológica. Este resultado es similar a lo encontrado por Dodaj et 

al. (2019) quienes encontraron una angustia en un nivel atenuado en individuos 

que realizaban sexting de manera prolongada, considerando que ello implicaría 

una desensibilización a la crítica o censura del entorno. 

En cuanto las limitaciones se encontraron pocas investigaciones sobre las 

variables de estudio. Además, el tipo de muestreo fue no probabilístico lo cual 

impide la generalización de los resultados. Otra limitación, fue que la recolección 

de la información fue de forma virtual, dificultando el control directo de la 

recopilación de datos. 

 Concluyendo en base a los resultados obtenidos, se puede mencionar que el 

sexting, la autoestima, y angustia psicológica no presentan relación entre ellas. Sin 

embargo, si se encontró relación entre autoestima y angustia psicológica. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERO: No se encontró relación significativa entre Sexting, autoestima y 

angustia psicológica en estudiantes de universidades de Lima Metropolitana, 

2021; es decir, la ausencia de relación se debería a que las personas que realizan 

el sexting lo hacen de manera espontánea y sin presión social no percibiendo que 

ello pueda generar consecuencias negativas a nivel social ni a nivel de su salud 

mental. 

SEGUNDO: Los resultados no reflejan la existencia de relación entre el sexting y 

la autoestima, lo cual indica que el intercambio de mensajes con contenido sexual 

y erótico a través de un dispositivo móvil o redes sociales no tiene relación con la 

valoración que un individuo tiene de sí mismo. 

TERCERO: Se puede evidenciar que existen diferencias significativas de sexting 

según sexo, considerando que son los varones quienes presentan un mayor nivel 

de sexting a diferencia de las mujeres, ello podría deberse a las intenciones del 

individuo, hacerlo con fines lúdicos o consolidar una relación sexual. 

CUARTO: Se puede apreciar que no existen diferencias significativas de 

autoestima según sexo, en estudiantes de universidades de Lima Metropolitana, 

2021; lo cual significa que la valoración que un individuo posee de sí mismo no se 

diferencia en relación con el sexo. 

QUINTO: Existen diferencias significativas en torno a la variable angustia 

psicológica según sexo, considerando que son las mujeres quienes presentan un 

mayor nivel de angustia psicológica a diferencia de los hombres. Esto quiere decir 

que el malestar manifestado en signos y síntomas en torno a la depresión y 

ansiedad se manifiesta más en las mujeres que en los varones. 

SEXTO: En cuanto a los niveles de sexting, autoestima y angustia psicológica en 

estudiantes de universidades de Lima metropolitana, 2021; en la primera variable 

predomina el nivel medio, lo que significa que el intercambio de contenido sexual a 

través de un dispositivo móvil o red social es realizado de forma moderada. Del 

mismo modo, sucede con la autoestima, donde hay una tendencia a mantener una 

valoración de sí mismo. Por lo contrario, se encontraron niveles bajo de angustia 
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psicológica, quiere decir que el malestar en torno a la depresión y la ansiedad se 

manifiesta adecuadamente, ya que muestra un nivel esperado de estabilidad 

psicológica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En relación a los primeros resultados, donde no se encontró relación 

entre las variables de estudio, se sugiere continuar investigando, ampliando 

conceptos, para llegar a una mejor comprensión de las asociaciones, de tal modo 

que se puedan evaluar las intervenciones apropiadas para la población de estudio. 

SEGUNDA: Acerca del procedimiento para la recolección de datos, se 

recomienda, utilizar nuevos métodos para la aplicación como recolectar la 

información de manera presencial, de forma individual o en grupos pequeños a fin 

de controlar la presencia de variables extrañas que perjudiquen el proceso de 

recolección de datos. 

TERCERA: Se sugiere que los posteriores estudios se realicen mediante diseños 

longitudinales, a fin de conocer un mayor detalle del comportamiento del sexting y 

su impacto en la salud mental en estudiantes universitarios. 

CUARTA: Propiciar una participación equitativa en la investigación en cuanto al 

sexo a través de un incremento de la muestra para llegar a una mejor 

representación y generalización de los resultados. 

QUINTA: Implementar acciones direccionadas a fomentar una autoestima 

adecuada y un mejor manejo o disminución de los niveles de ansiedad y depresión 

en la población de estudio.  
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ANEXOS 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Respuestas 

Sexting Práctica 
ejercida por 
un individuo 

que 
intercambia 
mensajes, 
ya sean 
textos o 

imágenes 
con 

contenido 
de carácter 

sexual y 
erótico 

sugerente, 
realizado a 
través de 

un 
dispositivo 
móvil o por 

medio 
sociales 
virtuales 

(Chacón et 
al., 2016). 

La escala de 
sexting evidencia 
que, a mayores 
puntuaciones, 
mayor será los 

comportamientos 
sexting (Chacón 

et al., 2016). 
 

Disposición 
activa, describe 
la predisposición 
que tienen los 
jóvenes a 
realizar esta 
conducta, la cual 
se puede 
evidenciar a 
través la 
cantidad de 
personas que la 
practican, 
tomando en 
cuenta el 
contexto y la 
motivación 
(Chacón et al., 
2016). 
 

Personas que 
participan en 
la conducta 
sexting, las 

circunstancias 
y las 

motivaciones 

10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
16, 

17,18, 
19, 
20, 
21, 
22, 
23, 

24, 25 

Ordinal (Likert)  
 
1 = En total 
desacuerdo  
2 = 
Medianamente 
en descuerdo 
3 = Ni de 
acuerdo, ni 
desacuerdo  
4 = 
Medianamente 
de acuerdo  
5 =Totalmente 
de acuerdo 

Participación 
real en el 
sexting, hace 
referencia al 
intercambio de 
mensajes con 
contenidos 
sexual ya sea de 
texto o imágenes 
sugerentes a 
través de un 
dispositivo móvil 
(Chacón et al., 
2016). 

 

Frecuencia 
con la que se 
participa en el 

sexting. 
Medios por el 
que se realiza 

el 
sexting. 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 

7, 8, 9 

Expresión 
emocional en 
sexting, indica 
sobre las 
reacciones 
emocionales y 
sentimientos que 
se producen al 
realizar la 
conducta 
sexting. 

 

las 
reacciones 

emocionales 
y 

sentimientos 
del acto 
sexual 

26, 
27, 

28, 29 

Anexo 1: Matríz de Operacionalización de las variables 

 



Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable autoestima 

 

 
  

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Respuestas 
y nivel de 
medición  

Autoestima Es aquel 
sentir, 

valoración y 
consideración 

que un 
individuo 

estipula de sí 
mismo 

(Rosenberg, 
1965). 

La escala de 
Autoestima de 

Rosenberg 
evidencia que, 

a mayores 
puntuaciones, 
mayor será el 

sentir de 
autoestima 

(Ventura-León, 
Caycho-

Rodríguez, 
Barboza-
Palomino, 

Salas (2018). 

Autoestima Seguridad, 
cumplimiento 

de metas, 
sociabilización, 

evaluación 
positiva de sí 

mismo 

1-2-3-
4-5-6-
7-8-9-

10 

Tipo de 
respuesta 

Likert del 1 al 
4: Muy en 

desacuerdo, 
En 

Desacuerdo, 
De Acuerdo, 

Muy de 
acuerdo 

 
Nivel de 

medición de 
Ítems tipo 
“Ordinal” 

 
 

LUISA-PC
Texto tecleado
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Anexo 3:  Matriz de operacionalización de la variable angustia psicológica 
  

 

 

  

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Respuestas 
y nivel de 
medición  

Angustia 
psicológica 

La angustia 
psicológica 
es la que 

manifiesta el 
malestar de 

la persona en 
relación a los 

signos y 
síntomas en 

torno a la 
depresión y 
ansiedad, 

configurada 
al contexto 

en el que se 
encuentre 

(Uddin et al., 
2017).  

El constructo 
de angustia 

psicológica es 
de categoría 
cuantitativa, 

por otro lado, a 
mayores 

puntuaciones, 
mayor será la 
sintomatología 

de angustia 
(Kessler et al., 

2002). 

Unidimensional Sensación de 
miedo, 

melancolía 
estrés, tensión, 

ansiedad, 
sudoración, 

etc. 

1, 2, 
3, 4, 5 

y 6 

Nivel de 
medición: 

ordinal 
 

Las 
respuestas 

son de estilo 
Likert: 

Nunca, poco, 
a veces, 

bastante y 
casi siempre 

LUISA-PC
Texto tecleado
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Anexo 4: Instrumentos 

Escala de conductas sobre Sexting 

Autor(es): Helena Chacón-López, Juan Francisco Romero Barriga, Yolanda Aragón 

Carretero y M. Jesús Caurcel Cara (2016) 

Adaptación: Villegas Ramírez Ingrid Milagros (2019) 

Link de formulario: https://forms.gle/s7GpJLi5hB4vRrRi9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://forms.gle/s7GpJLi5hB4vRrRi9
LUISA-PC
Texto tecleado
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LUISA-PC
Texto tecleado
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Escala de Autoestima de Rosenberg 

Autor(es): Rosenberg 1965 

Adaptación: Ventura-León et al. (2018).  

LUISA-PC
Texto tecleado
50



Escala de Angustia psicológica 

Autor(es): Kessler et al. (2002).   

Adaptación: Domínguez-Lara (2019).  

 

 

 

 

  

LUISA-PC
Texto tecleado
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Anexo 5: Conficabilidad y validez de los instrumentos de recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

  

  sd  Cronbach α McDonald's ω 

Sexting 0.614  0.944 0.951 

Autoestima 0.457  0.732 0.807 

Angustia 
psicológica 

0.731 
 

0.798 0.826 

LUISA-PC
Texto tecleado
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Anexo 6:  Autorización de aplicación de instrumentos 

a. Escala de conductas sobre sexting 
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b. Escala de Autoestima de Rosenberg  
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a. Escala de Angustia psicológica 
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Consentimiento informado 
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Datos sociodemográficos
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Anexo 7: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

General 
Determinar la relación entre el 
Sexting, la Autoestima y la Angustia 
Psicológica en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021 

General 
Existe relación significativa entre Sexting, 
Autoestima y Angustia Psicológica en 
estudiantes de universidades de Lima 
metropolitana, 2021 

Variable 1: Sexting 
Dimensiones 

 
Disposición activa 

 
Participación real en el sexting 

 
Expresión emocional en sexting 

 

Ítems 
 
 

10 al 25 
 

1 al 9 
 

26 al 29 

Escala 
 
 
 
 

Ordinal 

¿Cuál es la relación entre 
Sexting, Autoestima y 

Angustia Psicológica en 
estudiantes de 

universidades de Lima 
metropolitana, ¿2021? 

 

Específicos 

Determinar la relación entre el 
sexting y las dimensiones de la 
autoestima en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021 

 

comparar el sexting según sexo en 
estudiantes de universidades de Lima 
metropolitana, 2021 

 

comparar la autoestima según sexo 
en estudiantes de universidades de 
Lima metropolitana, 2021 

 

comparar la angustia psicológica 
según sexo en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021 

 
describir los niveles de sexting, 
autoestima y angustia Psicológica en 
estudiantes de universidades de Lima 
metropolitana, 2021. 

Específicos 
HI: existe relación significativa entre el 
sexting y las dimensiones de la 
autoestima en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021. 
 
H0: No existe relación significativa entre 
el sexting y las dimensiones de la 
autoestima en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021. 
 
HI: existen diferencias significativas del 
sexting según sexo en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021. 

 
H0: No existen diferencias significativas 
del sexting según sexo en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021. 
 
HI: existen diferencias significativas en la 
autoestima según sexo en estudiantes de 
universidades de Lima metropolitana, 
2021 

 
 
 

Variable 2: Autoestima 
Dimensiones 

 
Seguridad, cumplimiento de metas, 
sociabilización, evaluación positiva 

de sí mismo 
 
 
 
 
 

Variable 3: Angustia psicológica 
Dimensiones 

 
Sensación de miedo, melancolía 

estrés, tensión, ansiedad, 
sudoración, etc. 

 

 
 
 

Ítems 

 
 

1 al 10 
 
 
 

 
 
 

Ítems 

 
 
 

1 al 6 

 
 
 

Escala 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 

Escala 

 
 

 
Ordinal 
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H0: No existen diferencias significativas 
en la autoestima según sexo en 
estudiantes de universidades de Lima 
metropolitana, 2021 
 
HI: existen diferencias significativas en la 
angustia psicológica según sexo en 
estudiantes de universidades de Lima 
metropolitana, 2021  
 
H0: No existen diferencias significativas 
en la angustia psicológica según sexo en 
estudiantes de universidades de Lima 
metropolitana, 2021   
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