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Julia, Rebecca, Tiziana, Veronica, 
Damilya... Estos son solo algunos de los 
nombres que resuenan tras la oleada de 
suicidios de los que se han hecho eco los 
medios de comunicación de todo el 
mundo, todos ellos derivados de las 
devastadoras consecuencias del “porno 
vengativo”, un acto que consiste en 
compartir imágenes íntimas con terceros 
sin autorización. Sin embargo, en 
España, uno de estos nombres resuena 
con más fuerza, habiendo acaparado una 
amplia atención mediática: Verónica, una 
madre de 32 años y empleada de la 
fábrica madrileña de camiones Iveco, que 
se suicidó en mayo de 2019. 
 
Según el diario digital El Mundo, esta 
"decisión" se produjo después de que un 
vídeo sexualmente explícito de Verónica 
fuera compartido y difundido entre sus 
compañeros de trabajo, llegando incluso 
a su marido. Además de la gran atención 
pública y de que el caso se trató 
predominantemente como un asunto 
penal y no "únicamente" como un 
suicidio, la investigación exhaustiva ha 
revelado que el origen del vídeo se 
remonta al exnovio de Verónica, que 
también era empleado de la misma 
empresa. A pesar de estos hallazgos, las 
autoridades se enfrentaron a dificultades 
para asignar culpabilidad o 
responsabilidad por la inmensa presión 
que soportó Verónica debido a los 
comentarios y cotilleos en su lugar de 

trabajo. La falta de denuncia formal a la 
policía dificultó la posibilidad de 
responsabilizar a alguien de las trágicas 
circunstancias que rodearon la muerte de 
Verónica. Esta situación muestra cómo el 
sistema jurídico español aún no está 
preparado para gestionar la violencia 
sexual digital. 
 
Sin embargo, hasta 2015, la justicia era 
aún más esquiva, ya que la "pornografía 
vengativa", o cualquier otro intercambio 
de imágenes personales sin 
consentimiento, carecía de tipificación 
como delito en España. El principal 
cambio en el marco jurídico del país no 
fue provocado por otro trágico suicidio, 
sino por un incidente ampliamente 
publicitado en el que se vio implicada 
Olvido Hormigos, una concejala socialista 
de Toledo (España). En 2012, sus vídeos 
íntimos de contenido sexual explícito se 
difundieron ilegalmente al público. Según 
otra plataforma de noticias online, La 
Sexta, a pesar de la denuncia formal de 
Olvido ante la policía por la subida no 
autorizada de un vídeo sexual por parte 
de su exnovio, esta fue cerrada por 
imperativo legal. En aquel momento, 
compartir este tipo de vídeos no se 
consideraba un delito si la difusión inicial 
había sido consentida por su creador. En 
esencia, la difusión de vídeos 
sexualmente explícitos solo se 
consideraba delito si el contenido se 
había obtenido por coacción, o bien
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había sido robado.
 
Este incidente sentó las bases de lo que 
hoy se reconoce en el artículo 197 del 
Código Penal Civil español. Esta ley 
castiga con multas o penas de prisión de 
hasta un año a las personas que 
"difundan, revelen o cedan a terceros 
imágenes o grabaciones audiovisuales 
de una persona que hubieran sido 
obtenidas con su consentimiento en un 
ámbito privado, cuando dicha revelación 
vulnere de forma significativa la intimidad 
personal de la persona".
 
Estos casos mediáticos, los recientes 
cambios en el sistema legal español, así 
como la introducción de la palabra 
sexting por la Real Academia Española 
(RAE) en el diccionario en diciembre de 
2023, muestran claramente cómo las 

prácticas sexuales digitales forman parte 
de la sociedad contemporánea en 
diferentes aspectos. Aunque estas 
prácticas tienen un "lado oscuro", como 
se ha ilustrado anteriormente al hablar de 
las trágicas consecuencias de la 
pornografía vengativa, es crucial 
reconocer que las prácticas sexuales en 
línea, como el denominado sexting, 
constituyen otra faceta de este paisaje 
digital.

Cómo sitúa la literatura las prácticas 
sexuales digitales consentidas
 
Mientras que la pornografía vengativa 
representa el intercambio no autorizado y 
perjudicial de contenido íntimo sin 
consentimiento, que a menudo tiene 
resultados devastadores, como se ha 
visto en los trágicos casos mencionados, 
el sexting opera en un contexto diferente. 
El sexting -formado por las palabras sex 
y texting-, término ahora reconocido 
oficialmente por la RAE, consiste en 
compartir voluntariamente imágenes 
íntimas o mensajes de texto con 
contenido sexual explícito a través de 
dispositivos electrónicos, especialmente 
teléfonos móviles. Esta forma de 
interacción digital, aunque consentida en 
muchos casos, puede llevar a veces a la 
difusión no autorizada o al uso indebido 
de estos materiales privados, 
difuminando las líneas entre la 
participación consentida y la potencial 
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explotación de dicho material. Así, según 
un informe del Instituto de la Mujer de 
España realizado en 2022, el 46 % de las 
mujeres jóvenes señalan que han 
recibido comentarios o imágenes de 
carácter sexual en las redes sociales sin 
su consentimiento.
 
Mientras que en los casos anteriores se 
examinó la participación de mujeres 
adultas, numerosos estudios han 
profundizado en la prevalencia del 
sexting entre grupos demográficos más 
jóvenes. Un estudio realizado por Manuel 
Gámez-Guadix y otros investigadores en 
2017 reveló que el 36,1 % de los 
adolescentes de 17 años habían 
practicado sexting antes de cumplir esa 
edad. Asimismo, el estudio de Nicola 
Döring, realizado en 2014 en Alemania, 
indicó que el sexting es una práctica 
extendida tanto entre los jóvenes como 
entre los adultos. Sin embargo, el término 
sexting se asocia predominantemente a 
la cultura juvenil, como se puso de 
relieve en un estudio realizado por Yara 
Barense-Dias, Joan-Carles Surís y 
Cristina Akre, en el que se realizaron 
grupos focales en la parte francófona de 
Suiza en los que participaron 32 jóvenes 
de entre 16 y 29 años, así como adultos 
(padres y profesores).

Más recientemente, entre 2020 y 2023, 

se llevó a cabo en Barcelona (España), 
un estudio cualitativo del que se 
extrajeron los siguientes datos: 
entrevistas con 14 individuos de entre 19 
y 28 años, explorando sus biografías 
sexuales. De estas biografías surgió un 
tema significativo: las prácticas sexuales 
digitales, como el sexting, en particular el 
intercambio consentido de imágenes 
sexualmente explícitas, más tarde 
identificadas como "desnudos". Esta 
publicación pretende presentar las 
perspectivas de varios jóvenes españoles 
sobre estas imágenes, dilucidando sus 
definiciones y relaciones personales con 
esta forma de contenido digital. 
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Del sexting a los desnudos: la cultura 
digital de los jóvenes
 
Morgan Johnstonbaugh, investigadora de 
la University of Arizona, explica en un 
artículo científico de 2021 cómo la 
relación entre las generaciones digitales 
nativas y las tecnologías digitales es 
"única". Describe que estas cohortes 
crean relaciones, ya sean de amistad o 
románticas, a través de las tecnologías 
de maneras diferentes a como se hacía 
antes en las generaciones de 
socialización “fuera de línea” (offline). 
Asimismo, Johnstonbaugh arroja luz 
sobre cómo el panorama digital moldea e 
influye en la dinámica de las conexiones 
interpersonales entre las generaciones 
contemporáneas.
 
Tanto el sexting como la pornografía 
vengativa comparten una característica 
común: sean consentidos o no, implican 
el acto de compartir imágenes o vídeos 
con otra persona. Estas imágenes, a 
menudo con el cuerpo desnudo, se 
conocen coloquialmente en la cultura de 
Internet como "desnudos". Curiosamente, 
este aspecto resuena en la cultura digital 
de los jóvenes, especialmente en la frase 
"enviar desnudos". Esta expresión se 
hizo famosa en 2005, cuando apareció 
por primera vez en el Urban Dictionary, 
definida como "fotos de una chica 

desnuda en un foro". A menudo, si una 
chica atractiva cuelga una foto normal, el 
resto de los usuarios le preguntan 
"desnudos?" o "n00dz plz". Esta 
definición retrata las diferencias de 
género, ya que cuando menciona "a 
chick posts" solo se refiere a la mujer, así 
como a determinados estándares 
corporales y de belleza, al expresar 
"hottie", ya que implica que hay una 
comprensión común de lo que es un 
cuerpo "hot", donde hot se entiende 
como sexy o atractivo. Además, la 
definición destaca la cuestión de la 
presión grupal como una práctica común. 
Sugiere que cuando una persona 
atractiva, probablemente interpretada 
como una mujer, comparte fotos con 
regularidad en las redes sociales, los 
seguidores suelen pedir imágenes de 
desnudos, lo que indica una tendencia 
social a solicitar contenido explícito en 
respuesta al atractivo percibido.
 
En los años siguientes, "enviar 
desnudos" se convirtió en parte de la 
llamada “cultura meme” -imágenes con o 
sin texto escrito compartidas en Internet 
con la intención de divertir a quien las 
ve-, caracterizada por su humor, sátira y 
rápida difusión a través de plataformas 
en línea. Su evolución dentro de la 
cultura meme dio lugar a numerosas 
variaciones y reinterpretaciones, 
arraigándose en el lenguaje juvenil y 
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sirviendo como símbolo de la era digital. 
El viaje de la frase desde su inclusión en 
el Urban Dictionary hasta su integración 
en la cultura meme refleja la naturaleza 
dinámica del lenguaje en línea y las 
tendencias en las prácticas digitales.
 
Decodificación del sexting: entre el 
consentimiento digital y la violencia
 
Más allá de sus connotaciones 
humorísticas, la normalización del “envío 
de desnudos” y la cultura asociada han 
suscitado preocupación en relación a la 
equidad de género, tal y como recoge un 
informe publicado en 2019 tras la 
Primera Conferencia Internacional sobre 
Masculinidades e Igualdad realizada en 
Elche (España). Los investigadores 
Marcel Elipe-Miravet, Naiara 
Martínez-Gómez, Estefanía 
Ruíz-Palomino y Beatriz Gil-Juliá 

explican cómo los chicos adolescentes 
consideran el sexting una actividad 
lúdica, mientras que las chicas se sienten 
más presionadas hacia estas prácticas 
que hacia el placer o la diversión. Esta 
tendencia cultural puede tener un 
impacto en el comportamiento y las 
actitudes de los jóvenes respecto a la 
privacidad y sus límites. La prevalencia 
de este tipo de solicitudes y el uso casual 
de los "desnudos" dentro de la cultura 
digital pueden insensibilizar a los 
individuos ante cuestiones como el 
consentimiento, la seguridad en línea y 
los riesgos asociados a compartir 
contenidos explícitos. 
 
Las investigaciones realizadas por Amy 
Shields Dobson y Jessica Ringrose en 
Inglaterra ahondan en la sexualidad y los 
comportamientos digitales, poniendo de 
relieve notables diferencias de género. 
Su trabajo demuestra que, a menudo, 
prácticas como el sexting o el envío de 
desnudos retratan a las mujeres como 
partícipes de actividades vergonzosas. 
Por el contrario, a veces se considera 
que los hombres "violan la confianza de 
forma natural", al realizar determinados 
comportamientos masculinos 
heterosexuales.

Del mismo modo, el trabajo realizado en 
Australia por Kath Albury en 2015 analiza 
las percepciones sociales sobre las
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imágenes de desnudos o semidesnudos. 
Albury señala que la sociedad juzga a 
veces con menos severidad las 
imágenes de los hombres que las de las 
mujeres, lo que lleva a la percepción de 
que los hombres son más "flexibles" en 
este sentido. Esto difiere del debate 
social en torno a las mujeres, a menudo 
centrado en cuestiones de sexualización. 
Estos resultados reflejan
las percepciones de género y las actitudes 
sociales en torno a los comportamientos 
digitales relacionados con la sexualidad.
 
El sexting, al ser una forma de expresión 
sexual en espacios digitales, se alinea 
con un aspecto esencial de la sexualidad: 
el consentimiento. Lo que subraya la 
importancia del acuerdo y la voluntad 
mutuos entre los participantes

del intercambio de contenidos íntimos, 
incluso en el ámbito de la comunicación 
en línea. Sin embargo, es vital distinguir 
el sexting de otras acciones, como la 
pornografía vengativa o las presiones 
coercitivas para participar en tales 
prácticas. Mientras que el sexting 
supone intercambios consentidos de 
contenido, acciones como la pornografía 
vengativa u otra forma de coacción y 
violencia no entran en el ámbito del 
comportamiento sexual consentido. Más 
bien, entran en el espectro del abuso, la 
coacción y la vulneración de la 
autonomía personal, que no se ajustan a 
los principios básicos de las 
interacciones sexuales sanas.
 
Básicamente, esta perspectiva subraya 
la importancia de distinguir las prácticas 
sexuales consentidas, como el sexting, 
de los comportamientos que implican 
coacción, violencia o falta de 
consentimiento. Entender y defender el 
consentimiento como un aspecto 
fundamental de la sexualidad sana es 
esencial en los debates actuales sobre 
la intimidad digital y las interacciones 
sexuales en los espacios en línea.

Una perspectiva emic del sexting: las 
primeras experiencias
 
Al realizar las entrevistas sobre 
biografías sexuales a una joven cuyo 
pseudónimo es Silvia, esta nos relata la
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historia de la primera vez que practicó el 
sexting. En aquella ocasión, fue con un 
hombre que estudiaba en la misma 
universidad que ella y que más tarde se 
convertiría en su primera relación 
romántica monógama estable. David, 
como se llamará a partir de ahora, se 
había ido unas dos semanas durante las 
vacaciones de Navidad. Silvia explica 
cómo la distancia les demostró lo 
importante que era la comunicación en 
su relación, por lo que, mientras estaban 
separados, intercambiaban mensajes 
diarios en redes sociales como 
WhatsApp e Instagram. Hasta este 
momento la relación de Silvia y David se 
definía como “follaamigos” (expresión 
que se describe como una relación 
afectivo-sexual sin implicaciones 
románticas).

Silvia explica que, al no ver a David 
durante tanto tiempo, se dio cuenta de 
que sus sentimientos románticos hacia él 
habían aumentado, así como su deseo 
sexual. Cuando habló con David, él 
estuvo de acuerdo con ella en que sus 
necesidades sexuales eran similares a 
las suyas. Así que, para satisfacer sus 
necesidades, comenzaron a practicar 
sexting durante el tiempo que se 
encontraban físicamente separados. 
Cuando se le preguntó cómo había sido 
esta experiencia, ella relató lo siguiente: 
 

Investigadora: ¿Cuándo fue 
la primera vez que 
practicaste el sexting?
Silvia: Cuando estuve con él 
[su novio] dos semanas sin 
vernos (...), le enviaba de 
todo, mensajes, fotos, 
vídeos. De todo, bueno de 
todo, mi cuerpo y mientras 
me tocaba y eso. Y se lo 
envié. Y él también. Pero, 
¿por qué eso? Porque confío 
en él, y él lo ve en persona, 
así que no me importa que lo 
vea en el móvil y ya está, (...) 
y sé lo que le gusta de mí y 
lo que le gusta hacer, y él 
también lo sabe. (...) 
Entonces, tampoco tuve que 
pensar mucho. O sea, como 
sé cómo es y no sé, no tuve 
dudas en ningún momento, 
ni me pareció raro ni me 
molestó en absoluto. En 
absoluto. Quiero decir que 
fue muy natural, porque al 
día siguiente hablamos con 
normalidad, comentamos lo 
que pasó con total 
normalidad. 
[Silvia, 20 años, mujer, 
05/12/2021].

La entrevista con Silvia muestra su 
primera experiencia con la práctica de 
sexting. En el contexto de una relación 
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y una práctica consentidas, explica que 
fue una experiencia placentera. Durante 
el intercambio le había enviado mensajes 
de texto, imágenes y vídeos de su cuerpo 
semidesnudo o desnudo y mientras se 
masturbaba. Ella explica que dos 
aspectos clave de dicha experiencia 
fueron la confianza y la comodidad, 
apoyadas por el hecho de que se 
conocían bien y conocían las prácticas 
sexuales que a cada uno le gustaban. 
Silvia también retrata el aspecto de la 
naturalidad, ya que la práctica del sexting 
en su caso puede considerarse una 
extensión de su relación, donde después 
comparten su experiencia y la comentan 
para asegurarse de que ambos se 
sienten cómodos.
 
En general, el texto literal muestra la 
perspectiva en la que compartir 
contenido íntimo a través de mensajes de 
texto, imágenes o vídeos se considera 
una parte natural y cómoda de la 
relación, sustentada por la confianza, la 
comprensión y un sentimiento de 
aceptación mutua entre ambos 
integrantes de la pareja.

Una visión emic del "desnudo”
 
A pesar de la asociación común del 
término "desnudo" con imágenes de 
cuerpos desnudos, durante las 
entrevistas surgieron perspectivas 

divergentes. Para captar los puntos de 
vista de los participantes, la investigadora 
buscó una definición emic, pidiendo a las 
personas participantes que articularan 
sus propias interpretaciones de lo que 
constituye un "desnudo". Una respuesta 
interesante fue la de Rebecca, una mujer 
de 22 años, que ofreció una perspectiva 
distinta. Cuando se le preguntó por la 
definición de desnudo, Rebecca subrayó 
que el aspecto crítico de una imagen de 
este tipo no era únicamente el cuerpo 
desnudo, sino la intención subyacente a 
su creación, en concreto, el objetivo 
de"excitar a la otra persona". Al señalar
esta intención, también subraya de 
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forma indirecta un entendimiento más 
amplio en el que la desnudez no significa 
necesariamente erotismo, por lo tanto, 
hay mucho más en los desnudos que el 
simple cuerpo desnudo. La definición 
exacta que dio puede verse en la 
siguiente cita: 

 
Investigadora: ¿Qué es un 
desnudo?
Rebeca: Una foto sugerente, 
con la intención de excitar a 
la otra persona. No tiene por 
qué ser un desnudo integral, 
solo sexual de alguna 
manera. 
[Rebeca, 21 años, 
29/01/2022].

 
Como ya se ha mencionado, la respuesta 
de Rebecca pone de relieve un elemento 
clave a la hora de considerar una 
fotografía de un "desnudo": la intención 
de estimular a la otra persona. Al utilizar 
la palabra "sugerente", alude 
implícitamente al erotismo. Por tanto, la 
composición gráfica no implica 
necesariamente una imagen de 
contenido sexual explícito, sino que 
sugiera una intención sexual. Este punto 
de vista también muestra la flexibilidad 
con la que se tratan los desnudos. 
Cuando expresa: "No tiene que ser una 
desnudez completa, solo sexual de 
alguna manera", Rebecca señala que 
existe una comprensión más

amplia de lo que son estas imágenes. De 
este modo, deja espacio para diferentes 
interpretaciones en las que cada persona 
puede tener su propia definición al 
respecto.
 
Siguiendo el punto de vista emic, otra 
definición viene de Daniel (25 años) cuya 
perspectiva, aunque parcialmente similar 
a la de Rebecca, da otro enfoque al 
mismo asunto. 

 
Investigadora: ¿Qué es 
para ti un desnudo?
Daniel: Una foto que 
contiene el cuerpo de una 
persona como punto de 
referencia, 
convencionalmente desnudo 
o con poca ropa, a diferencia 
de otro tipo de fotos, que son 
el contexto de una persona 
con su entorno. Es decir, el 
centro de la imagen 
realmente es el cuerpo y 
todo lo demás son atributos 
que influyen en el cuerpo, no 
al revés, que es una persona 
en un espacio y ese espacio 
condiciona a la persona. 
[Daniel, 25 años, hombre, 
03/02/2022].

Esta perspectiva sugiere que lo que 
distingue la fotografía de desnudos de 
otros tipos de fotografía es el enfoque. El
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cuerpo es el sujeto central, y el espacio y 
el fondo no son percibidos por el 
espectador, o bien permanecen en un 
segundo plano. En este segundo 
verbatim, a diferencia de la definición de 
Rebecca, Daniel sí considera que el 
cuerpo es el centro de la composición. La 
frase "que sea una persona en un 
espacio y que ese espacio condicione a 
la persona" señala la importancia del 
espacio en la fotografía. Aunque no sea 
el elemento principal, el entorno es lo que 
crea el ambiente y, en función de este, la 
fotografía se adapta al espacio. Desde 
otra perspectiva, si el espacio se 
interpreta desde la intimidad, no 
cualquier lugar es adecuado para realizar 
este tipo de prácticas.

De esta forma, al explorar el término 
“desnudo" en el contexto de las 
entrevistas, surgieron diversas 
perspectivas que muestran la naturaleza 
polifacética de la definición de este tipo 
de imágenes. La visión de Rebecca, 
subrayada por la intención de excitar al 
receptor, hace hincapié en la naturaleza 
sugerente más que en la desnudez 
completa, llamando la atención sobre la 
importancia del erotismo en estas 
imágenes. Su definición subraya el 
erotismo implícito y la intención de incitar 
una respuesta particular. Por el contrario, 
el verbatim de Daniel ofrece una 
dimensión alternativa, destacando la 
centralidad del cuerpo dentro de la 
composición, donde el espacio 
circundante actúa como atributo 
definitorio. Su definición acentúa la 
"conversación" entre el sujeto y el 
entorno, situando el cuerpo como centro 
de la imagen, al mismo tiempo que 
reconoce la importancia del contexto 
circundante. Ambas perspectivas 
convergen en la comprensión de que un 
"desnudo" va más allá de la mera 
desnudez, y se posiciona en un concepto 
más fluido como erotismo, intención y 
composiciones artísticas.

La obtención de visuales en 
investigación con temas sensibles
 
En la investigación antropológica, la 
dimensión visual desempeña un papel 

AFIN Nº 146 

Figura 6



12

crucial a la hora de articular y transmitir 
temáticas complejas, ya sea a través de 
imágenes, gráficos, esquemas u otras 
representaciones visuales. Esta 
importancia aumenta cuando se 
profundiza en ámbitos que implican 
composiciones fotográficas, como resulta 
evidente en los casos explorados 
anteriormente. Sin embargo, en ciertos 
casos, como el que se presenta en esta 
publicación, la adquisición de imágenes 
resulta todo un reto. La naturaleza del 
tema, que gira en torno a imágenes 
personales e íntimas, dificulta la 
obtención de imágenes generadas por 
las personas participantes.
 
Hacia el final de las entrevistas, la 
investigadora introdujo el tema de 
compartir imágenes de desnudos para 
analizarlas o incluirlas en la presentación 
de los resultados. Sin embargo, ninguna 
de las personas participantes se mostró 
dispuesta a compartir o publicar dichas 
imágenes, alegando -como es previsible- 
la naturaleza sensible del contenido: los 
cuerpos desnudos. Cuando se les 
preguntó por su reticencia, la mayoría de 
las personas participantes se mostraron 
incómodas o prefirieron abstenerse de 
compartirlas, debido a la naturaleza 
delicada e íntima del contenido visual 
asociado a la desnudez.
 
Para superar esta dificultad se utilizó un 
generador de imágenes de inteligencia

artificial (IA) para obtener las imágenes a 
partir de los verbatims de las personas 
participantes. La metodología consistió 
en solicitar a la IA que generara una 
imagen, dejando activado el estilo por 
defecto y dando como únicas 
instrucciones la cita exacta de la 
entrevista de la persona participante, 
excepto en el caso de la Figura 5, en la 
que se decidió experimentar sobre qué 
construye la IA como un cuerpo 
masculino no estereotipado, dando la 
consigna: "hombre no estereotipado", y a 
continuación la correspondiente cita. 
 
Además de los evidentes errores 
anatómicos o alteraciones visibles en las 
imágenes, como la ausencia de pezones 
en la Figura 1, la peculiar posición del 
brazo o el color de piel incoherente entre 
la cabeza y el cuerpo en la Figura 3, y la 
representación poco convencional de la 
vulva en la Figura 4, todas estas 
imágenes se ajustan a ciertos cánones 
sociales de belleza. Por ejemplo, 
destaca la falta de diversidad corporal, 
ya que todas las figuras muestran a 
personas esbeltas con una piel perfecta, 
sin marcas, estrías ni imperfecciones. 
Curiosamente, en el caso del cuerpo 
masculino (Figura 5), en el que se 
dieron instrucciones para representar a 
un "hombre no estereotipado", la 
representación se parece mucho a la de 
la Figura 6, en la que no se dieron tales 
instrucciones.
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La única diferencia perceptible es el 
atuendo, ya que la Figura 5 lleva ropa 
interior o pantalones masculinos, 
mientras que la Figura 6 no los lleva.
 
Navegar por el paisaje visual dentro de 
la investigación antropológica resulta 
difícil, especialmente cuando se 
exploran temas íntimos como la 
desnudez. A pesar de la reticencia de las 
personas participantes a compartir o 
publicar imágenes de desnudos debido 
a la naturaleza sensible de dicho 
contenido, se empleó un enfoque que 
implicaba un generador de imágenes de 
inteligencia artificial (IA). Este método, 
guiado por las instrucciones textuales de 
cada participante, pretendió superar la 
dificultad de obtener estas imágenes. 
Las imágenes producidas, aunque 
revelan evidentes errores anatómicos y 
la adhesión a los cánones sociales de 
belleza, arrojan luz sobre las 
complejidades de representar 
experiencias personales e íntimas 
mediante imágenes generadas por IA. 
La yuxtaposición de imágenes, incluido 
un experimento para evaluar cómo 
entiende la IA a los "hombres no 
estereotipados", ofrece una visión de las 
limitaciones y matices de las 
representaciones visuales en esta 
exploración antropológica única.

Asimismo, la aplicación futura de esta 
metodología encierra un potencial
 

intrigante, dado que pone en tela de 
juicio las percepciones establecidas 
sobre la autoría de las imágenes 
académicas y plantea interrogantes 
sobre el consentimiento cuando se 
utilizan citas de entrevistas o 
descripciones detalladas. El uso de 
imágenes generadas por IA como 
herramienta de investigación presenta 
otra posibilidad de exploración, aunque 
requiere una reflexión cuidadosa y el 
desarrollo de una metodología sólida 
para garantizar una aplicación ética y 
responsable en los estudios 
antropológicos. A medida que evolucione 
este campo, abordar estas 
consideraciones contribuirá a la 
integración responsable e innovadora de 
las imágenes generadas por IA en la 
investigación académica.
 
Reflexiones finales

 
La exploración de las prácticas 
sexuales digitales emerge como un 
tema central en la sociedad 
contemporánea, tanto en lo que 
respecta a los jóvenes como a los 
adultos. Si bien los casos de 
pornografía vengativa arrojan una 
sombra oscura y negativa sobre estas 
prácticas, es crucial fomentar una 
comprensión colectiva más amplia y 
diversa entre pares de que los actos 
consentidos, como el sexting, difieren 
significativamente de la pornografía de 
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venganza o del intercambio y 
publicación no autorizados de 
imágenes sin consentimiento. Al 
difundir esta perspectiva, podemos 
repensar y cambiar la percepción social 
que a menudo sitúa a las chicas como 
participantes en prácticas vergonzosas 
y de riesgo, mientras que a los chicos 
se les presenta como meros violadores. 
Este cambio en las actitudes sociales 
puede contribuir a desmontar 
estereotipos nocivos y a fomentar una 
comprensión más equitativa de los 
comportamientos sexuales digitales, 
promoviendo así la corresponsabilidad 
y el cuidado mutuo. 
 
Esta perspectiva puede observarse 
también en los cambios del 
ordenamiento jurídico español, donde 
las modificaciones realizadas en el 
artículo 197 permiten ahora sancionar 
la difusión no autorizada de imágenes 
íntimas obtenidas con consentimiento. 
Aun así, es necesario seguir trabajando 
para que el ordenamiento jurídico 
ofrezca todas las garantías para 
proteger a las posibles víctimas del 
ciberacoso. 
 
Por otra parte, el intrigante aspecto de 
la cultura juvenil que aflora con el 
omnipresente fenómeno del "envío de 
desnudos" ha pasado de tener sus 
raíces en el Urban Dictionary a 
convertirse en un elemento básico de la 

cultura de los memes. A pesar de sus 
connotaciones humorísticas, suscita 
preocupación por las posibles 
desigualdades y estereotipos de 
género, así como por su impacto en la 
formación de las actitudes de las y los 
jóvenes respecto a la privacidad y los 
límites. Estas preocupaciones pueden 
observarse en las percepciones de 
género en el ámbito digital, como lo 
demuestran aquellos estudios que 
sugieren representaciones diferenciales 
del sexting en función del género. Esto 
contribuye a los estereotipos sociales 
en torno a la expresión sexual, lo que 
subraya la importancia de abordar 
estos prejuicios.
 
Además, las perspectivas emic sobre el 
término "desnudo" ofrecen una visión 
de la naturaleza polifacética de las 
definiciones individuales. Los 
participantes destacan la intención, la 
excitación y la composición artística por 
encima de la mera desnudez, 
mostrando la riqueza de 
interpretaciones sobre las imágenes de 
desnudos. Al hablar de sus primeras 
prácticas, el consentimiento emerge 
como un aspecto principal de las 
interacciones sexuales en línea, 
distinguiendo actos consentidos como 
el sexting de comportamientos no 
consentidos como el porno de 
venganza. Esta publicación aboga por 
una comprensión matizada respecto de
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la intimidad digital, haciendo hincapié 
en la importancia de mantener el 
consentimiento como aspecto 
fundamental de una sexualidad sana y 
plena.
 
Finalmente, es clave reconocer los 
retos asociados a la obtención de 
imágenes para la investigación 
antropológica, especialmente en 
ámbitos delicados como la desnudez. 
El artículo presenta un enfoque 
innovador que utiliza un generador de 
imágenes de IA para superar estos 
obstáculos. Sin embargo, los errores 
anatómicos y la adhesión a los cánones 
sociales de belleza en las imágenes 
generadas por IA pueden retrasar el 
uso de este tipo de aplicaciones en el 
futuro si no son corregidos por los 
desarrolladores, lo que también suscita 
un debate más amplio sobre las 
consideraciones éticas y metodológicas 
de la utilización de imágenes 
generadas por IA en la investigación.
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Licenciatura en Sociología (2016), especialidad de 
Antropología Social y Cultural (2010). Máster en 
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Después de trabajar como Trabajadora Juvenil en varias ONG en 
Rumania y de desempeñarse como Formadora de la Comisión 
Europea, donde se especializó en organización comunitaria, 
Zenaida inició su carrera académica en Antropología Biológica. En 
este campo, llevó a cabo investigaciones sobre las patologías 
diacrónicas de las rodillas y las caderas desde el siglo IV hasta la 
actualidad. También participó en excavaciones con el Grupo de 
Investigación del IPHES en la cueva del Roc de les Orenetes.

Actualmente, es investigadora predoctoral en el Grupo de 
Investigación AFIN - Barcelona, beneficiaria de la Beca FI, a 
través de la cual está realizando su tesis doctoral titulada "SEND 
NUDES: Sexualidades, Infancia, Adolescencia y Dispositivos 
Tecnológicos". Su proyecto forma parte de una iniciativa de 
investigación-intervención llamada SexAFIN: educación 
afectivo-sexual y reproductiva en las comunidades educativas.
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Jonze, S. (2013) 
Her
Estados Unidos, 126 min

La película narra la historia de un escritor solitario que se 
enamora de un sistema operativo con inteligencia artificial llamado 
Samantha. Ambientada en un futuro cercano, la película explora 
una relación que progresa y que desafía las normas 
convencionales de las relaciones humanas. Esta trama aborda 
temas de soledad, intimidad y el impacto de la tecnología en 
nuestras vidas.

Gillespie, C. et al. (2022)
Pam & Tommy
Estados Unidos, 42 min

Miniserie que narra la historia real del famoso y temprano 
escándalo de la cinta robada de Pamela Anderson y Tommy Lee 
mientras mantenían prácticas sexuales, durante los años 90. La 
serie sigue la vida de la pareja y el impacto de la filtración de su 
vídeo íntimo en la cultura popular. A lo largo de la trama, se 
exploran temas como la privacidad, la fama, el poder de los 
medios de comunicación y las consecuencias de la exposición 
pública. Es una mirada fascinante y provocadora hacia uno de los 
momentos más notorios de la cultura pop reciente.

AFIN Nº 146

Para ver



18

AFIN Nº 146

Brooker, C. (2013) 
Be right Back
Estados Unidos, 49 min

La historia narra la experiencia de una mujer joven que sufre una 
pérdida devastadora cuando su novio muere en un accidente. 
Desconsolada, recurre a una tecnología innovadora que le 
permite comunicarse con una versión simulada de Ash a través de 
mensajes de texto y, eventualmente, a través de un cuerpo físico 
sintético creado a partir de sus perfiles en redes sociales y 
conversaciones grabadas. A medida que Martha se sumerge en 
esta experiencia, comienza a cuestionar la autenticidad de su 
relación con la réplica de Ash y a enfrentarse a las complejidades 
emocionales y éticas de la tecnología de resurrección.

Malgosa, E. (2033) 
(Re)pensant l’Educació Sexual
Espanya, 53 min

Este documental, creado por Estel Malgosa, un miembro de AFIN, 
presenta las voces de niños y niñas de diferentes escuelas en la 
provincia de Barcelona y sus opiniones sobre educación sexual. 
Además, estas opiniones se entrelazan con las de profesionales 
en el campo de la sexualidad e incluso con maestros de 
educación primaria. Entre la variedad de temas que aborda, se 
discuten los cuerpos, la pubertad, el sexo y muchos otros que 
surgen de preguntas. El documental se basa en la investigación 
realizada por el "Proyecto SexAFIN: educación afectivo-sexual y 
reproductiva en comunidades educativas" entre 2017 y 2023, 
donde se entrevistaron a más de 3500 niños sobre temas 
relacionados con la sexualidad.
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Para leer

Attwood, F. (2017)
Sex Media
Cambridge: Polity Press

La autora explica el impacto los medios de comunicación en la 
formación de las percepciones y actitudes hacia la sexualidad en la 
sociedad contemporánea. Attwood analiza una amplia gama de 
temas, desde la representación de la sexualidad en las películas, los 
programas de televisión y la música, hasta el impacto de la 
pornografía en la cultura digital. La autora examina cómo los medios 
modelan las ideas sobre el cuerpo, el deseo, la intimidad y las 
relaciones sexuales, y cómo influyen en la identidad y la autoestima 
de los individuos. Además, aborda cuestiones críticas relacionadas 
con el género, la orientación sexual, la violencia sexual y la 
objetivación en los medios de comunicación, reflexionando sobre la 
intersección entre la cultura popular y la sexualidad contemporánea.

Nead, L. (1992) 
Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality
Londres: Routledge

Se realiza un análisis profundo sobre la representación del desnudo 
femenino a lo largo de la historia del arte occidental. La autora 
explora las imágenes de mujeres desnudas y cómo han evolucionado 
a lo largo del tiempo, examinando cómo estas representaciones 
reflejan y refuerzan las normas culturales y sociales de cada época. A 
través de un enfoque interdisciplinario que incorpora la historia del 
arte, la teoría feminista y los estudios culturales, la autora desentraña 
las complejidades de poder, género y sexualidad que hay detrás de 
las imágenes del cuerpo femenino. Al mismo tiempo, cuestiona los 
ideales de belleza, el control patriarcal y la objetivación que a menudo 
se encuentran en estas representaciones, ofreciendo una perspectiva 
crítica y reveladora sobre la relación entre el arte, el cuerpo y la 
identidad de género.
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Jiménez Surreda, M. (2022)
Amb el cor al paper. Història i teoria de les cartes d’amor
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona

Este libro es una exploración profunda del poder de las cartas de 
amor como forma de comunicación humana que trasciende el 
tiempo y el espacio. Desde los albores de la escritura hasta la era 
posmoderna, las cartas han sido un vehículo para expresar 
emociones intensas y profundas en el proceso de enamoramiento. 
En este texto, la autora desarrolla una teoría comunicativa de las 
cartas de amor, destacando su evolución a lo largo de los siglos y 
cómo cada época ha dejado su huella en estos mensajes de 
amor. Posteriormente, también se aborda cómo la era digital no 
ha provocado la desaparición de estas cartas, sino cómo se han 
transformado a través de aplicaciones como WhatsApp. Se 
exploran diversos tipos de amor, desde el conyugal hasta el 
fraternal, el platónico y el carnal, proporcionando una mirada 
profunda y comprensiva sobre la naturaleza humana y sus 
expresiones más íntimas.

Para leer más

Alvarez, B., Andreica-Gheorghe, Z. y Malgosa, E. (2023). (Des)encuentros con el 
sexo: algunas reflexiones sobre sexualidad y pantallas en la infància. AFIN 
Newsletter, 143, 1-20. 
https://ddd.uab.cat/pub/afin/afinSPA/afin_a2023m9n143iSPA.pdf

Alvarez, B., Malgosa, E. y Marre, D. (2022). Strategies for ethnography about 
sensitive topics: a children’s sexuality education program in Spain. En A. J.  
Pandeli, H. Gaggiotti y N. Sutherland (eds). Organizational Ethnography: An 
Experiential and Practical Guide (pp. 126-140). London: Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9781003021582 ISBN 9780367898687

Malgosa, E., Alvarez, B. y Marre, D. (2023). Self-touching, genitals, pleasure and 
privacy: the governance of sexuality in primary schools in Spain. Sex Education. 
https://doi.org/10.1080/14681811.2023.2174964

Alvarez, B. y Malgosa, E. (2020). La diversitat i la sexualitat en les famílies: la 
perspectiva antropològica per a la transformació social. En B. Alvarez, J.C. 
García-Reyes, M.D. García-Reyes, I. Malaver, E. Malgosa, y M.L. Paituví. Les 
ciències socials a la pràctica (pp. 20-37). Barcelona: UOC.
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Primera Reverse Conference en AFIN

Entre el 24 y 26 de enero de 2024 se 
organizó la primera “Reverse 
Conference” o conferencia invertida en 
el Centro AFIN. Investigadoras e 
investigadores de nuestro centro y del 
grupo de investigación en Recursos 
Humanos, Trabajo y Ocupación (HRWE) 
de la University of the West of England 
(UWE) de Bristol se reunieron para 
desarrollar colaboraciones y futuros 
proyectos de investigación. En 
diferentes grupos, los asistentes 
exploraron diversas líneas posibles de 
trabajo conjunto en torno a las 
vulnerabilidades de las mujeres en el 
puesto de trabajo desde una perspectiva 
interseccional.
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Cinefórum: “La reparación”

El pasado 26 de febrero se proyectó en 
la Sala de Cine de la UAB el 
documental La reparación, dirigido por 
Alejandra Perdomo, obra audiovisual 
que relata las experiencias de personas 
sobrevivientes de abuso sexual infantil 
en Argentina y Chile. Tras la 
proyección, se realizó un espacio de 
Cinefórum que contó con la presencia 
de la realizadora, Alejandra Perdomo, y 
con el testimonio de una persona 
sobreviviente, y que fue moderado por 
Irene Salvo Agoglia. En la segunda 
parte del evento, el equipo del 
programa SexAFIN, que realiza 
investigación sobre sexualidad e 
infancias, compartió algunas 
experiencias emergentes del trabajo de 
campo que lleva a cabo en las escuelas 
catalanas a modo de reflexión sobre las 
estrategias de abordaje que se 
necesitan en esta materia. El 
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evento fue abierto al público en 
general, gratuito y organizado en el 
marco de la asignatura Análisis 
Antropológico del Mundo 
Contemporáneo, del Grado de 
Antropología de la UAB, impartida por 
la profesora Bruna Alvarez, con la 
colaboración de Cultura en Viu.
 
Rompamos el silencio: hablemos de 
duelo

Los días 12 y 21 de febrero se 
desarrollaron las dos sesiones que 
integran el ciclo “Rompamos el silencio: 
hablemos de duelo” coorganizado por 
el Observatorio Social, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y el Grupo de 
Investigación AFIN, con la dirección 
científica de la profesora Diana Marre, 
directora de AFIN y catedrática del 
departamento de Antropología Social y 
Cultural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en tanto que una de las 
líneas de investigación e intervención 
social del grupo AFIN.

En la sesión del 12 de febrero sobre 
"¿Qué es el duelo? ¿Por qué es difícil 

reconocerlo y hablar de él?", 
participaron como ponentes José 
Ramón Ubieto, psicólogo y psicoanalista 
y columnista de La Vanguardia y Marie 
Rose Moro, médica psiquiatra de bebés, 
niños, niñas y adolescentes, antropóloga 
y psicoanalista, profesora de la 
Université Paris Cité, jefa de servicio de 
la Maison de Solenn, Maison des 
adolescents de l’Hôpital Cochin.

En la sesión del 21 sobre "Pérdidas 
diversas, duelos diversos. Estrategias 
para detectar y afrontar el duelo" 
participaron Xusa Serra Llanas, 
enfermera, antropóloga y tanatóloga, y 
Presidenta de GestDol, Servicio de 
Atención al Duelo del Hospital General 
de Catalunya y SOM Salud Mental 360, 
Hospital Sant Joan de Déu; Elisa Llurba 
Olivé, ginecóloga y obstetra, doctora en 
medicina, jefa del Servicio de 
Ginecología, Obstetricia y Reproducción 
Asistida del Hospital de la Santa Creu y 
Sant Pau; y Anna Freixas Farré, 
escritora, doctora en psicología y 
profesora universitaria retirada.

Ambas sesiones fueron moderadas por 
la periodista Carina Farreras.
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Barcelona Metrópolis publica 
el Dossier "Crisi de natalitat i 
diversitat familiar", con la 
participación de Diana Marre

Barcelona Metropolis ha 
publicado recientemente su 
último Dossier, como todos los 
anteriores en acceso abierto, en 
el que seis profesionales de 
distintas disciplinas abordan el 
tema de la “Crisi de natalitat i 
diversitat familiar” desde 
diversas perspectivas. La 
profesora Diana Marre, directora 
de AFIN y catedrática de 
antropología de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ha 
contribuido con el artículo 
“Reconèixer i integrar la 
diversitat familiar” en el que 
analiza cómo muchas de las 
formaciones familiares y 
convivenciales consideradas 
“nuevas” han existido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 
Lo “nuevo” es el, 
afortunadamente, creciente 
reconocimiento e integración 
social de esas familias y la 
adquisición de derechos.

https://www.barcelona.cat/met
ropolis/sites/default/files/doss
iers/dossier_bm_129.pdf

Próximo panel sobre desigualdad de 
género y trabajo invisible en la EDI 
Conference en Sevilla

El comité organizador del 17th 
Congreso sobre Equidad, Diversidad e 
Inclusión -17th Equality, Diversity and 
Inclusion Conference, 2024-, que se 
realizará en Sevilla entre el 27 y el 29 
de mayo de 2024, ha aceptado el panel 
Abordar la desigualdad y vulnerabilidad 
de género visibilizando el trabajo 
invisible -Tackling gender inequality and 
vulnerability by unveiling invisible work- 
coordinado por los profesores Jenna 
Pandeli y Hugo Gaggiotti de la 
University of the West of England y la 
profesora Diana Marre, directora de 
AFIN y catedrática de antropología 
social y cultural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

https://www.barcelona.cat/metropoli
s/sites/default/files/dossiers/dossier_
bm_129.pdf
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