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Resumen  

El uso frecuente de pornografía se ha relacionado con la salud mental y la sexualidad de las 

personas. Sin embargo, en Colombia son pocos los estudios de la relación que tienen el uso de 

pornografía con esto. El objetivo de esta investigación fue identificar la relación del uso 

problemático de pornografía con el autoestima sexual, corporal y funcionamiento sexual en 

una muestra de 357 personas conformado por población colombiana de edades entre 18 a 40 

años. Se usó un diseño de tipo descriptivo-correlacional, utilizando la versión validada en 

Colombia del Sexual Inhibition/Sexual Excitation, la versión validada en Colombia de la 

Sexuality Scale, Body Shape Questionnaire, la validación colombiana del Massachusetts 

General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire y una encuesta sociodemográfica 

semiestructurada. Se encontraron relaciones entre el uso de la pornografía con mayor temor a 

la ejecución, mayor insatisfacción corporal, mayor depresión sexual, mayor preocupación 

sexual y menor autoestima sexual.  

Palabras claves: Pornografía, autoestima sexual, autoestima corporal, funcionamiento 

sexual.  
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Frequent use of pornography has been linked to people's mental health and sexuality. However, 

in Colombia there are few studies on the relationship between the use of pornography and this. 

The objective of this research was to identify the relationship between the use of pornography 

and sexual, bodily self-esteem and sexual functioning in a sample of 357 people made up of 

the Colombian population between the ages of 18 and 40. A descriptive-correlational design 

was used, using the version validated in Colombia of the Sexual Inhibition/Sexual Excitation, 

the version validated in Colombia of the Sexuality Scale, Body Shape Questionnaire, the 

Colombian validation of the Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning 

Questionnaire and a semi-structured sociodemographic survey. Relationships were found 

between the use of pornography with greater fear of execution, greater body dissatisfaction, 

greater sexual depression, greater sexual preoccupation, and lower sexual self-esteem. 

Keywords: Pornography, sexual self-esteem, body self-esteem, sexual functioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Los datos de consumo de pornografía durante la última década dejan ver el 

incremento de las visitas a páginas de material pornográfico; un ejemplo de esto son las 
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visitas de Pornhub, una de las páginas de pornografía más importantes a nivel global, la cual 

para 2014 registró 18.35 billones de visitas y para el 2019 registró un promedio de 42 mil 

visitas con 115 millones de visitas diarias. Pese a que el consumo observado anteriormente ya 

era alto, durante la pandemia de COVID-19, se incrementaron las búsquedas observándose un 

aumento mundial en el uso de pornografía del 11,6% el 17 de marzo de 2020 en relación con 

el promedio de días anteriores (Pornhub, 2020). 

Teniendo en cuenta esto, el interés por investigar este fenómeno ha incrementado, 

identificándose relación entre el uso de la pornografía con variables como la imposición de 

estereotipos polarizados donde se objetiva y materializa el cuerpo femenino, con mayor 

insatisfacción corporal y con el envío de mensajes a los hombres de ser machistas y 

dominantes (Papadopoulos, 2010). De igual manera, algunos autores mencionan que el uso 

de problemático de pornografía podría relacionarse con mayor sensación de pérdida de 

control sobre el comportamiento sexual (Lewczuk et al., 2021), generando un 

comportamiento problemático cuando las visualizaciones de pornografía son duraderas 

(Kohut y Štulhofer, 2018), también con mayor participación en comportamientos dominantes 

y coercitivos de las personas que lo consumen (Wright et al., 2014). 

Asimismo, se ha encontrado relación del uso de pornografía con mayor comparación 

y preocupación corporal, generando expectativas frente a la belleza y corporalidad (Tylka y 

Kroon, 2015; Bergner y Bridges, 2002). También, el uso de la pornografía se ha conectado 

con una reducción de la satisfacción sexual, con la internalización de los ideales de apariencia 

corporal, con mayor auto objetificación, comparación y vergüenza corporal generando 

complicaciones de la imagen corporal en adolescentes y adultos (Laemmle-Ruff et al., 2019). 

Frente al desempeño sexual, se encuentra relación con la aceptación de riesgos sexuales y el 

no uso de condones (Mattebo et al., 2012), con mayor permisividad en las relaciones sexuales 
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(Maheux et al., 2021), con menor calidad sexual cuando se consume de manera individual y 

con mayor calidad sexual cuando se consume en pareja (Poulsen y Busby, 2013). 

Teniendo en cuenta la relación que tiene el uso de pornografía con la salud mental y 

sexual de las personas y el incremento que ha venido presentándose en los últimos años de 

éste comportamiento, valdría la pena indagar sobre variables como el autoestima corporal, el 

autoestima y funcionamiento sexual. Esto supondría en primer lugar, la posibilidad de evaluar 

variables que hasta el momento no han sido estudiadas en la población colombiana y que han 

sido poco investigadas en relación con el uso de pornografía, como lo es el caso del 

autoestima sexual.  

En segundo lugar, este tipo de investigaciones  puede dar luces a los psicólogos 

clínicos y/o profesionales que trabajen en estas problemáticas con el fin de educar sobre el 

uso responsable del consumo de pornografía y sobre las posibles consecuencias que puede 

tener en la salud mental y sexual de las personas. Esto a su vez podría repercutir en futuras 

investigaciones en diseños de programa de educación, lo cual resulta relevante para la 

población adolescente y adulta joven quienes usan la pornografía como una herramienta de 

educación sexual (Paslakis et al., 2020; Rogers, 2017). 

 

 

 

 

 

Referente Teórico y Empírico 

La pornografía puede definirse como aquel material sexualmente explícito creado con 

el propósito de causar excitación sexual (Segen, 2005). El modo por el cual se accede a este 

material ha cambiado con el tiempo, pasando de revistas, libros, videos y televisión a sitios 
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web de internet, dispositivos y aplicaciones móviles en los cuales las personas pueden verlo 

de manera gratuita o paga (Massey et al., 2021; Livingstone y Bober, 2003). Asimismo, el 

consumo de pornografía se ha incrementado exponencialmente; por ejemplo, Pornhub, una de 

las plataformas de pornografía de internet más importantes a nivel mundial, tuvo más de 42 

mil millones de visitas en 2019, lo que significa que hubo un promedio de 115 millones de 

visitas por día con más de 39 mil millones de búsquedas, siendo 8.700 millones más que el 

año pasado 2018 (Pornhub, 2020). Estos altos porcentajes se han incrementado aún más 

durante la pandemia de COVID-19, presentándose en el 2020 un aumento mundial del 11,6% 

en el número de búsquedas en relación con el promedio de días anteriores.  

Este incremento en el consumo de pornografía ha hecho que los mensajes 

pornográficos empiecen a convertirse en una parte integral de la vida cotidiana de una gran 

proporción de personas en el mundo, en gran medida por el papel importante que tienen los 

medios de comunicación y los mensajes sexuales que dan, incrementado el interés de 

investigación en este fenómeno y sus posibles efectos (Feilitzen et al., 2000; Löfgren-

Mårtensson et al., 2008). Teniendo en cuenta lo anterior, una de las problemáticas 

evidenciadas es que la pornografía suele representar los cuerpos de maneras idealizadas y 

sexualmente sugerentes, lo cual está asociado con la internalización de los ideales de 

apariencia cultural, la auto-objetificación, la comparación y vergüenza corporal, generando 

en complicaciones de la imagen corporal en adolescentes y adultos (Maheux et al., 2021; 

Paslakis et al., 2020).  

Así mismo, algunas investigaciones mencionan que el uso de problemático de 

pornografía se asocia con una mayor auto objetividad, preocupaciones negativas relacionadas 

con el cuerpo, más comparación corporal en los adolescentes expuestos a medios 

sexualizados o idealizados y mayor permisividad en las relaciones sexuales (Maheux et al., 

2021; Poulsen y Busby, 2013). 
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En relación con esto, se han generado distintas investigaciones, como las de 

Baceviciene y Jankauskiene (2021), en donde se encontró que durante el periodo de 

confinamiento dado por el COVID 19, hubo un aumento dramático en la internalización de 

ideales delgados o bajos en grasa corporal en ambos sexos; se observó un aumento de la 

percepción de presiones mediáticas en las mujeres, junto con una mayor duración del tiempo 

dedicado a navegar en Internet, que casi se duplicó.  

Sin embargo, respecto a la imagen corporal, no se observaron aumentos en la imagen 

corporal negativa ya que durante el encierro se permanece más tiempo en el hogar y se 

eliminan micro estresores como salir en público y ser objeto de la mirada pública 

(Baceviciene y Jankauskiene, 2021). No obstante, investigaciones como las de Robertson et 

al. (2021), encontraron mayor preocupación sobre la apariencia, mayor exposición a un 

mayor estigma de peso a través de la salud pública y las redes sociales, más comportamientos 

compulsivos impulsados por una mayor ansiedad y preocupaciones por el peso influyendo 

negativamente en la imagen corporal. 

En relación con lo anterior, imagen corporal entendida como la interacción entre la 

evaluación reflejada en el grado de satisfacción con el propio cuerpo y la importancia puesta 

en la apariencia del cuerpo físico (Cash, 2012). De igual manera, Paslakis et al. (2020), 

encuentran en su revisión sistemática que existe evidencia de asociaciones negativas entre la 

frecuencia del consumo de pornografía y la imagen corporal / imagen corporal sexual, ya que 

la alteración de estos conceptos podría presentarse en aquellas personas que recurren a la 

pornografía como medio para evitar el compromiso en relaciones sexuales de la vida real.  

De igual manera, los hombres que ven pornografía y que buscan imágenes de cuerpos 

mínimamente vestidos y sexualizados con frecuencia, pueden tener mayores expectativas 

para las mujeres con un físico tonificado y sus parejas femeninas pueden sentirse presionadas 

para cumplir con estos ideales corporales que aumentan la insatisfacción corporal (Laemmle-
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Ruff et al., 2019). Esto resulta importante en la medida en que la imagen corporal podría 

tener una relación con los comportamientos sexuales, dado que las mujeres más satisfechas 

con la imagen corporal reportan más actividad sexual, orgasmos e iniciación al sexo, mayor 

comodidad desnudándose frente a su pareja, teniendo relaciones sexuales con las luces 

encendidas, probando nuevos comportamientos sexuales y complaciendo a su pareja 

sexualmente (Ackard et al., 2000). 

Por otra parte, otro constructo que ha evidenciado estar relacionado con el uso de la 

pornografía es el autoestima sexual, esta se define como la consideración positiva y la 

confianza en la capacidad de la persona para experimentar la sexualidad de manera 

satisfactoria y agradable (Snell y Papini, 1989). Investigaciones como las de Borgogna 

(2020), sugiere que el hecho de que los hombres vean pornografía puede estar vinculado a sus 

expresiones de masculinidad tradicional y que los hombres con baja autoestima se sienten 

especialmente atraídos por la pornografía como una forma de cumplir ciertas normas de roles 

masculinos; en ese sentido cuando hay baja autoestima pero alto control emocional es mayor 

la visualización problemática de pornografía. Además, al comparar el uso de problemático de 

pornografía en hombres y mujeres, se encuentra que en hombres se relaciona con menor 

calidad sexual. En cambio, el uso de pornografía femenina tiene una asociación con mayor 

calidad sexual ya que lo visualizan junto a su pareja, siendo un uso compartido y no 

individual como en los hombres (Poulsen y Busby, 2013).  

Teniendo en cuenta que el uso de la pornografía puede tener consecuencias en el 

funcionamiento sexual definido como las diferentes etapas de la respuesta sexual, es decir 

deseo, excitación, orgasmo y satisfacción sexual (Sierra et al., 2014), se han planteado 

diferentes modelos, uno de ellos es el modelo de control dual (MCD) propuesto por 

Bancroft  y Janssen (2000), el cual plantea que la respuesta sexual individual es el resultado 

de un equilibrio de los mecanismos tanto excitadores sexuales (SE) como inhibidores 
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sexuales (SI). El modelo postula dos tipos de inhibición: por un lado, el (SIS1) que hace 

referencia al miedo al fracaso del desempeño, siendo una amenaza intrinseca, en donde la 

persona asume que su respuesta sexual no depende de la situación sino de su propia 

capacidad de respuesta, la cual ocurre de manera poco confiable en situaciones sexuales, 

dándose una anticipación a las fallas lo cual refleja alta propensión a la insuficiencia eréctil. 

Por otra parte; se encuentra el (SIS2) como el miedo a las consecuencias del desempeño, el 

cual parece estar relacionado con la percepción de una amenaza externa en la situación 

específica y no con el desempeño del sujeto. 

Además el  modelo, plantea cuatro razones por las cuales los mecanismos inhibidores 

centrales son adaptativos: cuando facilita la evitación de esa amenaza cuando se percibe una 

situación sexual peligrosa y  no es sexual pero requiere una respuesta de inhibición de otros 

patrones conductuales de distracción inapropiados, cuando la respuesta sexual inhibe una 

mayor excitación sexual para asegurar que la búsqueda del placer sexual no se vuelva 

excesiva y finalmente, cuando el comportamiento sexual y reproductivo es inhibido por estrés 

crónico. 

Planteamiento del Problema 

Las investigaciones sobre el uso de pornografía han demostrado que el consumo de 

ésta se relaciona con la salud mental de las personas (Massey et al., 2021) esto tiene que ver 

con la forma con que la pornografía se muestra, dado que tiende a presentar a los hombres 

como sexualmente dominantes sobre las mujeres (Gorman et al., 2010) y podría promover 

ciertos estereotipos y actitudes de género. Papadopoulos (2010), menciona que la pornografía 

podría imponer estereotipos polarizados donde se objetiva y materializa el cuerpo femenino 

creando una cultura de sexualización e insatisfacción corporal y dando el mensaje a los 

hombres de ser limitantes y restrictivos, a ser machistas y dominantes.  
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Además, la pornografía puede tener consecuencias negativas en la salud, ya que 

algunas investigaciones sugieren que es una conducta con naturaleza potencialmente adictiva, 

que causa angustia y preocupación debido a los comportamientos y creencias negativas que 

se tiene por algunas personas frente a su uso (Awan et al., 2021), siendo el tiempo de 

visualización un factor importante en la posible causa de dichos síntomas de adicción a la 

pornografía (Kohut T y Štulhofer, 2018). Ver pornografía de manera esporádica y de larga 

duración en comparación con el uso de alta frecuencia por periodos cortos,  se relaciona con 

ser un indicador para la desregulación del comportamiento sexual, en el cual se da una 

sensación de pérdida de control y genera conductas problemáticas que hacen necesaria la 

búsqueda de ayuda terapéutica y profesional (Lewczuk et al., 2021). Adicionalmente, 

investigaciones muestran que este consumo duradero, se ha relacionado con mayor 

participación en comportamientos dominantes y coercitivos de las personas que lo consumen 

(Wright et al., 2014). 

Como lo plantean algunos autores, la incidencia de la pornografía no solo se limita a 

los estereotipos que genera y sus características aparentemente adictivas,  sino que también se 

ha encontrado relación con que las personas que lo consumen suelen compararse con los 

actores frente al tamaño de genitales, formas y figuras del cuerpo, creando expectativas sobre 

como deberían verse  (Tylka y Kroon, 2015; Bergner y Bridges, 2002). Igualmente, 

Laemmle-Ruff et al. (2019), mencionan la relación que existe con la vigilancia y vergüenza 

corporal, por las altas expectativas que tienen sus parejas consumidoras de pornografía, frente 

a la belleza y corporalidad de sus parejas, la reducción de la satisfacción sexual e 

insatisfacción corporal. De igual modo, se ha relacionado con la aceptación de riesgos 

sexuales y el no uso de condones (Mattebo et al., 2012) y con falta de preocupación por que 

ciertos actos sexuales provoquen dolor en sus parejas, así como creer que el placer sexual es 
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más importante que preocuparse por la otra persona (Sinkovic et al., 2012; Marston y Lewis 

2014). 

En la actualidad, un factor determinante en el uso de la pornografía ha sido el 

aislamiento físico por la pandemia por COVID-19, puesto que las personas tienen 

posibilidades limitadas para el sexo casual, lo que hace que se inclinen por la pornografía 

como alternativa a prácticas sexuales (Mestre-Bach et al., 2020), llevándolas a pasar más 

tiempo en internet sin un propósito cuando se aburren, causando un aumento aún más agudo 

y notable del consumo de pornografía en línea (Koyuncu et al., 2014; Awan et al., 2021). El 

tráfico de una de las páginas más grandes de pornografía: Pornhub, aumentó en más de un 

11% desde finales de febrero hasta marzo de 2020, dado que las búsquedas pornográficas que 

utilizan los términos "coronavirus", "corona" y "covid" han alcanzado más de 9,1 millones 

(Pornhub, 2020).  

Lo anterior es relevante entendiendo la relación que tiene el uso de pornografía con 

variables psicológicas, de salud mental y en la sexualidad de las personas. El aumento del 

consumo como producto del aislamiento podría disparar problemáticas psicológicas y 

emocionales;  esto sumado a que, no hay investigaciones en donde se identifique la relación 

entre la pornografía con el autoestima corporal, el autoestima y el funcionamiento sexual, lo 

cual muestra la relevancia de este estudio. Hasta el momento, ninguna de las variables ha sido 

estudiada en población colombiana en relación con el uso de la pornografía y en un momento 

de aislamiento social que lo ha disparado. El indagar sobre dichas variables en un momento 

de pos pandemia, supondría la posibilidad de identificar un nivel de predicción que 

permitiese informar sobre la relación de estas variables y posteriormente trabajar en 

prevención desde el área del quehacer clínico que se encarga de problemas relacionados con 

el funcionamiento sexual.  Es por esto, que surge la pregunta ¿existe una relación entre el 
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consumo de pornografía problemático con el autoestima sexual, corporal y el funcionamiento 

sexual en hombres y mujeres? 

Objetivos 

Objetivo general  

Identificar la relación del uso problemático de pornografía con el autoestima sexual, 

corporal, funcionamiento sexual, excitación e inhibición sexual en una muestra de 

colombianos entre los 18 a 40 años. 

Objetivos específicos 

Describir variables referidas al uso de la pornografía en población colombiana. 

Determinar la relación entre el uso problemático de pornografía con la autoestima 

sexual de una muestra de hombres y mujeres entre los 18 y 40 años.  

Identificar si existe relación entre el uso problemático de pornografía con la 

autoestima corporal de una muestra de hombres y mujeres entre los 18 y 40 años. 

Evaluar la relación entre el uso problemático de pornografía con el funcionamiento 

sexual, excitación e inhibición sexual en una muestra de hombres y mujeres 18 y 40 años. 

Variables 

Uso problemático de Pornografía  

Visualizar material sexualmente explícito creado con el propósito de causar excitación 

sexual (Segen, 2005). Se medirá a través de una entrevista semiestructurada. Además se 

evaluara si el consumo puede ser problemático el cual es definido como el consumo percibido 

por las personas como fuera de control debido a que genera problemas de funcionamiento y 

afecta la calidad de vida. Este será medido a través de la escala de consumo problemático de 

pornografía (ECPP). 

Funcionamiento Sexual 
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Las diferentes etapas de la respuesta sexual, es decir deseo, excitación, orgasmo y 

satisfacción sexual. Está determinado, además de por factores fisiológicos, por aspectos 

afectivos, cognitivos (actitudes hacia la sexualidad), y habilidades conductuales como la 

asertividad sexual (Sierra et al., 2014). Esta variable se medirá a través de la versión validada 

en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning Questionnaire, creado 

por Fava, Rankin, Alpert, Nierenberg, y Worthington, 1998 y validado para la población 

colombiana por Marchal-Bertrand, Espada, Morales, Gómez-Lugo, Soler, & Vallejo-Medina 

en el 2016.  

Excitación Sexual 

El estado emocional o motivacional originado por estímulos internos o externos, que 

implica respuestas centrales (verbal), periféricas (la genital) y conductuales (impulsos de 

acción y preparación motora) (Janssen, 2011). Concretamente, el modelo de control dual, 

explica que la excitación sexual es el resultado del balance entre el sistema de excitación e 

inhibición sexual y esta puede ser adaptativa o disfuncional y se da como resultado de las 

interacciones sociales (Bancroft y Janssen, 2000). Ésta será medida a través de la versión 

validada en Colombia del Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form (SIS/SES-

SF; Carpenter, Janssen, Graham, Vorst y Wicherts, 2011), realizada por Saavedra-Roa y 

Vallejo-Medina en el 2020. 

Inhibición Sexual 

La capacidad o tendencia adaptativa a evitar comportamientos sexuales, 

proporcionando un grado de control al sujeto de evitar situaciones problemáticas o 

desventajas producto de una respuesta sexual. La inhibición sexual se divide en dos: en 

primer lugar, se encuentra el sistema de inhibición sexual 1 (SIS1), el cual es el miedo a 

perder fácilmente la excitación por distracción o si no se está completamente concentrado en 

las sensaciones sexuales, es decir miedo a fallar en el desempeño. En segundo lugar, el 
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sistema de inhibición sexual 2 (SIS2), se refiere a la inhibición sexual producto de la amenaza 

a perder la excitación por el riesgo de ser sorprendido durante la actividad sexual o si hay 

riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. En otras palabras miedo a las 

consecuencias del rendimiento (Bancroft y Janssen, 2000). Para medir esta variable se 

utilizará la versión validada en Colombia del Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-

Short Form (SIS/SES-SF; Carpenter, Janssen, Graham, Vorst y Wicherts, 2011), realizada 

por Saavedra-Roa y Vallejo-Medina en el 2020. 

Autoestima Sexual 

Snell y Papini (1989) la definen como “la estima positiva y la confianza en la 

capacidad para experimentar la sexualidad de un modo satisfactorio y placentero” (p. 257). 

De igual manera, autores como Soler et al., (2016), la definen como la percepción positiva y 

confianza para experimentar la sexualidad de manera agradable y satisfactoria. Se utilizará la 

versión validada en Colombia de la Sexuality Scale (Snell y Papini, 1989) realizada por 

Soler, Gómez Lugo, Espada, Morales, Sierra, Marchal, Vallejo (2016).   

Autoestima Corporal 

Se refiere a las autoevaluaciones del cuerpo o la apariencia de uno mismo (Mendelson 

et al., 2001) y está íntimamente relacionado con la imagen corporal, lo cual incluye la 

percepción del propio cuerpo y de cada una de las partes así como las actitudes, 

pensamientos, sentimientos y valorizaciones subjetivas del mismo y las cuales influyen en 

cómo nos comportarnos (Raich, 2000). Se medirá a través Body Shape Questionnaire (BSQ) 

creado por Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn en 1987, este instrumento no se encuentra aún 

validado en población colombiana. 

Hipótesis 
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Se espera encontrar una relación negativa significativa entre el uso problemático de la 

pornografía con el autoestima sexual, autoestima corporal y funcionamiento sexual en 

general. 

Método 

Participantes  

Población 

Hombres y mujeres mayores de edad entre los 18 y 40 años de nacionalidad colombiana, que 

consuman pornografía en video de manera regular, es decir, por lo menos una vez al mes.  

Muestra 

Se realizó el reclutamiento por medio de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia dado que fue seleccionada por características de la investigación y no por un 

criterio probabilístico (Hernández et al., 2014). De igual manera, se realizó un 

emparejamiento de la muestra frente al género, edad y otras variables potencialmente 

relevantes. El grupo de participantes estuvo confirmado por 357 personas, de los cuales 187 

fueron hombres y 170 mujeres de diferentes ciudades de Colombia como Bogotá, Girardot, 

Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Barranquilla, Santa Marta, Sopó, Chía, Cajicá, entre 

otras. En su mayoría se identificaron hombres y mujeres cisgéneros, dos personas se 

reconocen como personas con género no binario y una persona como pangénero. La mayor 

parte de la población tiene una formación académica de pregrado y posgrados, trabajan como 

empleados de tiempo completo, como independientes o son estudiantes universitarios. La 

mayoría de ellos son solteros, y quienes tienen una relación no viven con sus parejas.  

Respecto a las características más específicas relacionadas con la sexualidad de la 

población, se indagó por diagnósticos de adicción a la pornografía o de disfunción sexual, 

solo 3 de las personas contaban con estas características y no fueron excluidos ya que para 

esta investigación esto no se tuvo en cuenta como un criterio de exclusión. De igual forma, se 
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identificó que la vida sexual de los participantes inició en promedio a los 16 años y la 

personas con las que tuvieron su primera relación tenían una edad promedio de 19 años. 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

 

Variable 

Hombres Mujeres 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Sexo 187 - 170 - 

Orientación 

sexual 

Asexual 1 0.53 0 - 

Bicurioso 1 0.53 0 - 

Bisexual 10 5.34 35 20.58 

Demisexual 3 1.60 4 2.35 

Heterosexual 146 78.07 122 71.76 

Homosexual 25 13.37 4 2.35 

Lesbiana 0 - 1 0.58 

Pansexual 1 0.53 4 2.35 

Formación 

académica 

Bachillerato 11 5.88 15 8.82 

Técnico 10 5.34 6 3.52 

Tecnólogo 6 3.20 2 1.17 

Pregrado 94 50.26 94 55.29 

Especialización 40 21.39 32 18.82 

Maestría 25 13.36 21 12.35 

Doctorado 1 0.53 0 0.00 

Ocupación Desempleado 7 3.74 3 1.76 

Empleado 

medio tiempo 
0 - 1 0.58 

Empleado/a de 

medio tiempo 
4 2.13 14 8.23 

Empleado/a de 

tiempo 

completo 

80 42.78 77 45.29 

Estudiante 37 19.78 40 23.52 

Persona 

encargada del 

hogar 

2 1.07 1 0.58 

Trabajador/a 

independiente 
57 30.48 34 20.00 

Religión Agnóstico 53 28.34 45 26.47 

Ateo 28 14.97 12 7.05 

Budista 1 0.53 0 - 

Católico/a 86 45.98 84 49.41 

Cristiano/a 6 3.20 13 7.64 

Deísta 1 0.53 1 0.58 

Kabbalah 0 - 2 1.17 
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Ninguna 11 5.88 13 7.64 

Panteísta 1 0.53 0 - 

Estado civil 

 

 

 

 

Casado/a 13 6.95 3 1.76 

En pareja sin 

convivencia 
39 20.85 49 28.82 

Separado/a 2 1.07 1 0.58 

Soltero/a 99 52.94 78 45.88 

Unión libre 34 18.18 39 22.94 

Tiempo de 

duración 

con la 

pareja 

Entre 1-2 años 17 9.09 17 10.00 

Entre 2-3 años 23 12.29 23 13.52 

Entre 3-6 

meses 
10 5.34 8 4.70 

Entre 4-5 años 16 8.55 13 7.64 

Entre 5-10 

años 
21 11.23 20 11.76 

Entre 6-12 

meses 
11 5.88 10 5.88 

Menos de 3 

meses 
4 2.13 5 2.94 

Más de 10 años 9 4.81 5 2.94 

No tengo 

pareja 
76 40.64 69 40.58 

Ingresos 

económicos 

1 SMLV* 16 8.55 33 19.41 

Entre 2-3 

SMLV 
56 29.94 52 30.58 

Entre 3-4 

SMLV 
29 15.50 21 12.35 

Menos de un 

SMLV 
17 9.09 13 7.64 

Más de 4 

SMLV 
50 26.73 30 17.64 

No tengo 

ingresos 

actualmente 

16 10.16 21 12.35 

 

 Nota. Se subrayan los datos con mayores frecuencias para mayor visualización. *Se usa el 

acústico SMLV para salarios mínimos legales vigentes.  

 

Criterios de Exclusión. Ser menor de edad o mayor de 40 años, no haber usado/visto 

pornografía durante la vida, durante la pandemia o durante el último mes. Además, se tuvo en 

cuenta que las personas que participen tendrán que tener competencia de lectura y escritura 

para la compresión de las pruebas.  
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Criterios de Inclusión. Tener una edad entre los 18 y 40 años, haber visto 

pornografía alguna vez durante la pandemia y durante el  último mes y contar con 

competencias de lectura y escritura, tener conocimientos en el uso de aparatos electrónicos 

como computador, celular o tableta que faciliten la aplicación de la pruebas.   

Tipo de Estudio 

 Se realizó un estudio de tipo descriptivo dado que utilizaron encuestas o escalas como 

instrumento de recolección de datos, buscando describir poblaciones sin que en su 

planteamiento se incluyan hipótesis propiamente dichas (Montero y León, 2007). Así mismo, 

esta investigación también fue de corte correlacional, en la medida en que se buscó conocer la 

relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una población especifica, las variables se miden se cuantifican, luego se analizan y se 

establecen vinculaciones (Hernández et al., 2014). Finalmente, este estudio fue transversal ya 

que los datos se recolectarán en un solo momento (Montero y León, 2007). 

Instrumentos 

Uso de pornografía 

 Se utilizó una encuesta semiestructurada creada por Laemmle-Ruff, Raggatt, Wright, 

Carrote, Davis, Jenkinson & Lim en 2019. Este instrumento consta de 5 preguntas 

relacionadas con la edad de inicio, la frecuencia y las emociones o efectos percibidos por los 

sujetos que ven pornografía, por ejemplo: “en los últimos 12 meses, ¿qué tan frecuente vio 

pornografía?. Cuenta con opciones de respuesta múltiple como: nunca, mensual, semanal, 

diariamente. Para este estudio, se elegirán solo las preguntas relacionadas con la frecuencia 

de uso.  
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Consumo de pornografía problemático 

Se usó la escala de consumo problemático de pornografía (ECPP). Este instrumento 

consta de 18 ítems relacionadas con la importancia que tiene la pornografía en la vida de la 

persona, la experiencia subjetiva que reporta la persona como consecuencias del consumo, la 

tolerancia, la recaída y el retiro. Las opciones de respuesta van desde nada representativo (1) 

a muy representativo (4), con ítems como: “He sentido que el porno es una parte importante 

de mi vida, me he estresado cuando algo me ha impedido ver porno, he sentido que he 

necesitado cada vez más porno para poder satisfacer mis necesidades”. Esta escala se 

encuentra en proceso de validación para la población colombiana. Esta prueba cuenta con una 

fiabilidad de .71 y .9 en todas sus dimensiones.  

Versión validada en Colombia del Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-Short Form 

(SIS/SES-SF; Carpenter, Janssen, Graham, Vorst y Wicherts, 2011) 

La versión validada para población colombiana de esta prueba fue realiza por 

Saavedra-Roa y Vallejo-Medina en el 2020, evalúa la tendencia a la excitación sexual y la 

inhibición sexual. El cual está compuesto por 14 ítems, dividido en 3 escalas: la primera es 

excitación sexual (SES) compuesta por los ítems 1, 3, 8, 10, 11, 14 de la prueba. Esta hace 

referencia a la excitación sexual derivada de las interacciones sociales, como por ejemplo: 

“Cuando un/a desconocido/a físicamente atractivo/a me toca accidentalmente, me excito con 

facilidad”. La segunda escala es inhibición 1 (SIS1), la cual está relacionada con el miedo a 

perder fácilmente y está compuesta por los ítems 4, 9, 12, 13, como: “cuando algún 

pensamiento me distrae, pierdo fácilmente mi erección/excitación”. Finalmente, la tercera 

escala es inhibición 2 (SIS2), compuesta por lo ítems 2, 5, 6, 7 hace referencia al miedo a ser 

descubierto o adquirir una enfermedad de transmisión sexual como por ejemplo: “Si tengo 

sexo en un lugar al aire libre, aislado, y creo que hay alguien cerca, es difícil que me excite 

mucho”. Las opciones de respuesta van desde completamente de acuerdo a 4, completamente 
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en desacuerdo 1. El rango de puntuación oscila entre 14 y 56; mayores puntuaciones indican 

mayor excitación sexual rasgo. La adaptación colombiana presenta fiabilidad y un alfa de 

Cronbach de 0.8, 0.76 y 0.67 en las escalas SES, SIS1 Y SIS2 respectivamente para hombres 

y 0.81, 0.77 y 0.7 en mujeres (Saavedra-Roa y Vallejo-Medina, 2020).  

Versión validada en Colombia de la Sexuality Scale (SS; Snell y Papini, 1989) realizada 

por Soler, Gómez Lugo, Espada, Morales, Sierra, Marchal, Vallejo (2016) 

Esta escala está conformada por 15 ítems y tiene como objetivo evaluar la percepción 

o aprecio que se tiene acerca del comportamiento sexual. Esta escala cuenta con 3 

dimensiones y opciones de respuesta que van desde en total desacuerdo 1 a completamente de 

acuerdo 5. Sin embargo, para este estudio se usaran los ítems 1 a 5 dado que evalúan el 

autoestima sexual con afirmaciones como “soy una buena pareja sexual o yo calificaría mi 

habilidad sexual como muy alta. La versión original fue creada en 1989 por Snell y Panini, 

pero para la población colombiana fue validada por Soler, Gómez-Lugo, Espada, Morales, 

Sierra, Marchal y Vallejo en el 2016 y cuenta con un alfa de Cronbach por encima de .83 para 

cada subescala mostrando una alta consistencia. 

Body Shape Questionnaire (BSQ) 

Creado por Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn en 1987, consta de 34 ítems con 6 

opciones de respuesta que va desde nunca a siempre y tiene como finalidad evaluar aspectos 

actitudinales de la imagen corporal, específicamente la insatisfacción corporal y la 

preocupación por el peso con ítems como: “¿se siente avergonzado de su cuerpo?” o “¿ 

cuándo se siente aburrido/a piensa sobre la forma de cuerpo?. Cuenta con valores de 

consistencia interna para el total del instrumento de .93 a .98 y una confiabilidad test-re test 

de .90. Este cuestionario no se encuentra validado en población Colombiana. Sin embargo, es 

utilizada en investigaciones de habla hispana.  
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Versión validada en Colombia del Massachusetts General Hospital-Sexual Functioning 

Questionnaire  

Creado por Fava, Rankin, Alpert, Nierenberg, y Worthington, 1998 y validado para la 

población colombiana por Marchal-Bertrand, Espada, Morales, Gómez-Lugo, Soler, & 

Vallejo-Medina en el 2016. Esta escala tiene como objetivo evaluar la percepción o 

consideración que se tiene de uno mismo a nivel general, está conformado por 5 ítems que 

miden 5 escalas; deseo sexual (impulso apetitivo que es necesario para provocar los cambios 

físicos anteriores a la excitación sexual), excitación sexual (la preparación fisiológica para el 

contacto sexual), orgasmo ( la sensación de intenso placer acompañada por una alteración de 

la conciencia y contracción de la musculatura genitourinaria), la erección (la capacidad para 

alcanzar y mantener una erección y satisfacción general. El ítem 4 solo aplica para hombres, 

por lo que en el momento de calificarlo e interpretarlo en hombres se deben sumar las 

puntuaciones de todos los ítems y dividirlo en 5. Por otro lado, las mujeres deben sumar los 

ítems 1,2,3 y 5 y dividirla puntuación total en 4. Finalmente, cuenta con un alfa de Cronbach 

entre .81 y .92 y validez de criterio y de constructo (Marchal-Bertrand et al., 2016). 

Procedimiento 

Se realizó el reclutamiento de los participantes por medio del muestreo no 

probabilístico mencionado anteriormente por medio de una divulgación por redes sociales 

como Facebook, Twitter y WhatsApp de un formulario de Google en el cual se encontraban 

todas las pruebas y escalas que fueron aplicadas, el cual pudieron responder desde cualquier 

aparato electrónico (celular, computador, tableta, etc.). Al abrir el formulario de Google, 

inicialmente, a los participantes se les presentó el consentimiento informado, el cual debieron 

leer y aceptar para participar en la investigación y donde la persona encontró toda la 

información relevante frente a la confidencialidad de su información, aclarando que sus datos 

serian usados para fines de investigación y netamente académicos. Luego de dar clic en 
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“aceptar”, los participantes respondieron las pruebas en el siguiente orden: frecuencia de uso 

de pornografía, versión validada en Colombia del Sexual Inhibition/Sexual Excitation Scales-

Short Form, versión validada en Colombia de la Sexuality Scale, cuestionario Body Shape 

(BSQ) y por último la escala de autoestima corporal.  

En cada una de las anteriores, los participantes seleccionaron las opciones de 

respuesta siguiendo las instrucciones que pudieron leer antes de la presentación de las escalas 

y de iniciar a responderlas. En la medida que se recolectaron respuestas, los datos fueron 

guardados en un documento de Excel que posteriormente se analizaron cuando la muestra se 

completó. Al finalizar el formulario de Google, los participantes se encontraron con una 

pantalla en los cuales se les agradece por su participación y se les informó que de necesitarlo 

podía comunicarse al correo presentado en pantalla en caso de haber tenido algún tipo de 

reacción emocional a partir de la prueba y/o necesitar orientación emocional.  

Al finalizarse la recolección de los datos se procedió a realizar el filtraje de base de 

datos según los criterios de inclusión y exclusión, para posteriormente realizar los respectivos 

análisis.  

Consideraciones Éticas 

Para la ejecución del proyecto se garantizó la preservación de la normatividad 

internacional, nacional e institucional en lo relacionado con la protección y bienestar de los 

participantes humanos que formen parte de ella. En ese sentido, acogiéndonos a la 

Declaración de Helsinki (1964), al Informe Belmont (1978), a la Resolución 8430 de 1993 y 

a la ley 1090 de 2006, se garantizaron los derechos de los participantes y los principios de 

autonomía y respeto a las personas, la beneficencia, no maleficencia y justicia. En relación 

con la autonomía y respeto por las personas se entiende que la participación en el presente 

proyecto fue de carácter voluntario, por lo que se solicitó y se mantuvo el consentimiento 

informado.  
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En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizó que su participación en el 

estudio no tuviera efectos negativos ni físicos, ni psicológicos. A la luz de la Resolución 

8430, el presente estudio se considera de riesgo mínimo, por lo que no serán sometidos a 

procedimientos invasivos ni que requieran contacto físico. Se entiende que el responder 

preguntas de carácter sexual es indagar sobre aspectos bastante íntimos que pueden resultar 

incómodos, por lo que se respetará, no sólo la decisión de continuar la participación, sino la 

identidad y anonimato. Para ello no se solicitó información personal que permitiera su 

identificación y ubicación. La información obtenida se trató de manera grupal dado las 

características del estudio y fue confidencial en todo momento. 

De igual manera, se garantizó apoyo u orientación emocional a los participantes en 

caso de que fuera necesario, dado que después de las aplicación de las pruebas se les dió a 

conocer el correo de apoyo en caso de necesitar ayuda psicológica brindando una orientación 

inicial y en caso de ser haber sido necesario iban a ser remitidos a otras instancias de 

tratamiento psicológico, en ese orden de ideas, solo una persona se comunicó y se le brindó la 

información requerida.   

Resultados 

Características sobre uso de pornografía 

 

En relación con el uso de pornografía, como se puede evidenciar en la tabla 2, las 

personas que veían pornografía antes del periodo de aislamiento lo hicieron en la misma 

frecuencia durante este periodo de tiempo. La edad en la que iniciaron a ver pornografía se 

encuentra entre los 10-15 años y fue de manera autónoma, es decir que no fue por 

recomendación de otras personas. Los hombres invierten entre 10-30 minutos en ver 

pornografía (42%) y las mujeres invierten entre 5-10 minutos (46%); lo ven solos y en 

espacios como sus habitaciones o el baño; a través de páginas de internet, usando dispositivos 

como celulares, computadores de mesa o portátiles y en su mayoría lo ven gratis (95% son 
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hombres y 98%las mujeres), siendo pocas las personas que pagan por consumirlo (4% 

hombres y 1% mujeres). Dentro de las categorías de pornografía que más ven, se encuentra 

que las mujeres prefieren ver pornografía heterosexual, anal, en espacios públicos, tríos, 

hentai, y por otro lado los hombres prefieren ver pornografía heterosexual, lésbica, MILF, 

gay, amateur, en tríos y por las características físicas de las mujeres como por ejemplo si son 

asiáticas, pelirrojas, negras, rusas, rubias, etc.  

Por otra parte, al indagar por la percepción de los participantes hacia las personas que 

ven pornografía o que pagan por verlo se puede evidenciar que esta es ni buena ni mala. Así 

mismo, la mayoría de los participantes consideran que ver pornografía no ha tenido ningún 

impacto en sus vidas ni en su relación de pareja. Respecto a la frecuencia de consumo de 

pornografía de los participantes, como se puede evidenciar en la tabla 3, el 88% de hombres y 

el 65% de mujeres vieron pornografía en el último mes previo a la toma de los datos, y lo 

realizaron con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana en su mayoría. Para el consumo de 

los últimos seis meses, el 41% de los hombres y el 24% de las mujeres lo vieron más de 5 

veces.  

Tabla 2 

Características sobre el uso de pornografía en los participantes. 

 

Variable 

Hombres 

 

Mujeres 

Frecuencia 
Porcentaje 

valido 
Frecuencia 

Porcentaje 

valido 

¿Durante el 

periodo de 

aislamiento por 

Covid-19 

considera que su 

uso de 

pornografía 

aumentó? 

Fue igual 106 56.68 114 67.05 

Mucho 21 11.23 6 3.52 

Un poco 

 
60 32.08 50 29.41 

  

Entre 10-15 

años 

130 69.51 70 41.17 
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Edad de inicio de 

uso de 

pornografía 

 

Entre 15-20 

años 
54 28.87 72 42.35 

Entre 20-25 

años 
3 1.60 23 13.52 

Entre 25- 30 

años 

 

0 0.00 5 2.94 

 

Cuando lo vio 

¿fue por 

recomendación 

de alguien? 

No 99 52.94 127 74.70 

Si 88 47.05 43 25.29 

 

¿Quién se lo 

recomendó? 

 

 

 

 

Amigo/a 
70 37.43 35 20.58 

Hermano/a 2 1.07 0 0.00 

Nadie me lo 

recomendó, lo 

vi solo/a 

97 51.87 123 72.35 

Pareja 1 0.53 10 5.88 

Por accidente 1 0.53 0 0.00 

Primo/a 15 8.02 2 1.17 

Tío/a 1 0.53 0 0.00 

 

Cuando usted ve 

pornografía, 

¿cuánto tiempo 

invierte? 

 

2 horas 
1 0.53 1 0.58 

3 horas 1 0.53 0 0.00 

Entre 10-30 

minutos 
80 42.78 59 34.70 

Entre 30-60 

minutos 
13 6.95 9 5.29 

Entre 5-10 

minutos 
71 37.96 79 46.47 

 

Cuando ves 

pornografía, ¿lo 

haces solo/a o 

acompañado? 

 

Acompañado/a 
4 2.13 8 4.70 

Solo/a 144 77.00 122 71.76 

Solo/a y 

acompañado/a 
39 20.85 40 23.52 

 

¿El uso de 

pornografía ha 

tenido 

consecuencias en 

su vida de 

pareja? 

 

Impacto 

negativo 

3 1.60 1 0.58 

Impacto 

positivo 
29 15.50 34 20.00 

Impacto 

positivo y 

negativo 

19 10.16 13 7.64 

Ningún 

impacto 
136 72.72 122 71.76 

  

Buena 
26 13.90 26 15.29 
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¿Qué percepción 

tiene usted de la 

pornografía? 

Mala 15 8.02 24 14.11 

Muy buena 9 4.81 1 0.58 

Muy mala 3 1.60 2 1.17 

Ni buena, ni 

mala 
134 71.65 117 68.82 

¿Qué percepción 

tiene usted de las 

personas que 

pagan para ver 

pornografía? 

Buena 6 3.20 7 4.11 

Mala 25 13.36 27 15.88 

Muy buena 3 1.60 2 1.17 

Muy mala 11 5.88 7 4.11 

Ni buena, ni 

mala 
142 75.93 127 74.70 

Nota. Se retiñen los datos con mayores frecuencias para mayor visualización. 

Uso problemático de pornografía y variables relacionadas 

Se realiza una correlación de Pearson entre el uso problemático de pornografía de los 

participantes con preocupación por el peso, insatisfacción corporal, autoestima sexual, 

depresión sexual, preocupación sexual, funcionamiento sexual, (SES): excitación sexual, 

(SIS1): miedo al desempeño, (SIS2): miedo a las consecuencias. Como se puede identificar 

en la tabla 3, se encontró una correlación significativa positiva directa con el sistema de 

excitación sexual (SES) de 0.35 y el sistema de inhibición (SIS1) de 0.15. Así, mismo se 

correlacionan positivamente y de manera significativa el uso problemático de pornografía con 

la depresión sexual (0.12) y con la preocupación por el peso (0.12) y preocupación sexual 

(0.33), siendo correlaciones bajas y medias. Por otro lado, se evidenció que el uso 

problemático de pornografía tiene una relación negativa significativa con la autoestima 

sexual (0.16). Lo anterior, puede inferirse que a mayor consumo de pornografía problemático 

menor autoestima sexual, mayor preocupación por el cuerpo y mayor miedo al desempeño.   
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Tabla 3 

Correlaciones de Pearson 

Variable   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  pearson's r  —                    

  p-value  —                             

2  pearson's r  0.886  —                  

  p-value  < .001  —                          

3   pearson's r  -0.098  -0.065  —                

  p-value  0.063  0.221  —                       

4   pearson's r  -0.182  -0.224  0.206  —              

  p-value  < .001  < .001  < .001  —                    

5  pearson's r  0.236  0.254  -0.158  -0.501  —            

  p-value  < .001  < .001  0.003  < .001  —                 

6  pearson's r  0.027  0.093  0.136  -0.032  -0.041  —          

  p-value  0.613  0.080  0.010  0.544  0.439  —              

7   pearson's r  0.016  0.032  0.160  0.083  -0.032  0.444  —        

  p-value  0.763  0.551  0.002  0.115  0.544  < .001  —           

8  pearson's r  0.244  0.259  -0.205  -0.202  0.209  0.081  0.149  —      

  p-value  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001  0.125  0.005  —        

9  pearson's r  0.085  0.078  -0.202  -0.129  0.073  -0.140  0.001  0.363  —    

  p-value  0.110  0.141  < .001  0.015  0.167  0.008  0.981  < .001  —     

10  pearson's r  0.087  0.125  0.088  -0.160  0.129  0.336  0.354  0.155  -0.041  —  

  p-value  0.100  0.018  0.096  0.002  0.015  < .001  < .001  0.003  0.439  —  

Nota. Para mayor visualización se retiñen los datos significativos. Además, para descargar la 

tabla se realizan las siguientes convenciones: 1: preocupación por el peso. 2: insatisfacción 

corporal, 3: funcionamiento sexual, 4: autoestima sexual, 5: depresión sexual, 6: 

preocupación sexual, 7: (SES): excitación sexual, 8: (SIS1): miedo al desempeño, 9: (SIS2): 

miedo a las consecuencias, 10: uso problemático de pornografía. Finalmente, para mayor 

facilidad del lector, las magnitudes de las correlaciones de Pearson se pueden leer de la 

siguiente manera: 0: correlación nula. 0,01-0,19: muy baja. 0,2-0,39: baja. 0,4-0,69: 

moderada. 0,7-0,89: alta. 0,9-0,99: alta. 1: grande y perfecta. Las correlaciones negativas 

representan con un signo - antes del número.  
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Discusión 

El uso de la pornografía se ha relacionado a lo largo de la historia con variables de 

sexualidad y de salud mental, sin embargo en Colombia son pocas las investigaciones que se 

han realizado respecto a su relación con el desempeño sexual, la imagen corporal y el 

autoestima sexual. Es por esto que el presente trabajo de investigación estuvo enfocado en 

encontrar la relación entre dichas variables en la población Colombiana.  

En ese sentido, se pudo evidenciar en los resultados que las personas empiezan a ver 

pornografía entre los 10-15 años y lo hacen de manera autónoma. Así mismo, los hombres 

invierten más tiempo en verlo que las mujeres; se accede de manera gratuita por medio de 

computadores o celulares en páginas de internet y las categorías que se ven con mayor 

frecuencia son la pornografía heterosexual, anal, en espacios públicos, tríos, Hentai para las 

mujeres, y los hombres suelen ver categorías como pornografía heterosexual, lésbica, MILF, 

gay y por las características físicas de las mujeres. Esto puede contrastarse con los datos que 

arrojan paginas como Pornhub, una de las plataformas de pornografía de internet más 

importantes; en 2021, la página arrojó sus estadísticas encontrándose que las búsquedas más 

comunes en ese año fueron las categorías hentai, “románticos”, sexo en grupo y fitness. Así 

mismo, mencionan que la duración promedio de las visitas es de 9 minutos y 55 segundos, la 

proporción de mujeres que visitan la página aumentó un 35% en comparación con el 2020 

principalmente en países como Filipinas, Colombia, Argentina, México y Ucrania. Por otro 

lado, la página menciona que la edad promedio es de 37 años y los dispositivos móviles 

representaron el 86 % de todo el tráfico de Pornhub a nivel mundial (Pornhub, 2021).  

De igual modo, los resultados muestran que algunas de las relaciones que fueron 

encontradas coinciden con investigaciones previas. Inicialmente, se evidenció relación entre 

el uso problemático de pornografía con menor autoestima sexual lo cual podría sugerir que 

las personas que usan pornografía de manera problemática podrían percibir una menor 
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confianza en la capacidad de experimentar su sexualidad de manera satisfactoria y agradable. 

Esto coincide con los trabajos realizados por Borgogna (2020); Poulsen y Busby (2013), 

quienes sugieren que ver pornografía podría estar vinculado con baja autoestima, alto control 

emocional, con interés a cumplir ciertos roles sociales entre ellos el desempeño sexual y en 

general con una menor calidad sexual. Así mismo, Bennett-Brown y Wright (2022), en sus 

estudios mencionan relación negativa entre la satisfacción sexual con el uso de pornografía 

frecuente y problemático, ya que entre mayor sea el consumo la satisfacción empieza a 

disminuir con mayor rapidez. Sin embargo, los autores mencionan que esta relación se 

presenta en hombres y no en mujeres, sustentando que esto podría ocurrir por la preferencia 

por la pornografía en vez de la excitación sexual en pareja, causando disminución de sexo en 

pareja y poca comunicación intima.  

Así mismo, respecto al funcionamiento sexual, el modelo dual de 

inhibición/excitación SIS/SES de Janssen, plantea que las personas se inhiben de dos 

maneras; en primer lugar, por miedo a la ansiedad por la ejecución y, en segundo lugar, por 

consecuencias que pueden ser temidas para la persona (Janssen, 2011; Bancroft y Janssen, 

2000).  Los resultados muestran que las personas que usan pornografía de manera 

problemática podrían tener mayor temor a la ejecución o a su performance durante las 

relaciones sexuales, en donde la persona asume que su respuesta sexual no depende de la 

situación sino de su propia capacidad de respuesta, la cual ocurre de manera poco confiable 

en situaciones sexuales, dándose así una anticipación a las fallas, lo cual refleja alta 

propensión a un funcionamiento sexual insuficiente. Esto demuestra que es importante hablar 

de pornografía ya que, pueden derivarse problemas de ansiedad por la comparación dado que, 

cuando se usa de manera problemática se pueden crear expectativas, ideales o temores poco 

realistas frente al comportamiento propio o de los otros que pueden afectar el mantenimiento 
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de las relaciones y el sentirse satisfecho a nivel sexual por la dificultad de distinguir entre el 

sexo real del sexo visto en la pornografía (Bhatia 2008; Ford et al., 2012; Paul, 2009).   

Por otra parte, se encontró relación entre en el uso problemático de pornografía con 

mayor insatisfacción corporal, mayor depresión sexual y preocupación sexual, lo cual 

coincide con trabajos como los de Papadopoulos, 2010; Tylka y Kroon, 2015; Bergner y 

Bridges, 2002 y Laemmle-Ruff et al., 2019, quienes mencionan que el uso problemático de 

pornografía está relacionado con mayor comparación y preocupación corporal dado por la 

idealización de los cuerpos, las expectativas frente a la belleza y la corporalidad de 

adolescentes y adultos generando mayor vergüenza corporal e insatisfacción corporal. En 

contraste con Robertson et al. (2021), quienes mencionan que el uso de pornografía 

problemático se relaciona con mayor preocupación por el peso, esta investigación no 

encontró relación entre ambas variables. Esto sugiere que el uso de pornografía problemático 

tiene relación con mayor insatisfacción por el cuerpo pero no, con el peso.  

Pese a que esta investigación se realizó de manera rigurosa, ninguna investigación 

está exenta de limitaciones. De esta manera, es importante mencionar que el cuestionario por 

el cual se realizó la recolección de los datos se diligenció durante 30 minutos, esto pudo 

haber producido fatiga en algunos de los participantes de la investigación y probablemente 

generó gran mortalidad en el diligenciamiento  del mismo. Sin embargo, esto no se 

cuantificó, debido a la política de protección de datos. Así mismo, respecto a los datos 

obtenidos, aunque estos fueron recolectados en ciudades principales, en donde la mayoría de 

la población tiene capacidades de lecto-escritura, se excluyen a personas de población rural 

que ven pornografía. Esto hace que no se pueda hablar de una generalización para la 

población colombiana, sino de una población específica. Igualmente, se pudo haber realizado 

una diferenciación de las variables por sexo, por lo que se sugiere que como una posibilidad a 

las investigaciones futuras.  
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Por último, esta investigación aporta a la ciencia y a la psicología clínica ya que por 

un lado, permite identificar cómo se ve pornografía y cómo se relaciona con variables de 

sexualidad puntuales en una muestra colombiana, información que, hasta el momento no se 

ha estudiado en Colombia con profundidad. Además, tiene implicaciones para los terapeutas 

clínicos, ya que al encontrar poblaciones o personas con uso de pornografía problemático 

pueden introducirse, crear o implementar programas de psicoeducación acerca de la 

pornografía incluyéndolo incluso, en programas de educación sexual, ya que el uso 

problemático de pornografía con ausencia de conocimiento en salud sexual puede tener 

implicaciones para la salud mental. De esta manera, promover la prevención en problemáticas 

en sexualidad, principalmente en adolescentes en donde inicia el interés, exploración sexual y 

el conocimiento del propio cuerpo, logrando enseñar sobre el uso adecuado así como las 

diferencias entre el contenido pornográfico y las relaciones e interacciones sexuales reales, 

desmitificando ideales o expectativas frente al desempeño y a los ideales de belleza. En ese 

sentido, esta tesis se plantea como uno de los estudios pioneros en la identificación del 

consumo problemático de la pornografía y la evaluación de algunas de sus consecuencias 

psicológicas.  
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