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SECCIÓN ACTUALIZACIÓN 
Y REFLEXIONES EN SEXOLOGÍA

NEWS AND THOUGHTS ON SEXOLOGY

RESUMEN: Se presenta en esta sección una revisión de 
los artículos científicos de mayor impacto publicados entre 
junio de 2021 y agosto del 2021 en las revistas internacionales 
sobre Sexología con mayor reconocimiento a nivel nacional e 
internacional (Journal of Sexual Medicine; International Journal 

of Sexual Health; Archives of Sexual Behavior; Sex roles; Sexual 
Addiction & Compulsivity, Psychology and Sexuality; Culture, 
Health and Sexuality; DeSexología, Psicología de la orientación 
sexual y la diversidad, American Journal of Sexual Education, 
Journal of Sex & Marital Therapy y Violence Against Woman).
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LA ASOCIACIÓN TEMPORAL DE LA 
DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD CON LA 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN HOMBRE 
JÓVENES(1)

Título original: The Temporal Association of Depression and 
Anxiety in Young Men with Erectile Dysfunction.

Autores: Manalo, A.; Biermann, D. & Dattatraya, H.

Publicación: Journal of Sexual Medicine

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.11.011

Cita completa: Manalo, T. A., Biermann, H. D., Patil, D. H., & Mehta, 
A. (2021). The Temporal Association of Depression and Anxiety 
in Young Men With Erectile Dysfunction. The journal of sexual 
medicine.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:
Antecedentes: la disfunción eréctil (DE) es un trastorno 

sexual multidimensional que se diagnostica cada vez más en 
hombres jóvenes. Aunque las enfermedades mentales como 
la depresión y la ansiedad son factores de riesgo conocidos 
para la DE, la asociación entre estas condiciones y la DE ha 
sido poco estudiada en hombres jóvenes.

Objetivo: explorar la asociación temporal entre la de-
presión, la ansiedad y la disfunción eréctil en una cohorte 
poblacional de hombres jóvenes.

Método: utilizando los datos de reclamaciones comer-
ciales de MarketScan de 2009 a 2018, identificamos a todos 
los hombres con DE, 18 a 40 años (casos). Utilizando los 
códigos CIE-9/-10 y los datos de prescripción, evaluamos 
la prevalencia y la incidencia de la depresión y la ansiedad 
en esta cohorte. Los casos se emparejaron con hombres sin 
diagnóstico de DE (controles) en función de la edad, el índice 
de comorbilidad de Charlson, los antecedentes de hiperten-
sión, la región geográfica y el año de presentación. Se exa-
minó la prevalencia de depresión y ansiedad en los 12 meses 
anteriores al diagnóstico de DE y la incidencia de depresión 
y ansiedad hasta 36 meses después del diagnóstico de DE 
en los casos frente a los controles. Las diferencias entre los 
casos y los controles se probaron con la prueba de suma 
de rangos de Wilcoxon para las covariables numéricas, y la 
prueba de chi-cuadrado para las covariables categóricas. 

Resultados: En el periodo de 12 meses anterior al diag-
nóstico de DE, la prevalencia de depresión y ansiedad en los 

casos frente a los controles fue del 17,1% frente al 12,9%, 
respectivamente (p < 0,001). La incidencia de depresión y 
ansiedad fue mayor entre los casos frente a los controles 
a los 12 (11,7% frente a 6,3%), 24 (14,5% frente a 9,0%) y 36 
(15,9% frente a 10,6%) meses después del diagnóstico de 
DE (P < 0,001).

Conclusión: los hombres jóvenes con disfunción eréc-
til tenían tasas significativamente más altas de depresión 
y ansiedad tanto antes como después del diagnóstico de 
disfunción eréctil en comparación con los hombres jóvenes 
sin disfunción eréctil.

1. Manalo, T. A., Biermann, H. D., Patil, D. H., & Mehta, A. (2021). The Temporal 
Association of Depression and Anxiety in Young Men With Erectile Dysfunc-
tion. The journal of sexual medicine.

EXCITACIÓN GENITAL PERSISTENTE EN 
LAS RELACIONES: UNA COMPARACIÓN 
DEL BIENESTAR RELACIONAL, SEXUAL Y 
PSICOLÓGICO(2)

Título original: Persistent Genital Arousal in Relationships: A 
Comparison of Relationship, Sexual, and Psychological Well-Being

Autores: Mooney, K. M., Poirier, É., & Pukall, C. F.

Publicación: Journal of Sexual Medicine

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.10.009 

Cita completa: Mooney, K. M., Poirier, É., & Pukall, C. F. (2021). 
Persistent Genital Arousal in Relationships: A Comparison of 
Relationship, Sexual, and Psychological Well-Being. The journal of 
sexual medicine.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:
Antecedentes: el trastorno de excitación genital persis-

tente/disestesia genitopélvica (PGAD/GPD) se caracteriza 
por sensaciones de excitación sexual genital fisiológica (y/o 
otros tipos de disestesia genitopélvica) que se producen en 
ausencia de sentimientos subjetivos de deseo sexual.

Objetivo: comparar el bienestar relacional, sexual y psico-
lógico en individuos en pareja con y sin síntomas angustiosos 
de PGAD/GPD.

Método: 152 individuos con pareja (N = 76 con y 76 sin 
síntomas de PGAD/GPD) participaron en una encuesta anó-
nima online de una sola vez.
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Resultados: entre las mujeres, aquellos con síntomas 
de PGAD/GPD informaron de una satisfacción sexual y de 
relaciones significativamente menor, mayor angustia sexual 
y más síntomas de depresión y ansiedad que sus homólogos 
del grupo de control. Además, estos individuos con síntomas 
de PGAD/GPD también informaron de un funcionamiento 
sexual significativamente peor (excitación, orgasmo, satis-
facción y dolor), y estaban significativamente más angustia-
dos por cada aspecto de sus dificultades de funcionamiento 
sexual en comparación con los del grupo de control. Entre la 
pequeña muestra de varones (N = 11), los análisis descripti-
vos revelaron que las puntuaciones totales de funcionamien-
to sexual no diferían entre los grupos de síntomas PGAD/
GPD y de control. Además, el 64,5% del total de la muestra 
con síntomas de PGAD/GPD gestionó la excitación genital 
no deseada evitando las relaciones sexuales con su pareja, 
mientras que el 55,3% gestionó sus síntomas manteniendo 
relaciones sexuales con su pareja, y algunos individuos con 
PGAD/GPD utilizaron ambas estrategias.

Conclusión: los resultados subrayan la importancia de 
seguir investigando a esta población (y a sus parejas) para 
mejorar el diagnóstico, la intervención y el reconocimiento 
dentro de la comunidad médica.
2. Mooney, K. M., Poirier, É., & Pukall, C. F. (2021). Persistent Genital Arousal 

in Relationships: A Comparison of Relationship, Sexual, and Psychological 
Well-Being. The journal of sexual medicine

EFECTO DE UN CURSO DE SALUD SEXUAL 
EN EL NIVEL DE CREDIBILIDAD DE LOS 
MITOS SEXUALES ENTRE ESTUDIANTES(3)

Título original: The Effect of Sexual Health Course on Students’ 
Level of Belief in Sexual Myths.

Autores: Dilek Sarpkaya Güder & Serap Tekbaş.

Publicación: International journal of Sexual Health.

DOI: https://doi.org/ 10.1080/19317611.2021.2005730

Cita completa: Dilek Sarpkaya Güder & Serap Tekbaş (2021) The 
Effect of Sexual Health Course on Students’ Level of Belief in 
Sexual Myths, International Journal of Sexual Health.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Introducción: la sexualidad es un concepto que varía de 

una persona a otra y está muy influenciada por factores cul-

turales y religiosos. las creencias y los mitos disfuncionales 
son universales y existen en muchas culturas. Los mitos 
sexuales son creencias falsas y exageradas sobre cuestiones 
sexuales que son tomadas como ciertas, pero que no tie-
nen valor científico. Los jóvenes dependen principalmente de 
amigos, parientes, periódicos, revistas y material pornográ-
fico para obtener información sexual. Esta situación podría 
contribuir a los prejuicios sexuales y afectar el comporta-
miento y las actitudes sexuales. La falta de conocimiento 
y educación sexual puede conducir a la aparición de mitos 
sexuales pudiendo causar muchos problemas sexuales y 
disfunciones sexuales.

Objetivo: se realizó un estudio semi-experimental entre 
estudiantes de enfermería para buscar la relación entre la 
exposición a un curso de salud sexual y la creencia acerca 
de los mitos sexuales. 

Metodología: se tomó una muestra de 191 estudiantes 
de enfermería (83 casos y 59 controles). Se les hizo un test 
previo y otro posterior a recibir el curso, consistente en la 
escala de mitos sexuales. los estudiantes que se ofrecieron 
como voluntarios para participar recibieron un curso de salud 
sexual de 28 horas. 

Resultados: se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la puntuación de la escala de mitos 
sexuales entre los estudiantes que hicieron el curso y los que 
no, siendo más bajas en el grupo experimental. Algunas de 
las dimensiones en que se observaron diferencias fueron: 
orientación sexual, género, edad y sexualidad, conducta se-
xual, masturbación, violencia sexual y placer sexual.

El grupo control creía más en los mitos de que las rela-
ciones sexuales deben estar bajo el control de los hombres 
y que es deber de las mujeres complacer a sus cónyuges 
en las relaciones sexuales. También creían más en los mi-
tos de que la iniciación sexual por parte de las mujeres es 
inmoral, y que siempre debe ser con la invitación del varón. 
También creían más en los mitos sobre la violencia sexual y 
sobre que las relaciones sexuales son esenciales para que 
sus cónyuges sientan placer sexual, las relaciones sexuales 
deben resultar en un orgasmo y que la sexualidad se refiere 
solo a las relaciones sexuales.

Conclusiones: los estudiantes que no recibieron el curso 
de salud sexual creían más en los mitos sexuales. El hecho 
de que futuros enfermeros crean en mitos sobre la violencia 
sexual puede dificultar el abordaje real de la prevención de 
la violencia y de las víctimas de la violencia. Por eso, es muy 
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importante que los estudiantes de enfermería superen los mi-
tos dado su implicación en la salud y asesoramiento clínico.
3. Dilek Sarpkaya Güder & Serap Tekbaş (2021) The Effect of Sexual Health 

Course on Students’ Level of Belief in Sexual Myths, International Journal 
of Sexual Health 

MEDICIÓN DE LOS INTERESES SEXUALES 
CON RESPUESTAS PUPILARES: UN 
METAANÁLISIS(4)

Título original: Measurement of Sexual Interests with Pupillary 
Responses: A Meta-Analysis.

Autores: Janice Attard-Johnson, Martin R. Vasilev, Caoilte Ó 
Ciardha, Markus Bindemann & Kelly M. Babchishin.

Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-021-02137-y

Cita completa: Attard-Johnson, J., Vasilev, M. R., Ó Ciardha, C., 
Bindemann, M., & Babchishin, K. M. (2021). Measurement of 
Sexual Interests with Pupillary Responses: A Meta-Analysis. 
Archives of Sexual Behavior, 50(8), 3385–3411. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Introducción: las medidas objetivas del interés sexual 

son importantes para la investigación sobre la sexualidad 
humana. Ha habido un resurgimiento en la investigación que 
examina la dilatación de la pupila como un índice potencial 
de orientación sexual.

Objetivo: el objetivo principal del presente estudio es 
realizar un metanálisis de la investigación existente para 
examinar hasta qué punto las respuestas pupilares de los 
alumnos/as proporcionan una medida de los intereses se-
xuales en hombres y mujeres adultos/as. 

Método: se llevó a cabo una revisión metaanalítica de 
estudios publicados entre 1965 y 2020 que midieron las 
respuestas de los/as alumnos/as a los estímulos visuales 
de hombres y mujeres adultos/as para evaluar el interés 
sexual. Se realizaron metanálisis separados para diferen-
tes categorías de orientación sexual. En el análisis final, se 
incluyeron 15 estudios para hombres heterosexuales (N = 
550), 5 estudios para hombres homosexuales (N = 65), 4 
estudios para hombres bisexuales (N = 124), 13 estudios 
para mujeres heterosexuales (N = 403) y 3 estudios para 
mujeres homosexuales (N = 132).

Resultados: solo los hombres heterosexuales y homo-
sexuales demostraron una discriminación en las respuestas 
pupilares claramente en línea con su orientación sexual, con 
una mayor dilatación de la pupila a los estímulos femeninos y 
masculinos, respectivamente. Los hombres bisexuales mos-
traron una mayor dilatación de la pupila ante los estímulos 
masculinos. Aunque las mujeres heterosexuales exhibieron 
pupilas más grandes a los estímulos masculinos en compa-
ración con los estímulos femeninos, la magnitud del efecto 
fue pequeña y no significativa. Finalmente, las mujeres ho-
mosexuales mostraron una mayor dilatación de la pupila ante 
los estímulos masculinos. Se identificaron tres moderadores 
metodológicos: la explicitación sexual de los materiales de 
estímulo, la técnica de medición de la respuesta pupilar y 
la inclusión de medidas de autoinforme de interés sexual.

Conclusión: estos metanálisis se basan en un número 
limitado de estudios y, por lo tanto, son preliminares. Sin 
embargo, los resultados sugieren que la medición pupilar 
del interés sexual es prometedora para los hombres y que la 
estandarización es esencial para comprender mejor la validez 
de esta técnica de medición del interés sexual.
4. Attard-Johnson, J., Vasilev, M. R., Ó Ciardha, C., Bindemann, M., & Babchishin, 

K. M. (2021). Measurement of Sexual Interests with Pupillary Responses: A 
Meta-Analysis. Archives of Sexual Behavior, 50(8), 3385–3411. https://doi.
org/10.1007/s10508-021-02137-y

APOYO SOCIAL, ESTRÉS Y SÍNTOMAS 
EMOCIONALES EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS LGBTQ+ EN CHIL(5)

Título original: Social Support, Stress and Emotional Symptoms 
Among LGBTQ+ College Students in Chile.

Autores: Carolina Alexandra Adelina Chambi-Martínez, Esteban 
Iván Moraga-Escobar, Gonzalo Alberto Peralta-Jiménez,Aldo 
Vera-Calzaretta,Jaime Barrientos,Rolando Pihán,Gonzalo 
Klaasseng y Darío Paez

Publicación: International Journal of Sexual Health.

DOI: https://doi.org/10.1080/19317611.2021.2014014

Cita completa: Chambi-Martínez, C. A. A., Moraga-Escobar, 
E. I., Peralta-Jiménez, G. A., Vera-Calzaretta, A., Barrientos, 
J., Pihán, R., ... & Páez, D. (2021). Social Support, Stress and 
Emotional Symptoms Among LGBTQ+ College Students in Chile. 
International Journal of Sexual Health, 1-14.
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: estudios previos han encontrado mayor 

índice de psicopatología en estudiantes LGBTQ+ en compa-
ración con sus compañeros estudiantes no LGBTQ+.

Se requieren más estudios para conocer los factores 
que protegen o perjudican dicha sintomatología y explorar 
si existen diferencias dentro del colectivo.

Objetivo: comparar las relaciones entre la sintomatología 
emocional y el apoyo social percibido según la identidad de gé-
nero y la orientación sexual en estudiantes universitarios LGBTQ+

Método: 322 estudiantes universitarios LGBTQ+ de Chile 
respondieron una encuesta en línea que recababa información 
sociodemográfica y se administraron instrumentos validados. 
Se realizaron análisis de varianza y regresiones lineales.

Resultados: las personas transgénero tienen más sinto-
matología emocional y estrés y menos apoyo social percibido 
por parte de la familia que el resto de estudiantes LGBTQ+. 
La depresión y la ansiedad se asocian negativamente con el 
apoyo social percibido de amigos y familiares.

Conclusiones: el apoyo social percibido disminuye la 
sintomatología emocional incluso cuando se controla por 
el estrés actual en estudiantes LGBTQ+. Las conclusiones 
del presente estudio son una evidencia más de la necesidad 
de ofrecer programas de apoyo social a este colectivo, es-
pecialmente en el ámbito educativo.
5. Chambi-Martínez, C. A. A., Moraga-Escobar, E. I., Peralta-Jiménez, G. A., 

Vera-Calzaretta, A., Barrientos, J., Pihán, R., ... & Páez, D. (2021). Social Su-
pport, Stress and Emotional Symptoms Among LGBTQ+ College Students 
in Chile. International Journal of Sexual Health, 1-14.

EL IMPACTO GLOBAL DE LA PANDEMIA 
DE COVID-19 EN LA SEXUALIDAD DE 
INDIVIDUOS Y PAREJAS(6)

Título original: The Global Impact of the COVID-19 Pandemic on 
Individuals’ and Couples’ Sexuality.

Autores: Eleuteri, S., Alessi, F., Petruccelli, F., & Saladino, V.

Publicación: Frontiers in psychology.

DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.798260 

Cita completa: Eleuteri, S., Alessi, F., Petruccelli, F., & Saladino, 
V. (2021). The Global Impact of the COVID-19 Pandemic on 
Individuals’ and Couples’ Sexuality. Frontiers in psychology, 12, 
798260-798260.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el aislamiento, la convivencia forzosa, las 

limitaciones en la movilidad y distanciamiento social provo-
cadas pro la pandemia del COVID-19 han tenido un fuerte 
impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas, 
incluyendo la sexualidad. 

Objetivo: la presente investigación trato de investigar 
como el brote de COVID-19 y sus consecuencias afectaron 
a la sexualidad de las personas. 

Se investigaron las variables asociadas a la mejor o de-
terioro de la vida de las personas o parejas durante la pan-
demia; el uso del sexo como estrategia de afrontamiento, y 
el impacto del COVID-19 en la población LGTBI. 

Método: se realizó una búsqueda en PubMed con los tér-
minos “COVID-19,” “sexuality,” “sexual dysfunctions,” “sexual 
health,” “coping strategy,” “couples,” “LGBT”. Se revisaron los 
artículos publicados entre julio y septiembre de 2021. Los 
criterios de inclusión fueron: 1) artículos escritos en inglés, 
2) artículos relacionados con el impacto de la pandemia en 
la sexualidad individual o en pareja, 3) artículos relacionados 
con el uso del sexo como estrategia de aforamiento durante 
la pandemia, 4) artículos relacionados con el impacto de la 
pandemia en población LGTB, 5) artículos con resultados 
empíricos y6) artículos escritos entre 2020 y 2021. 

Resultados: se encontraron un total de los 105 artículos 
de los cuales se seleccionaron 19 artículos. De los artículos 
seleccionados, 14 fueron estudios transversales, 2 estudios 
observacionales, un comentario crítico, un estudio global y 
un estudio de caso. 

Los resultados reflejan que el empeoramiento de la vida 
sexual está asociados a conflictos en la pareja, problemas 
emocionales; así como a ser mujer, la soltería o el distancia-
miento físico de la pareja, tener hijos o ser personal sanita-
rio. También se vio un efecto perjudicial sobre la sexualidad 
asociado con el estrés, la convivencia forzada, las preocu-
paciones por el trabajo, las rutinas, la falta de privacidad y 
el descontento con la pareja. Las mejoras en la sexualidad 
se asociaron con tener una buena convivencia en pareja, 
reducción de los niveles de estrés, el aumento del tiempo 
libre, disminución de la carga laboral y la reducción de las 
opciones de ocio. En población LGTB se observó un aumen-
to en el numero de parejas sexuales. Durante la pandemia 
se incrementó el uso de juguetes sexuales, el consumo de 
pornografía, la experimentación sexual y la masturbación. Se 
observó la posibilidad de que el sexo fuera utilizado como 
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estrategia de afrontamiento frente al distanciamiento social 
y al estrés asociado a la pandemia. 

Conclusión: serán necesarios estudios longitudinales 
para saber si los efectos de la pandemia se perpetúan en 
el tiempo. Dentro de la influencia de los problemas emocio-
nales y relacionales en la sexualidad destaca la necesidad 
de desarrollar estrategias adaptativas para reducir el efecto 
directos e indirecto de la pandemia. 
6. Eleuteri, S., Alessi, F., Petruccelli, F., & Saladino, V. (2021). The Global Impact 

of the COVID-19 Pandemic on Individuals’ and Couples’ Sexuality. Frontiers 
in psychology, 12, 798260-798260. 

SATISFACCIÓN SEXUAL CENTRADA EN 
EL EGO Y EN LA ACTIVIDAD EN PAREJA: 
EL PAPEL DE LA AUTOESTIMA Y LA 
ASERTIVIDAD SEXUAL EN MUJERES 
HETEROSEXUALES CISGÉNERO(7)

Título original: Ego-Centred and Partner/Activity-Focused Sexual 
Satisfaction: The Role of Self-Esteem and Sexual Assertiveness in 
Cisgender Heterosexual Women. 

Autores: May, A., & Johnston, K. L.

Publicación: Sex Roles.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-021-01258-x 

Cita completa: May, A., & Johnston, K. L. Ego-Centred and Partner/
Activity-Focused Sexual Satisfaction: The Role of Self-Esteem 
and Sexual Assertiveness in Cisgender Heterosexual Women. Sex 
Roles, 1-10. (2022).

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la satisfacción sexual se ha mostrado una 

variable crítica para el bienestar, la felicidad y el bienestar 
de la vida en pareja. Se ha observado que las mujeres con 
mayores niveles de autoestima reflejan niveles mayores de 
satisfacción sexual. Así mismo, se ha observado que mayores 
niveles de asertividad sexual se asocian con mayores niveles 
de satisfacción sexual. 

Objetivo: el presente estudio investigó el papel de la au-
toestima y la asertividad sexual en como predictores de la 
satisfacción sexual de la mujer. Se planteo que la asertivi-
dad sexual tendría un impacto positivo en la autoestima y la 
satisfacción sexual.

Método: se reclutaron un total de 304 mujeres hetero-
sexuales por redes sociales. La satisfacción sexual fue me-
dida por medio de la New Sexual Satisfaction Scale (NSSS), 
esta escala aporta dos factores en los resultados diferen-
ciando la satisfacción sexual propia y la satisfacción sexual 
centrada en la pareja. La asertividad sexual fue media con 
la Hurlbert Index of Sexual Assertiveness (HISA). El autoes-
tima fue evaluado mediante el Rosenberg Self-Esteem Scale 
(RSES). 

Resultados: los resultados reflejaron que niveles mayores 
de autoestima correlacionaron con una mayor satisfacción 
sexual propia, de la pareja, y mayor asertividad sexual. Tam-
bién se observó que niveles mayores de asertividad sexual 
predecían mayores niveles de satisfacción sexual propia y 
en pareja. 

Conclusión: los hallazgos ofrecen una base teórica para 
futuras investigaciones y para la práctica clínica. La inves-
tigación indica que incrementar los niveles de asertividad 
sexual podría ser un camino para incrementar la satisfacción 
sexual de las mujeres así como su autoestima. 
7. May, A., & Johnston, K. L. Ego-Centred and Partner/Activity-Focused Sexual 

Satisfaction: The Role of Self-Esteem and Sexual Assertiveness in Cisgender 
Heterosexual Women. Sex Roles, 1-10. (2022). 

“DE ALGUNA MANERA NO VIVO EN MI 
CUERPO”: DISCURSO METAFÓRICO EN 
LOS RELATOS DE LAS MUJERES CON 
VAGINISMO Y DISPAREUNIA(8)

Título original: ‘I don’t live in my body somehow’: metaphorical talk 
in women’s accounts of vaginismus and dyspareunia.

Autores: Koops, T. & Frith, H.

Publicación: Culture, Health & Sexuality.

Doi: https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1992015

Cita completa: Thula U. Koops & Hanna Frith (2021), “De alguna 
manera no vivo en mi cuerpo”: Discurso metafórico en los relatos 
de las mujeres con vaginismo y dispareunia, Culture, Health & 
Sexuality, 

RESUMEN DEL ARTÍCULO:
Antecedentes: el dolor en los genitales durante una es-

timulación en áreas de la vagina y/o de la vulva, es una difi-
cultad en el campo de la sexualidad que se presenta en un 
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número considerable de mujeres en población general. Se 
denominan dispareunia y vaginismo cuando no hay una pa-
tología fisiológica que las explique. A lo largo de los años, se 
ha utilizado el análisis de las metáforas en el ámbito sanitario 
principalmente para describir el dolor de los pacientes y el 
cáncer. Debido a que la sexualidad ha sido un tema tabú, se 
ha hecho uso de las metáforas para representar: actividades 
sexuales, experiencias sexuales, dolores, placeres, etc.

Objetivo: ilustrar el valor del análisis de las metáforas para 
los investigadores los ámbitos de la salud y la sexualidad. 

Método: se realiza una entrevista semiestructurada a 
un grupo de mujeres con un diagnóstico de dispareunia o 
vaginismo (n=28). En esta entrevista se tuvo en cuenta la 
narrativa de las participantes y las metáforas que se utilizaron 
para describir la patología en distintos niveles, siguiendo los 
principios del análisis sistemático de metáforas.

Resultados: se dividieron en tres temáticas de metáforas: 
caracterización de dificultades sexuales; separación del cuer-
po y el “self”; el cuerpo sexual, la libertad sexual y cosificación. 
El primer tema, hace referencia de forma general al dolor que 
experimentan durante las relaciones sexuales, describiendo 
el dolor en dos formatos: la sensación de estar quemán-
dose (fuego o infierno) y sensación de ser apuñalada por 
algo afilado (durante la penetración). El segundo tema hace 
referencia a dos metáforas: el cuerpo como una máquina, 
separándolo del control de la persona durante el acto sexual 
y la cabeza como un conjunto de conexiones. En varias de 
las participantes, se evidenció la metáfora de un botón que 
activa y desactiva involuntariamente el dolor durante el acto 
sexual. En la tercera temática, se observa como las mujeres 
describen la excitación y deseo sexual como algo animal o 
externo. Hablaron de abierto o cerrado hacia una predispo-
sición positiva o negativa hacia un acto sexual. 

Conclusiones: las metáforas pueden servir como una 
herramienta de comunicación para expresar experiencias 
complicadas. Además, el uso de las metáforas en el ámbito 
sexual puede servir para aliviar la experiencia de estrés. Por 
último, las metáforas, se utilizan para expresar información 
inconsciente debido a su narrativa ambigua e inconsciente. 
8. Thula U. Koops & Hanna Frith (2021), “De alguna manera no vivo en mi 

cuerpo”: Discurso metafórico en los relatos de las mujeres con vaginismo 
y dispareunia, Culture, Health & Sexuality, Doi: https://doi.org/10.1080/13
691058.2021.1992015

APEGO INSEGURO Y SATISFACCION 
SEXUAL: UN ANÁLISIS DEL MODELO 
INTEGRATIVO QUE COMBINA 
MINDFULNESS SEXUAL, ANSIEDAD 
SEXUAL Y AUTOESTIMA SEXUAL(9)

Título original: Insecure attachment and sexual satisfaction: a path 
analysis model integrating sexual mindfulness, sexual anxiety, and 
sexual self-esteem.

Autores: David Lafortune, Marianne Girard, Roxanne Bolduc, 
Marie-Aude Boislard, & Natacha Godbout

Publicación: Journal of Sex & Marital Therapy

DOI: https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2011808

Cita Completa: Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, 
M. A., & Godbout, N. (2021). Insecure Attachment and Sexual 
Satisfaction: A Path Analysis Model Integrating Sexual 
Mindfulness, Sexual Anxiety, and Sexual Self-Esteem. Journal of 
Sex & Marital Therapy, 1-17.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: las variables mindfulness, ansiedad y au-

toestima sexual son tres de las variables más relacionadas 
en la bibliografía con la satisfacción sexual. Estas variables, 
además, están directamente relacionadas con las diferentes 
dimensiones de la persona, por lo que en múltiples artículos 
se intenta evaluar dichas dimensiones y asociarlas con la 
satisfacción sexual. 

Objetivo: el objetivo de este estudio es entender la in-
fluencia de las diferentes variables en la asociación de mu-
jeres con apego inseguro y baja satisfacción sexual.

Método: N=543. se realizó una encuesta online evaluando 
tipo de apego, satisfacción sexual y las variables mindfulness, 
ansiedad y autoestima sexual. Para evaluar la interacción 
de estas variables entre el apego y la satisfacción sexual se 
hipotetiza sobre un modelo integrativo que influya en dicha 
asociación.

Resultados: se obtuvo una justificación del 44,1% de la 
varianza del modelo integrativo hipotetizado de las tres varia-
bles asociadas a la satisfacción sexual. Los demás paráme-
tros estadísticos fueron óptimos. Los resultados sugieren que 
la variable mindfulness sexual juega un papel fundamental en 
la asociación de apego inseguro y baja satisfacción sexual. 
De esta forma a menor nivel de mindfulness sexual, en ca-
sos de apego inseguro, más baja será la satisfacción sexual.



www.psicosomaticaypsiquiatr ia.com 

PSICOSOMÁTICA 
Y PSIQUIATRÍA 20 / AÑO 2022 

ENERO • FEBRERO • MARZO

123

A. Villena  y cols.Sección actualización y reflexiones en sexología

Conclusión: estos resultados demuestran la importancia 
de examinar el mindfulness sexual, así como otras variables 
de la persona en casos que acudan a consulta buscando un 
mayor nivel de satisfacción sexual.
9. Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, M. A., & Godbout, N. (2021). 

Insecure Attachment and Sexual Satisfaction: A Path Analysis Model Inte-
grating Sexual Mindfulness, Sexual Anxiety, and Sexual Self-Esteem. Journal 
of Sex & Marital Therapy, 1-17. 

MUJERES CON INTERÉS SEXUAL 
EN NIÑOS – RESULTADO DE UNA 
ENCUESTA ONLINE EN UNA MUESTRA NO 
FORENSE(10)

Título original: Women with sexual interest in children – Results 
from an online survey among a non- forensic female sample.

Autores: Safiye Tozdan, Peer Briken, Johanna Schroder.

Publicación: Journal of Sex & Marital Therapy.

DOI: https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2005208

Cita Completa : Tozdan, S., Briken, P., & Schröder, J. (2021). 
Women with Sexual Interest in Children–Results from an Online 
Survey Among a Non-Forensic Female Sample. Journal of Sex & 
Marital Therapy, 1-17.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: muy pocas publicaciones tienen como 

objeto de estudio a mujeres adultas con intereses sexuales 
en niños, especialmente en muestras no forenses. Por di-
versas razones, las investigaciones previas siempre se han 
centrado en el sexo masculino y en aquellas variables que 
ayudan a una pronta detección y prevención antes de que 
existan consecuencias negativas para el menor.

Objetivo: el objetivo de este estudio es describir las ca-
racterísticas e intereses de este tipo de mujeres. Para ello se 
estudian las características generales, específicas en sexua-
lidad y aspectos más detallados sobre su atracción por los 
niños mediante una encuesta anónima online.

Método: N=52 mujeres con media de edad de 33.2 años. 
Todas reportaron estar interesadas sexualmente en niños 
menores de 14 años.

Resultados: dentro de las características generales se 
obtuvieron información sobre el nivel social, económico y 
escolar. En las específicas sobre sexualidad se preguntó acer-

ca de la orientación sexual, masturbación y otros intereses 
y sobre el especial interés por los niños se indagó sobre la 
motivación al cambio y el origen de este interés. Los resul-
tados de todas estas características no muestran ninguna 
diferencia significativa con los resultados de las mismas 
preguntas realizadas a hombres en estudios anteriores.

Conclusión: estos resultados demuestran la vital impor-
tancia de tener en cuenta ambos sexos cuando se planifican 
investigaciones sobre este tipo de muestra. De igual modo, 
se sugiere tener en cuenta ambos sexos tanto para planes de 
prevención sobre abuso y otras consecuencias en menores 
así como en materiales y estrategias de intervención para 
este tipo de casos clínicos.
10. Tozdan, S., Briken, P., & Schröder, J. (2021). Women with Sexual Interest in 

Children–Results from an Online Survey Among a Non-Forensic Female 
Sample. Journal of Sex & Marital Therapy, 1-17.

EL APEGO AMORTIGUA LA ASOCIACIÓN 
ENTRE EL ABUSO SEXUAL EN LA 
INFANCIA, LA DEPRESIÓN Y LOS 
PROBLEMAS DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS ENTRE LAS MUJERES 
TRANSGÉNERO: UN MODELO DE 
MEDIACIÓN MODERADA(11)

Título original: Attachment buffers against the association 
between childhood sexual abuse, depression, and substance use 
problems among transgender women: a moderated – meditation 
model. 

Autores: Sizemore, Talan, Forbes, Gray, Park & Rendina. 

Publicación: Psychology & Sexuality

Doi: https://doi.org/10.1080/19419899.2021.2019095

Cita completa: Sizemore, K. M., Talan, A., Gray, S., Forbes, N., 
Park, H. H., & Rendina, H. J. (2021). Attachment buffers against 
the association between childhood sexual abuse, depression, 
and substance use problems among transgender women: A 
moderated-mediation model. Psychology & Sexuality, (just-
accepted).

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: varios estudios han encontrado una pre-

valencia elevada de hasta un 58,2% de abuso sexual en la 
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infancia de personas transgénero. Se han clasificado distintos 
factores de riesgo que incrementan la probabilidad de sufrir 
abuso sexual en la infancia, como el abandono familiar y apo-
yo social reducido. Otros aspectos como: uso de sustancias, 
pérdida del hogar y exposición a la prostitución incrementa el 
riesgo de violencia hacia estas personas. Se ha visto que los 
sobrevivientes del abuso sexual infantil, tienden a presentar 
sintomatología asociada a trastorno de estrés post traumá-
tico, uso de sustancias y depresión. En distintos estudios, se 
ha evidenciado que el apego seguro es un factor que amor-
tigua el desarrollo de psicopatología, así como el consumo 
de sustancias y de alcohol. No obstante, debido a que existe 
una prevalencia elevada de abuso sexual en la infancia u otras 
formas de vitimización en las personas transgénero, se incre-
menta la probabilidad del desarrollo de un apego inseguro. 

Objetivo: el objetivo de este estudio es explorar como 
el apego seguro puede amortiguar el uso problemático de 
sustancias y de alcohol en las personas transgénero que han 
tenido un abuso sexual en la infancia. 

Método: se cuenta con una muestra de 213 mujeres 
transgénero de New York. Se realizó una entrevista de entre 
70 – 150 minutos con cada una de estas personas, donde se 
suministraron test que evalúan: variables sociodemográficas, 
abuso sexual en la infancia, depresión, tipo de apego, uso de 
sustancias y uso de alcohol. 

Resultados: se encontraron diferencias significativas res-
pecto al uso de sustancias, alcohol y VIH, entre las distintas 
razas de la muestra, siendo las mujeres de color las que ob-
tuvieron una puntuación más elevada. Se observa que cuanto 
más elevada es la puntuación en apego inseguro (ansioso- 
ambivalente y evitativo), mayor es prevalencia de síntomas 
depresivo con y sin historia de abuso sexual en la infancia. 
Se encuentra algo muy similar cuando se evalúa el uso de 
alcohol y otras sustancias, siendo a mayor puntuación de 
apego inseguro, mayor la prevalencia de uso de alcohol y 
sustancias en personas con o sin abuso sexual en la infancia. 

Conclusiones: el apego seguro puede ser una barrera 
protectora al desarrollo de psicopatología y uso de sustan-
cias en personas transgénero que han sufrido abuso sexual 
infantil. El apego inseguro ansioso está relacionado con la 
depresión. 
11. Sizemore, K. M., Talan, A., Gray, S., Forbes, N., Park, H. H., & Rendina, H. J. 

(2021). Attachment buffers against the association between childhood sexual 
abuse, depression, and substance use problems among transgender women: 
A moderated-mediation model. Psychology & Sexuality, (just-accepted).

CARIÑO, TÚMBATE CONMIGO O HABLA 
CONMIGO: LA IMPORTANCIA PERCIBIDA 
Y LA ASOCIACIÓN COMPLEMENTARIA 
ENTRE EL SEXO Y LA COMUNICACIÓN EN 
LAS RELACIONES MARITALES(12)

Título original: Darling, Come Lay with Me or Talk with Me: 
Perceived Mattering and the Complementary Association between 
Sex and Communication within Marital Relationships. 

Autores: Haeyoung Gideon Parka, Hye Won Sukb, Jeong Eun 
Cheonc, and Young-Hoon Kim Publicación: The Journal of Sex 
Research. 

DOI: https://doi.org/10.1080/00224499.2021.2018393 

Cita completa: Park, H. G., Suk, H. W., Cheon, J. E., & Kim, Y. H. 
(2022). Darling, Come Lay with Me or Talk with Me: Perceived 
Mattering and the Complementary Association between Sex and 
Communication within Marital Relationships. The Journal of Sex 
Research, 1-13.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Introducción: la importancia personal consiste en el sen-

timiento de que uno es significativo y tenido en cuenta por 
los demás y se conceptualiza como la necesidad universal 
de que “todas las personas quieren creer que son impor-
tantes para los demás”. De acuerdo con las teorías sobre la 
importancia interpersonal, las interacciones recíprocas y los 
compromisos mutuos facilitan la formación de la importan-
cia interpersonal dentro de las relaciones. Hay dos formas 
fundamentales de interacciones recíprocas que aparecen 
como temas centrales en la literatura sobre relaciones: los 
intercambios sexuales y los verbales. El marco teórico sobre 
la importancia interpersonal rara vez se ha aplicado para 
comprender los roles de los intercambios sexuales y verbales 
dentro de las relaciones íntimas. 

Objetivo: los autores propusieron que una mayor per-
cepción de la importancia captura el mecanismo común a 
través del cual tanto el sexo frecuente como la comunica-
ción predicen una mayor satisfacción marital. Se examinó 
si mayores cantidades de actividad sexual y comunicación 
verbal pueden compensar mutuamente al otro dentro de una 
relación comprometida al sostener el sentido de importancia 
entre los esposos. 

Metodología: el estudio examinó si el sexo y la comuni-
cación frecuentes pueden compensar al otro al predecir la 
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satisfacción marital manteniendo el sentido de importancia 
entre los cónyuges. Se realizaron dos estudios utilizando 
muestras transculturales (307 coreanos y 277 norteame-
ricanos, y 180 matrimonios). Se midió la frecuencia sexual 
mensual, la cantidad de comunicación, el sentido de impor-
tancia por parte del esposo y la satisfacción marital. 

Resultados: los resultados demostraron que el sentido 
percibido de importancia para el cónyuge mediaba los efec-
tos tanto de la frecuencia sexual como de la cantidad de 
comunicación en la satisfacción general sobre el matrimonio. 
Se respaldó la hipótesis de que la frecuencia sexual y la can-
tidad de comunicación pueden moderar los efectos del otro 
en la satisfacción conyugal al proporcionar un amortiguador 
a través de la importancia percibida para el cónyuge.

Conclusiones: a pesar de la gran cantidad de literatura 
que enfatiza la importancia del sexo frecuente y la comuni-
cación para la calidad marital, la investigación es limitada 
acerca del componente psicológico central que explica la 
naturaleza superpuesta de estas dos interacciones diádicas. 
En el estudio se encuentra el solapamiento psicológico entre 
el sexo y la comunicación al explorar el rol que juega la impor-
tancia percibida en la explicación de la complementariedad 
entre el sexo y la comunicación dentro del matrimonio. Estos 
hallazgos facilitan el camino para futuras investigaciones al 
ofrecer una visión para comprender el sentido de saberse 
importante como base psicológica central de las relaciones 
comprometidas.
12. Park, H. G., Suk, H. W., Cheon, J. E., & Kim, Y. H. (2022). Darling, Come Lay with 

Me or Talk with Me: Perceived Mattering and the Complementary Association 
between Sex and Communication within Marital Relationships. The Journal 
of Sex Research, 1-13.

SIGNIFICADO DEL SEXO DURO EN 
FUNCIÓN DEL SEXO, IDENTIDAD SEXUAL 
E IDEOLOGIA POLÍTICA: UN ENFOQUE DE 
COVARIANZA CONDICIONAL (13)

Título original: Meanings of rough sex across gender, sexual 
identity, and political ideology: a conditional covariance approach.

Autores: Dubravka Svetina Valdivia, Debby Herbenick, Tsung-
Chieh Fu, Heather Eastman-Mueller, Lucia Guerra-Reyes, Molly 
Rosenberg

Publicación: Journal of Sex & Marital Therapy

DOI: https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2029781

Cita Completa: Svetina Valdivia, D., Herbenick, D., Fu, T. C., 
Eastman-Mueller, H., Guerra-Reyes, L., & Rosenberg, M. (2022). 
Meanings of rough sex across gender, sexual identity, and political 
ideology: a conditional covariance approach. Journal of Sex & 
Marital Therapy, 1-14.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el sexo duro o caracterizado por su dure-

za y agresividad (rough sex) es una práctica cada vez más 
frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Agresiones, 
arañazos, golpes o incluso asfixia son ejemplo de algunos 
comportamientos dentro de esta práctica. El límite entre el 
erotismo y la excitación que producen estos comportamien-
tos y la violencia/agresiones durante el sexo es bastante 
difuso y depende mucho del grupo poblacional al que se 
pregunte.

Objetivo: el objetivo de este estudio fue investigar como 
subgrupos definidos en función del sexo, identidad sexual 
e ideología política definen y caracterizan acciones como 
normales dentro del sexo o como “rudas”.

Método: la muestra fue de N = 4.989. Se empleó una 
base de datos de una encuesta realizada en 2020 de una 
muestra aleatoria de estudiantes de universidad de EE.UU. 
Se elaboró una escala de 13 ítems que describían compor-
tamientos durante el sexo con respuestas dicotómicas. Se 
decidió realizar una covarianza condicional para entender 
mejor que comportamientos se describían de manera más 
prevalente como sexo duro.

Resultados: los resultados mostraron que de todos los 
subgrupos formados en función del sexo, identidad sexual y 
orientación política, todos los comportamientos se clasifica-
ban en un único constructo con dos dimensiones.

La primera dimensión contuvo 9 de los 13 comporta-
mientos enumerados, siendo especialmente prevalentes: 
tirar del pelo, ser inmovilizado, empujar con fuerza y arrojar 
a la pareja contra la cama. La segunda dimensión contuvo 
los comportamientos de ser atado, abofetear, asfixiar y gol-
pear, claramente diferenciados de los comportamientos de 
la primera dimensión.

Conclusión: los resultados obtenidos indican la nece-
sidad de tener en cuenta que tipo de comportamientos se 
considera como sexo duro y duro. Las dos dimensiones ha-
lladas en este estudio confirman la hipótesis que depende del 
tipo de comportamiento sobre el que se pregunte, un grupo 
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poblacional lo podrá considerar como sexo duro o no. Es 
recomendable tener estas dos dimensiones en consideración 
para evitar posibles influencias negativas en futuros estudios.
13. Svetina Valdivia, D., Herbenick, D., Fu, T. C., Eastman-Mueller, H., Guerra-Re-

yes, L., & Rosenberg, M. (2022). Meanings of rough sex across gender, sexual 
identity, and political ideology: a conditional covariance approach. Journal 
of Sex & Marital Therapy, 1-14.

CLARIFICACION DE SENTIMIENTOS 
ANTICIPADOS DE CELOS: DESARROLLO 
Y VALIDACION DE LA ESCALA DE CELOS 
ANTICIPADOS(14)

Título original: Clarifying Anticipated Feelings of Jealousy: 
Development and Validation of the Anticipated Jealousy Scale

Autores: Agnieszka Pollard, Alexandra E. Black & Ronald D. Rogge 

Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-021-02184-5 

Cita completa: Pollard, A., Black, A. E., & Rogge, R. D. (2022). 
Clarifying Anticipated Feelings of Jealousy: Development and 
Validation of the Anticipated Jealousy Scale. Archives of Sexual 
Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02184-5

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Introducción: dado que la mayoría de las relaciones ro-

mánticas adoptan una estructura de compromiso monó-
gamo tradicional, otras personas pueden representar una 
amenaza para las relaciones en la medida en que introducen 
la posibilidad de enredos emocionales o sexuales fuera de la 
relación. Tales amenazas pueden desencadenar sentimientos 
de posesividad y celos, junto con respuestas cognitivas y 
conductuales para atenuar la amenaza y proteger la relación. 
En algunos contextos, los celos podrían representar una reac-
ción adaptativa a las amenazas de la relación. Sin embargo, 
los niveles disposicionales o crónicos de celos y un impulso 
celoso posesivo para limitar incluso el contacto superficial 
de una pareja romántica con otros individuos podría resaltar 
formas de celos más desadaptativas que podrían servir para 
romper las relaciones románticas. 

Objetivo: examinar el constructo de los celos anticipados, 
para aclarar conceptualmente sus componentes y crear una 
escala optimizada. 

Método: se proporcionó un total de 18 elementos de tres 
medidas de autoinforme de celos ampliamente utilizadas (es-
cala de celos multidimensional-subescala emocional-, escala 
de celos sexuales anticipados y escala de celos crónicos). 
Además, se proporcionó a 1852 personas que estaban en 
una relación, 11 elementos adicionales de celos anticipados 
potenciales. Se utilizaron análisis factoriales exploratorios 
y confirmatorios y análisis de la teoría de respuesta al ítem 
para desarrollar y evaluar la Escala de Celos Anticipados.

Resultados: los resultados destacaron que los celos an-
ticipados podrían tomar dos formas distintas. Por un lado, 
la forma sexual que se trata de enfadarse por pensamientos 
de que la pareja está participando en actividades sexuales 
con otra persona. Por el otro lado, la forma posesiva, que se 
define como enfadarse porque la pareja forma amistades y 
vínculos afectivos con los demás. 

Los análisis de la teoría de respuesta al ítem ayudaron a 
identificar los cinco elementos más efectivos para evaluar 
cada uno de esos dominios para crear la Escala de Celos 
Anticipados. Los resultados sugirieron que las subescalas 
ofrecían una mayor precisión para poder detectar diferencias 
significativas entre los encuestados, representando escalas 
cortas pero psicométricamente optimizadas. Además, tam-
bién demostraron una fuerte validez convergente con otras 
medidas de celos sexuales y posesivos anticipados, y una 
excelente validez de constructo y discriminante. Finalmente, 
los análisis de regresión demostraron distintos predictores 
y correlatos para los celos sexuales anticipados, los celos 
posesivos anticipados y los celos crónicos. 

Conclusión: dada la utilidad potencial para distinguir en-
tre las muchas formas de celos, se presenta una escala opti-
mizada que mide los celos sexuales y posesivos anticipados.
14. Pollard, A., Black, A. E., & Rogge, R. D. (2022). Clarifying Anticipated Feelings 

of Jealousy: Development and Validation of the Anticipated Jealousy Scale. 
Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02184-5
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COMPORTAMIENTO DE COMUNICACIÓN 
EN PAREJA DURANTE CONFLICTOS 
SEXUALES Y NO SEXUALES Y SU 
ASOCIACION CON LA SATISFACCIÓN DE 
LA RELACIÓN (15)

Título original: Couple Communication Behaviors During 
Sexual and Nonsexual Discussions and Their Association with 
Relationship Satisfaction 

Autores: Rick Roels, Uzma S. Rehman, Jackson A. Goodnight & 
Erick Janssen 

Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-021-02204-4 

Cita completa: Roels, R., Rehman, U. S., Goodnight, J. A., & 
Janssen, E. (2022). Couple Communication Behaviors During 
Sexual and Nonsexual Discussions and Their Association with 
Relationship Satisfaction. Archives of Sexual Behavior. https://doi.
org/10.1007/s10508-021-02204-4

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Introducción: se ha visto consistentemente que la calidad 

de la comunicación entre parejas románticas está asociada 
con el bienestar y la estabilidad de la relación. Sin embargo, 
los estudios sobre la comunicación en conflictos sexuales y 
no sexuales normalmente ha sido evaluada mediante esca-
las de autoinforme. El uso de métodos de observación tiene 
varias ventajas, incluida la capacidad de capturar y permitir la 
codificación independiente de los comportamientos de comu-
nicación de ambas partes de la pareja. Con pocas excepciones, 
la investigación que aplica métodos de observación no ha dis-
tinguido entre conductas de comunicación sexual y no sexual.

Objetivo: comparar los comportamientos en la comuni-
cación de las parejas durante las discusiones sobre conflictos 
sexuales y no sexuales y así examinar el grado en que los 
comportamientos de comunicación observados durante estas 
dos discusiones se asocian con la satisfacción de la relación.

Método: se pidió a 126 parejas jóvenes de ambos sexos 
que participaran en discusiones sobre conflictos sexuales y 
no sexuales. Codificadores capacitados grabaron en video 
las dos discusiones de 7 minutos y las calificaron en nueve 
dimensiones conductuales usando una adaptación del siste-
ma de codificación de afectos específicos y el sistema para 
codificar interacciones y funcionamiento familiar. 

Resultados: se encontraron diferencias significativas en 
cómo interactuaban las parejas durante las dos discusiones, 
con comportamientos más positivos (afectuosos y valida-
dores) y menos negativos durante las discusiones sexuales 
en comparación con las discusiones no sexuales. Tanto en 
mujeres como en hombres, las expresiones de positividad 
durante los dos tipos de discusiones de conflicto se asocia-
ron con una mayor satisfacción en la relación. Se encontraron 
diferencias según el sexo en la asociación entre los compor-
tamientos negativos durante las discusiones sexuales y la 
satisfacción en la relación, y los comportamientos negativos 
de los hombres, pero no de las mujeres, se asociaron con 
una menor satisfacción en la relación.

Conclusión: estos hallazgos apuntan a distintas cua-
lidades de la comunicación sexual y su asociación con el 
bienestar relacional de las parejas y contribuyen a una mejor 
comprensión científica, con relevancia clínica, de la comuni-
cación sexual y no sexual.
15. Roels, R., Rehman, U. S., Goodnight, J. A., & Janssen, E. (2022). Couple Com-

munication Behaviors During Sexual and Nonsexual Discussions and Their 
Association with Relationship Satisfaction. Archives of Sexual Behavior. 
https://doi.org/10.1007/s10508-021-02204-4.

AUTOCONCEPTO SEXUAL Y 
FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO DE 
MUJERES CON ANTECEDENTES DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL EN HONG KONG (16)

Título original: Sexual Self-Concept and Psychological Functioning 
of Women With a History of Childhood Sexual Abuse in Hong 
Kong. 

Autores: Ng, A. H. N., Boey, K. W., Kwan, C. W., Ho, R. Y. F., & Ho, D. Y. L 

Publicación: International Journal of Sexual Health.

DOI: https://doi.org/10.1080/19317611.2021.2022819

Cita completa: Ng, A. H. N., Boey, K. W., Kwan, C. W., Ho, R. Y. F., 
& Ho, D. Y. L. (2022). Sexual Self-Concept and Psychological 
Functioning of Women With a History of Childhood Sexual Abuse 
in Hong Kong. International Journal of Sexual Health, 1-20.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el autoconcepto sexual se ha mostrado 

como un componente importante de la salud sexual, así como 
con la salud psicológica, la salud corporal y el bienestar ge-
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neral. Se ha observado que la población que ha sufrido abuso 
sexual en la infancia a largo plazo, tiene más probabilidades de 
desarrollar problemas en las relaciones sociales, sintomatolo-
gía psiquiátrica y menor autoconcepto sexual. La depresión, 
el suicidio, la somatización y la disociación son los síntomas 
y conductas psicopatológicas más comunes desarrollados 
al comprar la población que han sufrido abuso sexual con la 
población que no lo ha sufrido. Las personas sobre las que se 
cometió abuso sexual también pueden mostrar problemas en 
las relaciones sociales, problemas en las relaciones sexuales, 
ineficacia en el funcionamiento social, así como autoevalua-
ciones negativas, suspicacia o retraimiento.

Objetivo: el presente estudio tuvo como objetivo la com-
prensión de los efectos que el abuso infantil puede tener so-
bre el autoconcepto sexual; diferenciando entre autoconcepto 
sexual positivo, negativo y situacional. 

Método: se seleccionó a mujeres que sufrieron abusos 
sexuales antes de los 18 años mediante una entrevista rea-
lizada por trabajadores de un servicio de apoyo a población 
superviviente de trauma infantil. Se evaluaron ocho dimen-
siones del autoconcepto sexual y tres dimensiones sobre 
el funcionamiento psicológico. El Multidimensional Sexual 
Self-Concept Questionnaire se utilizó para medir el autocon-
cepto sexual obteniendo las 8 variables siguientes: 1) auto-
estima sexual, 2) autoeficacia sexual, 3) satisfacción sexual, 
4) ansiedad sexual, 5) depresión sexual, 6) miedo al sexo, 7) 
conciencia sexual y 8) motivación sexual. Las tres dimen-
siones sobre el funcionamiento sexual evaluadas fueron: 1) 
la autoevaluación, evaluada mediante la Rosenberg Global 
Self-esteem Scale and the General Self-efficacy Scale.; 2) la 
satisfacción vital, medida mediante la Satisfaction with Life 
Scale; y 3) las relaciones interpersonales, evaluadas mediante 
la Satisfaction with Life Scale. Las comparativas se hicie-
ron entre 3 grupos: 1) mujeres que no habían sufrido abuso 
sexual infantil, 2) mujeres que había sufrido abuso sexual 
infantil, y 3) mujeres que habían sufrido abuso sexual infantil 
y otro tipo de trauma.

Resultados: se evaluó a un total de 83 mujeres super-
vivientes de abuso sexual infantil. De las cuales 16 habían 
sufrido traumas añadidos. Se observaron diferencias sig-
nificativas tras la comparación entre grupos en todas las 
variables y entre todos los grupos poblacionales, a excepción 
de la autoeficacia al comparar mujeres que había sufrido 
abuso sexual infantil y mujeres que habían sufrido abuso 
sexual infantil y otro tipo de trauma. 

Conclusión: los hallazgos reflejan que el impacto del abu-
so sexual infantil afecta negativamente sobre el autocon-
cepto, especialmente si este se combina con algún otro tipo 
de trauma añadido. Las futuras intervenciones destinadas 
al tratamiento de mujeres victimas de abuso sexual infantil 
podrían incluir entre sus objetivos terapéuticos el incremento 
del autoconcepto sexual positivo, así como reducir el auto-
concepto sexual negativo. 
16. Ng, A. H. N., Boey, K. W., Kwan, C. W., Ho, R. Y. F., & Ho, D. Y. L. (2022). Se-

xual Self-Concept and Psychological Functioning of Women With a History 
of Childhood Sexual Abuse in Hong Kong. International Journal of Sexual 
Health, 1-20. 

RESILIENCIA IDENTITARIA, APOYO SOCIAL 
Y HOMONEGATIVIDAD INTERIORIZADA EN 
HOMBRES HOMOSEXUALES(17)

Título original: Identity resilence, social support and. Internalized 
homonegativity in gay men.

Autores: Jaspal & Breakwell.

Publicación: Psychology & Sexuality.

Doi: https://doi.org/10.1080/19419899.2021.2016916

Cita completa: Jaspal, R., & Breakwell, G. M. (2022). Identity 
resilience, social support and internalised homonegativity in gay 
men. Psychology & Sexuality, 1-18.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la homonegatividad sigue siendo un reto 

dentro de la sociedad. En las sociedades occidentales, la 
aceptación a las minorías sexuales ha incrementado, no obs-
tante, se sigue encontrando cierta discriminación. En dis-
tintas investigaciones se han observado las consecuencias 
negativas de esta discriminación, en las cuales se encuen-
tran: salud mental empobrecida, riesgo sexual, disfunción 
relacional y relaciones familiares antagónicas. 

Objetivo: investigar los efectos de la homonegatividad 
de forma holística, centrándose en las percepciones sociales 
negativas de la homosexualidad. 

Método: se contó con una muestra de 333 varones ho-
mosexuales mayores de 18 años de Reino Unido. Por me-
dio de un cuestionario, se evaluaron las siguientes variables: 
resiliencia identitaria, apoyo social, percepciones sociales 
negativas en los hombres homosexuales, discriminación dia-
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ria, manifestar su orientación sexual y la homonegatividad 
interiorizada. 

Resultados: se encontró que la resiliencia identitaria está 
positivamente asociada con el apoyo social y la manifestación 
de la orientación sexual, pero negativamente asociada con: 
percepción social negativa de los homosexuales, discrimina-
ción en el día a día y la homonegatividad interiorizada. El apo-
yo social se relacionó con la manifestación de la orientación 
sexual de forma positiva, y de forma negativa con: percepción 
social negativa de los homosexuales, discriminación en el día 
a día y la homonegatividad interiorizada. La percepción social 
negativa de los homosexuales se relacionó de forma positiva 
con la discriminación en el día a día y homonegatividad in-
teriorizada. La discriminación del día a día, está relacionada 
con sentirse mal después de la experiencia de manifestar su 
orientación sexual y la homonegatividad interiorizada. 

Conclusiones: la resiliencia identitaria tiene relación di-
recta e indirecta con la homonegatividad interiorizada. La 
resiliencia identitaria parece estar relacionada con la autoe-
valuación negativa desde conciencia y asimilación de: repre-
sentaciones sociales negativas, apoyo social, discriminación 
del día a día, grado de la salida y sentirse mal después de la 
experiencia de manifestar su orientación sexual. No obstante, 
el apoyo social positivo y la terapia pueden ayudar a fortalecer 
la resiliencia identitaria en estas personas. 
17. Jaspal, R., & Breakwell, G. M. (2022). Identity resilience, social support and 

internalised homonegativity in gay men. Psychology & Sexuality, 1-18.
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RELACIONES EN MUJERES MAYORES 
EN HUNAN, CHINA: UN ESTUDIO 
TRANSVERSAL(18)

Título original: Sexual Activity and Related Factors of Older 
Women in Hunan, China: A Cross-Sectional Study
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la sexualidad tiene un importante impacto 

en la salud física y mental de las personas, pero las investi-
gaciones actuales sobre la actividad sexual de las mujeres 
chinas mayores tienen muchas limitaciones y se necesitan 
estudios más detallados.

Objetivo: el objetivo fue determinar la prevalencia de la 
actividad sexual y los factores relacionados en mujeres de 
55 a 85 años en Hunan, China.

Método: sobre la base de los datos de la Encuesta Pro-
vincial de Necesidades de Salud de las Mujeres de Hunan en 
2018, realizamos un análisis secundario de 2.401 mujeres 
mayores de 55 años y más. La variable dependiente fue la 
actividad sexual, y las variables independientes incluyeron 
características sociodemográficas, comportamientos de sa-
lud, antecedentes médicos reproductivos y crónicos, y ca-
racterísticas psicológicas. Todos los análisis estadísticos se 
realizaron con el programa SPSS 26.0. Se utilizó la prueba de 
chi-cuadrado para evaluar la asociación entre las variables 
categóricas, y la regresión logística binaria para examinar los 
factores relacionados con la actividad sexual.

Resultados: la prevalencia de la actividad sexual entre 
las mujeres mayores fue del 12,5% (301/2401) en el últi-
mo mes. Tener pareja (OR = 1,484; IC 95%, 1,048-2,101; P = 
0,026), hacer footing (OR = 2,061; IC 95%, 1,391-3,054; P < 
0,001), bailar (OR = 1,477; IC 95%, 1,106-1,974; P = . 008), la 
dieta vegetariana (OR = 2,197; IC del 95%, 1,334-3,618; P = 
0,002), la dieta basada en la carne (OR = 2,196; IC del 95%, 
1,144-4,216; P = 0,018) se asociaron positivamente con ser 
sexualmente activos. En cambio, el envejecimiento (OR = 
0,781; IC 95%, 0,647-0,942; P = 0,010), el hecho de vivir en 
una ciudad (OR = 0,628; IC 95%, 0,488-0,808; P < 0,001), la 
hipertensión (OR = 0,702; IC 95%, 0,520-0,949; P = 0,021) y 
la ansiedad (OR = 0,680; IC 95%, 0,475-0,972; P = 0,034) se 
asociaron negativamente con la actividad sexual.

Conclusión: algunas mujeres mayores todavía han te-
nido actividad sexual en el último mes, y se descubrió que 
factores como los estilos de vida que son modificables y las 
enfermedades crónicas que pueden autogestionarse predicen 
la actividad sexual.
18. Li, T., Luo, Y., Meng, Y., Yue, J., Nie, M., Fan, L., & Tong, C. (2021). Sexual Activity 

and Related Factors of Older Women in Hunan, China: A Cross-Sectional 
Study. The journal of sexual medicine. 


