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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 sep-
tiembre y noviembre del 2023 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 
Health & 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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RECORDAR, REACCIONAR, PERO NO 
TANTO ARREPENTIMIENTO: ¿CÓMO 
DESCRIBEN LOS ADULTOS JÓVENES SUS 
EXPERIENCIAS DE INFIDELIDAD SEXUAL Y 
ROMÁNTICA?1

RECALLING, REACTING BUT NOT SO MUCH 
REGRETTING: HOW YOUNG ADULTS DESCRIBE 
THEIR SEXUAL AND ROMANTIC INFIDELITY 
EXPERIENCES

Coon LCH, Metcalfe KB, Belu CF, O’Sullivan LF

Publicación: Canadian Journal of Human Sexuality.

DOI: https://doi.org/10.3138/cjhs.2023-0001

Cita completa: Coon, L. C. H., Metcalfe, K. B., Belu, C. F., & O’Sullivan, L. F. 
(2023). Recalling, reacting but not so much regretting: how young adults 
describe their sexual and romantic infidelity experiences. Canadian 
Journal of Human Sexuality. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO:
Antecedentes: la infidelidad se define como una implica-

ción sexual, romántica y/o emocional que viola el compromi-
so de exclusividad en una relación cerrada. Se ha visto que se 
reporta en tasas altas (en un estudio reciente de 796 adultos 
jóvenes el 51,6% informó participar en algún tipo de infideli-
dad durante su vida), aunque la mayoría de las personas de 
todas las culturas juzgan la infidelidad como inaceptable, 
ya sea por motivos morales o prácticos. Debido a tales ta-
sas tan altas, se ha observado también un aumento en las 
investigaciones que examinan la infidelidad y sus motivos.

Objetivo: examinar si los motivos detrás de la infidelidad 
corresponden a los resultados percibidos y si esos resulta-
dos positivos superan el arrepentimiento u otros resultados 
negativos.

Método: los participantes fueron reclutados de un gran 
estudio prospectivo sobre la monogamia. Se realizaron aná-
lisis de encuestas a 94 personas que cometieron infidelidad 
durante el último año. Se utilizaron medidas estructuradas y 
abiertas para examinar cómo evolucionó la infidelidad, los pa-
trones entre los motivos y los resultados, y arrepentimiento.

Resultados: la infidelidad generalmente comenzaba en 
el trabajo o en línea y duraba aproximadamente un año, in-
volucrando sexo y sentimientos de enamoramiento o amor. 

Los motivos principales eran la ira, negligencia en la pareja, 
insatisfacción y sexo. Los resultados que conseguían tras la 
infidelidad eran tener las necesitades satisfechas, satisfac-
ción sexual y angustia. Cuando se evaluó la concordancia de 
los motivos con los resultados, se vio que la insatisfacción se 
asoció con necesidades satisfechas en la infidelidad; el sexo 
como motivo se asociaba con la satisfacción sexual como 
resultado. Sin embargo, el 63,4% afirmó no arrepentirse de 
su infidelidad. 

Conclusión: los participantes describían experiencias 
emocionales intensas tras la infidelidad, pero, en general, 
poco arrepentimiento. Además, solo aquellos que se arre-
pintieron (aproximadamente 1/3) indicaron que no estarían 
dispuestos a volver a pasar por la experiencia. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Coon, L. C. H., Metcalfe, K. B., Belu, C. F., & O’Sullivan, L. F. (2023). Recalling, 

reacting but not so much regretting: how young adults describe their sexual 
and romantic infidelity experiences. Canadian Journal of Human Sexuality. 
https://doi.org/10.3138/cjhs.2023-0001

UNA COMPARACIÓN DE LAS 
PREFERENCIAS DE PAREJA EN ADULTOS 
ASEXUALES Y ALOSEXUALES2

A COMPARISON OF MATE PREFERENCES IN 
ASEXUAL AND ALLOSEXUAL ADULTS

Edge J, Vonk J

Publicación: Archives of Sexual Behavior. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-023-02723-2

Cita completa: Edge, J., & Vonk, J. (2023). A comparison of mate prefe-
rences in asexual and allosexual adults. Archives of Sexual Behavior. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la asexualidad es definida como una orien-

tación sexual caracterizada por la falta de atracción sexual. 
La atracción sexual se asocia con ciertas preferencias hacia 
características en las parejas románticas, como puede ser 
el atractivo físico. Estas preferencias a su vez, están influen-
ciadas por la orientación sexual, el género y la edad. Por otro 
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lado, alosexual se describe a personas que no son asexuales, 
siendo alosexual personas que vivencian atracción sexual 
regularmente o en general. 

Objetivo: examinar las diferentes preferencias entre in-
dividuos asexuales y alosexuales, para comprender mejor el 
papel que juega la atracción sexual en el proceso de selección 
de pareja romántica.

Método: participaron un total de 239 alosexuales (hom-
bre = 48, mujer = 181, otro = 4; Edad M = 20,48 años) y 149 
asexuales (hombre = 36, mujer = 88, otros = 23; Edad M = 
25,54 años) que fueron reclutados de un grupo de estudiantes 
de psicología y a través de comunidades asexuales en línea. 
Se les presento una encuesta en la que un total de 388 parti-
cipantes calificaron 13 características según cuan deseables 
eran en una posible pareja romántica a largo plazo. 

Resultados: las preferencias por el atractivo físico en 
una pareja no difirieron significativamente entre participan-
tes asexuales ya alosexuales. Sin embargo, los participantes 
asexuales calificaron el deseo de tener hijos/as como menos 
deseable en una pareja romántica que los participantes alo-
sexuales. Esto puede verse influenciado por un desinterés 
por las relaciones sexuales. Sin embargo, las preferencias por 
otros rasgos, como una personalidad apasionante, creativa, 
artística y la religiosidad, dependían de interacciones de gé-
nero y atracción hacia hombres o mujeres.

Conclusión: aunque los individuos asexuales general-
mente no experimentan atracción sexual, sí que experi-
mentan otras formas de atracción romántica. Por otro lado, 
sería interesante examinar el deseo de tener niños/as sin 
interacción sexual, ya sean adoptados o por otros métodos 
conceptivos en personas asexuales. 

BIBLIOGRAFÍA
2. Edge, J., & Vonk, J. (2023). A comparison of mate preferences in asexual 

and allosexual adults. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/
s10508-023-02723-2

FUNCIONAMIENTO NEUROPSICOLÓGICO 
EN AGRESORES SEXUALES CON Y SIN 
TRASTORNO PEDÓFILO (3)

NEUROPSYCHOLOGICAL FUNCTIONING IN SEXUAL 
OFFENDERS WITH AND WITHOUT PEDOPHILIC 
DISORDER

Picard EH, Bopp LL, Rosenfeld B

Publicación: Archives of sexual behavior.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-023-02689-1

Cita completa: Picard, E. H., Bopp, L. L., & Rosenfeld, B. (2024). Neu-
ropsychological Functioning in Sexual Offenders With and Without 
Pedophilic Disorder. Archives of sexual behavior, 53(1), 43–56. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el trastorno pedófilo (a partir de ahora TP) 

se define en el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales (DSM-5, 2013) como unas fantasías, impulsos 
o conductas sexuales recurrentes e intensas hacia niños/as 
prepúberes, que duran al menos seis meses. A pesar de que el 
TP es un importante factor de riesgo asociado a la delincuen-
cia sexual hacia los/as niños/as, existe una limitada compren-
sión sobre su etiología. Se postulan múltiples mecanismos, 
sin embargo, se cree en gran medida que surge de causas 
neurobiológicas y disfunciones conductuales. Sin embargo, 
los estudios que han examinado el funcionamiento neurop-
sicológico relacionado con el TP han utilizado muestras de 
delincuentes, siendo difícil determinar si los resultados están 
relacionados con un rasgo presente en individuos delincuentes 
o si son resultados del trastorno pedófilo específicamente. 

Objetivo: ampliar la literatura actual sobre el funciona-
miento neuropsicológico en hombres con TP y mejorar la 
comprensión de la naturaleza y el alcance del deterioro neu-
ropsicológico exclusivo de este trastorno. 

Método: abordar las lagunas en la literatura, comparando 
a hombres que cometieron delitos sexuales con y sin trastor-
no pedófilo en una variedad de dominios neuropsicológicos 
y cognitivos. Se administró una batería neuropsicológica in-
tegral a 58 hombres condenados por un delito sexual, 20 de 
los cuales fueron clasificados como pedófilos. La muestra 
incluyó hombres con delitos sexuales con contacto (n = 33), 
delitos sexuales sin contacto (n = 5) y delitos relacionados 
con material de abuso sexual infantil (n = 20).
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Resultados: los participantes con TP obtuvieron resultados 
significativamente mejores en memoria verbal y discrimina-
ción visual que aquellos sin TP. Por otro lado, los hombres con 
TP cometieron más errores en una tarea de cambio de esce-
nario, pero no se observaron diferencias significativas en los 
dominios de atención, funcionamiento intelectual, aprendizaje 
visual y memoria, capacidad visuoespacial o capacidad del 
lenguaje. Las puntuaciones en ambos grupos (con y sin TP) 
estuvieron generalmente en el rango promedio en todas las 
tareas. Dentro del subgrupo de hombres con delito relacionado 
con material de abuso sexual infantil, surgieron diferencias 
mínimas entre aquellos con y sin TP, aunque aquellos con TP 
fueron más lentos en el cambio de conjunto visomotor, pero 
cometieron menos errores. Los delincuentes de material au-
diovisual con TP estaban en el rango promedio-alto en muchas 
tareas de funcionamiento intelectual; sin embargo, se identifi-
có una tendencia potencial tal que estos delincuentes sin TP 
tenían puntuaciones más bajas en una tarea de aprendizaje 
verbal y memoria, observándose tamaños de efecto medios.

Conclusión: este estudio no encontró diferencias signi-
ficativas entre agresores sexuales masculinos con y sin TP, 
a excepción de un rendimiento significativamente menor en 
el aprendizaje verbal y memoria y discriminación visual en 
hombres sin trastorno pedófilo. Los hallazgos sugieren que 
los infractores de material audiovisual sin trastorno pedófilo a 
pesar de tener un funcionamiento intelectual promedio altos, 
demostraron una relativa debilidad en el aprendizaje verbal 
y la memoria y menor impulsividad en comparación con los 
infractores con trastorno pedófilo, que puede reflejar un com-
portamiento ofensivo relacionado con la impulsividad en lugar 
de interés sexual. El estudio no apoya firmemente la hipótesis 
de deterior neurocognitivo relacionado con el trastorno pe-
dófilo, ya que no se observaron diferencias en la velocidad de 
procesamiento en general (sólo discriminación visual) o fluidez 
verbal cuando se comparan hombres con y sin TP, estando 
ambos grupos en el rango promedio bajo para la velocidad de 
procesamiento verbal. Por tanto, sería interesante examinar 
más a fondo la relación entre la delincuencia con material au-
diovisual en hombres sin trastorno pedófilo particularmente 
con el aprendizaje, la memoria y la velocidad de procesamiento.

BIBLIOGRAFÍA
3. Picard, E. H., Bopp, L. L., & Rosenfeld, B. (2024). Neuropsychological Functio-

ning in Sexual Offenders With and Without Pedophilic Disorder. Archives of 
sexual behavior, 53(1), 43–56. https://doi.org/10.1007/s10508-023-02689-1

TENDENCIAS Y BRECHA DE GÉNERO EN 
LA INFORMACIÓN SOBRE LA INICIACIÓN 
SEXUAL ENTRE JÓVENES DE 15 AÑOS: 
UNA COMPARACIÓN DE 33 PAÍSES 
EUROPEOS4

TRENDS AND THE GENDER GAP IN THE 
REPORTING OF SEXUAL INITIATION AMONG 
15-YEAR-OLDS: A COMPARISON OF 33 EUROPEAN 
COUNTRIES

De Graaf H, Schouten F, Van Dorsselaer S, Költő A, 
Ball J, Stevens GWJM, De Looze M

Publicación: Journal of Sex Research.

DOI: https://doi.org/10.1080/00224499.2023.2297906

Cita completa: De Graaf, H., Schouten, F., Van Dorsselaer, S., Költő, A., 
Ball, J., Stevens, G. W. J. M., & De Looze, M. (2024). Trends and the 
gender gap in the reporting of sexual initiation among 15-Year-Olds: A 
comparison of 33 European countries. Journal of Sex Research, 1-10. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: tener relaciones sexuales a una edad tem-

prana se asocia con ciertos resultados negativos a largo pla-
zo como comportamientos sexuales de riesgo, problemas de 
internalización y comportamientos de externalización. Estas 
asociaciones resultan de interés para científicos, formuladores 
de políticas y educadores, lo que ha dado lugar a una gran 
cantidad de literatura sobre este tema. Las tasas de iniciación 
sexual pueden cambiar con el tiempo, un hallazgo más consis-
tente en la literatura ha sido que los niños, en general, tienen 
más probabilidades de reportar actividad sexual temprana, que 
las niñas. Otros datos interesantes de análisis son las diferen-
cias encontradas entre países según esa brecha de género a 
la hora de asociarse con la desigualdad de género. El último 
estudio de tendencias transeuropeo examinó la iniciación se-
xual hasta 2010 y encontró que la prevalencia de relaciones 
sexuales tempranas fue bastante estable entre 2002 y 2010.

Objetivo: estudiar las tendencias en la iniciación sexual 
entre 2010 y 2018. También se analiza si hubo diferencias 
entre países en la brecha reportada en 2018, y si estas dife-
rencias pudieran atribuirse a la desigualdad y actitudes de 
rol de género.

Método: se utilizaron datos a nivel nacional sobre Des-
igualdad de género y actitudes de rol de género de jóvenes 
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de 15 años de 33 países. Las respuestas a las preguntas 
fueron sustraídas del estudio internacional Health Behavior 
in School-age Children recopilados en 2010 (N = 57,656), 
2014 (N = 56,745) y 2018 (N = 55,127). 

Resultados: en 25 de los 33 países el porcentaje de 
jóvenes que informaron haber tenido relaciones sexuales 
disminuyó significativamente entre 2010 y 2018. La mayor 
disminución fue en Rusia, donde el porcentaje en 2018 fue 
aproximadamente un tercio de la prevalencia en 2010. Ade-
más, en Ucrania, la Bélgica francófona y Austria, las tasas de 
iniciación sexual en 2018 fueron aproximadamente la mitad 
de las de 2010. Por el contrario, los países que no observa-
ron una disminución en la iniciación sexual fueron Finlandia, 
Grecia, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Por-
tugal y Eslovaquia. En un período de ocho años, la preva-
lencia general de iniciación sexual cayó del 25,3% al 18,1%. 
La interacción entre género y año fue significativa para el 
período entre 2014 y 2018. Más niños que niñas reportaron 
iniciación sexual en 2018. En países con actitudes de rol de 
género menos progresistas y mayor desigualdad de género, 
menos niñas informaron una iniciación sexual temprana, lo 
que resultó en una brecha de género mayor en estos países. 

Conclusión: la brecha de género en la iniciación sexual 
había cambiado, ya que hubo una disminución entre 2010 y 
2018 para ambos sexos, pero esta disminución fue un poco 
mayor para los niños. En consecuencia, la brecha de género 
en la iniciación sexual se redujo ligeramente. Aunque las cau-
sas precisas no están claras, esta tendencia parece estar en 
la confluencia con la disminución de las conductas de riesgo 
entre los adolescentes, un aumento en la edad típica en que 
los jóvenes inician conductas “adultas” y una disminución 
de la actividad sexual en toda la población.

BIBLIOGRAFÍA
4. De Graaf, H., Schouten, F., Van Dorsselaer, S., Költő, A., Ball, J., Stevens, G. 

W. J. M., & De Looze, M. (2024). Trends and the gender gap in the reporting 
of sexual initiation among 15-Year-Olds: A comparison of 33 European 
countries. Journal of Sex Research, 1-10. https://doi.org/10.1080/00224
499.2023.2297906

ASOCIACIONES DE LA RELACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTES CON 
CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN 
ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS GLOBAL 
BASADO EN 156.649 ADOLESCENTES QUE 
ASISTEN A LA ESCUELA DE 50 PAÍSES5

ASSOCIATIONS OF PARENTS-ADOLESCENT 
RELATIONSHIP WITH ADOLESCENT SEXUAL RISK 
BEHAVIORS: A GLOBAL ANALYSIS BASED ON 
156,649 SCHOOL-GOING ADOLESCENTS FROM 50 
COUNTRIES

Shawon SR, Huda N, Rouf RR, Hossain FM, Kibria GMA

Publicación: International Journal of Sexual Health.

DOI: https://doi.org/10.1080/19317611.2023.2283440

Cita Completa: Shawon, S. R., Huda, N., Rouf, R. R., Hossain, F. M., & 
Kibria, G. M. A. (2023). Associations of Parents-Adolescent Relationship 
with Adolescent Sexual Risk Behaviors: A global analysis based on 
156,649 School-Going Adolescents from 50 countries. International 
Journal of Sexual Health, 1-17. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la adolescencia es una etapa crucial con 

cambios fisiológicos, psicológicos y cognitivos. Los adoles-
centes pueden participar en conductas sexuales de riesgo, y 
la relación entre padres e hijos desempeña un papel impor-
tante. La comunicación y el monitoreo parental se asocian 
con retrasos en la iniciación sexual y prácticas sexuales más 
seguras. Sin embargo, la falta de evidencia en países de in-
gresos bajos y medianos destaca la necesidad de investi-
gaciones epidemiológicas a gran escala.

Objetivo: explorar las asociaciones entre las relaciones 
padres-adolescentes y las conductas sexuales de riesgo en 
adolescentes de diferentes países y regiones de la OMS.

Método: se utilizó una base de datos de la Encuesta Mun-
dial de Salud Escolar (GSHS) de 50 países, entre los años 
2009 – 2018. Esta encuesta recopiló información sobre las 
características sociodemográficas, las conductas sexuales 
de riesgo y la relación padre-adolescente. En el estudio se 
incluyeron 156.649 adolescentes (54,2% niñas) de edades 
comprendidas entre 12 y 17 años. 

Resultados: el 25,4% de los adolescentes informaron 
que eran sexualmente activos, y los niños informaron apro-
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ximadamente el doble que las niñas (33,5 frente a 17,7%), la 
diferencia de género se dio en todas las regiones y países. 
La prevalencia de la actividad sexual fue específica de cada 
región, siendo la más alta en la región de África (32,8%) y la 
más baja en la región del Sudeste Asiático (13,4%). En ge-
neral, el 36,6% de los adolescentes refirió tener padres que 
comprendían sus problemas, con una diferencia de género 
insignificante (niños: 36,8%, niñas: 36,5%). Se observo que 
los cuatro factores que representan la relación padres-ado-
lescente tenían asociaciones negativas significativas con 
conductas sexuales de riesgo. 

Conclusión: hay una mayor prevalencia de actividad se-
xual y conductas de riesgo entre los adolescentes varones 
en comparación con las mujeres. Estas diferencias de género 
se atribuyen a normas culturales y al doble estándar social. 
El estudio, realizado a nivel mundial en cuatro regiones de 
la OMS, revela que una proporción significativa de adoles-
centes sexualmente activos participa en conductas sexua-
les de riesgo, como exposición sexual temprana, múltiples 
parejas y falta de uso de condones. Estas conductas varían 
entre regiones y países. Se destaca la influencia significati-
va de las normas sociales y religiosas en la prevalencia de 
comportamientos sexuales de riesgo en diferentes regiones. 
En cuanto a la relación padres e hijos, las comparaciones 
directas con estudios anteriores son desafiantes debido a 
las diferencias en las definiciones y medidas de la relación 
padres-adolescentes. Aun así, en este estudio, se confirma 
que estos factores de relación entre padres y adolescentes 
desempeñan un papel fundamental en la participación de los 
adolescentes en conductas sexuales de riesgo. 

BIBLIOGRAFÍA
5. Shawon, S. R., Huda, N., Rouf, R. R., Hossain, F. M., & Kibria, G. M. A. (2023). 

Associations of Parents-Adolescent Relationship with Adolescent Sexual 
Risk Behaviors: A global analysis based on 156,649 School-Going Adoles-
cents from 50 countries. International Journal of Sexual Health, 1-17. https://
doi.org/10.1080/19317611.2023.2283440

LA SALUD MENTAL Y LAS IMPLICACIONES 
SOCIALES DEL INTERCAMBIO NO 
CONSENSUADO DE IMÁGENES ÍNTIMAS 
EN LOS JÓVENES: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA6

THE MENTAL HEALTH AND SOCIAL IMPLICATIONS 
OF NONCONSENSUAL SHARING OF INTIMATE 
IMAGES ON YOUTH: A SYSTEMATIC REVIEW

Schmidt F, Varese F, Larkin A, Bucci S

Publicación: Trauma, violence & abuse. 

DOI: https://doi.org/10.1177/15248380231207896

Cita completa: Schmidt, F., Varese, F., Larkin, A., & Bucci, S. (2023). The 
Mental Health and Social Implications of Nonconsensual Sharing of 
Intimate Images on Youth: A Systematic Review. Trauma, violence & 
abuse, 15248380231207896. Advance online publication. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: en la última década, ha habido un cre-

ciente interés por parte de los investigadores en examinar 
los efectos en la salud mental derivados del intercambio de 
imágenes sexuales, ya sea de manera consensuada o no 
consensuada. Las investigaciones indican que los jóvenes a 
menudo se sienten obligados a enviar imágenes de contenido 
sexual y, con frecuencia, reciben imágenes no deseadas. Sin 
embargo, hasta ahora, no se ha realizado un análisis sistemá-
tico y crítico de esta literatura emergente para comprender de 
manera integral los impactos sociales y en la salud mental 
del intercambio no consensuado de imágenes sexuales entre 
los jóvenes, en inglés, mental health and social impact of 
nonconsensual sharing of sexual images (NCSSI).

Objetivo: realizar una revisión que identifique, resuma y 
evalúe sistemáticamente la investigación existente sobre la 
salud mental y el impacto social del intercambio no consen-
suado de imágenes sexuales en los jóvenes.

Método: se realizó una búsqueda sistemática en diver-
sas bases de datos, como MEDLINE, PsycINFO, PsycArticles, 
Embase, PubMed, Web of Science y Scopus. Se incluyeron 
los siguientes criterios de inclusión: (a) el impacto social y/o 
en la salud mental de la toma o participación del NCSSI (esto 
incluyó estudios que exploraron la presión de los pares, el 
impacto en las relaciones familiares y entre pares, y cual-
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quier mención de desafíos de salud mental) y (b) impacto 
del NCSSI cuando un individuo tenía <18 años. Se incluyeron 
estudios si el envío de imágenes sexuales se produjo entre 
jóvenes y fueron publicados en inglés o alemán.

Resultados: en total, 13 estudios publicados entre 2012 
y 2021 cumplieron los criterios de elegibilidad. Los estudios 
procedieron de cinco países: Reino Unido, Estados Unidos, 
Dinamarca, Alemania y Nueva Zelanda. En función del estudio 
se observaron diferentes resultados, los estudios cuantitati-
vos tenían variaciones en herramientas y definiciones, pero 
sugieren que el NCSSI se relaciona con riesgos de depresión 
e ideación suicida. Los estudios cualitativos proporcionaron 
una visión más matizada, señalando ansiedad, tristeza y pen-
samientos suicidas entre las víctimas. El impacto social del 
NCSSI incluye consecuencias dentro del círculo social, rup-
tura de la confianza y disparidades de género. Los estudios 
indican que las repercusiones negativas en el círculo social 
incluyen rumores, chismes, intimidación, y la pérdida de se-
guridad y popularidad. La ruptura de confianza se observa 
cuando las imágenes se comparten violando la privacidad 
y el consentimiento. Además, hay un sesgo de género, don-
de las mujeres experimentan más repercusiones negativas, 
estigmatización y juicios, mientras que los hombres pueden 
ser percibidos positivamente.

Conclusiones: después de NCSSI, muchos jóvenes ex-
perimentan importantes repercusiones sociales e impactos 
negativos en la salud mental, como una mayor probabilidad 
de depresión, ansiedad e ideas suicidas. Los estudios en-
contraron que las repercusiones sociales incluían la pérdida 
de relaciones sociales, el acoso, el ciberacoso y el acoso. 
Además, el acoso y la intimidación que enfrentan muchos jó-
venes a menudo genera sentimientos de angustia y ansiedad.

BIBLIOGRAFÍA
6. Schmidt, F., Varese, F., Larkin, A., & Bucci, S. (2023). The Mental Health and 

Social Implications of Nonconsensual Sharing of Intimate Images on You-
th: A Systematic Review. Trauma, violence & abuse, 15248380231207896. 
Advance online publication. https://doi.org/10.1177/15248380231207896

ç

PREVALENCIA Y PREDICTORES DE 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la prevalencia de comportamientos se-

xuales de alto riesgo entre los hombres jóvenes es un tema 
de preocupación en la India, dado su impacto en la trans-
misión de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/
SIDA. La Encuesta Nacional de Salud Familiar (NFHS-5) de 
2019-21 proporciona una oportunidad para examinar estos 
comportamientos y los factores asociados en la población 
masculina joven. 

Objetivo: examinar la prevalencia y los factores asocia-
dos con el comportamiento sexual de alto riesgo entre los 
hombres indios jóvenes sexualmente activos.

Método: este estudio utilizó muestras de 14,584 hombres 
de 15 a 29 años de la Encuesta Nacional de Salud Familiar 
(NFHS-5), 2019-21.

Resultados: el 14% de los hombres tuvo relaciones se-
xuales tempranas (<18 años), el 68% tuvo relaciones sexuales 
sin protección y el 4% tuvo múltiples parejas sexuales en los 
últimos 12 meses. La edad, el estado civil, el nivel educativo, 
la ocupación, el quintil de riqueza, el consumo de alcohol, el 
uso de Internet, la exposición a los medios de comunicación 
y la región fueron predictores significativos de conductas 
sexuales de riesgo. 

Conclusión: sugerimos un enfoque personalizado para 
el diseño de políticas efectivas que consideren los factores 
de riesgo de la conducta sexual de riesgo.
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el estudio se basa en la exploración de 

la vida sexual de jóvenes chilenos, centrándose en aquellos 
de 15 a 29 años. 

Objetivo: entender cómo las experiencias sexuales de los 
jóvenes están evolucionando y si existen patrones distintivos 
en diferentes grupos demográficos. 

Método: análisis descriptivos e inferenciales de los datos 
recopilados en la Encuesta Nacional de Juventud. Se emplean 
técnicas estadísticas para examinar posibles diferencias en 
las prácticas sexuales según variables específicas como el 
sexo y el nivel socioeconómico. Este enfoque proporciona 
una visión detallada de las tendencias y variaciones en la vida 
sexual de los jóvenes chilenos. participaron 375 candidatos 
a docentes. Se recopilaron datos a través de un formula-
rio de información personal, la Escala de Mitos Sexuales, la 
Escala de Religiosidad y el Cuestionario de Trauma Infantil. 
Se realizaron análisis descriptivos y se utilizó el análisis de 
regresión múltiple lineal para evaluar la relación entre las va-
riables independientes (género, características demográficas, 
religiosidad y trauma infantil) y la creencia en mitos sexuales.

Resultados: revelan una diversificación creciente en las 
prácticas sexuales de los jóvenes chilenos. Se observa una 
disminución en las diferencias de edad en la primera relación 
sexual entre hombres y mujeres, así como debilidad en las 
diferencias socioeconómicas. Las diferencias más notables 
se encuentran en prácticas específicas como sexo oral y anal, 
el número de parejas sexuales, y el tipo de relaciones en las 
que se desarrollan encuentros sexuales.

Conclusión: las prácticas sexuales de los jóvenes se 
están orientando hacia la autoexploración y la satisfacción 
personal, alejándose del objetivo tradicional de formar una 
familia. A pesar de esto, persisten patrones de comporta-
miento que indican un “doble estándar” en la moral sexual, 
sugiriendo la presencia continua de normas de género. Ade-
más, se destaca la necesidad de mejorar la educación sexual, 
ya que la exploración sexual a menudo ocurre sin la informa-
ción adecuada, limitando la capacidad de los jóvenes para 
gestionar riesgos y prevenir consecuencias no deseadas.
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MODEL

Belmonte A, Hopper KM, Aubrey JS

Publicación: Sexo Roles.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-024-01442-9

Cita completa: Belmonte, A., Hopper, K. M., & Aubrey, J. S. (2024). 
Instagram use and endorsement of a voluptuous body ideal: a serial 
mediation model. Sex Roles.

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la mayoría de los estudios sobre los 

efectos de las redes sociales en la imagen corporal de las 
mujeres jóvenes se centran en la exposición a la delgadez 
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y/o las representaciones de aptitud física que enfatizan el 
ideal de delgadez. Sin embargo, en la actualidad, el contenido 
digital presenta el cuerpo femenino ideal como un híbrido 
de características físicas, destacando una figura de reloj de 
arena con senos llenos, cinturas delgadas y glúteos grandes, 
influenciado por celebridades e influencers en plataformas 
como Instagram.

Objetivo: investigar la relación entre el uso de Instagram 
y la aprobación del ideal de cuerpo voluptuoso en mujeres 
adultas emergentes. Se busca comprender cómo la intensi-
dad del uso de Instagram influye en la visualización de esta 
plataforma como fuente de información y presión, y cómo 
esto se relaciona con las comparaciones relacionadas con 
la apariencia y el respaldo del cuerpo voluptuoso como ideal.

Método: se encuestó a 189 mujeres adultas emergentes 
sobre su uso de Instagram. Se empleó un modelo media-
cional serial de tres etapas que examinó la relación entre 
la intensidad del uso de Instagram, la percepción de esta 
plataforma como fuente de información y presión, las com-
paraciones relacionadas con la apariencia y el respaldo del 
cuerpo voluptuoso como ideal.

Resultados: revelaron una relación significativa entre 
la intensidad del uso de Instagram y la visualización de la 
plataforma como fuente de información y presión. Además, 
se encontró que esta percepción se asoció con mayores 
comparaciones relacionadas con la apariencia y un mayor 
respaldo del cuerpo voluptuoso como idea.

Conclusión: la presión relacionada con la imagen corporal 
no se limita al ideal ultra delgado, destacando la influencia 
significativa de los tipos de cuerpo voluptuosos. Se argu-
menta que los terapeutas, consejeros y educadores deben 
tener en cuenta esta influencia al abordar las preocupaciones 
sobre la imagen corporal en las mujeres, y los investigadores 
deben ampliar su enfoque más allá del ideal de delgadez en 
el contexto de las redes sociales.
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la violencia de género engloba cualquier 

acción que perjudique, discrimine o subyugue a alguien de-
bido a su género, ya sea a través de ataques físicos o psico-
lógicos. Esto afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad 
e integridad de la persona. El piropo, es visto como una ex-
presión pública común en las interacciones entre hombres 
y mujeres, especialmente en la sociedad cubana, siendo una 
práctica social ampliamente aceptada. Es un fenómeno social 
que, en ocasiones, llega a ser romantizado y justificado desde 
una perspectiva histórica. Sin embargo, detrás del piropo 
se esconde el acoso, que constituye una manifestación de 
violencia de género. 

Objetivo: desmitificar la percepción del piropo como algo 
natural y no violento.

Método: el estudio se llevó a cabo con una muestra de 
10 jóvenes (5 mujeres y 5 hombres), entre 24 y 29 años, de 
la calle 213 del reparto Florida, ubicado en el municipio de 
San Miguel del Padrón. La muestra no fue muy representativa 
debido al contexto de la pandemia por Covid-19. Se utilizó 
el método de asociación libre de ideas para describir lo que 
representaba la mujer y el hombre para ellos/ellas, el signi-
ficado del piropo y la violencia hacia la mujer. La segunda 
parte de la investigación consistió en realizar un taller con 
materiales audiovisuales sobre el acoso callejero y poste-
riormente se volvieron a realizar preguntas en relación con 
el acoso callejero. 

Resultados: la mayoría de los participantes asocia a la 
mujer con belleza (60%), maternidad (50%) y cariño (70%). 
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Para el hombre, destacan fortaleza (70%), ser trabajador 
(80%) y en menor medida, mujeriego (40%). Sobre el piropo 
lo ven como una práctica para enamorar (60%), elogiar (40%), 
y relacionada con romance, amor y dulzura (50%). Un 40% 
lo considera gracioso y el 30% reconoce que algunos son 
vulgares y ofensivos. En sus comentarios está explícita la 
idea del cortejo, e implícita la de la mujer como trofeo, de la 
sexualización y cosificación. 

Conclusión: la incomodidad e inseguridad que las mu-
jeres pueden sentir en espacios públicos, especialmente 
cuando están cerca de hombres, más aún si estos están 
en grupos, resaltando la idea de control sobre los cuerpos 
de las mujeres. Aunque existen normativas positivas, como 
la Constitución y estrategias contra la violencia de género, 
la transformación de imaginarios sigue siendo desafiante. 
Espacios públicos, como la calle, requieren atención a pesar 
de las regulaciones existentes.
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el VIH/sida designa una infección que 

afecta al sistema inmunológico, exponiendo al enfermo sin 
tratamiento a un deterioro físico y cognitivo grave. Se trata de 
una afección crónica, impactante y perjudicial que, además 
de compartir las características típicas de enfermedades 
crónicas graves, adquiere un estigma particular al estar re-
lacionada con la práctica de la sexualidad. Al tratarse de una 
enfermedad de evolución incierta, es común la presencia de 
síntomas ansiosos y depresivos. 

Objetivo: describir las estrategias de afrontamiento y la 
autoestima de individuos diagnosticados con VIH/sida. Ade-
más de diseñar un sistema de talleres destinado a abordar 
estas cuestiones específicas para los pacientes con VIH/
sida del Policlínico Chiqui Gómez. 

Método: se realizó un estudio descriptivo, no experimental 
de corte transversal, con una muestra de 20 personas diag-
nosticadas de VIH/sida. Se utilizaron entrevistas semiestruc-
turadas, así como el uso de inventarios y escalas.

Resultados: el esfuerzo de las personas por atenuar el 
impacto del diagnóstico, a menudo percibiéndolo como una 
equivocación temporal. Tras asimilar la situación, la mayoría 
reconoce que la enfermedad no significa el fin de su exis-
tencia y se propone metas alcanzables. Algunos admiten su 
responsabilidad en la adquisición de la infección. Se obser-
va una tendencia a la baja autoestima en aquellos que son 
diagnosticados desde hace más tiempo sobre los que fueron 
diagnosticados recientemente. Además, prevalece el uso de 
estrategias emocionales de afrontamiento, representando 
aproximadamente el 70% de los casos. 

Conclusión: se desarrolló un sistema compuesto por 8 
talleres con el objetivo de mejorar los estilos de afrontamiento 
y los niveles de autoestima en el grupo estudio.
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“TUVIMOS ESE ABORTO JUNTOS”: REDES 
DE ABORTO Y ACCESO A ABORTOS 
ILEGALES EN TURQUÍA12

‘WE HAD THAT ABORTION TOGETHER’: ABORTION 
NETWORKS AND ACCESS TO IL/LEGAL ABORTIONS 
IN TURKEY
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: en Turquía, las restricciones no solo limitan 

la accesibilidad a los servicios de aborto, sino que también 
eliminan en gran medida la capacidad de acción de las mujeres 
en la toma de decisiones. Esta situación no solo impacta la 
disponibilidad de servicios, sino que también complica signifi-
cativamente la capacidad de las mujeres para decidir sobre su 
propia salud reproductiva. El estigma asociado al aborto y las 
restricciones legales pueden hacer que enfrentar estas decisio-
nes sea aún más desafiante, llevando a las mujeres a afrontar 
sus experiencias en secreto y a evitar buscar apoyo social.

Objetivo: explorar el papel de las redes de aborto utili-
zadas por mujeres en Turquía, tanto en aquellas que han 
experimentado un aborto como en aquellas que tienen co-
nocimiento de alguien que lo ha experimentado. 

Método: el presente estudio utiliza un diseño de investi-
gación cualitativa exploratoria. Se realizaron entrevistas en 
profundidad semiestructuradas con mujeres en edades com-
prendidas entre los 24 y 30 años, que habían experimentado 
personalmente un aborto o tenían conocimiento de alguien 
que lo había tenido en Turquía. El cuestionario consistió en 
15 preguntas abiertas divididas en dos partes. La primera 
parte solicitaba a las participantes que describieran su expe-
riencia con el aborto, incluyendo detalles sobre el acceso al 
procedimiento. La segunda parte se enfocaba en comprender 
la solidaridad social y las redes de apoyo que utilizan las 
mujeres, explorando quiénes estaban involucrados, de qué 
manera y por qué motivo.

Resultados: del total de 25 encuestadas, 13 habían abor-
tado ellas mismas y 12 describieron ser parte de una red 
social de solidaridad. Dos personas informaron haber tenido 
dos abortos, lo que resultó en un total de 27 cuentas. De ellas, 
11 describieron abortos legales y el resto fueron ilegales o 
semi-ilegales. La edad media de las mujeres en el momento 
del aborto era 23 años y el rango era de 15 a 30 años. Todos 
los abortos descritos tuvieron lugar entre 2002 y 2020. Solo 
dos de ellos ocurrieron en un hospital público, dos fueron 
abortos con medicamentos y uno se informó que tuvo lu-
gar en una clínica clandestina. El resto se había realizado en 
clínicas u hospitales privados.

Conclusión: se muestra que las mujeres jóvenes solte-
ras en Turquía utilizan activamente contactos para obtener 
información relacionada con el aborto, buscar apoyo social 
y como una forma de protección ante posibles situaciones 
estresantes. Específicamente, se observa que las mujeres 
dependen de redes de solidaridad relacionadas con el aborto, 
formadas por pares femeninas. Esta dependencia se ve refor-
zada tanto por la confianza en un entendimiento compartido 
dentro de este grupo como por la falta de apoyo estructural 
del sistema de salud, el estigma vinculado a la sexualidad 
que desincentiva la discusión sobre la salud sexual con la 
familia y la carencia de información y respaldo tangible por 
parte de sus parejas sexuales. Estos hallazgos resaltan la 
importancia de abordar las deficiencias en el sistema de sa-
lud y la necesidad de promover un entorno que fomente la 
apertura y el apoyo en torno a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres jóvenes en Turquía.
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ASOCIACIONES ENTRE LA 
INCONFORMIDAD DE GÉNERO INFANTIL 
RECORDADA Y LA DISFUNCIÓN SEXUAL 
ADULTA EN DINAMARCA: EVALUACIÓN DE 
REFERENCIA EN EL ESTUDIO DE COHORTE 
DEL PROYECTO SEXUS13
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: las disfunciones sexuales pueden afectar 

negativamente la autopercepción de feminidad o masculini-
dad de un individuo, pero hasta ahora no se ha examinado si 
la inconformidad de género en la infancia o la adolescencia 
puede influir en el funcionamiento sexual adulto.

Objetivo: explorar el posible vínculo entre la inconformi-
dad de género infantil recordada y las disfunciones sexuales 
en la edad adulta en una muestra grande. 

Método: analizamos los datos del cuestionario de refe-
rencia del Proyecto SEXUS, un estudio de cohorte represen-
tativo a nivel nacional sobre la salud sexual entre ciudadanos 
daneses de 15 a 89 años. Nuestra muestra incluyó partici-
pantes sexualmente activos de > 18 años a quienes se les 
preguntó sobre la inconformidad de género en la infancia o 
la adolescencia (N = 21 390). Para capturar las disfunciones 
sexuales, evaluamos (1) dificultades con la lubricación, el 
orgasmo, los calambres vaginales que impiden las relacio-
nes sexuales y/o dolor genital durante la actividad sexual 
en pareja en mujeres y (2) las dificultades con la erección, la 
eyaculación precoz, el orgasmo y/o dolores genitales. Dolor 

durante la actividad sexual en pareja en hombres. Además, 
evaluamos si tales dificultades se percibían como problemá-
ticas. El Índice de Función Sexual Femenina de 6 ítems y el 
Índice Internacional de Función Eréctil de 5 ítems sirvieron 
como medidas estandarizadas. 

Resultados: las disfunciones sexuales eran significativa-
mente más comunes entre los niños de género no confor-
me que los participantes conformes. Después de controlar 
posibles factores de confusión adicionales, la mayoría de 
las disfunciones sexuales, en particular, los calambres va-
ginales en las mujeres (Ora, 2,12; IC del 95%, 1,25 -3,69) y 
la disfunción del dolor genital en los hombres (Ora, 2,99; IC 
del 95% 1,79-4,99) – siguió aumentando significativamen-
te entre los encuestados infantiles que no se ajustaban al 
género. Los hallazgos sugieren que la no conformidad de 
género autopercibida en la niñez o la adolescencia puede 
afectar negativamente el funcionamiento sexual en la vida 
adulta. Si se confirman en estudios futuros, pueden justificar 
un énfasis clínico en estas cuestiones en el tratamiento y la 
atención sexológica.

Conclusión: las personas que recuerdan haber sido 
disconformes con su género en la niñez o la adolescencia 
pueden tener un mayor riesgo de experimentar disfunciones 
sexuales, particularmente trastornos de dolor sexual, en la 
edad adulta.
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CAPACIDAD DE AMAR Y SEXUALIDAD 
PROBLEMÁTICA: EL PAPEL DE LOS 
MECANISMOS DE DEFENSA Y EL 
SUFRIMIENTO PSICOPATOLÓGICO14

CAPACITY TO LOVE AND PROBLEMATIC 
SEXUALITY: THE ROLE OF DEFENSE MECHANISMS 
AND PSYCHOPATHOLOGICAL SUFFERING

Ciocca G, Origlia G, Limoncin E, Mollaioli D, Tanzilli A, Vittorio 
Lingiardi V, Jannini E
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la limitación de la capacidad de amar es a 

menudo una característica de una persona que sufre. 
Objetivo: investigar el papel de la capacidad de amar 

en el comportamiento hipersexual, considerado tanto los 
mecanismos de angustia como de defensa como posibles 
mediadores psicológicos. 

Método: a través de una plataforma online reclutamos 
una muestra por conveniencia de 521 sujetos (390 [74,9 %] 
mujeres y 131 [25,1%] hombres. Los sujetos completaron 
un protocolo psicométrico que incluía la finalización de las 
siguientes herramientas de medición: 1) El Inventario de 
Capacidad de Amar (CTL-1), 2) El Inventario de Compor-
tamiento Hipersexual (HBI), 3) el autoinforme de 30 ítems 
Escala de clasificación de mecanismos de defensa y 4) El 
inventario breve de síntomas. Luego se realizó un análisis 
de correlación y regresión, y el modelo de mediación para 
el análisis de datos.

Resultados: se encontró una relación negativa signifi-
cativa entre la capacidad de amar y el comportamiento hi-
persexual. Además, los efectos indirectos también fueron 
estadísticamente significativos, apoyando la hipótesis de que 
la limitación de la capacidad de amar está relacionada con 
la hipersexualidad a través de la angustia psicológica y los 
mecanismos de defensa inmaduros. Finalmente, en com-
paración con los demás sujetos, aquellos con puntuaciones 

patológicas en el HBI mostraron puntuaciones significativas 
más bajas en el CTL-1, lo que sugeriría limitaciones en la 
capacidad de amar.

Conclusión: la relación entre limitación de la capacidad 
de amar e hipersexualización es fundamental para el proce-
so diagnóstico en personas con sexualidad problemática y 
malestar psicopatológico. La etiología de la limitación de la 
capacidad está relacionada con aspectos disfuncionales del 
funcionamiento psicológico, como el malestar psicológico y 
los mecanismos de defensa inmaduros, y estos en conjunto 
generan una sexualidad problemática como el comporta-
miento hipersexual. Nuestros resultados resaltan el papel 
central en la salud mental y sexual de la capacidad de amar. 
Con base en estos hallazgos es importante tomar en cuenta 
estos aspectos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
que presentar una sexualidad complicada.
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: el trastorno de excitación/ interés fe-

menino, en inglés Female sexual interest/arousal disorder 
(FSIAD) es el trastorno sexual femenino más común con 
efectos adversos en la salud y las relaciones interpersonales 
de las mujeres.

Objetivo: evaluar los efectos del asesoramiento sexual 
basado en el modelo de “sexo suficientemente bueno”, en 
inglés “good enough sex” (GES) sobre las variables de salud 
sexual de mujeres con FSIAD.

Método: el estudio empleó un enfoque de investigación 
en línea y transversal. Se recopilaron datos a través de en-
cuestas realizadas a mujeres jóvenes. Se utilizó un análisis 
de mediación paralela para evaluar las relaciones entre las 
variables de interés, incluyendo comparaciones sociales, in-
ternalización del ideal de delgadez y facetas de la conciencia 
plena, en relación con la discrepancia en la imagen corporal 
percibida y la insatisfacción.

Resultados: ensayo clínico aleatorio con una propor-
ción de asignación 1:1 entre 80 mujeres con FSIAD. Las 
participantes elegibles fueron asignadas al azar al grupo A 
(mujeres) y al grupo B (parejas). Las mujeres asistieron a 
4 sesiones semanales de asesoramiento sexual grupal en 
modelo GES, cada una con una duración de 12º minutos. En 
el grupo B, los maridos participaron en las sesiones 2 y 3.

Conclusión: el modelo GES, que enfatiza la intimidad 
y el diálogo sexual, reduce las expectativas sexuales poco 
realistas y mejora el deseo sexual y la salud general de las 
mujeres. Nuestros resultados mostraron que, en lugar de 
insistir en la presencia física de los maridos en las sesiones 
de asesoramiento, los médicos deberán enfatizar su apoyo 
emocional y compañía durante el proceso de tratamiento.
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PERCEPCIONES DEL AGRESOR SOBRE 
LAS EMOCIONES Y MOTIVACIONES 
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COMPLETION STUDY
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: según la OMS, la violencia entre parejas 

(VP), y el abuso doméstico (AD), se ha incrementado en los 
últimos años, generando mayores índices de morbilidad y 
mortalidad en la población. Todos los géneros experimentan 
VP y AD, no obstante, distintas investigaciones defienden que 
el género femenino es el más afectado con diferencia. Existen 
muchas formas de VP y AD, sin embargo, la bibliografía se 
ha centrado en principalmente en abuso físico y sexual. El 
abuso en las relaciones facilitado por la tecnología (ARFT), 
es algo relativamente reciente. Algunas de las formas por las 
cuales se produce el ARFT incluyen: acoso y rastreo virtual, 
amenazas por mensajes, revisar móviles sin permiso, com-
partir material privado del otro sin consentimiento, destruir 
o denegar el acceso a ciertos dispositivos, demandar con-
traseñas y conductas relacionadas con la humillación, acoso 
y control. Algunas de las consecuencias en las víctimas del 
ARFT son: ansiedad, trastornos del sueño y depresión.

Objetivo: avanzar en el conocimiento limitado de las emo-
ciones y motivaciones que pueden influir en un individuo 
para involucrarse en conductas ARFT, desde la perspectiva 
del perpetrador.
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Método: se utiliza el método “completar historia”, en el 
cual se facilita a cada uno de los participantes dos raíces 
de la historia (pequeño fragmento de la historia), para que 
complete dos historias de al menos 250 palabras, escogiendo 
conductas ARFT o no, y posteriormente, explicar los motivos 
por los cuales tomaron esa decisión. Se cuenta con una N = 
35, mayores de 18 años, de los cuales 21 son hombres, 12 
mujeres, 1 transexual y 1 no binario.

Resultados: los resultados, recogen 70 historias comple-
tadas por parte de los participantes y se dividieron en tres 
apartados: 1.- Conductas abusivas y emociones negativas, 
2.- Pérdida de confianza y deseo de control y 3.- Inhibidores 
de conducta abusiva. Con respecto al primer apartado, se 
observó que las conductas ARFT, estaban motivadas princi-
palmente por las emociones: ira, miedo, sospecha de traición 
y tristeza. En los relatos con mayor intensidad emocional, se 
observó la predominancia de la ira como motivador principal, 
así como la sospecha de traición. En cuanto al apartado dos, 
más de la mitad de los participantes, identificaron que la 
pérdida de confianza o preocupación de que su relación se 
encontraba en problemas, lo cual les motivo a llevar a cabo 
conductas ARFT. En el apartado tres, se observó que lo que 
limito a algunos participantes a llevar acabo conductas ARFT, 
fueron los siguientes motivos: puede complicar más la rela-
ción, malestar en la pareja y puede fomentar la desconfianza.

Conclusión: aquellas personas que deciden tener con-
ductas ARFT, identificaban experiencias desadaptativas de 
ira y o tristeza como justificante de las conductas ARFT. Se 
observa que el perpetrador de ARFT, puede estar motivado 
por una falta de confianza y deseo de control, demostrando 
que el formato online para generar malestar puede estar mo-
tivado por las mismas razones que otras formas de VP y AD.
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RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: en distintos países, las personas con 

diversidad en orientación sexual, identidad de género y ex-
presión del género, se encuentran con problemas legales, 
sociales y de salud. Varias de estas personas, pueden venir 
de países donde cargan con contenido impactante de per-
secución y ocultación significativo. El peligro y daño signi-
ficativo, condiciona que estas personas tengan que buscar 
asilo en otro país; además de todas las dificultades debido 
a su historia de aprendizaje, se encontrarán con una serie 
de retos al llegar al país de destino. Las personas que se ven 
forzadas a migrar, manifiestan sintomatología muy diversa 
como estrés post traumático, depresión, ansiedad e ideación 
suicida. Debido a la experiencia, los profesionales de la salud 
pueden aportar reflexiones sobre los retos a los que esta 
población se enfrenta. Algunos estudios, apuntan a que los 
profesionales de la salud que trabajan con esta población 
necesitan un entrenamiento más específico.

Objetivo: explorar las descripciones e interpretaciones 
de los profesionales sanitarios sobre la salud mental tras 
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la migración y los retos sociales a los que se enfrentan los 
migrantes forzosos con diversas orientaciones sexuales, 
identidades de género y expresiones de género.

Método: se cuenta con una N = 29 de profesionales de 
la salud que ayudan a migrantes forzosos. Los datos se 
recabaron por medio de entrevistas individuales y grupos 
focales de los profesionales. Dentro de los profesionales se 
encontraban: psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores so-
ciales, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas 
y sexólogos.

Resultados: se dividieron en 4 apartados, que recogen 
las dificultades en su trayectoria: 1.- Un proceso de asilo 
exigente e incierto, 2.- Falta de seguridad psicosocial y ex-
posición a múltiples formas de discriminación, violencia y 
abusos, 3.- Malestar psicológico al vivir con soledad y ver-
güenza y 4.- Explorar, aceptar y expresar la sexualidad y la 
identidad de género puede ser difícil. En cuanto al primer 
apartado, se describió al asilo como una un proceso que 
implicaba desconfianza sobre aquellos que buscar refugio, ya 
que deben presentar argumentos convincentes para obtener 
este asilo, por lo que se vivía como un desgaste mental con 
mucha presión. En algunas ocasiones, para que resulte con-
vincente, tuvieron que explicar y revivir eventos traumáticos 
con respecto a su sexualidad. En el segundo apartado, se 
resalta la explotación severa, el peligro, la violencia sexual, 
el castigo, amenazas de muerte, acoso y humillación en su 
país de origen. Los participantes, describieron la forma en 
que los migrantes fueron expuestos a opresión estructural, 
discriminación, violencia y amenazas derivados de la conver-
gencia de identidades cruzadas durante su reasentamiento 
en el país de acogida. Algunos de los participantes también 
revelaron que estos migrantes pueden verse atrapados en 
el abuso de sustancias y prostitución. Con respecto al tercer 
apartado, los participantes creen que las dificultades experi-
mentadas tanto en el país de origen como en el de acogida 
podían afectar significativamente a la salud mental durante el 
reasentamiento. El aislamiento social, alienación y la soledad 
se tuvieron en cuenta como los mayores contribuyentes del 
estrés psicológico. En el último apartado, los participantes 
observaron que Algunos inmigrantes pueden tener dificul-
tades para explorar, aceptar y expresar su sexualidad y su 
género. Se reconoce que las diferencias culturales y sociales 
influyen en este proceso.

Conclusión: los profesionales de la salud describieron 
a los migrantes forzosos, como los que participan en este 

estudio, afrontan una trayectoria difícil al aventurarse en un 
viaje incierto y exigente, que repercute en su salud mental. 
Se observó una gran angustia psicológica entre sus clien-
tes, incluida una gran soledad, así como sentimientos de 
vergüenza. También se describió cómo algunos inmigrantes 
experimentaban dificultades para explorar, aceptar y expresar 
su género al igual que su sexualidad.
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EXPOSICIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
AL ACOSO SEXUAL: RELACIÓN CON 
EL GÉNERO, EL ABUSO SEXUAL 
POR CONTACTO Y LOS SÍNTOMAS 
PSICOLÓGICOS EN LA EDAD ADULTA18

CHILD AND ADOLESCENT EXPOSURE TO 
SEXUAL HARASSMENT: RELATIONSHIP TO 
GENDER, CONTACT SEXUAL ABUSE, AND ADULT 
PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS
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lescent exposure to sexual harassment: relationship to gender, contact 
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sonal Violence. 

RESUMEN DEL ARTÍCULO
Antecedentes: la agresión sexual a mujeres y niños es 

común en la sociedad norte americana. Varios estudios es-
timan que el 20% de las mujeres y entre el 4% – 7% de los 
hombres han sufrido agresión sexual o violación intrafamiliar 
y el más del 25% de los niños y adolescentes denuncian 
abuso o agresión sexual. Este maltrato sexual, puede derivar 
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en el desarrollo de problemas psicológicos como: ansiedad, 
depresión, trastorno de estrés post traumático, abuso de 
sustancias, trastornos somatomorfos y autoestima baja. 

Objetivo: examinar la exposición de los niños y adoles-
centes al acoso sexual en una muestra diversa, y la asocia-
ción de dicho maltrato con los informes actuales de síntomas 
psicológicos de los participantes.

Método: cuenta con una muestra principal N = 389 y una 
submuestra SN = 528 (datos incompletos). La submuestra 
se dividió de forma aleatorio en muestras (SN1 = 265 y SN2 
= 263). La edad media de los participantes es de 27.48 años, 
todos mayores de edad. Para la evaluación de la muestra, se 
utilizaron los siguientes cuestionarios y escalas: contact child 
sexual abuse (C-CSA), Childhood or adolescent exposure to 
sexual harassment (CAESH), CSA/CAESH, General Anxiety 
Disorder (GAD-7), Patient Health Questionaire – 9 (PHQ-9) 
y PTSD Checklist del DSM – 5. 

Resultados: se dividieron en 5 partes: 1.- el análisis fac-
torial de los ítems que evalúa CAESH; 2.- Establecer una 
asociación entre sexo, edad en el C-CSA; 3.- Prevalencia 
de C-CSA y CSA/CAESH en la Submuestra 1; 4.- Validación 
cruzada en la submuestra 2; 5.- Predicción incremental en 
la submuestra 2. 1.- se encontró una consistencia interna 
de la escala de 9 ítems (α = .94). 2.- El análisis de regresión 

múltiple en la submuestra 1 indicó que ser mujer y ante-
cedentes de C-CSA, pero no la edad, estaban asociados a 
tasas más elevadas de CAESH. 3.- las tasas de prevalencia 
aumentaron sustancialmente (68,3% de las mujeres y 30,2% 
de los hombres) en relación con el C-CSA solo (18,0% de las 
mujeres y 7,5% de los hombres). 4.- La validación cruzada 
de la estructura factorial de la CAESH de la submuestra 1 y 
de la en la submuestra 2 reveló resultados equivalentes, con 
las mismas variables en los mismos factores, que explican 
el 69,55% de la varianza de los ítems, y una consistencia in-
terna equivalente (α = .94). Los análisis de regresión múltiple 
en la submuestra 2 indicaron que, aunque el C-CSA estaba 
relacionado con la depresión y el estrés postraumático en el 
paso 1, estas asociaciones dejaron de ser significativas una 
vez que se introdujo el CSA/CAESH en el paso 2.

Conclusión: el acoso sexual sin contacto de niños y ado-
lescentes es frecuente y está asociado a daños psicológicos 
significativos, ya sea de forma aislada o en combinación con 
experiencias de abuso sexual con contacto.
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