
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
CAMPO DE CONOCIMIENTO EN SALUD 

 

 

 “EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE LOS ENCUENTROS 
CASUALES DE VARONES HOMOSEXUALES” 

 

Maestro en Trabajo Social 

 

Presenta: 

Oscar Sotomayor Flores 

 

Directora: Dra. Margarita de Jesús Quezada Ortega 

Programa de Maestría en Trabajo Social 

 

Ciudad de México, Agosto 2016 

Ricardo
Texto escrito a máquina
             Tesis que para optar por el grado de: 

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 
 

Contenido 
INTRODUCCIÓN: .............................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO 1 ...................................................................................................................... 5 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: LOS ENCUENTROS CASUALES EN LA 
MODERNIDAD LÍQUIDA ................................................................................................... 5 

1.1. Antecedentes .............................................................................................................. 5 

1.2. Marco teórico: ........................................................................................................... 23 

1.3. Planteamiento del problema:..................................................................................... 27 

1.3.1. Pregunta de investigación: .................................................................... 29 

1.3.2. Objetivo general: ................................................................................... 29 

1.3.3. Objetivos específicos: ........................................................................... 29 

1.3.4. Supuesto Hipotético: ............................................................................. 30 

1.4. Contexto ................................................................................................................... 31 

1.5. Método: ..................................................................................................................... 39 

1.6. Consideraciones éticas: ............................................................................................ 43 

 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................... 44 

EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE LOS ENCUENTROS CASUALES ..................... 44 

2.1 Contexto teórico de los encuentros casuales ............................................................. 44 

2.2 Experiencias de los encuentros casuales .................................................................. 47 

2.3 Experiencias y prácticas de los encuentros casuales ................................................. 49 

2.4 Significados de los encuentros casuales .................................................................... 53 

2.5 El uso del cuerpo como medio de comunicación de los encuentros casuales ............ 56 

2.6 El físico en los encuentros casuales .......................................................................... 60 

2.7 Asistentes a los encuentros casuales ........................................................................ 63 

2.8 Motivación para un encuentro casual ......................................................................... 67 

2.9 Uso alterno y transgresor a los lugares en los encuentros casuales .......................... 69 



 
 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................... 79 

ACTITUDES DE AUTOCUIDADO EN LOS ENCUENTROS CASUALES ........................ 79 

3.1 Significados de la prevención..................................................................................... 79 

3.2 Estrategias de la prevención en los encuentros casuales .......................................... 82 

3.3 La importancia del condón ante un encuentro casual ................................................ 84 

3.4 La negación del condón durante un encuentro casual ............................................... 87 

3.5 Conductas de riesgo en un encuentro casual ............................................................ 89 

3.6 Actitud ante el posible contagio de una ITS en un encuentro casual .......................... 91 

3.7 Pruebas o exámenes médicos para la detección de ITS ............................................ 95 

3.8 Génesis de la posible información ante la prevención ................................................ 98 

3.9 Sexo, placer y drogas .............................................................................................. 102 

3.10. TIC y redes sociales en los encuentros casuales .................................................. 105 

3.11 La liquidez en la interacción de las redes sociales para los encuentros casuales .. 108 

 

DISCUSIONES FINALES: ............................................................................................. 111 

 

BIBLIOGRAFÍA: ............................................................................................................. 116 

 

ANEXOS ........................................................................................................................ 124 

 

ANEXO 1. ...................................................................................................................... 125 

GUION TEMÁTICO DE LA ENTREVISTA ..................................................................... 125 

 

ANEXO 2. ...................................................................................................................... 129 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ................................................................................ 129 

 

 



 
 

 

 

 

 

“EXTRAÑAR A ALGUIEN TRAE LÁGRIMAS A TU CORAZÓN,  

PERO RECORDAR TODOS LOS BUENOS TIEMPOS 

 TRAE UNA SONRISA A TU CARA”. 

ANÓNIMO 

 

 

A LA MEMORIA DE: 

 

 MARÍA ALICIA FLORES AGUILAR 

 

MUJER Y MADRE EJEMPLAR 

 

 

“LA MUERTE NO EXISTE, LA GENTE SÓLO MUERE CUANDO LA OLVIDAN;  

SI PUEDES RECORDARME, SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO”. 

ISABEL ALLENDE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

     A mi Madre: por ser un modelo ejemplar de vida, por todo lo que me enseñaste así como lo que me 
brindaste incluso después de tu partida. Fuiste, eres y serás la única mujer que amare en mi vida, siempre 
estarás en mi mente y en mi corazón; solo me resta darte las gracias por todo lo que hiciste por mi, ya que 
sin ello no sería lo que soy en este aquí y en este ahora. 
 
     A Michel: por haber sido mi compañera, mi “roomie”, mí amiga, por las experiencias vividas, por las 
risas, las lágrimas, los enojos, gracias por todo lo que me obsequiaste durante este tiempo. 
 
     A mis amigas Sonia y Daniela por todas esas horas de clase que compartimos juntos en este proceso de 
formación académica, por su apoyo y por sus comentarios hacia mi trabajo, pero sobre todo por su afecto y 
su valiosa amistad, las aprecio y quiero mucho. 
 
     A la Dra. Margarita agradezco su gran disposición, entrega, apertura, flexibilidad, afecto, tiempo, 
espacio y conocimientos que trasmitió durante clases y en las tutorías dirigiendo este trabajo. 
 
     A mis Informantes Víctor, Esteban y Adán por haber compartido parte de ustedes y de los otros, 
gracias por sus experiencias y significados sin ustedes esta tesis no estaría aquí. 
 
     Al Programa de Maestría en Trabajo Social (PMTS) por todo su apoyo durante mi estancia, gracias a 
esas excelentes personas que lo conforman: Ramón, Lupita, Vicky y al Maestro Calzada.  
 
     A mis todos mis Profesores del PMTS por sus innumerables aprendizajes y enseñanzas, que 
contribuyeron directa o indirectamente en mi formación académica, personal y en mi tesis. 
 
     A la Universidad por sus magnificas instalaciones de la Unidad de Posgrado y por ser el mejor lugar 
para formarse académicamente, profesionalmente y personalmente. 
 
     Al Programa de Becas para Estudios de Posgrado UNAM por haber sido beneficiado durante mis 
estudios de Maestría. 
 
     A todos aquellas personas que se atravesaron en mi camino durante mi paso por la maestría y 
contribuyeron con su granito de arena en mi persona y/o en mi investigación. 
 
     A la Dra. Diana Córdoba le agradezco sus comentarios que enriquecieron esta investigación. 
 
     A G.A.R. por el impulso y apoyo que me brindaste durante el inicio de este proyecto, gracias por todo 
eso y más. 
 

 

 

 



 
 

Resumen 

 

     Este trabajo se realizó utilizando metodología cualitativa con carácter 
etnográfico recurriendo a la observación participante y entrevista a profundidad 
como técnicas principales, con un enfoque de género acerca de la sexualidad 
humana asimismo gracias a una visión multidisciplinaria donde se retoman 
diversos conocimientos y aportaciones de ciencias y disciplinas como el trabajo 
social, la psicología, la antropología, la medicina, así como la sociología, las 
cuales permitieron una lectura integral donde se evitó la fragmentación, para llegar 
a comprender de manera más completa y/o sistémica el tópico. Se elabora un 
análisis de las “experiencias y significados de los encuentros casuales de varones 
homosexuales” en diversos espacios públicos y privados donde se le da un uso 
alterno y se reapropian de los lugares, transgrediendo las normas establecidas. Se 
indaga acerca de las conductas de riesgo y las estrategias de prevención que 
ejercen en dicha práctica la cual está en función de su trayectoria de vida, de sus 
aprendizajes previos, de sus gustos y disgustos, de su rol sexual, del contexto, del 
erotismo, de la masculinidad, del lugar donde ocurren, del cuerpo del compañero 
sexual en turno, del nivel de excitación, del tiempo disponible, de la comunicación 
verbal y no verbal que se da entre ellos y de los asistentes. Además en los 
encuentros casuales no hay un perfil especifico de personas ya que concurren 
jóvenes, maduros, adultos mayores, de todo tipo de complexión y de clase social 
donde lo que los une es la búsqueda del placer, la satisfacción y la interacción con 
otro hombre por lo que acuden y convergen diferentes tipos de varones los cuales 
pueden ser sexo diversos encontrando hombres gays, bisexuales, heterosexuales 
curiosos, heteroflexibles, trasvestis y pansexuales, donde su identidad sexo-
genérica no es motivo de interés en esta práctica ya que puede ser circunstancial 
y temporal por lo que no la afecta o se ve modificada. Destaca el ejercicio de 
actitudes de autocuidado para su salud física y sexual con el uso del condón el 
cual adquiere relevancia en la práctica de los encuentros casuales debido a que 
es con desconocidos que tal vez no vuelvan a ver en su vida, por lo que una 
relación sin éste no tiene cabida en los informantes entrevistados, estos tienden a 
realizarse pruebas médicas constantemente, para monitorear su estado de salud y 
evitar exponerse a conductas de riesgo. 

 

Palabras clave: Encuentros casuales, varones homosexuales y modernidad 
líquida. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

     La temática a trabajar en esta investigación versa sobre el estudio y análisis de 

las “experiencias y significados de los encuentros casuales de varones 

homosexuales”, por lo que daré una breve explicación o resumen del mismo. 

 

     La exclusión social es un fenómeno multicausal y multifactorial, la cual se ha 

incrementado notablemente en los últimos tiempos, siendo objeto de estudio de 

diversas disciplinas y/o campos de conocimiento de las ciencias sociales ya que 

tiene estrecha relación con diversas temáticas y problemáticas que afectan a 

grupos vulnerados, la población objetivo de esta investigación fueron los “varones 

homosexuales” quienes son víctimas de padecer ésta ya sea por su preferencia 

sexual y por las prácticas sexuales que realizan las cuales son cuestionadas y 

rechazadas por la heteronormatividad, aquí se trabajó con los “encuentros 

casuales” estos son una actividad reprobada, cuestionada y no entendida por la 

sociedad debido a realizar un evento considerado propio de la intimidad en lugares 

públicos como parques, jardines, playas, bosques, medios de transporte 

(autobuses, aviones, el subterráneo o metro), sanitarios públicos (de plazas 

comerciales, estaciones de autobuses, de estaciones de servicio o gasolineras), 

baños de vapor, saunas, regaderas, cuartos rojos, vestidores, instituciones 

educativas públicas y/o privadas (principalmente en universidades), cines (donde 

proyectan películas pornográficas), así como lugares de encuentro especializados 

en esta práctica. 

 

     De tal manera, se le da un uso alterno a estos lugares pero se transgrede lo 

establecido por la hegemonía, ya que estos espacios son para el esparcimiento, el 

descanso, la actividad física, la convivencia con la pareja y/o familia, el paseo con 

las mascotas; y cuando se le da un uso alternativo el cual es poco convencional 

por salir de la norma genera escandalo, impacto, aversión, reprobación e 
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indignación por parte de algunos sectores de la sociedad heterosexual, los cuales 

quieren tomar cartas en el asunto, para otros causa asombro e indiferencia, 

incluso dentro de la misma comunidad gay hay opiniones divididas ya que algunos 

se encuentran a favor, otros en contra, sin olvidar los aspectos legales que 

norman los lugares públicos donde pueden haber sanciones e infracciones por 

hacer una práctica que se considera privada en un espacio abierto. Lo importante 

es considerar las diferentes opiniones y ver esta práctica sexual la cual es social, 

sin prejuicios, de una manera integral, ya que está pasando en nuestra realidad 

por lo que diversas ciencias y disciplinas pueden tener injerencia en el tema; una 

de ellas es el trabajo social que al ser una disciplina interdisciplinaria tiene la 

apertura para considerar otros campos, factores y posturas que contribuyan al 

objeto de estudio de la investigación que se realice; además el trabajo social no ve 

al individuo aislado si no considera al grupo de personas que comparten este tipo 

de prácticas y que forman una comunidad (de manera temporal durante los 

encuentros casuales), que están permeados por la “cultura madre” donde se 

desarrollan. 

 
     Al trabajar directamente con los participantes en el contexto mexicano, se abre 

el campo de investigación, ya que la mayoría de las investigaciones son con 

población española; por lo que se puede aportar, debido a que la comunidad gay 

en algunos casos queda olvidada y/o vetada, pero se debe considerar que ha 

estado, está y estará entre nosotros como parte de nuestra sociedad, su 

relevancia está en función de conocer más sobre la subjetividad de los hombres 

gay, construir, deconstruir y contribuir con una parte del eslabón de la cadena 

sobre el tema de la sexualidad homosexual mexicana, y las implicaciones en 

conductas de riesgo y de las estrategias de prevención que ejercen ante el 

contagio de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); no siendo los únicos 

peligros otros pueden afectar su salud anal como desgarres, fisuras, infecciones, 

incontinencia, microsangrados, o en su salud bucal como inoculaciones, gingivitis, 

algún traumatismo en la garganta, entre otros; pero también hay riesgos sociales 

como robos, extorsiones, agresiones por homofobia y daños psicológicos como: 
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ansiedad, estrés, conductas autodestructivas, consumo de drogas, búsqueda 

constante de reafirmación y como grupo vulnerable debe de tomarse en cuenta 

por la comunidad académica y científica. 

 

     Este trabajo incursiona en un estudio de investigación cualitativa de carácter 

etnográfico utilizando la observación participante y entrevista a profundidad como 

técnicas principales, con enfoque de género acerca de la sexualidad humana 

(homosexual), de tal manera se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿cuáles son las experiencias y significados que los varones homosexuales 

otorgan a los encuentros casuales? Cuyo objetivo fue: “conocer y analizar dichas 

experiencias y significados” donde se encontró según las observaciones 

realizadas, gracias a los participantes entrevistados (tres), así como a la literatura 

revisada que estas experiencias y significados están en función de su trayectoria 

de vida, de sus aprendizajes previos, de sus gustos y disgustos, de su rol sexual, 

del contexto, del erotismo, de la masculinidad, del lugar donde ocurren, del cuerpo 

del compañero sexual en turno, del nivel de excitación, del tiempo disponible, de la 

comunicación verbal y no verbal que se de entre ellos y de los asistentes. 

 

     En los encuentros casuales no hay un perfil especifico ya que concurren 

jóvenes, maduros, adultos mayores, de todo tipo de complexión y de clase social 

donde lo que los une es la búsqueda del placer, la satisfacción y la interacción con 

otro hombre por lo que acuden y convergen diferentes tipos de varones los cuales 

pueden ser sexo diversos encontrando hombres Gays, Bisexuales, 

Heterosexuales curiosos (los cuales desean  experimentar este tipo de contactos), 

Heteroflexibles (sujetos que se permiten este contacto sin que afecte su identidad 

sexo-genérica), Trasvestis y Pansexuales (personas que se siente atraída 

sexualmente por otros sin importar su género), donde su identidad sexo-genérica 

no es motivo de interés en esta práctica ya que puede ser circunstancial, temporal 

y no la afecta o se ve modificada. Ejerciendo actitudes de autocuidado para su 

salud como la prevención con el uso del condón el cual adquiere relevancia en la 
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práctica de los encuentros casuales debido a que es con desconocidos que tal vez 

no vuelvan a ver en su vida, por lo que una relación sin éste no tiene cabida en los 

informantes entrevistados, estos tienden a realizarse pruebas médicas 

constantemente, para monitorear su estado de salud y evitar exponerse a 

conductas de riesgo. 

 

     De tal manera mi pretensión es llegar a una visión multidisciplinaria retomando 

diversos conocimientos y aportaciones de ciencias y disciplinas como el trabajo 

social, la psicología, la antropología, la medicina, así como la sociología, las 

cuales me permitieron analizar las narrativas de los participantes entrevistados y 

así lograr estudiar y analizar de una manera integral los procesos de los varones 

homosexuales así como sus relaciones con la construcción y decostrucción de los 

espacios de representación y significación, dicha lectura se trató de abordar 

evitando la fragmentación, para llegar a comprender de manera más completa y/o 

sistémica las conductas de riesgo y las estrategias de prevención que practican. 
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CAPÍTULO 1  

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: LOS ENCUENTROS 
CASUALES EN LA MODERNIDAD LÍQUIDA 

 

1.1. Antecedentes 

 

     Quisiera comenzar retomando algunas ideas de Bourdieu (1990), este aseveró 

en su conferencia “Alta costura y alta cultura” que después se integraría al libro de 

“Sociología y Cultura” donde describe que uno de los ejes principales de la 

“sociología del conocimiento” es la jerarquía de los objetos de investigación, en la 

que se ejercen las censuras sociales y se encasillan en la dicotomía de 

considerarlos “dignos o indignos” de estudio, aquí concluye que “el estudio 

científico de los objetos indignos produce ganancias científicas” (p. 215), por lo 

tanto consideró que no hay objetos ni temas de investigación indignos para ser 

abordados. 
 
     Prosigo con una frase de Gagnón (1980), quien sostiene que: “la sexualidad 

merece ser estudiada como cualquier otro aspecto del comportamiento humano”, 

la cual me remite a que este tópico es de vital importancia y relevancia social para 

diversas ciencias y disciplinas como la antropología, medicina, psicología, 

sociología, enfermería y el trabajo social, por mencionar algunas. 

 

     La sexualidad desde el punto de vista médico es un conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo; pero es algo más que eso, 

es un complejo cultural, social, político, económico y biológico que determina las 

formas de actuar, de comportarse, de pensar, de sentir y expresarse. Lagarde 

(1997), considera a la sexualidad humana, desde el punto de vista antropológico, 

como: “un lenguaje, un símbolo, una norma, un rito, un mito, (p. 194); que implica 

agrupar, excluir, permitir, prohibir a los individuos el acceso al poder y al placer” (p. 

196); esto requiere de un contexto, un tiempo y un lugar ya que se necesita de 
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cierta formación que haga que el individuo se regule y se comporte de una manera 

en el día y de otra en la noche, así como de diferentes modos de actuar según el 

contexto ya que no es lo mismo estar con la familia, la pareja, los amigos o incluso 

en el ámbito escolar y/o laboral. 

 

      Con base en esto Monroy de V. (1990), propone que la conducta sexual de los 

humanos se manifiesta dentro de una gama muy amplia de formas de expresión, 

siendo unas más frecuentes o comunes que otras, presentándose en diferentes 

grados y en ocasiones dentro de un momento y espacio determinados en forma 

constante o pasajera. Las diversas orientaciones sexuales han existido siempre 

desde tiempos muy remotos aunque no se conocían con ese término; por su parte  

Mc Cary, J. y Mc Cary, S. (1985), las definen como: 

 

Heterosexualidad: Es la atracción sexual hacia miembros del sexo opuesto o 

actividad sexual con ellos; lo opuesto a homosexualidad. 

Homosexualidad: Es la atracción sexual hacia miembros de su propio sexo o 

actividad sexual con ellos; lo opuesto a heterosexualidad. 

Bisexualidad: Es la atracción sexual hacia miembros de ambos sexos (hombres y 

mujeres) o actividad sexual con ellos. 

 

     En las definiciones anteriores se puede ver claramente el atraso a causa de su 

antigüedad, pero se retoman para discutir el uso de la palabra sexo que hacia 

referencia a la biología y al conocimiento hegemónico predominante de la época 

de dichos autores los cuales fueron parte de los pioneros en el estudio de la 

sexualidad, ahora en la actualidad se utiliza la acepción de género, lo cual permite 

explicar la construcción biológica, física, económica, social, política, psicológica, 

cultural y erótica de lo masculino y de lo femenino. A estas definiciones se le han 

agregado los términos atracción afectivo-erótica para explicar que son las 
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relaciones que involucren tanto los sentimientos y emociones como el placer 

sexual que sienten para las diferentes preferencias sexuales. 

 

     En tiempos más actuales Shibley y DeLamateur (2006), explican que la 

orientación sexual se define según las personas hacia quienes se siente atracción 

sexual y a quienes potencialmente se puede amar. Estos autores argumentan que 

el término “homosexual” puede aplicarse a hombres y mujeres ya que proviene de 

la raíz griega “homo” que significa “igual” y no como se creía antiguamente que 

venía del latín “homo” que significaba “hombre”. 

 

     Después de haber dado pie al tema y haber explicado algunos puntos que 

guiarán el trabajo de investigación, procedo a describir los antecedentes que 

permiten el abordaje de esta temática, que iré explicando. 

 

     Un primer antecedente para la elaboración de este trabajo son los aspectos 

estudiados durante el seminario de “Investigación cualitativa con enfoque de 

género acerca de la sexualidad humana”, que el investigador cursó en la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) este motivó y culminó en mi actividad-

reporte de investigación titulado: “significados de las fantasías sexuales en 

hombres homosexuales” dónde indagué sobre diversos tópicos acerca de su 

sexualidad, dicho trabajo logró generar en mi una inquietud de querer saber más y 

adentrarme en esta subcultura que está llena de significaciones, de las cuales 

existen muchas áreas de oportunidad en investigación; por lo que quisiera 

continuar en este camino y en un futuro ser especialista en diversidad sexual en 

particular de varones homosexuales. 
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     Dentro de este primer capítulo me parece importante y oportuno hacer 

referencia a la revisión del estado del arte que se hizo y se enlista en orden 

cronológico dando mayor énfasis a los últimos cinco años; pero se consideró 

relevante integrar los dos primeros trabajos como antecedentes en el tópico a 

estudiar; esto con el propósito de ubicar mi trabajo dentro de otras investigaciones 

que tienen relación e incidencia directa ya sea teóricamente, metodológicamente o 

empíricamente; por lo que son explicadas brevemente retomando algunas de las 

ideas y palabras de los autores: 

 

     List y Teutle (2008), realizan una investigación en contexto mexicano, donde 

trabajaron con población urbana, con un enfoque de metodología cualitativa, 

usando las técnicas de la observación y la entrevista para recabar la información, 

en el estado de Puebla, debido a que es un punto geográfico intermedio entre la 

ciudad de México y el puerto de Veracruz, donde el flujo de turistas provenientes 

de diferentes estados del país, está oleada de visitantes es muy alta por lo que se 

puede pasar inadvertido si se busca un encuentro casual, al estar de paso por la 

ciudad. Según los autores el estudio se realizó en cuatro recintos de sauna los 

cuales fueron “las Termas”, “el Ático” y otros dos, que no especifican el nombre 

(quizá para guardar el anonimato de éstos). Su universo de trabajo fueron varones 

sexo-diversos (término que usan los autores para nombrar a los varones que 

asisten a estos lugares buscando sexo con otros varones sin que afecte su 

identidad sexo-genérica), donde llegan al corolario que es un fenómeno complejo, 

en el que hay una apropiación de los lugares con un uso alterno al aseo e higiene 

del cuerpo, para el ejercicio de su sexualidad con otros hombres sin importar su 

identidad sexual, construyendo una masculinidad de manera diversa donde lo que 

importa es la búsqueda del placer y el anonimato, ya que la gran mayoría de los 

usuarios son “turistas sexuales” término que usan los autores para nombrar a los 

varones que visitan el estado por cuestiones laborales, académicas o de 

esparcimiento y recreación, aunado a esto aprovechan para obtener un encuentro 

sexual clandestino de manera discreta, anónima, sin levantar sospechas o dudas 
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de su sexualidad, a un bajo costo por el hecho de pagar solo la entrada del lugar, 

ya que el sexo se consigue gratis, sin involucrar mucho tiempo o vinculación 

afectiva (que es algo que no importa en el encuentro sexual, sin que esto afecte su 

preferencia sexual), también se reconocen las posibilidades que tienen los saunas 

para permitir el encuentro sexual entre varones, desplazando a algunos de los 

clientes y/o usuarios que solían asistir por lo que sugieren mayor investigación 

para conocer los factores simbólico-culturales que favorecen los procesos de 

apropiación del espacio, cómo se organiza la actividad turística de los varones que 

tienen encuentros sexuales y proponen la realización de futuros estudios 

interdisciplinarios para analizar este fenómeno social distribuido a lo largo del país. 

 

    Por su parte Rojo, Torres, Álvarez, Martínez, Sarduy e Iglesias (2010), 

investigaron en Cuba con una metodología cualitativa, en su investigación primero 

hicieron una revisión documental de estudios que se habían realizado durante los 

años del 2003 al 2008, donde habían trabajado con población de hombres que 

tiene sexo con otros hombres (HSH) como grupo más vulnerable a la infección por 

VIH y como minoría social que busca igualdad de derechos y estatus que los 

heterosexuales; después en su procedimiento establecieron equipos de 

investigación conformados en su mayoría por mujeres de distintas disciplinas, en 

seguida se prosiguió a discusiones grupales primero entre los investigadores para 

establecer categorías de análisis, segundo con promotores pares y participantes 

donde los temas abordados eran: a) condiciones de trabajo, b) alcances de las 

acciones, c) necesidades percibidas, d) estigma y discriminación, e) prevención de 

la infección y f) satisfacción con el trabajo que realizan; tercero se utilizó 

entrevistas de salida en los sitios de encuentro y a profundidad avanzando con las 

interrogantes de lo más sencillo a lo más difícil algunas de las categorías fueron: I) 

autovaloración de sí mismos, II) estratificación del grupo, III) iniciación y rechazo 

familiar, IV) relaciones homo-bisexuales y V) percepción del rechazo; además se 

recurrió a la observación no participante en lugares de encuentro donde según las 

autoras el observador conservó su identidad y desde afuera busca conocer y 

comprender la dinámica; las investigadoras concluyen que gracias a la 
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biangulación (término usado por éstas para designar la contrastación de 

información con dos técnicas), triangulación de fuentes y técnicas les permitió 

obtener una caracterización del grupo sobre sí mismos y conocer sus opiniones y 

valorizaciones, donde las HSH son muy críticos con ellos mismos. Además, 

resaltan que en su estudio encontraron como características principales de los 

sitios de encuentro donde predomina el silencio y la oscuridad para las relaciones 

sexuales fortuitas con gran posibilidad de ser agredidos, concluyen que hace falta 

hacer más investigación sobre el tema de HSH-VIH-SIDA desde el campo de la 

salud pública; usando metodología cualitativa donde es importante profundizar en 

los determinantes psicológicos y sociales que limitan las intervenciones. Así 

mismo enfatizan la importancia del consentimiento informado ya sea oral o escrito 

de los participantes, así como la familiarización con sus códigos, expresiones 

corporales y estilos de vida ya que de lo contrario se puede introducir sesgos o 

barreras en el proceso de indagación e interpretación de los resultados. 

 

     Ávila y Montenegro (2011), trabajaron en España primero una revisión 

bibliográfica dividida en tres grandes tópicos el primero comprende: textos sobre 

teoría queer, sexualidad, promoción de la salud sexual y sida, el segundo son: los 

textos biomédicos que hablan de “barebacking” y el tercero son: los de opinión de 

personas que lo practican, como aquellas que lo critican y cuestionan; después 

utilizan narrativas virtuales producto de paginas web, foros y salas de chat, donde 

trabajaron con seis participantes los cuales se incluyeron al estudio por las 

siguientes características: dos se reconocían desde el nombre que usaban para 

ser reconocidos en el foro como seguidores de la práctica, dos que no se 

reconocían pero que hicieron alusión al sexo no seguro y dos que no hicieron 

mención al sexo no seguro pero que habían admitido haber tenido prácticas 

“barebackers”, la comunicación con ellos fue sincrónica (por salas de chat y 

mensajería instantánea), para no develar su identidad, ya que es un factor que 

preocupa a los participantes de esta práctica, los autores les explicaron en que 

consistía la investigación y la manera en que se trabajaría, a partir de entrevistas 

semi-estructuradas que permitieran construir las narrativas, éstas se encontraban 
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divididas en tres sesiones donde en la primera se indagaría acerca de: a) las 

prácticas que asociaban al “barebacking”, b) sus propias prácticas sexuales, c) su 

concepción que se tenía del riesgo y d) su postura acerca de los discursos de 

salud sexual, al término de ésta se hacia la transcripción íntegra de la entrevista y 

se le enviaba para concertar la segunda entrevista, en ésta se trabajaba acerca de 

una crítica explicita del “barebacking”, nuevamente se hacia la transcripción de la 

entrevista y se le enviaba para concertar la tercera y ultima entrevista para revisar 

las narrativas que serían las definitivas; acto seguido se produjo su interpretación 

a partir de categorías emergentes, cabe destacar que los autores refieren que se 

reflexionó en las consideraciones éticas pertinentes durante todo el proceso 

enfatizando su consentimiento y la utilización de sus narrativas en diferentes 

informes; los autores proponen tres ejes para el análisis del “barebacking” 1) la 

definición del término desde la postura de la academia y el estigma que genera la 

práctica, 2) las consideraciones acerca de los motivos para “follar a pelo” que no 

se acerca a esta búsqueda de la muerte, sino más bien a una necesidad de 

liberación de la biopolítica, para el ejercicio del “sexo libre o puro” sin barreras (sin 

preservativo), por las incomodidades que este método de protección puede tener, 

por el morbo que dicha práctica puede causar y por los diversos significados que 

se le otorga al semen: como fetiche, como recompensa, como la prueba material y 

real de que se efectuó el coito, como parte de la excitación, y/o como una 

necesidad emocional de liberación de todos los condicionamientos aprendidos y 3) 

la critica de los “barebackers” a las políticas de salud sexual ya que el hecho de 

ser hombre y tener sexo con otros hombres se asocia al estigma de la 

promiscuidad, conductas de riesgo, o con ser seropositivo donde se atraviesa la 

dicotomía ser buen homosexual te cuidas y ser mal homosexual no te proteges. 

Como se ha señalado dicha práctica comprende varias actitudes que responden a 

la búsqueda de la liberación de las barreras impuestas en el sexo por la 

biopolítica, la heteronormatividad que estigmatiza a los cuerpos, las prácticas y 

conductas no convencionales. Un punto importante a discutir es la forma en que 

se resignifica el riesgo para ellos como la liberación de las barreras impuestas al 

sexo, pero además, en los casos de las parejas estables, éstas dejan de usar 
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protección después de cierto tiempo por razones tales como la confianza y el 

amor. Lo que a su vez puede llevar al uso de la práctica del “bareback”. También 

se suma la visión que tienen los participantes acerca de las campañas preventivas 

vistas como ineficaces ya que caen en la conformación dicotómica de buenos y 

malos homosexuales. 

 

     En su estudio Ramírez (2013), se acerca desde la visión de la geografía 

criticando la marginación del sexo como tema que no le compete abordar a esta 

disciplina, por lo que propone cuatro cuestionamientos a la geografía acerca del 

“cruising” en Bogotá: 1) realzar su condición espacial, 2) discutir la particularidad 

de los lugares y su producción de significados, 3) poner en tela de juicio los 

ordenamientos espaciales urbanos y la dicotomía público/privado, por ultimo 4) 

debatir entre las políticas de legitimación y autoridad en la producción de 

conocimiento geográfico. Utilizó metodología cualitativa como técnicas para 

recabar la información usó la observación así como la entrevista, su etnografía de 

los lugares de “cruising” en Bogotá, fue en tres lugares privados: los cuales fueron 

un video (el cual contiene salas de proyección de películas pornográficas gay, 

cabinas y cuartos oscuros), un sauna (donde hay sauna seco, húmedo o a vapor, 

jacuzzi y piscina), además un club de sexo (dividido en diferentes espacios para 

proyección de películas pornográficas gay, una sala principal, un bar y baños); su 

población objeto de estudio aunque no lo especifica, describe a hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH). Destaca la consideración del sexo como tema 

tabú desde la academia ya sea heterosexual o de índole gay, así como la idea 

errónea del binomio género-estudios de mujeres, además considera que el sexo 

es una variable espacial, que hay que resignificar, ya que es un proceso dinámico 

y continuo que tiene relación con otras formas sociales donde los hombres gay se 

han apropiado de los espacios citadinos, siendo el mismo lugar y diferentes 

sentidos espaciales (orinar, defecar, lavarse las manos, o tener un contacto 

sexual), sin perder su particularidad como lugar. Otro aspecto es el carácter de 

confrontación de la práctica del “cruising” con el orden urbano y del poder 
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heteronormativo, que establece lugares higiénicos y homofóbicos; ya que estos 

lugares son marginados desde la geografía y son vistos como una geoperversión, 

puesto que no se debe de acudir y si se asiste se le estigmatiza como promiscuo, 

pervertido, enfermo, portador de ITS y/o VIH. Por ultimo el autor propone que se 

requieren nuevas metodologías que se acerquen al estudio de estos espacios 

vistos como los otros espacios que se encuentran presentes en el paisaje urbano. 

 

     Langarita (2013), aborda en su estudio como premisa “el sexo sin palabras” 

donde el silencio tiene una función primordial durante el intercambio sexual 

anónimo que se da entre hombres primero al no revelar la práctica sexual (lograr 

que pase desapercibida), y al no interactuar verbalmente con el otro (el 

compañero sexual) ya que entorpecería el acto sexual por lo que se recurre al 

lenguaje no verbal y a otros códigos comunicativos para continuar con el 

ocultamiento de la práctica; esto fue estudiado en los siguientes lugares públicos 

de España: parque Montjuic, bosque y playa Sitges, en la playa de Mar Bella y en 

la Pineda de Gava, así como en unos baños públicos de una estación de 

transporte. Para el estudio de éstos se acercó con una metodología cualitativa, 

con práctica etnográfica, usando la observación participante (la cual le permitió 

conocer los recorridos, comprender las estrategias de interacción para 

comprender los procesos de comunicación), la entrevista y su diario de campo. El 

autor expresa que utilizó el sexo como recurso para la investigación etnográfica 

por lo que ha sido parte en los acuerdos sexuales con los participantes. 

Encontrando que los intercambios sexuales anónimos se dan como una necesidad 

de satisfacer los deseos entre hombres en un contexto de hostilidad sexual, dicha 

práctica está marcada por normas y consensos que regulan el comportamiento de 

los sujetos que asisten, siendo el silencio la principal herramienta capaz de 

construir diferentes significados en función del contexto, sujeto o grupo social con 

el que se encuentre y en este caso está condicionado por dos elementos: por un 

lado el ocultamiento de los sujetos (anonimato, guardar el secreto de está práctica 

social y sexual), y por el otro la invisibilización de todas las realidades ajenas a las 

lógicas socio-sexuales imperantes, esto debido a que se intenta contener a la 
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homosexualidad con discursos de ocultamiento e invisibilidad donde las muestras 

de afecto entre hombres sigue siendo motivo de escándalo. De tal manera muchos 

homosexuales con tal de seguir en la esfera social a la que pertenecen alternan 

este tipo de prácticas entre el ejercicio de su sexualidad con ocultamiento y 

llevando una doble vida para garantizar su estatus y no ser discriminados o 

estigmatizados por lo que se reafirma el uso del silencio el cual minimiza estos 

efectos o consecuencias. 

 

     En otro estudio Langarita (2014a), emprendió un análisis de los rituales de 

interacción entre hombres así como del discurso y de la práctica del sexo 

anónimo; en contexto español con población urbana, utilizando metodología 

cualitativa, práctica etnográfica, así como observación participante, observación 

directa y el diario de campo en los siguientes lugares parque Montjuic de 

Barcelona, el bosque y playa de Sitges, así como la playa de Gava, la población 

estudiada no la define el autor ya que no le interesa la identidad sexo genérica de 

los asistentes. Aquí el autor parte de que el sexo anónimo como cualquier otro 

hecho social tiene diferentes narraciones y una de ellas es el discurso médico y de 

las instituciones del sector salud, las cuales centran su atención en la salud sexual 

y en la prevención de ITS; otra arista son las narraciones policiales las cuales 

están en función de la seguridad ciudadana; una más puede ser desde la 

administración pública donde se ve como escándalo público y se intenta por todos 

los medios impedir su proliferación; otra más desde las asociaciones de diversidad 

sexual que dan consejos para cuidarse y no ponerse en riesgo ante el ejercicio de 

esta práctica y la narrativa de los propios homosexuales encontrando que son 

polimorfas ya que hay posturas que van desde aquellas que la consideran una 

actividad promiscua y otras que reconocen sus ventajas de tener sexo gratis (por 

ahorrarse el lugar y el pago del compañero sexual), otras que van en contra del 

control a la liberación, de supervivencia, de deseo, de perversión, de mentira, de 

desprecio; esto dependerá de cada participante y asistente encontrando el sentido 

que más se le acomode; además refieren nuevamente el anonimato como eje 

rector y la fácil accesibilidad de encontrar compañeros sexuales dispuestos al 
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encuentro, donde el “cruising” es una práctica ritual que implica obligaciones para 

acceder a los beneficios sexuales, no implica sentimiento de pertenencia, hay un 

vínculo temporal con los otros con los que se comparte el lugar y cuando se sale 

de éste se rompe dicho lazo. Dicha práctica se condena por parte de la 

heteronormatividad primero porque no tiene como fin la reproducción, no esta 

dentro del binomio hombre-mujer lo que implica ser vista por el paradigma 

heterosexual como referente, segundo por que va en contra de la monogamia, la 

fidelidad y el amor por lo que tiene que ser clandestina; y tercero por que en los 

espacios públicos no son lugares para el sexo y menos si es sexo homosexual ya 

que debe de ser privado, no visible, dándole un carácter de inexistencia. Entran en 

juego las características físicas de los participantes (como símbolos del cuerpo 

sustanciales) tales como su capacidad muscular o flacidez, obesidad o delgadez, 

su vello corporal, así como otras tales como su olor, etnia y edad, así como su 

lenguaje no verbal como el uso y mantenimiento de la mirada, la demostración 

genital y su uso público, la forma de caminar, los desplazamientos por la zona 

(como símbolos del cuerpo manipulables) utilizados conscientemente por los 

participantes para lograr conducir el acto sexual y consumar el rito donde ya se 

encuentran institucionalizados entre los asistentes. 

 

     Langarita (2014b), en este estudio analiza las relaciones de clase social, raza, 

edad, identidad sexual y deseo entre hombres que practican el “cruising”, 

nuevamente es en contexto español, con población urbana, utilizó  metodología 

cualitativa, valiéndose de la observación participante y la entrevista como 

herramientas de acceso a la información, estudió los siguientes lugares parque 

Montjuic de Barcelona, el bosque y playa de Sitges, así como la playa de Gava, y 

estudios exploratorios en la playa de Marbella en Barcelona y algunos lavabos 

públicos también en Barcelona. Una de las primeras características es el territorio 

lo cual determinará el tipo de asistentes ya que depende si es un lugar turístico, un 

lugar de esparcimiento, para hacer ejercicio o para descansar; aunado a esto esta 

en función de la hora, la estación del año y el clima, que permitan la fluencia de 

participantes, ya que no confluyen los mismos si es una playa, un bosque o un 
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parque, debido a que entra la categoría de identidad de los asistentes ya sea 

turista, vecino de la zona o visitante. Un rasgo más es la cuestión de clase la cual 

no se toma en cuenta, pero el sexo es un hecho social, donde influye el cómo se 

percibe a la población gay ya que se percibe como un grupo socio-económico 

privilegiado que algunos que no cuentan con esa posición recurren a estos 

espacios públicos para ejercer su sexualidad sin invertir mucho o nada. Otras 

características como el origen influyen en conseguir un compañero sexual, con el 

cual se obtenga el placer, ya que según el autor no es lo mismo ser francés, 

norteamericano, español a ser marroquí el cual tiene el estigma de ladrón o el 

caso de la población con piel oscura donde se valora en gran medida el tamaño de 

su pene, pero se asocia a falta de higiene y con olor muy fuerte el cual desagrada 

a los otros asistentes; entonces el atributo ser inmigrante influye en el acceso al 

placer dentro de esta práctica sexual, debido a los prejuicios, discriminación o 

estigmas que hay en torno al país de origen del que se proviene; una 

característica más es la edad la cual también determina el éxito en estos lugares, 

ya que si se es joven se tiene mayores oportunidades de conseguir compañero 

sexual que si se es adulto mayor el cual se percibe como molesto y poco deseable 

como compañero sexual, estos tienden a ser rechazados constantemente; la 

estética (aquí el autor hace referencia a la vestimenta) es un factor que puede no 

intervenir en esta práctica, ya que no es objeto de deseo que influya y debido a los 

lugares que son playas, bosques o parque los asistentes se presentan con ropa 

deportiva lo cual sirve con doble fin, primero para poder ocultar el verdadero 

interés de acudir al lugar que es la búsqueda de placer en un encuentro casual y 

segundo por la rapidez y practicidad que estas prendas permiten despojarse o 

colocarse en el cuerpo de los asistentes; el ultimo rasgo es la identidad sexual ya 

que en las zonas de “cruising” es difícil reconocer quien es quien debido al nulo 

intercambio verbal que se da, siendo un factor con poca relevancia para la 

práctica, aunado a esto el estigma que genera esta preferencia, primero por que 

ser homosexual es algo del ámbito privado que no debe de divulgarse, segundo 

los heterosexuales gozan de privilegios sociales como el poder sobre otros grupos 

vulnerables, tercero por la aversión que se tiene a lo femenino, ya que un sujeto 
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masculinizado es altamente valorado y se hace acreedor al acceso del placer y a 

la obtención de un número mayor de compañeros sexuales, aquí entra un aspecto 

muy importante la masculinidad de los asistentes a las zonas de “cruising”, ya que 

muchos varones que asisten no se consideran homosexuales por el ejercicio de 

esta práctica, debido a que es un hecho aislado, particular y transitorio donde su 

masculinidad no se ve afectada, y cuando salga de dicha zona regresa a su 

conducta y estilo de vida habitual por que puede ser excepcional por diversas 

circunstancias (por enfermedad de la pareja, covalencia y recuperación por el 

desagrado que se tiene hacia el sexo oral y/o anal, por encontrarse de viaje entre 

otras); dicho autor concluye que no se puede llegar a establecer un perfil de 

usuario claro y definido sino considerar la idea de comunidad de práctica para 

referirnos a los asistentes a las zonas de “cruising”. 

 

     Siguiendo a Langarita (2015), en su más reciente texto “Tu árbol o en el mío” 

donde hace una aproximación etnográfica a la práctica del sexo anónimo entre 

hombres, sigue las lógicas de sus investigaciones anteriores utilizando 

metodología cualitativa, con práctica etnográfica recurriendo a la observación 

participante y la entrevista; aquí integra y compila la suma de sus investigaciones 

anteriores dándole mayor extensión y discusión a estas, enfatiza el análisis del 

sexo como construcción social y cultural, producto de nuestra historia, y de cada 

contexto cultural que determina sus parámetros. Considera que desde la 

antropología los estudios de diversidad sexual han sido los grandes ausentes; 

donde el sexo anónimo además de ser un escándalo público debe ser objeto de 

estudio por la expansión y estigmatización del VIH-SIDA, por lo que se debe de 

ocupar el científico social acerca de los aspectos sociales y culturales de la 

enfermedad y sus implicaciones para la atención a la salud sexual. Discute el 

punto del antropólogo sexuado donde se invisibiliza su sexualidad, pero al estudiar 

a los otros, su experiencia debe quedar fuera del relato etnográfico; en palabras 

del autor: “si el sexo es un hecho cultural debe ser un recurso etnográfico que 

permita al antropólogo conocer una realidad social concreta, siendo el sexo una 

manera de entender al otro” (p. 46), esto nos habla de su participación en la 
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práctica del “cruising” donde muchos colegas lo han cuestionado por el ejercicio 

de su sexualidad durante el trabajo de campo con algunos de sus informantes 

durante sus observaciones participantes; ya que según sus detractores pierde la 

objetividad y no es ético; pero el autor señala que la abstinencia sexual en el 

trabajo de campo no debe de ser un “axioma metodológico” el cual está en función 

de las características de la investigación y del propio investigador si lo considera 

pertinente o no, pero por más que quiera controlarlo no podrá, o se le escapará de 

las manos lo que él cause en sus informantes. Punto que puede llevar a una gran 

discusión, pero solo se menciona como parte de los referentes y aportaciones que 

dicho autor establece para ser tomados en cuenta por la academia y los 

investigadores sociales que trabajen este tópico. 

 

     Dóniz-Páez (2015), se acerca al estudio de este tópico, desde la geografía, 

donde analiza la homosexualidad masculina y el “cruising” que se da en Tenerife 

como parte de las islas Canarias en España, aquí el autor recurre a la metodología 

cualitativa. Cuestiona primero el acercamiento que tiene la academia (geografía 

social y de la salud) para abordar este tipo de estudios, segundo si dicha disciplina 

debe de abordarla como identificación, localización y elaboración de una lista de 

lugares, o reivindicando al sexo como una práctica espacial, dinámica y cambiante 

donde el lugar y el espacio también son sexuados; tercero los usos que se le dan 

a los espacios donde convergen esparcimiento, recreación, descanso, actividad 

deportiva, y el uso sexual ya que unos están establecidos y normalizados y otros 

no, al transgedir su fin; cuarto si esta práctica es considerada desviada o disidente 

ya que es vista así por la mirada patriarcal y heteronormativa de la sociedad, que 

estigmatiza lo diferente; y quinto la mirada con la que este tipo de estudios se 

acerca a investigarlos centrándose desde la salud pública y las cuestiones 

médicas relacionados al contagio de VIH-SIDA. El autor decide trabajar con tres 

lugares públicos: la Paz, Mesa Mota (bosque) y Montaña Roja-Tejita; para su 

elección argumenta que fue debido a que son lugares muy conocidos y 

frecuentados por los cruisers (término utilizado por el autor para describir a los 

asistentes), además de ser lugares públicos, al aire libre, donde predomina el 
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anonimato como la principal característica de los participantes y de la práctica 

misma, por lo que el autor consideró en su metodología primero una consulta y 

revisión de los sitios webs especializados en “cruising”, donde surgió como dilema 

ético la revelación de los lugares ya que se puede exponer a los asistentes a 

ataques de homofobia pero aunque en los sitios web hay recomendaciones de 

cómo llegar, cómo moverse en la zona de “cruising” haciéndolos de fácil acceso 

para ubicarlos perfectamente, pero esto sigue sin disipar el dilema ético. Después 

prosiguió con la observación directa, haciendo que el investigador se vuelva sujeto 

activo del lenguaje, de los gestos (haciendo una compleja coreografía con 

lenguaje verbal y no verbal) que intervienen en dicha práctica. Discute que la 

ocupación y apropiación espacial para el desarrollo del sexo no es exclusiva de los 

hombres gays, también se da en lesbianas (estando más oculta o ignorada) y 

heterosexuales donde incluso llega a haber prostitución femenina; se da en 

espacios públicos abiertos y/o cerrados próximos a núcleos urbanos o turísticos, 

utilizados tanto de día como de noche, siendo mas frecuentados en vísperas de 

días festivos; pero también depende del clima, que no dificulte la vista, no hay un 

perfil de usuario definido ya que hay zonas más tolerantes que otras, esto 

depende de los asistentes; además tiene relación con la fantasía de llevar a cabo 

el “cruising” ya sea con uno o varios desconocidos de forma anónima, casual y 

rápida. Dicha actividad también puede hacerse en auto y se nombra “carcruising” 

(término designado por el autor para nombrar esta práctica, asociada al auto) para 

prácticas sexuales rápidas, o de pie siendo este el más efectivo para conseguir un 

encuentro sexual. Incluso los intentos directos de acabar con la práctica colocando 

más vigilancia y los indirectos imposibilitando el acceso a vehículos, instalando 

mayor alumbrado público o la tala de vegetación hacen que el “cruising” se 

reduzca pero se extiende y busca nuevos sitios pero se sigue presentando. 

 

     Por su parte Núñez (2015), re-edita por tercera edición su celebre investigación 

“Sexo entre varones. Poder y resistencia en el campo sexual” aquí el investigador 

realiza un trabajo etnográfico en Hermosillo, Sonora, en el noreste de México, 

sobre la cultura sexual, las prácticas homoeróticas, las relaciones de poder y 
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resistencia que se dan entre varones; analizándolo con la teoría de Bourdieu del 

Habitus (como el sistema de estructuras estructuradas estructurantes) que se da 

en un campo (espacio estructurado de posiciones, que regulan a los ocupantes), 

siendo en este caso el sexual en Hermosillo donde hay representaciones 

hegemónicas dándole un sentido a la existencia sexual de los individuos 

organizando, imponiendo un orden, clasificando y normalizando o patologizando lo 

aceptado y estableciendo limites y fronteras con lo que no se acepta y por lo tanto 

se rechaza, segrega y estigmatiza. Utiliza metodología cualitativa, primero hace 

una consulta y revisión de opiniones vertidas en el periódico el imparcial, grafitis 

de baños públicos, y el bando de policía y buen gobierno del municipio de 

Hermosillo de 1988 que aun sigue vigente, así como observación participante y 

entrevistas en profundidad referidas a actos de violencia contra personas a causa 

de su rol de género o de sus practicas eróticas, estas se realizaron con 20 

personas con duración de cuatro horas mínimo, máximo 18 horas. Concluye 

proponiendo una reflexión acerca del homoerótismo y los indisolubles vínculos 

ente el género y los poderes sociales. Describe una violencia sutil instalada en 

casas, lugares de trabajo, calles y otras instancias sociales pero sobre todo en las 

mentes de las personas, volviéndose un dispositivo de poder donde entra en juego 

el uso de capitales culturales en campos específicos, evidenciando la escasez de 

poder simbólico. 

 

     Bauman (2015), en su libro “Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los 

vínculos humanos” el cual es una propuesta postmoderna, para acercarse al 

estudio de las “relaciones”, aquí analiza los cambios tan abruptos que la sociedad 

esta atravesando a consecuencia de la globalización, repercutiendo directamente 

en las relaciones humanas, su interacción y vinculación emocional con los otros; 

de tal manera propone el concepto de “modernidad liquida” en la cual el individuo 

tiene que integrarse a la sociedad global, sin una identidad fija, donde las 

principales características de ésta son: la maleabilidad, fragilidad, permeabilidad y 

banalidad para crear, inventar e interpretar mascaras que permitan la 

supervivencia ante los diferentes contextos ya sea familiar, de pareja, de amistad, 
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escolar, laboral, entre otros; dentro de estos los individuos se desenvuelven, 

interaccionan y socializan, esto ha permeado en sus relaciones, debilitando los 

vínculos afectivos, evitando la consolidación de estos, por el miedo que causa una 

relación duradera y el compromiso que conlleva ya que se piensa que se 

convertirá en una pesada carga y coartará la libertad individual. Este estilo de 

pensar, sentir y de actuar repercute fragmentando las sociedades colectivas, 

propiciando un individualismo que es reforzado en esta época donde el uso, 

consumo y abuso de las “Tecnologías de la Información y Comunicación” (TIC) las 

cuales proveen de “relaciones virtuales” que son de fácil acceso conseguir y para 

salir de ellas se disuelven con esa misma rapidez, antes de que se vuelvan 

detestables, dando la oportunidad de poder buscar otra que satisfaga 

momentáneamente la necesidad que se tiene y cuando ya no sea útil esta persona 

se desecha y se busca y consume la siguiente; como resultado de la sociedad de 

consumo en la que se vive, donde es primordial adquirir bienes, objetos, personas 

y relaciones; teniendo como base el análisis de costos y beneficios en la 

interacción con los otros; es aquí donde surge el concepto de “las relaciones 

liquidas”, diluyendo la relación y la vinculación emocional (mermando la fortaleza y 

el valor del vínculo), generando desconfianza, miedo y ambivalencia ante las 

relaciones humanas. De tal manera, amar y comprometerse con el otro se vuelve 

difícil debido a la fragilidad de los vínculos y en palabras del autor “ya ningún 

producto es de uso extendido” y aunque la soledad provoca inseguridad, esta 

menos riesgosa y evita la ansiedad que puede generar el comprometerse y 

convivir con el otro; provocando el impulso de estrechar los lazos, pero 

manteniéndolos al mismo tiempo flojos para poder desanudarse fácilmente y así 

poder escapar a la tentación de huir; por lo que se vuelve un mecanismo de 

defensa donde se genera una coraza que brinde protección para no ser dañado. 

Otro concepto importante es el de “amores de bolsillo” este hace alusión a la 

relación que se da, debido a que están a la mano en la agenda del celular o en la 

libreta de notas, hacen su aparición con una llamada, un mensaje, un correo y se 

espera de ellos momentos agradables y breves, en esto radica el éxito de este tipo 

de relaciones. Por lo que una relación inspirada por el deseo y las ganas sigue la 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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pauta del consumo, la relación para el consumo inmediato, sin perjuicios, y con la 

devolución de su inversión si no quedo satisfecho. 

 

     Un último antecedente son mis estudios en el Programa de Maestría en 

Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM 

donde surge en mí la inquietud e interés de acercarme a estudiar el tópico, 

generando las bases para esta investigación, dotándome de algunos 

conocimientos teóricos y metodológicos, como herramientas que contribuyen en 

mi formación académica y profesional; ya que me permitió integrar más elementos 

desde lo social así como en su interacción y vinculación con los otros. Al ser una 

disciplina interdisciplinaria tiene la apertura para considerar otros campos, factores 

y posturas que contribuyan al objeto de estudio de la investigación que se realice; 

por tal razón la implicación del trabajo social es por la intervención social que 

como dice Tello (2008), “es una acción racional, intencional, fundamentada en el 

conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio 

social” (p. 9). Por lo tanto, podemos acercarnos a esta problemática dejando atrás 

una visión fragmentada, intentando romper con las barreras disciplinarias, 

integrando sus conocimientos y articulándolo en una visión holística que permite el 

estudio de la problemática a estudiar, trabajar, investigar e intentar resolver; esto 

es debido a que transciende el momento y siguiendo con las ideas de dicha autora 

“la acción del trabajo social implica dos momentos: el ahora y el después. Conoce 

el momento actual, lo imagina diferente y lo transciende con su intervención 

misma” (p. 19). Esto me invita a pensar en que hay una realidad donde está la 

problemática que afecta el desarrollo y merma el potencial de la persona la cual 

puede modificarse a través de una intervención y esta puede dar como resultado 

una realidad mejorada que le permita contar con otros recursos y tener un 

crecimiento óptimo. Pero también viene la contraparte, será problema de los 

asistentes dicha práctica, se tendrá que cambiar algo, o se le podrá dotar de 

conocimientos y herramientas que contribuyan a un ejercicio pleno de su 

sexualidad, sin ningún estigma o carga negativa, la decisión quedará en la 

persona y la inquietud del tipo de intervención esta a discusión para otro estudio. 
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1.2. Marco teórico: 

 

     El referente teórico a utilizar en esta investigación es “la fenomenología” la cual 

surge de la filosofía y la sociología; según Moran (2011), fue una de las corrientes 

con mayor solidez en la madre de todas las ciencias, marcando el pensamiento 

europeo, su fundador fue Edmund Husserl. 

 

     Álvarez-Gayou (2013), sostiene que: “ésta se caracteriza por centrarse en la 

experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde las 

perspectivas grupales o interacciónales. La fenomenología descansa en cuatro 

conceptos clave: la temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio 

vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y la relacionalidad o la comunalidad (la 

relación humana vivida)” (p. 85). Lo anterior nos indica que se le da prioridad al 

contexto donde suceden los hechos y/o acontecimientos o sea su contexto y la 

manera en que se relacionan con el tiempo, lugar, personas y/u objetos así como 

las conductas, acciones, actitudes que se desprenden de la particular manera en 

que se dio su interacción. La Fenomenología busca entender los fenómenos 

sociales desde la propia perspectiva del actor entendiendo el modo en que 

experimenta el mundo; la realidad que importa es lo que las demás personas 

perciben como importante. 

 

     Moran op.cit. argumenta que la fenomenología “enfatiza el intento de llegar a la 

verdad de las cuestiones, de describir los fenómenos en el más amplio sentido; 

donde las explicaciones no deben de ser impuestas antes de que los fenómenos 

hayan sido comprendidos desde dentro” (p. 4) lo anterior nos invita a reflexionar 

acerca de detallar puntualmente los eventos, sucesos o cosas como ocurren para 

comprenderlos y poder conocer su lógica, su génesis misma. 

 

     Asimismo, se decide utilizar la “teoría y categoría de género” la cual, Lagarde 

(1997), define como: “un conjunto de cualidades biológicas, físicas, económicas, 

sociales, políticas, psicológicas, eróticas y culturales asignadas a los individuos 
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según su sexo” (p. 185). Para Tañón (1997), el género se entiende como una serie 

de atributos y funciones, que van mas allá de lo biológico/reproductivo, construidos 

social y culturalmente adjudicados a los sexos para justificar diferencias y 

relaciones de opresión entre los mismos. El género se interioriza a través de un 

todo, un trabajo de socialización entendida como un complejo y detallado proceso 

cultural de incorporación de formas de representarse, valorar y actuar en el mundo 

y este proceso no ocurre solo en la infancia sino durante toda la vida del individuo. 

Por su parte, Valdez, Sapién y Córdoba (2003), sostienen que el género 

condiciona, limita y estereotipa patrones de comportamiento, relaciones, deseos y 

potencialidades sexuales de manera distinta e inequitativa para mujeres y 

hombres; éste está relacionado con la sexualidad y respecto a esto se sabe que 

se ven influidos por distintos factores como la edad, la época y la cultura ya que en 

una época lo que era aceptado para un determinado grupo social, en otra época 

ante otro grupo social no lo es. 

 

     Una vez revisado esto procedamos a hablar de identidad, la cual para Careaga 

(2004), es un prisma multilateral, cuyas aristas son preponderadas a partir de los 

significados y valores involucrados en ellas. Entonces está es una posibilidad de 

diferenciarnos de las otras personas, al mismo tiempo que da a la sociedad 

elementos para percibirnos y reconocernos. Aunque la identidad es constitutiva del 

sí mismo, se encuentra en una tensión constante ante la dificultad para asumirla 

como la sociedad intenta imponerla; por lo que está compuesta por un sinfín de 

dimensiones referentes a nuestros grupos sociales de procedencia y de 

referencia; así como de características especificas que nos diferencian y nos 

igualan a otros. Para Mondimore (1998), la formación de la identidad puede ser un 

proceso de autoclasificación, en el que la persona reconoce que se le aplique una 

etiqueta en particular. El proceso de construcción comienza durante la 

adolescencia, hacia los doce años aproximadamente, y el joven comienza a tomar 

conciencia de las señales sexuales del mundo que lo rodea. 
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     La teoría de género está estrechamente ligada con la masculinidad, para esto 

De Keijzer (1997), la entiende como masculinidad: “un conjunto de atributos, 

valores funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura 

determinada” (p. 24) y lo que ella implica en la construcción de la personalidad del 

varón homosexual dentro de una cultura donde sus referentes son primero sus 

aprendizajes de sociabilización primaria y secundaria, sus modelos, estereotipos, 

mitos, ritos, símbolos que llega a apropiarse y a encarnarlos donde en ocasiones 

los reproduce sin cuestionarlos y los toman como suyos; aunque cabe destacar 

que no hay una masculinidad en singular sino es plural y son diversas las 

masculinidades que se presentan en los varones. De tal manera ciertas conductas 

o atributos en los hombres tienden a ser valoradas y en muchos casos 

sobrevaloradas, estas regulan la psique del varón ya sea en su comportamiento, 

su sentir, pensar, hablar y la manera de manifestar sus afectos cuando llega a 

hacerlo ya que no es bien visto en nuestra sociedad patriarcal y machista; ya lo 

expresa Kaufman (1997), “éstas tienen poder porque describen y encarnan 

verdaderas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y de los hombres entre 

sí: el patriarcado no sólo existe como un sistema de poder de los hombres sobre 

las mujeres, sino de jerarquías de poder entre distintos grupos de hombres y 

también ente diferentes masculinidades” (p. 67). Esto es relevante por la influencia 

que se ejerce de este poder sobre la población homosexual la cual a veces es mal 

vista por asemejarse a una mujer y despreciar el poder que tiene por el simple 

hecho de ser hombre y por esta aversión a lo femenino que se le tiene por la 

cultura hegemónica. Ante esto Núñez (2004), establece que “en México, el criterio 

que sirve para organizar las relaciones entre varones es el papel erótico que se 

desempeña en la relación: sea el de “Penetrador o activo o el de receptor o 

pasivo”; estratificando por género, pues el papel de “activo es desempeñado por 

un sujeto masculino y el papel de pasivo por un sujeto afeminado o menos 

masculino” (pp. 322-323), aquí notamos la gran influencia del patriarcado que 

ejerce en las relaciones entre varones ya sean homosexuales u hombres que 

tienen sexo con hombres (bisexuales, heteroflexibles). Donde intervienen 

conceptos clave como “poder, dominación, transgresión, heteronormatividad, 
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hegemonía”, entre otros que se encuentran inmersos en la teoría de género” los 

cuales permiten ayudar a explicar la problemática de estudio que elegí trabajar. 

Además que al hablar de género también podemos hablar de hombres y trabajar 

con estos así mismo no se reduce a información de las mujeres como muchos 

piensan o tienen la creencia equivoca. 
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1.3. Planteamiento del problema: 

 

      Todo lo anterior es el argumento para poder acercarme al abordaje de la 

sexualidad de los varones homosexuales, donde pude acercarme a ciertos 

procesos sociales y culturales que me permitieron analizar y comprender algunas 

de las determinantes sociales que intervienen en sus saberes (prácticas y 

representaciones). Para irnos guiando hago una serie de preguntas a manera de 

justificación para abordar el tópico; primero ¿qué estudie? Las “experiencias y 

significados de los encuentros casuales de varones homosexuales”. 

 

      ¿Por qué quise estudiar el tema? Éste ha sido poco estudiado en 

investigaciones empíricas, teóricas y prácticas en el contexto mexicano, 

conociéndose escasa o nula bibliografía sobre este tópico y la existente es en 

población española principalmente. Y debido a que él trabajo social no ve al 

individuo aislado sino al grupo de personas que comparten estas prácticas, los 

cuales forman una comunidad y están permeadas por la cultura donde se 

desarrolla; de tal manera se puede conocer sus significados, experiencias y su 

subjetividad. 

 

     Continúo señalando ¿para qué? Al trabajar directamente con los participantes 

en el contexto mexicano, se abre el campo de investigación, mismo que puede 

aportar mucho, ya que en algunos casos quedan olvidados y/o relegados, porque 

la población gay ha estado, está y estará entre nosotros como parte de nuestra 

sociedad, haciéndolo novedoso, relevante y trae como beneficios conocer más 

sobre la subjetividad de los hombres gay, construir, deconstruir y contribuir con 

una parte del eslabón de la cadena sobre el tema de la sexualidad homosexual 

mexicana, y las implicaciones en conductas de riesgo y prevención en el contagio 

de las ITS, no siendo los únicos riesgos sino además otros como pueden ser en su 

salud anal como desgarres, fisuras, infecciones, incontinencia, microsangrados, a 

su salud bucal como infecciones, gingivitis, algún traumatismo en la garganta, 

entre otros; pero también hay riesgos sociales como robos, extorsiones, 
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agresiones por homofobia; y riesgos psicológicos como: ansiedad, estrés, 

conductas autodestructivas, consumo de drogas, búsqueda constante de 

reafirmación y como grupo vulnerable debe de tomarse en cuenta por la 

comunidad académica y científica. Al incluirlos podemos aprender de ellos y por 

ellos, conociendo su mundo, el cual es tan amplio y diverso que incluye su 

identidad, lenguaje, conceptos, símbolos, conductas, sentimientos, pensamientos 

en pocas palabras experiencias y significados; tal vez ciertos ritos, símbolos, y 

mitos todos estos de vital importancia; lo que lo hace adentrarnos a su “modus 

vivendi” así como relación que hay entre cultura-enfermedad y comprenderlos 

como una subcultura y quizás poder desmitificar algunas consideraciones, 

creencias o tabúes. Lo anterior pudiera ser muy ambicioso pero considero que se 

puede alcanzar en cierto nivel. 

 

     Siguiendo con este orden de ideas expreso el ¿cómo lo estudie? Este trabajo 

es un estudio de investigación cualitativa de carácter etnográfico utilizando la 

observación participante y entrevista a profundidad como técnicas principales, con 

enfoque de género acerca de la sexualidad humana (homosexual), 

específicamente salud sexual ante la prevención en el contagio de las Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS) y de otros riesgos a su salud sexual que dicha 

población vive y padece; como parte de la diversidad sexual, puede aportar mucho 

a diversas ciencias y disciplinas ya que integrando un enfoque Bio-Psico-Social 

permitió estudiar el problema de una manera integral que atañe a la Salud Pública 

y poder desarrollar nuevas interrogantes, extensiones o variantes de este trabajo 

como lo son el trabajar con población lésbica, bisexual, transexual y quizá con 

población heteroflexible que tenga ciertas tendencias gay o lésbicas para futuras 

investigaciones. 

 

      Gracias a la visión Multidisciplinaria que me permitió estudiar los procesos de 

los varones homosexuales y sus relaciones con la construcción y decostrucción de 

los espacios de representación y significación así mismo darle una lectura integral 

evitando ser fragmentaria, por lo que esta condición me permitió comprender de 
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manera más completa o sistémica las conductas de riesgo y las estrategias de 

prevención que practican en vida cotidiana. 

 

     De tal manera se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.3.1. Pregunta de investigación: 
 

     ¿Cuáles son las experiencias y significados que los varones homosexuales 

otorgan a los encuentros casuales? 

 

1.3.2. Objetivo general: 
 
     Analizar las experiencias y significados que los varones homosexuales otorgan 

a los encuentros casuales. 

 

1.3.3. Objetivos específicos: 
 

 Conocer las experiencias en varones homosexuales acerca de los 

encuentros casuales. 

 

 Identificar los significados en varones homosexuales acerca de los 
encuentros casuales. 

 

 Examinar las estrategias de prevención en varones homosexuales que 
practican encuentros casuales. 

 

 Describir las conductas de riesgo en varones homosexuales que practican 

encuentros casuales. 
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1.3.4. Supuesto Hipotético: 
 

     Las experiencias y significados de los varones homosexuales de los 

encuentros casuales están en función de su trayectoria de vida, de sus 

aprendizajes previos, de sus gustos y disgustos, de su rol sexual, del contexto, del 

erotismo, de la masculinidad, del lugar donde ocurren, del cuerpo del compañero 

sexual en turno, del nivel de excitación, del tiempo disponible, de la comunicación 

verbal y no verbal que se de entre ellos y de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

1.4. Contexto 

 

     Es primordial conocer las enfermedades que tienen que ver con la actividad 

sexual de los encuentros casuales dichas prácticas son el coito anal y el sexo oral, 

los cuales son actos con más riesgo de contraer alguna Infección de Transmisión 

Sexual (ITS), pero hablemos a detalle de ellas: 

 

     Comenzaré hablando brevemente de la historia de éstas, acerca de cómo 

antiguamente eran conocidas como “Enfermedades Venéreas” (EV) término que 

se usaba para referirse a las afecciones provocadas por el amor, que quiero decir 

con esto, que eran causadas por un acto sexual, ya que se tenía la creencia y se 

asociaba con la diosa romana “Venus” como un símbolo del amor por lo cual la 

palabra proveniente de la raíz latina “venus-veneris” que significa “amor sexual”, 

así este término agrupó primero a la sífilis y a la gonorrea, principales 

enfermedades que se conocían en ese tiempo (Pavanel, 2004). 

 

     Después fue cambiado por el de “Enfermedad de Transmisión Sexual” (ETS) 

acepción que se usó por décadas para hablar de estas patologías que ponía 

mayor énfasis en la enfermedad, asímismo dicho término explica que estos 

padecimientos se transmiten de una persona a otra como resultado de la actividad 

sexual. 

 

     Para llegar al concepto actual fue por acuerdo internacional en 1990 de ahí a la 

fecha se utiliza el concepto de “Infecciones de Transmisión Sexual” (ITS) por sus 

siglas que la abrevian; para García y Quintana (2008), “son un grupo de diferentes 

infecciones para los que el mecanismo básico de transmisión es la vía sexual en 

un sentido amplio, es decir, mediante relaciones vaginales, anales o sexo oral” (p. 

85). Por su parte Pavanel citada anteriormente sostiene que el término infección 

ofrece una descripción más precisa y comprensible en contraste con el de 

enfermedad, ya que éste englobaba una serie de signos y síntomas y no en todos 

los casos se cubría este requisito del cuadro clínico (habiendo personas infectadas 



 

32 
 

que no presentaban sintomatología alguna conocido como portador asintomático). 

Hoy en día la expresión ITS agrupa a todos los agentes patógenos que las 

originan como puede ser: parásitos, virus, bacterias, hongos, y/o protozoarios; 

además de que muchas empiezan como infección y no como enfermedad y 

pueden atenderse y curarse antes de avance en el interior del cuerpo. 

 

     Hablemos ahora de cuáles son estas enfermedades: Sífilis, Gonorrea, Virus del 

Papiloma Humano (VPH), Candidiasis, Clamidia, Herpes genital, Virus de 

Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA 

entre otras pero tomemos esta última como ejemplo para visualizar el impacto de 

esta; epidemiológicamente su incidencia y prevalecía es alta a nivel mundial y se 

considera un problema de salud pública, debido a esto es más estudiado por los 

recursos financieros invertidos en él y por la letalidad de la misma enfermedad. 

 

     Según el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA) en el 2012 en América Latina la epidemia de VIH continúa con 

tendencias de estabilización en niveles comparativamente bajos, cerca de 100,000 

personas adquieren la infección por VIH en nuestra región. En la mayor parte de 

los países de Latinoamérica, la epidemia se esparce primordialmente dentro y 

alrededor de las redes de personas que forman parte del grupo de hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH). 

 

     Para nuestro contexto mexicano, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) revela en su portal de internet las cifras más actuales (2014-

2015), de la población total que sufrió alguna ITS reportada en hospitales donde 

se retoman estos datos y se presentan en la siguiente tabla, destacándose que en 

algunos padecimientos como el VIH y la Infección gonocócida (gonorrea) así como 

otras hepatitis virales presentan mayor incidencia y prevalencia en varones que en 

mujeres; recordando que nuestra población objetivo son los varones; observemos 

las estadísticas: (Nota: en la tabla siguiente el número es asignado por el INEGI no 

se eliminó por si el lector desea consultar la fuente). 
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Tabla 1 Morbilidad nacional por egreso hospitalario, según género 2014-2015 (fuente 
INEGI). 

 

Causa de egreso 

 

 

Total 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Defunciones 

 

019 Sífilis congénita 

 

 

10 

 

2 

 

8 

 

0 

 

020 Sífilis precoz 

 

 

52 

 

29 

 

23 

 

0 

 

021 Otras sífilis 

 

 

22 

 

14 

 

8 

 

1 

 

022 Infección gonocócida 

 

 

43 

 

30 

 

13 

 

0 

 

023 Enfermedades por transmisión sexual por clamidias 

 

 

198 

 

55 

 

143 

 

0 

 

024 Otras infecciones con un modo de transmisión 
predominantemente sexual 

 

 

882 

 

307 

 

575 

 

6 

 

037 Hepatitis aguda tipo B 

 

 

281 

 

177 

 

104 

 

5 

 

038 Otras hepatitis virales 

 

 

807 

 

463 

 

344 

 

23 

 

039 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) 

 

395 

 

308 

 

87 

 

35 
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     En la tabla 2 se observa dos entidades federativas la primera es la Ciudad de 

México y la segunda es el estado de México donde se realizó las observaciones 

en los lugares públicos y privados así mismo donde viven los participantes 

entrevistados, de ahí su relevancia. Las cifras revelan mayor afectación de las ITS 

en mujeres que en hombres lo cual son cifras donde se necesitaría profundizar 

para conocer cual es la enfermedad de mayor incidencia y prevalencia en ellas. 

 

Tabla 2 Morbilidad por egreso hospitalario por entidad federativa, según género 2014-

2015 (fuente INEGI) 

 
 

Causa de Egreso 

 

 

Total 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

Defunciones 

 

 Otras infecciones con un modo de transmisión 
predominantemente sexual en la CDMX 

 

 

296 

 

 

72 

 

224 

 

3 

 

Otras infecciones con un modo de transmisión 
predominantemente sexual en el Edo. de Méx. 

 

 

54 

 

25 

 

29 

 

0 

 

 

     Como se puede apreciar en las tablas 1-2 este es el panorama de las ITS 

dentro de nuestro contexto mexicano lo anterior se relaciona con nuestro objeto de 

estudio por las conductas de riesgo y estrategias de prevención que pueden 

suscitarse en los EC de los varones homosexuales que se analizaran más 

adelante. 
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     El presente trabajo de investigación es de carácter etnográfico, utilizando la 

metodología cualitativa, la cual para Taylor y Bogdan (1996), es aquella que se 

refiere en su sentido más amplio a la investigación que produce datos descriptivos; 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. Siguiendo con estos autores consideran que deben de considerarse 

diez puntos y son los siguientes: 

 

1. La investigación cualitativa es inductiva y flexible. 

2. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística, no 

se reduce a variables. 

3. Se es sensible a los efectos que los investigadores causan sobre las personas 

que son objeto de estudio. 

4. Se trata de comprender a las personas dentro de un marco de referencia de 

ellas mismas. 

5. Se debe suspender o apartar sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 

6. Todas las perspectivas son valiosas. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. 

8. Se pone énfasis en la validez de la investigación. 

9. Todos los escenarios y personas son dignas de estudio. 

10. La investigación cualitativa es un arte. 

 

     Dentro de esta metodología existen varias técnicas que permiten recoger la 

información que facilite su estudio así como su análisis; dentro de ellas se 

encuentran las observaciones de campo, las historias de vida, las biografías y las 

entrevistas a profundidad, solo por mencionar algunos. Esta investigación se llevó 

a cabo con una visión etnográfica donde las principales técnicas de recolección de 

la información han sido la observación participante y la entrevista a profundidad. 

 

     Valles (2007), define a la observación participante como: “una estrategia 

metodológica compuesta por una serie de técnicas de obtención y análisis de 
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datos entre las que se incluyen la observación y la participación directa” (p. 146). 

Aquí destaca la importancia de la técnica en el trabajo de campo, así como el 

involucramiento del investigador en el evento u objeto-sujeto a observar. Para 

Taylor y Bogdan citados anteriormente consideran a dicha técnica como “el 

ingrediente principal de la investigación cualitativa, la cual involucra la interacción 

social entre el investigador y los informantes” (p.31). Esto es con la finalidad de 

ingresar al campo, sin ser intrusivo o tratar de ser lo menos posible, aunque esto 

no siempre se logra, pero se debe de ser muy cuidadoso; la relación que se da 

con los informantes permite los avances o retrocesos en la investigación, por lo 

cual es vital tener un trato cordial, respetando las reglas del grupo para ser 

aceptado. 

 

     Para este trabajo, la observación participante me permitió llegar a comprender 

el proceso y lo que ocurre en este, la construcción de su génesis y así poder 

conocer cómo se inician, cómo se dan, cómo terminan, cómo se convive y cómo 

se estructuran a partir de los lenguajes (verbal y no verbal), de símbolos, de 

códigos y rituales de interacción, de la geografía del lugar de los “Encuentros 

Casuales” (EC), así como la interacción que se da entre los participantes y los 

asistentes que pueden ser espectadores en ocasiones, además de las diferencias 

y particularidades que se dan entre los espacios públicos y privados los cuales 

fueron escenarios de estudio, donde me permitió identificar los diferentes usos que 

se les dan a estos lugares con base al conocimiento versus desconocimiento de 

los diversos asistentes, ya que no todos saben del uso alterno que otros usuarios 

le pueden dar a lugares públicos como el metro, baños de vapor, sanitarios, áreas 

verdes como jardines, parques, playas o bosques así como los espacios privados 

donde nuevamente entran los baños de vapor, sanitarios, que para acceder se 

tiene que pagar su costo, cualquier persona puede entrar, así como los lugares de 

encuentro como pueden ser cines y cabinas donde proyectan películas con 

temática pornográfica y clubes especializados para la interacción casual, anónima 

del sexo entre varones los cuales buscan el placer y la satisfacción sin ningún 

compromiso o vinculación afectiva que los ate. 
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     La segunda técnica de recolección de datos utilizada es la entrevista a 

profundidad, Álvarez-Gayou (2013), sostiene que: “es una conversación que tiene 

una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista busca 

entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los 

significados de sus experiencias” (p. 109). Aquí se puntualiza el conocer e indagar 

en su subjetividad lo cual permite profundizar en su pensar, sentir y su actuar. Por 

su parte Taylor y Bogdan op. cit. entienden como: “entrevistas cualitativas en 

profundidad a reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador e 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, 

expresados en sus propias palabras. Las entrevistas a profundidad siguen el 

modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas” (p. 101). Aquí estos autores me ayudaran aclarando el 

uso, la relevancia y la motivación del porque esta técnica es útil e imprescindible 

para acercarse al estudio de diferentes fenómenos o problemáticas que tienen que 

ver con la interacción, con el contacto con el otro, para aprender con, por y del otro 

en esta construcción y deconstrucción de saberes y de su subjetividad. 

 

     Referente a este punto Sandoval (1996), argumenta que: “la subjetividad y la 

intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios e instrumentos por 

excelencia para conocer las realidades humanas y no como un obstáculo para el 

desarrollo del conocimiento” (p. 29). Al trabajar en esta investigación con la 

entrevista a profundidad se pudo conocer estas áreas y tópicos de la realidad de 

las personas. El mismo autor sostiene mas adelante que: “desde el punto de vista 

del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello que las percepciones, 

sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y 

significativo” (p. 31) y esto se logra por medio de esta técnica para conocer su 

realidad desde el sentir, pensar, hablar y experiencias del actor mismo. 
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     La entrevista a profundidad me permitió poder explorar en una parte de la 

psique y la subjetividad para conocer y analizar los significados y las experiencias 

de los tres varones homosexuales que fueron mis informantes donde pude indagar 

en otros tópicos relacionados con los EC que enriquecieron la presente 

investigación. 
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1.5. Método: 

 

     Participantes o Informantes: Se trabajó con población urbana, con tres 

participantes los cuales se entrevistaron individualmente, algunos de sus datos 

generales son las siguientes: 

 

Tabla 3 Características sociodemográficas de los participantes 

 
 

Participante 
 

Género 
 

Edad 
 

Ocupación 
 
Religión 

 
Pref. 

Sexual 
 

 
Escolaridad 

 
Duración 

de la 
Entrevista 

 

 
Lugar 
de la 

Entrevista 

 
 

Víctor 

 
 
Masculino 

 
 

25 
Años 

 

 
Médico 

General y 
Candidato al 

proceso de las 
Residencias 

Médicas 
 

 
 
Católica 

 
 
Homo- 
sexual 

 
Lic. 

Medicina 
General 

(Titulado) 

 
 
39 min 

 
Una 

Jardinera 
de la 
FES 

Iztacala 

 
 

Esteban 

 
 
Masculino 

 
 

30 
Años 

 
Empleado 

Administrativo, 
Mensajero y 
Estudiante 

 
 
Católica 

 
 
Homo- 
sexual 

 
Lic. 

Trabajo 
Social (En 
proceso de 
Titulación) 

 

 
 
34 min 
 

 
Un 

Cubículo 
en la 

ENTS en 
CU 

 
 

Adán 

 
 
Masculino 

 
 

32 
Años 

 

 
 

Empleado 
Bancario 

 
 
Católica 

 
 
Homo- 
sexual 

 
Lic. Letras 

y 
Literaturas 
Hispánicas 
(Titulado) 

 

 
 
29 min 

 
Un Café 
en Zona 

Rosa 

 

 

     Los criterios de selección para incluirlos en esta investigación fueron los 

siguientes: 

 

a) Que se definan como homosexuales o gays teniendo al menos dos años 

ejerciendo está orientación sexual. 

 

b) Que cuenten con experiencia en relaciones coitales homosexuales. 



 

40 
 

c) Que hayan tenido alguna experiencia en un Encuentro Casual en algún lugar 

público y/o privado. 

 

     Cabe destacar que estos criterios de inclusión fueron utilizados porque la 

investigación se centró en varones homosexuales como población objetivo o 

universo de estudio pero a esta práctica acuden usuarios sexo-diversos con este 

término me refiero a englobar a hombres gays, bisexuales, heterosexuales 

curiosos (los cuales desean  experimentar este tipo de contactos), heteroflexibles 

(sujetos que se permiten este contacto sin que afecte su orientación sexo 

genérica), trasvestis y pansexuales (personas que se siente atraída sexualmente 

por otros sin importar su género), por lo que también se usara el término Hombres 

que tienen Sexo con otros Hombres (HSH), o el que proponen List y Teutle (2008), 

Sexo-diversos, donde su identidad sexogénerica no es motivo de interés en esta 

práctica ya que es circunstancial y no la afecta. 

 

     A partir de lo anterior se establecen los siguientes segmentos de los espacios 

públicos y privados donde transcurren los EC y los usuarios que asisten a realizar 

esta práctica sexual: 

 

1) Usuarios del metro, 

2) Usuarios de baños públicos (sanitarios), 

3) Usuarios de baños de vapor, saunas y/o regaderas, 

4) Usuarios de universidades públicas y/o privadas, 

5) Usuarios de lugares de encuentro (especializados en esta práctica como cines y 

cabinas de video), 

6) Usuarios de parques y/o jardines públicos. 

 

     Materiales: Una grabadora de audio. 

 

     Considerando esto se diseñó un instrumento, el cual se empleó como una guía 

de entrevista para realizarla semi-estructurada cuyas dimensiones a tratar fueron 
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las siguientes: (ver anexo 1 guion temático de la entrevista) 

 

a) Datos Sociodemográficos; 

b) Ideas, opiniones, experiencias y significados de los encuentros casuales de los 

varones homosexuales; 

c) Ideas, opiniones, experiencias y significados de las conductas de riesgo y 

prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); 

d) Ideas, opiniones, experiencias y significados del pago por sexo; 

e) Ideas, opiniones, experiencias y significados del uso de las drogas; 

f) Ideas, opiniones, experiencias y significados de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC); 

g) Cierre de la entrevista. 

 

     El escenario de las entrevistas fue variable de acuerdo con cada participante 

por accesibilidad y cercanía a su domicilio o trabajo, por los horarios con los que 

disponía para la realización de la entrevista, según su agenda de actividades. 

 

     El procedimiento de las entrevistas: se dividió en cuatro etapas y se explican a 

continuación. 

 

     1) Negociación: se contactó a cada participante, se estableció la fecha y el 

lugar de cada entrevista así como las condiciones en que se realizaría. 

 

     2) Entrevista: se acudió a la entrevista en las fechas, horas y lugares 

acordados por ambos (participante e investigador) con el material e instrumentos 

necesarios. Antes de comenzar cada entrevista se pidió la autorización para 

audiograbar las mismas, con el consentimiento informado que se solicitó firmar por 

escrito (ver anexo 2), con el fin de recabar fielmente las experiencias y significados 

de cada participante. 
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     3) Procesamiento de la información: cada entrevista se transcribió, con la 

finalidad de recuperar los discursos íntegros de los participantes. 

 

     4) Codificación de la información de las entrevistas: se retomaron algunas 

categorías y subcategorías a partir de la información de los participantes, otras 

fueron elaboradas en base al discurso del marco teórico además se incorporaron 

categorías emergentes a partir de los hallazgos encontrados en el proceso de la 

investigación. 

 

     Para el caso del procedimiento de las observaciones participantes: este se 

dividió en tres etapas y se explican a continuación. 

 

     1) Observación: se acudió a algunos de los lugares que los informantes 

mencionaron en su discurso durante las entrevistas o de los cuales ya se tenia 

conocimiento por otras fuentes como redes sociales, u otros informantes, y se 

pudo presenciar de cerca las interacciones, rituales y prácticas que se daban en 

dichos lugares por los asistentes. Además se realizó observación en redes 

sociales como “Facebook y WhatsAap" donde se monitoreó las publicaciones y las 

relaciones que se daban entre los miembros de los grupos a los que se 

perteneció. 

 

      2) Diario de Campo: después de la observación participante se procedió a 

realizar un diario donde se detalló sistemáticamente la información describiendo 

los hechos con la mayor cantidad de elementos posibles. 

 

     3) Codificación de la información de las observaciones: se retomaron algunas 

categorías y subcategorías que se generaron a partir de la información obtenida 

de las observaciones, y otras ser elaboraron en base al discurso del marco teórico. 

 

 

 



 

43 
 

1.6. Consideraciones éticas: 

 

     Algunos de los aspectos éticos que se tomaron en cuenta durante la realización 

de la investigación se dividen por las técnicas de recolección de la información que 

se utilizaron ya que para el primer caso la entrevista fueron los siguientes: 

 

     a) Se les explico en un inicio a los participantes-informantes en que consistía la 

investigación y los tópicos que se tratarían, pidiendo su colaboración de manera 

voluntaria. 

     b) Se les pidió su consentimiento de manera oral y escrita para el uso y manejo 

de la información obtenida durante la entrevista. 

     c) Se cuidó el anonimato de los participantes-informantes asignándoles un 

seudónimo. 

 

     Para la segunda técnica, la observación participante se consideró lo siguiente: 

 

     a) Nunca interactuar físicamente o verbalmente (soló hubo contacto visual por 

la técnica utilizada) con los asistentes de los lugares que se visitó, que fueron 

referidos por los participantes durante las entrevistas como fue: el metro, 

sanitarios públicos así como de algunas universidades, baños de vapor y 

regaderas, cine y cabinas (donde muestran material pornográfico), donde soló se 

recorría el lugar en espera de poder observar un EC ya que se usaba como 

ventaja la anatomía del investigador por ser hombre para poder acceder a los 

lugares y ser aceptado. 

     b) No se socializó con los integrantes de los grupos en las redes sociales como 

“Facebook y WhatsAap" a los que se perteneció. Al termino de la investigación se 

dejo se ser miembro de estos grupos. 



 

44 
 

CAPÍTULO 2  

EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE LOS ENCUENTROS 
CASUALES 

 

2.1 Contexto teórico de los encuentros casuales 

 

     En este capitulo se conocerá y analizará las experiencias y los significados que 

los varones homosexuales otorgan a los encuentros casuales en el ejercicio de la 

práctica, donde el cuerpo adquiere importancia vital como medio de comunicación 

no verbal, pero además esas características físicas del cuerpo permiten el acceso 

o el impedimento al placer que está en función de la etapa de desarrollo humano 

en la que se encuentre la persona, donde varia la motivación de individuo en 

individuo, pero el común denominador es el disfrute del placer, encontrado una 

amplia gama de lugares donde puede suscitarse, dándole un uso alterno y en 

ocasiones transgresor al establecido o conocido por los otros usuarios u 

ocupantes que convergir ahí. 

 

     Iniciaré definiendo que es un “Encuentro Casual” (EC) este término lo propongo 

para el contexto mexicano, se deriva de la literatura dondé muchos investigadores 

y estudiosos del tema lo nombran como “cruising” vocablo que proviene del idioma 

inglés donde su traducción literal es “crucero” pero se asocia a palabras como 

atravesar caminando, patrullar, recorrer o surcar, el espacio o el lugar potencial 

donde se puede conseguir sexo. 

 

     Hablemos un poco de sus supuestos orígenes del vocablo, para algunos dicha 

expresión surge en los años 1970 y hacía referencia a un bar gay, de nombre “el 

Booze 'n' Cruise”, el cual se situaba en la ruta 66 en Albuquerque, Nuevo México, 
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en los Estados Unidos de América, quizá la acepción es retomada de ahí para 

hacer referencia primero a la comunidad gay, modificando el término y dándole un 

uso que describiera la práctica que podía realizarse cerca del lugar mencionado, 

pero esto solo queda en una inferencia. Por su parte Dóniz-Páez (2015), señala 

que el “cruising” tiene su origen en la década de 1920 en algunos parques de 

Nueva York donde los gays se reunían con amigos y buscaban parejas sexuales. 

Tal vez es incierto rastrear el origen del término, pero esto solo se plantea como 

antecedente ya que no es objeto de estudio en esta investigación. 

 

      La palabra “cruising” se utiliza como un código dentro del lenguaje de la 

comunidad gay para así poder mantener una conversación con otra persona que 

conozca dicha práctica y poder pasar desapercibidos además de no visibilizarse o 

etiquetarse como homosexual ante los heterosexuales. Pero en la actualidad la 

apertura de la comunidad gay y los medios de comunicación han hecho al término 

se prolifere y sea de uso común. 

 

     Ramírez (2013), define: al “cruising” como: la búsqueda consciente de las 

relaciones sexuales efímeras, anónimas y casuales con personas en ambientes 

públicos o espacios privados diseñados para estos fines” (p.135). Aquí se 

destacan varios elementos como la intervención de los saberes (prácticas y 

representaciones) de los participantes ya que se necesita un conocimiento previo 

para llevar a cabo la acción planeada y premeditada del ejercicio de está práctica 

y de su sexualidad con los otros; además devela algunas de sus características 

como lo son transitorialidad, el anonimato y lo casual las cuales serán discutidas 

más adelante. Para Dóniz-Páez, op. cit. el “cruising” se utiliza para designar los 

encuentros sexuales anónimos entre hombres ¿gays? En espacios públicos, 

abiertos y cerrados mayoritariamente próximos a las ciudades y sin apenas 

intercambiar información personal entre ellos” (p. 173). Lo anterior invita a 

reflexionar primero acerca de quienes son los varones que acuden en cuanto a su 
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identidad sexo-genérica, segundo será exclusivo de contextos urbanos y tercero el 

nulo o escaso intercambio verbal durante la interacción y en la práctica sexual. 

 

     Por otra parte, esta práctica no es exclusiva de la comunidad homosexual ya 

que en el caso heterosexual el término es el del “Cancaneo” palabra de origen 

español proveniente de “cancanear” y hace referencia a la acción de vagar o 

pasear sin rumbo fijo o determinado. Otra acepción que designa esta práctica 

sexual es el de “Dogging” el cual proviene del Inglés “dog”, (que significa perro) y 

se asocia a pasear con la mascota (como la excusa o el pretexto) por lugares 

públicos; aunque otros estudiosos describen que esta actividad hace alusión al 

hecho de practicar sexo en lugares públicos, como una equiparación con los 

perros (Langarita, 2014a). 

 

     Entonces el término “cruising” define la actividad de buscar sexo en lugares 

públicos para el ambiente gay tales espacios pueden ser: parques, playas, baños 

de gasolineras, de plazas, tiendas departamentales, saunas, regaderas, baños 

turcos, cuartos rojos, vestidores, cines donde exponen películas pornográficas, las 

áreas de descanso de algunas autopistas, el subterráneo comúnmente llamado 

“metro” para nuestro contexto mexicano estos son referidos principalmente por los 

varones homosexuales que se entrevistaron para el intercambio sexual entre 

hombres, donde entran homosexuales, bisexuales o heteroflexibles o 

heterocuriosos que tengan ciertas tendencias a experimentar un contacto así, ya 

que muchos varones HSH buscan “realizar fantasías o prácticas sexuales” que no 

son del agrado de algunas mujeres como lo es el sexo oral y la penetración anal 

por lo que la práctica suele ser atrayente y llamativa estableciendo las siguientes 

características: se efectúa de forma “anónima” (donde se pueden ligar, 

contactarse y si se da el caso tener sexo ocasional con alguien a quien jamás 

volverán a ver), se da sin “ningún compromiso o ataduras”, debido a que no se 

conocen, por lo que “no hay vinculación emocional” con el otro; es “excitante” la 
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acción de esta práctica debido al temor de ser encontrados en pleno acto sexual 

genera en algunos casos la segregación de endorfinas. También es “discreta” ya 

que solo los asistentes saben de esta práctica y tal vez no vuelvan a ver a su 

compañero sexual nuevamente. 

 

     Todo lo anterior se entrelaza con las ideas de Bauman (2015), mencionadas 

anteriormente, tomándose como resultado de la modernidad y de las relaciones 

líquidas así como de los “amores de bolsillo” donde la relación esta basada e 

inspirada con el eje rector del deseo y las ganas, siguiendo la pauta del consumo, 

el cual puede ser de consumo inmediato, sin perjuicios y sin ninguna 

trascendencia para los integrantes. 

 

     Con base a las tres entrevistas realizadas, se presenta el siguiente análisis de 

los resultados el cual se dividió en categorías y subcategorías donde se pudo 

conocer parte de la subjetividad de los informantes. 

 

2.2 Experiencias de los encuentros casuales 

 

     Inicio esta categoría con su definición que retomo de Larrosa (2011), quien 

define a la experiencia como: “eso que me pasa, algo que no soy, significa algo 

que no dependía de mi” (p. 14); de tal manera y siguiendo con las ideas de este 

autor, la experiencia ocurre por algo, por alguien o por un acontecimiento, 

haciéndola externa, reflexiva, subjetiva y transformadora. En esta subcategoría los 

tres informantes han ejercido esta práctica sexual, revisemos sus respuestas. 

 

     El primer participante describe como elementos importantes de esta actividad 

el morbo, el no pensar y solo actuar, los cuales influyen en la búsqueda del placer 

y también en una posible conducta de riesgo. Para esto autores como List y Teutle 
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(2008), consideran que en los encuentros anónimos, muchos de los asistentes, 

visitan estos lugares para tener contactos furtivos con fines netamente sexuales. 

Langarita (2014b), señala que en sus investigaciones sus informantes revelan que 

practican el “cruising” por morbo y la facilidad de acceso al sexo concordando con 

lo mencionado por mi participante. 

 

Víctor: “sí, que principalmente es el morbo, en ese momento no piensas, 

sólo actúas” 

 

     En el caso de Esteban narra que la frecuencia de los EC es elevada y que las 

personas que acuden es porque su fin es la búsqueda del placer, el contacto 

sexual ya sea por la adrenalina de ser visto por los demás asistentes o por ser 

descubiertos en el ejercicio del acto sexual. Esto se relaciona con lo que Langarita 

(2014a), señala que para algunos varones homosexuales ese tipo de espacios 

donde se da el sexo anónimo y gratuito es ampliamente valorado. 

 

Esteban: “muchos, bueno cuando ya están acudiendo a lugares que ya 

saben que son lugares de encuentro es porque la gente tiene ganas de 

hacer algo, entonces pues el único elemento ahí presente son personas 

que quieran hacer algo sexual y aparte pues también hay quien lo ve 

como esa parte de que los vean o sentir ese nervio de que los puedan 

descubrir” 

 

     Adán platica como un factor importante en la práctica de los Encuentros 

Casuales es el hecho de estar soltero o comprometido con una pareja ejerciendo 

la monogamia, ya que él lo realizo tiempo atrás, pero ahora ya no debido a que 

tiene una relación estable y consolidada; referente a esto Langarita (2014a), 

considera que el “cruising” se encuentra devaluado debido a la monogamia la cual 

regula y establece las parejas sexualmente activas; esto es un símbolo dominante 

que reconoce y da legitimidad a la relación de pareja pero limita la actividad sexual 

y lo asocia al amor y no a la búsqueda del placer. Cabe mencionar que en el 
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siguiente fragmento el participante menciona a “SO.DO.ME” que es un lugar 

privado de encuentro, donde se paga una entrada para acceder y disfrutar de las 

instalaciones y poder conseguir interacción sexual con los asistentes. 

 

Adán: “¡sí, bueno esto tiene tiempo porque yo desde hace tres años tengo 

pareja y sólo somos monógamos, he tenido antes, hace tiempo casi por 

redes sociales no, siempre era acudiendo a lugares de encuentro como 

“SO.DO.ME” por ejemplo!” 

 

     Las tres narrativas brindan información de suma importancia para conocer la 

génesis de los encuentros casuales, donde se ve claramente que el fin de la 

interacción es sexual; además se logró acceder a conocer parte de su subjetividad 

en el ejercicio de dicha práctica, convirtiéndolos en los sujetos de la experiencia, 

los cuales fueron transformados por esta. Y como lo sostiene Larrosa (2011), la 

experiencia siempre será un saber particular, personal e irrepetible para quien lo 

vive y/o experimenta; y como se pudo conocer en los fragmentos de los 

participantes a cada uno le significa atributos específicos y les evocan recuerdos 

de lo vivido, incidiendo en sus aprendizajes y en la manera en que interactuarán 

con él otro en encuentros futuros, ya sea casuales o de pareja. Además gracias a 

la observación que se realizó se encontró que existen lugares públicos como el 

metro, sanitarios incluso los que se encuentran dentro de algunas universidades, y 

lugares privados como baños de vapor y regaderas, un cine y cabinas (donde 

muestran material pornográfico), aunque estos últimos también pueden ser 

púbicos debido a que cualquiera que cubra el costo puede ingresar. 

 

2.3 Experiencias y prácticas de los encuentros casuales 

 
     Siguiendo con Larrosa (2011), la experiencia siempre tiene algo de 

sorprendente, impredecible, no puede ser anticipada por lo que se desconoce su 

resultado y hacia donde conducirá a la o las personas que la vivirán. Aquí los 

participantes me comparten sus narrativas de sus experiencias en donde entra en 
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juego el lugar ya sea público y/o privado, la persona, el número de integrantes, 

entre otros donde han llevado a cabo encuentros casuales. Recurro nuevamente a 

Langarita (2014a), el cual afirma que esto es un rito el cual tiene sus propias 

normas y procesos que regulan la convivencia e interacción entre sus asistentes 

para lograr el beneficio sexual. 

 

     Larrosa op. cit. detalla que la experiencia es subjetiva ya que es siempre de 

alguien, del aquí y del ahora y Víctor comparte una experiencia de su primer EC 

que ocurrió con un vecino, la cual inicia con un coqueteo, donde el lenguaje no 

verbal y la complicidad entre los participantes es fundamental para la realización 

del encuentro casual, éste puede ser con alguien conocido o no, donde se le da un 

uso alterno al espacio público, el cual puede transgredir lo establecido por la 

sociedad heteronormativa. 

 

Víctor: “¡primero fue con mi vecino de enfrente yo iba saliéndome de 

bañarme, tenía la ventana abierta y él se quedó viendo fijamente y luego 

ahí empezó el juego con él, él me lleva fácilmente unos ocho años, creo y 

ya después de ahí, se salió, me salí yo de mi casa, lo seguí, lo seguí a los 

baños públicos!” 

 

     Siguiendo con las ideas de Larrosa la experiencia ocurre en un tiempo 

determinado con sus respectivos limites en éste, se da en un espacio particular, 

limitado y es contingente ya que puede suceder o no. Esto se demuestra en el 

fragmento de este mismo participante que narra otra experiencia que fue en un 

baño público nuevamente donde nuevamente se rompe con el uso habitual que se 

le da a este lugar, conviviendo de manera paralela con los otros asistentes que 

pueden tener conocimiento o no de dicha práctica, siendo la búsqueda del placer 

una de las motivaciones, donde el tiempo se vuelve un factor importante para la 

duración del encuentro casual. 
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Víctor: “venía de casa de un familiar, pasé a unos baños públicos de 

camino a mi casa, unos baños en los cuales yo sabía que había 

ambiente, baños públicos normales, sanitarios y ahí encontré una persona 

con la cual nunca había tenido contacto físico; en mi caso como luego voy 

de paso, o voy rápido normalmente yo llego y tomo la iniciativa porque 

pues a lo que voy” 

 

     Larrosa citado anteriormente describe que “la experiencia es siempre impura, 

confusa, demasiado ligada al tiempo, a la fugacidad y la mutabilidad del tiempo a 

situaciones concretas, particulares, contextuales demasiado vinculada a nuestro 

cuerpo, a nuestras pasiones a nuestros amores y a nuestros odios” (p. 40), esto se 

puede apreciar en el siguiente estrato de entrevista donde el participante relata un 

encuentro en el metro con algunas características como: lo son la clandestinidad y 

el anonimato de la práctica de los EC y de los asistentes, ya que no se conocen 

pero se reúnen con la complicidad de llevar a cabo el ejercicio de su sexualidad, la 

interacción con el cuerpo propio y del otro, en este caso el número de integrantes 

permitió cierta colectividad, complicidad, donde destacan prácticas voyeristas, la 

realización en intervalos de tiempo ajustándose al lugar donde se realizaban cada 

vez que el metro se iba o llegaba, además había precaución ante la consecuencia 

de ser descubiertos y enfrentar algún castigo o consecuencia del acto. 

 

Esteban: “¡estábamos en el metro, San Antonio y estaban antes las 

curvas abiertas, entonces en una de las curvas estábamos, bueno yo fui 

con un chavo, en ese encuentro nada más estuve yo con uno, me besé 

con él, nos tocamos, me hizo sexo oral, le hice sexo oral, lo toque, lo 

masturbe si, fue lo más que hice. Estaban otros cuatro chavos así 

estábamos en parejas, lo bueno traíamos a nuestras parejas ya después 

se acercaron más ya éramos nueve, entonces cada vez que se iba el 

metro pues a regresarnos y al final yo ya no estaba haciendo nada, pero 

si estaba viendo que es lo que estaban haciendo los demás, pero bajó el 

jefe de la estación y tuvimos que correr, pero sí estuvo muy bien!” 
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     Larrosa (2011), asevera que la experiencia es cuerpo, es decir, la sensibilidad 

con los sentidos tacto, oído, vista, olfato, gusto lo cual determina el placer o el 

displacer de la condición humana; lo anterior se relaciona con otro relato de este 

mismo informante que menciona que conoció a su compañero sexual, en el hotel 

donde se hospedó donde coincidieron, por fines de destino turístico (descanso-

esparcimiento) y en el otro caso con fines académicos y profesionales, acudiendo 

a la playa a la realización del encuentro casual y después acordaron verse en su 

habitación para continuar y ampliar su experiencia teniendo otro tipo de prácticas 

sexuales que no pudieron llevar acabo en la playa, aquí se devela la disponibilidad 

de los dos participantes así como la búsqueda de la mayor comodidad y quizá de 

cierta intimidad. 

 

Esteban: “¡hace como dos años fui a Ixtapa y un chico me empezó a 

coquetear, un chico del hotel, él iba de congreso de enfermería, él era de 

Querétaro, ya después más en la noche nos fuimos para la playa y ya en 

la playa le hice sexo oral y después al otro día fuimos a su cuarto y me 

hizo sexo oral, le hice sexo oral y lo penetré!” 

 

     Para finalizar esta subcategoría Larrosa (2011), señala que la experiencia es: 

“atención, escucha, apertura, disponibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad y 

ex/posición” (p. 38); de tal manera las cuatro experiencias de los dos participantes 

son ejemplos de diversos encuentros casuales, que vivieron ejerciendo su 

sexualidad en lugares públicos y privados; donde intervienen diversos factores que 

inciden en la construcción y en el sentido que se le dará a la experiencias, de la 

cual se llevan un aprendizaje para la convivencia con futuras parejas sexuales 

durante los EC donde hay que considerar variables tales como: la disposición de 

los participantes, gustos, disgustos, costos, trayectos, desplazamientos, tiempos, 

afluencia de los varones que asisten, horarios de apertura y cierre solo por 

mencionar algunos (Ramírez 2015 y Dóniz-Paez 2015). Todo lo anterior incide en 

el como lo vivió la persona, que le representó, que se lleva de la experiencia, si 
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trasciende y lo marca o no deja ninguna huella en su memoria y esto repercute o 

no en su proceso de enseñanza aprendizaje con la alteridad. 

 

2.4 Significados de los encuentros casuales 

 

     Castro (2010), argumenta que “muchos científicos sociales se han alejado del 

ideal físico-natural de antaño, y se han acercado a las humanidades y más que a 

buscar leyes sociales que expliquen las determinantes de la conducta para 

analizar el sentido que los individuos atribuyen a sus actos y a su entorno” (p. 58); 

lo anterior me permite acercarme a comprender un poco de la lógica de la 

construcción de los significados en las personas que está en función de causas 

que generan un particular comportamiento en relación a su pensar, sentir y actuar 

con los otros en un contexto especifico. Siguiendo este orden de ideas dicho autor 

los significados son: “lo que los individuos atribuyen a sus circunstancias, y el tipo 

de conductas que se derivan de tales definiciones de la situación” (p. 82). 

 

     En esta categoría se encuentra los diversos significados que los participantes 

refieren de los Encuentros Casuales revisemos sus respuestas donde destacan 

elementos como el desahogo, el deseo, la interacción con el otro cuyo fin es el 

coito. 

 

     Según el participante Víctor el significado que le otorga al Encuentro Casual 

tiene que ver con el ejercicio de su sexualidad con otro varón, el cual puede ser un 

completo extraño o conocido, con el que coincidió fortuitamente, donde hay gran 

diversidad en el homoerotismo y en las prácticas sexuales que se realizan, donde 

su principal interés es la búsqueda del placer y la interacción con el otro. Para List 

y Teutle (2008), en estos Encuentros Casuales convergen hombres gay y HSH sin 

establecer una identidad a partir de su práctica. En este mismo sentido Langarita 

(2014b), considera que no hay correlación entre la identidad y la práctica ya que el 
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sujeto que asiste y participa en la búsqueda del placer con otros hombres no se 

considera homosexual. Lo señalado por los tres autores mencionados 

anteriormente se puede apreciar que no solo acuden varones homosexuales y 

difiere con lo que el participante Víctor señala. Además Langarita (2014a), 

reflexiona que el sexo anónimo el asistente tuvo que aprender las normas y 

procesos de interacción para acceder al gozo sexual. 

 

Víctor: “un encuentro casual es: te reúnes con otra persona de tu 

preferencia sexual para tener un tipo contacto sexual, puede ser que sea 

sexo, solo toqueteos, sexo oral, lo que quieras; y es con una persona que 

no conoces normalmente pero también puede ser con alguien que 

conozcas; representa primero el desahogo sexual, pues te sientes bien, te 

desahogas, te sientes deseado, te das a desear, es una forma de 

interactuar” 

 

     Ramírez (2013), sostiene que el sexo es una variable espacial, donde se 

articula el ejercicio de la sexualidad con la geografía y los hombres gay se han 

apropiado de espacios citadinos estos pueden ser espacios públicos al aire libre, 

así como baños de centros comerciales, campus universitarios y el transporte 

urbano. Esto se relaciona con lo que narra el participante Esteban; para éste el 

significado que le concede a un encuentro casual es la interacción sexual con un 

desconocido, que puede ocurrir en el transporte público donde coincidieron 

azarosamente. Sobre el anonimato Langarita (2014b), enuncia que éste se usa 

para evitar el estigma social que la condición homosexual trae como resultado. 

 

Esteban: “yo entiendo cómo encuentros casuales pues textual ir en el 

transporte público, encontrarte con cualquier persona que no conozcas y 

tener algún tipo de interacción con esa persona; pues explícitamente algo 

sexual, yo me refiero a algo sexual” 
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     Aquí destaca el uso de las redes sociales para contactar a personas o acudir a 

un lugar privado que se especializa en este tipo de prácticas; como se revisó y 

señaló en los antecedentes el uso de las redes sociales ya fue considerado en la 

metodología por Ávila y Montenegro (2011), así como por Dóniz-Páez (2015). Por 

su parte Ramírez (2013), describe que los varones verifican la viabilidad de los 

lugares y lo socializan a través de las redes virtuales y además en el caso de los 

clubs especializados en encuentros casuales de varones se fomentan los actos 

sexuales en cualquier sitio y gracias a la breve descripción que hace el informante 

Adán pero para éste el significado está en función de contactar a un desconocido 

ya sea en un lugar de encuentro o por una red social y tengas relaciones sexuales, 

donde la finalidad es la búsqueda del placer con otro hombre. Gracias a la 

observación que se realizo en redes sociales como “Facebook y WhatsAap" se 

pudo comprobar que por medio de estas el contacto puede ser muy rápido y la 

respuesta pronta por parte de algún miembro que busque lo mismo y se encuentre 

conectado. 

 

 Adán: “¡por ejemplo lugares como “SO.DO.ME” o por redes sociales que 

conozcas a alguien, más bien que contactes a alguien sin conocerlo y 

tengas un encuentro sexual! En este un lugar donde hay cuarto oscuro, 

sauna, regaderas para hombres, que pues van a tener sexo, en realidad, 

no es tanto como un bar, ni nada por el estilo, sino más bien es con la 

intención de tener relaciones sexuales!” 

 

     A manera de conclusión de está categoría que versa sobre la significación que 

le otorgan los varones homosexuales varia de persona en persona lo cual la hace 

particular y especifica pero converge en algunos puntos esto se puede atribuir a 

sus experiencias previas, a sus aprendizajes, a su historia de vida, y trayectoria 

sexual con sus pares ya sean amigos, parejas estables o casuales, ya que los ha 

marcado influyendo en el ejercicio de esta práctica que es social por la interacción 

con los otros, como comunidad temporal que conoce y comparte este 

conocimiento al ejercer la actividad sexual que es el fin en este intercambio. 
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Además las redes sociales les permiten una fácil interacción pero este aspecto se 

abordará más adelante en la categoría 3.10 que lo analiza. Recurro a Rivas 

(1996), la cual considera que la entrevista semiestructurada permite la exploración 

que puede propiciar el surgimiento de sentidos y significados de carácter subjetivo 

que recupera la particularidad sobre la temática en cuestión; lo anterior se pudo 

comprobar en esta categoría. 

 

2.5 El uso del cuerpo como medio de comunicación de los 

encuentros casuales 

 

     Es pertinente hablar del cuerpo que es producto de la construcción social y 

cultural ya lo afirma López, O. (2006), “la cultura cruza al cuerpo y a la familia 

participa en primera instancia y de forma decisiva, en el condicionamiento de 

ciertos procesos corporales por ser la institución elemental socializadora de los 

individuos” (p. 22); ésta regula los horarios de sueño, las expresiones y gestos 

corporales, hasta la apertura o represión de las emociones, así como de las 

formas de relacionarse y comportase con otros, por lo que el individuo es 

adiestrado a regular el uso de su cuerpo ante diferentes contextos, poniendo 

énfasis en el binomio de lo privado y en lo publico como lo es la sexualidad, el 

sexo y la genitalidad. 

 

     En la siguiente narrativa el informante rememora como su cuerpo se usa como 

medio de comunicación no verbal, en la cual hay toda una serie de pasos a seguir 

que se vuelven señales donde el emisor envía su mensaje a un receptor y este 

responde en el mismo canal por lo que compartir el código es muy importante y se 

debe tener conocimiento de lo que significan estas señales dentro del rito que es 

altamente erotizado, muy gráfico aludiendo a etapas de exhibicionismo y 

voyerismo, pero además de presunción y alardeo de los atributos con los que 

cuenta cada uno de los asistentes asemejándose a un contrato de compra-venta 

en esta sociedad de consumo; de tal manera el cuerpo se vuelve un instrumento 

que posibilita primero la interacción cara a cara, segundo da el preámbulo para el 
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acceso al contacto sexual con el otro; lo anterior se reafirma con lo que Langarita 

(2013, 2014a, 2014b y 2015) plantea acerca que el cuerpo es un aparato 

simbólico al que se le presta mayor atención en este tipo de lugares. 

 
Víctor: “normalmente la mayoría de los encuentros los tengo en el metro, 

me subo al metro si la persona me gusta llamo su atención, no sé 

moviéndose o quedándome fijo para que voltee a verme; yo tomo la 

iniciativa y ya luego les pregunto ¿qué es lo que quieren? y pues si hay un 

click entre los dos que tal si los dos buscamos exactamente lo mismo y no 

más no hay por dónde, pues ya hasta ahí quedó el asunto. Yo soy activo, 

y si él también es activo o que nos gusten diferentes cosas, que él quiera 

hacer una cosa y yo no quiera hacer eso. Primero se te queda viendo y te 

mira con esos ojos de lujuria, es que por ahí quiere algo, más, haces 

señales con la mirada, con los labios, con la lengua, con la cara; primero 

lo miras fijamente o miras fijamente lo que te interesa de esa persona ¡el 

bulto o los glúteos o sus piernas o su pecho, ene cosas, o todo, te lo 

comes vivo, ya luego vez si la persona te mira igual o te responde o te da 

una mirada evasiva, pues ya tú decides si continuas ahí, te detienes o 

nada más decides observar solamente el menú y hasta ahí! Bueno con 

los labios, abres la boca, te humectas los labios con la lengua 

principalmente el labio superior eso es sexi, te muerdes el labio y ya te 

fijas si esa persona se te queda viendo; con las manos y el cuerpo 

pueden ser mil cosas principalmente tu posición puedes estar sentado 

con las piernas abiertas, enseñando tu mercancía; parado en una 

posición tipo estereotipo masculino o con tus manos en las bolsas 

tocándote, o las manos delante de ti igual tocándote y enseñando la 

mercancía, o pueden ser tus manos acercándose a esa persona” 

 

     Siguiendo con el análisis de este fragmento que es muy fértil en contenido ya 

que entreteje sus saberes los cuales se encuentran integrados por las a) prácticas 

(concebidas como acciones concretas que se realizan individual y socialmente así 
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como por las b) representaciones (entendidas como ideas, nociones, 

explicaciones aprendidas, imaginadas, pensadas, también reproducidas individual 

y socialmente); por las experiencias, por sus significados y por sus aprendizajes. 

Acudo una vez más a Langarita (2014a), quien expone que el mantenimiento de la 

mirada es el primer paso de la comunicación para iniciar el ritual de contacto 

sexual, describe que ésta no es fija, ni estática, sino todo lo contrario es dinámica 

y va ajustándose al momento por el que atraviesan los involucrados hasta tornarse 

lasciva siendo asistida por gestos faciales y corporales donde se pueden simular 

besos, se juega con la lengua expresando el deseo por el otro, hasta la muestra y 

manipulación genital poniéndolo a disposición, dando acceso fácil para conseguir 

el placer y el contacto sexual. Además se debe de considerar la importancia y el 

valor del pene en la cultura fálica y patriarcal que fue influenciada radicalmente por 

el psicoanálisis, el falo es un símbolo de privilegios y superioridad de los varones y 

como objetaba De Beauvoir (1949, 2012), “el existente es un cuerpo sexuado; en 

sus relaciones con sus otros existentes, que también son cuerpos sexuados, la 

sexualidad, por consiguiente, está siempre comprometida; pero si el cuerpo y la 

sexualidad son expresiones concretas de la existencia, también a partir de ésta se 

pueden descubrir sus significaciones” (p. 49); con esta cita intento destacar la 

estrecha relación entre el soma y la sexualidad que permiten la interacción con el 

otro; no solo durante el coito transmitimos afectos o emociones, el ejercicio de 

nuestra sexualidad se manifiesta al disfrutar de una conversación entre amigos, al 

tomar de la mano a la pareja, al saludar a alguna de las figuras paternas, en la 

forma de caminar o en el estilo de hablar, donde usamos el cuerpo .como ese 

medio de comunicación para relacionarnos con, para y por el otro. 

 

     Así mismo interviene el género ya que no es lo mismo ser hombre o mujer en 

nuestra sociedad dicha categoría implica muchas cosas pero en esta investigación 

se propuso la siguiente definición: “una categoría dinámica, que está en constante 

evolución y cambio, en función de factores sociales, culturales, políticos, 

económicos así como psicológicos los cuales establecen el como debe de 

comportarse, sentir, pensar y hablar un hombre y una mujer así como lo que se 
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espera de estos, además ésta se ve afectada por el tiempo (con este me refiero a 

la época en la que viven las personas ya que lo que era aceptado para un 

determinado grupo social, en otra época ante otro grupo social no lo es), espacio 

físico o ambientes con esto me refiero a que no es lo mismo estar en casa, que 

con los amigos en un parque, en una cita con la pareja, o en casa de los abuelos, 

el salón de clases de una escuela, la oficina de una empresa entre otros; y el lugar 

geográfico ya que no es lo mismo el género que se aprende en Chiapas que en la 

Ciudad de México y a su vez no es lo mismo el de la delegación Benito Juárez a el 

de la delegación Iztapalapa dentro de la misma extensión territorial de éste; así 

como la edad de quien lo experimenta y vive ya que el género de un chico de 15 

años no es igual al de una persona joven adulta de 30 años” está se encuentra 

relacionada con la sexualidad y respecto a esto se sabe que se ven influidos por 

distintos factores como ya se explicaron. 

 

     Para el análisis del siguiente fragmento del participante Esteban retomó a 

López, S. (2006), quien sostiene que “el cuerpo humano se constituye entonces en 

la posibilidad de que los hombres tengan y hagan una vida social” (p. 33), esto 

debido a que es el medio idóneo para experimentar sensaciones y tener contacto 

con la realidad, interactuando con los que me rodean ejerciendo diversas 

actividades que involucran la corporeidad. Esteban relata que a él no le genera 

placer excitar al otro, después da su opinión en torno al uso del cuerpo para 

comunicarse con el otro y transmitir los códigos que den a entender que se busca 

un encuentro casual, donde destaca las miradas, los tocamientos en el pene toca, 

el roce de ciertas partes del cuerpo. Nuevamente recurro a Langarita (2013), el 

cual expresa que los varones que buscan placer con otro varón “utilizan 

movimientos corporales para generar información que conduzca a la negociación 

sexual” (p. 322), donde el lenguaje no verbal adquiere mayor relevancia, en la 

interacción así como el acceso al placer y la obtención del beneficio último el coito; 

aunque dependerá de cada asistente, de la disposición de éste, del lugar, de la 

situación o contexto en el que se dé el coqueteo. Langarita op. cit. sostiene que 

los usuarios de este tipo de practicas se vuelven una comunidad temporal o 
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transitoria debido a los diferentes recursos y herramientas utilizados en su 

interacción sexual con otros varones que son desconocidos pero que los une el 

mismo interés; este autor también asevera que la atención visual se focaliza en la 

zona genital mediante caricias y tocamientos a ésta, donde el mensaje se 

encuentra genitalizado; esto se puede ver en el siguiente fragmento. 

 

Esteban: “bueno a mí no me gusta esa parte de provocar a alguien, de 

incitarlo; a mí me gusta que sean ellos los que den pie para que podamos 

acercarnos; habitualmente se te quedan viendo fijamente, se tocan 

sabiendo que los estás viendo, se tocan el pene mientras los ves o se te 

empiezan a acercar, te empiezan a rozar con la pierna, bajan la mano, te 

empiezan a rozar también con la mano la pierna, y ya cuando ya le das 

entrada pues ya depende son muchas cosas” 

 

     A manera de corolario de esta subcategoría como se pudo apreciar en lo 

anterior y lo encontrado por las observaciones realizadas en diversos lugares 

públicos y privados, el cuerpo es el medio por donde se expresa el deseo, el 

erotismo como señales directas que enuncian lo que se busca del otro en esta 

interacción, este código debe de ser compartido por el otro para que la 

comunicación pueda realizarse, de lo contrario lo dificultaría y la imposibilitaría; la 

principal jerarquía se establece primero en el intercambio visual el cual posibilitará 

y permitirá la apertura al diálogo corporal, para llegar a la zona genital donde el 

pene se vuelve el actor principal cargado de diversos simbolismos sociales y 

culturales por lo que sus experiencias y significados previos son de vital 

importancia para concretar un EC obteniendo ese gozo y placer con otro varón. 

 

2.6 El físico en los encuentros casuales 

 
     Ahora es pertinente abordar acerca de los gustos y con esto me refiero al físico 

de los asistentes a los Encuentros Casuales. Langarita (2014a), considera dos 
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grupos emblemáticos que tienen que ver con el soma; el primero son los símbolos 

del cuerpo sustanciales como: la edad, la etnia, la capacidad muscular o flacidez, 

la obesidad o delgadez y el vello corporal y los segundos son los símbolos del 

cuerpo manipulables como su lenguaje no verbal: donde el uso y mantenimiento 

de la mirada, la demostración genital y su uso público, la forma de caminar, los 

desplazamientos por la zona o el lugar del encuentro determina e influyen el 

acceso al coito o no. Continuando con las ideas de Langarita (2014b), argumenta 

que la ropa no suele ser objeto de interés, pero que suelen presentarse con ropa 

deportiva esto debido a que los lugares son playas, bosques o parque los 

asistentes se presentan con este tipo de ropa, lo cual tiene una doble intención, 

primero para poder ocultar el verdadero interés de acudir al lugar que es la 

búsqueda de placer en un encuentro casual y segundo por la rapidez y practicidad 

que estas prendas permiten despojarse o colocarse en el cuerpo de los 

asistentes. Para Víctor es muy importante el físico, el tamaño del pene, el 

contacto corporal en la interacción del EC, así como su gusto por los uniformes ya 

que puede ser considerado como elemento con carga sexual al considerarlo 

fetiche o parte de alguna fantasía sexual. 

 

Víctor: “me gusta la gente que tenga buen físico, buen armamento pero lo 

que más me gusta es como se desenvuelve, su mirada, como besa y ya 

luego según como ya la vayas conociendo ya te das cuenta si no sé 

pueden ir más allá o ahí quedo todo; o sea si van vestidos de civil pues 

está bien, si van con ropa deportiva está bien, si van con el uniforme, está 

muy bien, ¡sí me encantan con uniforme, no sé militares médicos, 

enfermeros! Una vez estuve con un, creo que era capitán de una nave, un 

aeroplano ¡y no pues si eso fue emocionante! su forma de caminar, de 

mirar, de sonreír ajá no, no importa la forma de vestir” 

 

     Siguiendo con Langarita op. cit. establece que la mirada es usada como 

elemento clave para constituir y delimitar el interés sexual en el otro, ya que esta 

tiende a ser descarada y a mantenerse y en ocasiones intensificarse para buscar 
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la complicidad, el interés y ejercer la comunicación con el otro. Langarita (2014b), 

describe que las personas mayores tienden a ser segregados por lo que su 

actividad sexual se reduce a mirar como los otros interactúan y mantienen 

relaciones sexuales. Una opción más tiene que ver con su masculinidad donde el 

hombre toma una postura de activo, dominante reduciendo su participación a mero 

espectador (voyeur), para no interactuar con los genitales del otro. Referente a 

esto Esteban devela que no solo la búsqueda del placer es por medio del contacto 

físico, cuerpo a cuerpo, sino entran en juego las variantes de la sexualidad como 

el voyerismo, donde la mirada es primordial. 

 

Esteban: “yo soy como más voyerista, de ver, casi no de hacer, si llegaba 

a hacer, era porque de veras realmente el chavo me latía y me daba 

confianza” 

 

     No hay patrones establecidos en la búsqueda del compañero sexual durante 

los encuentros casuales List y Teutle (2008), discuten que es común ver a jóvenes 

pasearse continuamente por el sauna esperando encontrar a algún asistente que 

esté dispuesto participar en el juego sexual. Por su parte, Ramírez (2013), 

cuestiona la posible explicación de que los hombres que asisten a estos lugares 

son: por su pobreza, fealdad o carencia de habilidades para el ligue y coqueteo y 

así poder consumar la obtención de sexo. Lo cual si es debatible ya que no se 

puede generalizar y siempre habrá diversidad como en todos los grupos sociales; 

esto se relaciona con lo que menciona Adán en su discurso, donde señala que por 

experiencia propia ha constatado lo referido por Ramírez. 

 

Adán: “pues es que en gustos se rompen géneros, yo te podría decir que 

me ha tocado ver por ejemplo hay muchas personas grandes a las que les 

encantan los chicos jóvenes, sin ser guapos yo creo que ya está su 

atractivo en su juventud precisamente ¡a mí no me parecen guapos, ni 

atractivos, ni nada! y hay también los otros, los que son muy fuertes, o 

mamados, musculosos también les encanta a muchas personas ese tipo 
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de personas, sin que sean guapos; a mí por ejemplo no me gustan ni los 

musculosos, a mí me gusta una persona guapa” 

 

     Cabe destacar la importancia que tiene el físico para los informantes siendo 

un factor determinante para acercarse e interactuar con el compañero sexual 

ya que debe de cumplir con alguno de sus gustos, preferencias, afinidades y/o 

fantasías de lo contrario no se relacionarían con ellos y los rechazarían; 

nuevamente el cuerpo, la apariencia física y la edad o etapa de desarrollo en 

la que se encuentre son rasgos de importancia para acceder o no al gozo 

sexual dentro de los encuentros casuales. Esto también nos revela un punto 

importante la posible discriminación (campo de incursión del trabajo social y 

otras disciplinas), que se está dando dentro de esta comunidad temporal 

(mientras se encuentran en el lugar durante el EC, al concluir salen de la 

comunidad), así como por parte de los varones sexodiversos que ejercen esta 

práctica, que se engarza con la siguiente subcategoría. 

 

2.7 Asistentes a los encuentros casuales 

 

     Dóniz-Páez op. cit. argumenta que no hay un perfil definido del usuario de 

estas prácticas y señala cuatro aspectos a considerar: 1) acuden locales y 

extranjeros si está cerca de un destino turístico; 2) asisten jóvenes y adultos 

mayores (población objetivo de este tipo de estudios); 3) no todos se ajustan al 

prototipo de hombre gay joven, cuidado, de complexión deportista, sino maduros, 

poco cuidados y de complexión dura y 4) concurren hombres gay y 

heterosexuales. Esto se engarza con lo referido por Víctor en su narrativa 

considera la diversidad de asistentes por etapa de desarrollo, por ocupación y 

vislumbra sólo un integrante de la diversidad sexual. 
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Víctor: “Pues son de todos jóvenes, viejos, gorditos, delgados, 

musculosos, estudiantes, trabajadores, profesionistas, travestis, todos; o 

sea tienes para escoger de todo” 

 

     La población que asiste es variada y diversa en rango de edad y aspecto 

físico, acerca de esto Langarita (2014a), ya señalaba que no hay correlación entre 

identidad y la práctica, ya que los asistentes que parecen heterosexuales o que lo 

son, tienden a ser los más asediados por sus atributos masculinos los cuales 

están sobrevalorados como lo son corpulentos, fuertes y con vello corporal. Con 

base a lo anterior que se relaciona por lo comentado por este participante donde 

devela las categorías de “mayate” y “chaca” acepciones que denotan cierta carga 

negativa, despectiva y discriminativa pero que dentro del argot gay en nuestro 

contexto mexicano se usan para hacer referencia a aquellos hombres con 

características masculinas de gran importancia que son muy apreciadas como lo 

son: su apariencia física, su rudeza y tosquedad en su comportamiento, su actitud 

viril, el sometimiento del compañero sexual en algunos casos, esto concuerda con 

lo señalado por el autor y el participante. Por su parte Prieur (2008), describe que 

el término “mayate” se emplea “para denominar a los hombres que sin ser 

femeninos ni considerarse homosexuales tienen relaciones sexuales con otros 

hombres” (p. 225), y continuando con las ideas de esta autora también señala que 

estos ejercen el rol de activos (los que penetran), durante la relación sexual. Aquí 

entra un aspecto fundamental en la relaciones entre varones que es la 

masculinidad. De Keijzer (1997), entiende a ésta como: “un conjunto de atributos, 

valores funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura 

determinada” (p. 24). Estas propiedades tienden a ser valoradas y en muchos 

casos sobrevaloradas, estas regulan la psique del hombre ya sea en su 

comportamiento, su sentir, pensar, hablar y la manera de manifestar sus afectos 

cuando llega a hacerlo ya que no es bien visto en nuestra sociedad patriarcal y 

machista. 
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Esteban: “hay personas que son heterosexuales y que acuden, a veces 

va mucha gente ya más grande, por ejemplo también he visto muchos 

“Mayates” son los que saben y si admiten que tienen sexo con hombres 

pero no se consideran gays ellos son heterosexuales pero les gusta tener 

relaciones sexuales con hombres y lo interesante es que son de esa parte 

de la población que ya actualmente definimos como “Chacas” que son 

más como tipo chavos barrio entonces también acuden mucho a estos 

lugares” 

 

     Langarita (2014a), refuta que los hombres que asisten no son jóvenes, con 

cuerpos de gimnasio, no se arreglan para ir a la zona de encuentros, ni aceptan 

una relación afectiva con otro hombre, solamente asisten para disfrutar del sexo 

con otro hombre siendo parte de la subcultura del lugar. Además, la visibilidad gay 

solo está concebida con un grupo socio-económico privilegiado; pero el autor se 

cuestiona que pasa con los otros que no tienen acceso a esos recursos 

económicos acuden a los baños, playas, bosques y demás lugares que son de 

bajo o nulo costo. Dóniz-Páez op. cit replica que a estos sitios acuden clases 

medias y no solo los marginales. También Ramírez (2013), opina que asisten 

varones discriminados por su clase, edad, aspecto físico e inadecuadas 

habilidades para el contacto e interacción con el otro durante el coqueteo, lo cual 

es falso ya que también acuden personas que pueden ser consideradas como 

atractivas, jóvenes, de clase media/alta y sero negativos. Adán lo plantea ya que 

en el lugar que menciona refiere que asiste el que puede pagar la entrada, con 

cierto nivel y capital cultural, económico y simbólico; además de cierto atractivo 

físico. 

 

Adán: “¡en el caso de SO.DO.ME de todo, mira por el precio del cover no 

toda la gente puede pagarlo, entonces eso también te da de que vaya 

gente de diferente nivel, no es de nivel tan bajo y no quiero que pienses 

que yo solo veo todo por el poder adquisitivo de las personas, va mucha 

gente grande, me refiero a viejitos casi, muchos gorditos, gente que quizá 
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no es tan fácil que a fuera ligue y en esos lugares en algún momento de la 

noche le va a caer algo y también van personas muy guapas y de 

cuerpazos, que parecen modelos, va de todo, va de todo!” 

 

     Aquí parto de considerar lo multicausal y multifactorial que influye en los 

gustos y disgustos, en el placer y displacer así como en las convergencias y 

divergencias que cada persona ejerce al buscar pareja para una relación 

emocional estable o un compañero sexual para un encuentro casual, esto lo 

hace complejo ya que no se puede generalizar y como los diversos autores 

señalados sostienen así como lo que se pudo observar en los diversos lugares 

que se visitó no hay un perfil especifico de usuarios o asistentes, este puede 

variar de lugar en lugar, de contexto en contexto, ya sea Barcelona, Tenerife, 

Bogotá o México, la práctica y el ejercicio tiene similitudes y diferencias 

particulares que dependen de la “cultura madre” donde se gestan. Aquí surge 

una interrogante que pasa con aquellos varones que no cumplen con los 

estándares, ideales o estereotipos de hombre que se establecen social y 

culturalmente, donde la mercadotecnia y los medios de comunicación exaltan 

a un hombre joven, profesionista, con cuerpo esbelto pero trabajado por el 

gimnasio, con barba, con agradable estética en su vestimenta, preocupado por 

su cuerpo y su salud, ¿dónde queda la mayoría de la población? Estos 

pueden lograr un encuentro casual y más allá del tema pueden conseguir una 

pareja, ¿qué pasa con aquellos que son adultos mayores? , ¿qué pasa con los 

varones robustos? y ¿con los que son poco agraciados físicamente? , o ¿con 

los qué son delgados o los que no tienen barba? este punto puede seguir 

investigándose y ahondar más; ya que se encuentra inmersa la discriminación 

que se puede ejercer hacia ellos por no cumplir con el estereotipo de hombre 

donde el rechazo y la exclusión social se viven y experimentan en el día a día 

tanto fuera como dentro de la comunidad gay que es discriminada pero que 

también propicia ejercer la discriminación. 
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2.8 Motivación para un encuentro casual 

 
    Otro aspecto a considerar es la motivación para buscar un EC es debido a  la 

función de la narrativa de quien lo refiera y sobre esto Langarita (2014a), 

argumenta que la práctica del sexo anónimo como cualquier hecho social 

desprende diferentes y diversas narraciones en función del emisor del mensaje, 

donde puede considerarse como una narrativa del placer. Víctor revela como 

motivaciones el deseo y el desahogo sexual, que tienen que ver más con la 

búsqueda del placer y la satisfacción, pero también señala algunas psicológicas 

como elevar el valor propio que tiene el sujeto de sí mismo, pero también está en 

función de lo que me hizo sentir ya sea positivo o negativo. 

 

Víctor: “estás en el encuentro casual, tienes relaciones, hay toqueteo, 

principalmente es el deseo, el desahogo sexual, el orgasmo, simplemente 

sientes ese alivio; depende cómo termino el encuentro, si te sientes 

satisfecho y el ego se te sube un poco y si termina mal hay veces que 

igual buscas por otro lado con quien conseguir ese mismo sentimiento 

agradable o te vas y simplemente lo olvidas, lo agarras, lo tiras a la 

basura y vamos sigues con tu vida” 

 

     La búsqueda del placer y de satisfacción que brinda un EC puede ser como 

argumenta Dóniz-Páez (2015), que las razones para acudir están relacionadas 

con la fantasía de tener sexo anónimo y esporádico con uno o varios 

desconocidos; esto parece ser muy llamativo para algunos; por otro lado 

Langarita op. cit. también considera que la idea de pareja estable invade el 

imaginario de los asistentes que se proyectan en un futuro en compañía de 

alguien en una relación consolidada lo cual les brinda aceptación social dentro de 

su cultura madre de la que se desprenden; pero también hay quien cree en la 

flexibilidad de las relaciones abiertas, esto puede ser lo más conveniente para los 

varones homosexuales; aunque se debe de considerar la falta de sexo con la 
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pareja por enfermedad, exceso de trabajo, distancia, entre otras, por lo que se 

buscan opciones sin necesidad de separarse o abandonar a ésta. Todo lo anterior 

tiene que ver con lo Esteban narra en el siguiente fragmento. 

 

Esteban: “la motivación para que puedan acudir a tener un encuentro 

casual, por ejemplo yo conozco gente que lo hace porque se siente sola, 

hay gente que teniendo pareja dice: ¡no es que yo prefiero ir de todas 

maneras!, porque tienen una relación abierta o simplemente engañan a 

sus parejas y se van; en ese momento porque estaba solo, porque estaba 

soltero, dependiendo también de como yo vea una relación y para mí una 

relación lo ideal es que sea monógama, no tener una relación abierta o 

una relación poliamorosa entonces yo a partir de que ya formalicé una 

relación, yo dejé de acudir a estos sitios de encuentro, en algún momento 

de repente me da curiosidad y sobre todo estando tan cerca de, pero ya 

no acudo” 

 

     Langarita citado anteriormente refiere que la actividad de sexo anónimo, es 

rápido fácil, sin obligaciones siendo mejores cualitativamente que las que se 

producen dentro de una pareja, ya que intervine el morbo y la facilidad del acceso 

al sexo. Además pueden establecerse cuestiones de género y de masculinidad 

que se traen introyectadas o que fueron aprendidas y no son cuestionadas, sino 

solo reproducidas, que por el hecho de ser varón nace con poder y con el derecho 

de un ejercicio libre de su sexualidad para darle valor, potencia, experiencia y 

pericia en estas artes. 

 

Adán: “¡a veces es más grande la calentura del momento que el miedo, 

riesgos siempre van a existir! Pues creo que los hombres en general 

homosexuales y heterosexuales a diferencia de las mujeres somos como 

más sexosos, más sexuales por naturaleza; pero hay momentos en que la 

calentura o la excitación de estar en ese tipo de lugares te hace querer 

volver a ir” 
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     A manera de conclusión y como lo sostiene Langarita (2013, 2014a, 2014b y 

2015), el sexo es un hecho social; por lo que la motivación dependerá de cada 

individuo volviéndose particular y especifica, ya que no se puede generalizar, pero 

convergen en la búsqueda del placer, por algo acuden a los lugares públicos y 

privados ya que estos les permiten la interacción con otras personas donde se 

aprende acerca de su propio cuerpo y del otro y como lo afirma dicho autor 

pueden descubrir diferentes y novedosas posibilidades de sensaciones así como 

de habilidades que pueden llevar al individuo a alcanzar mayor placer, por medio 

de la experimentación, el descubrimiento con diferentes pareja sexuales. 

 

2.9 Uso alterno y transgresor a los lugares en los encuentros 

casuales 

 
     Para De Certeau (1996), “un lugar es el orden (cualquiera que sea), según el 

cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia, además es una 

configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad” (p. 

129). En lo anterior destaca la convivencia que se da por los factores que lo 

conforman y le dan la categoría de lugar y como serán empleados por las 

personas o usuarios. Auge (2000), considera que lo lugares tienen sentido porque 

fueron cargados de sentido; con base a esto se devela una de las características 

principales para los lugares donde ocurren los EC ya que se les otorga la cualidad 

o el atributo sexual que no lo tenía en un principio. Por su parte, Ramírez (2013), 

argumenta que un lugar se descubre como tal por las relaciones sociales y 

prácticas culturales que se dan en él, las cuales son dinámicas dándose en un 

tiempo y espacio específicos brindándole su particularidad y hacen la diferencia 

ante los demás lugares. En esta subcategoría los informantes describen ciertos 

lugares los cuales pueden ser usados para el ligue y tal vez para un encuentro 

casual si se da el caso. 
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     Dóniz-Páez (2015), destaca que los lugares para el ejercicio del “cruising” en 

Tenerife suelen ser espacios públicos, abiertos o cerrados y siempre próximos a 

núcleos urbanos o turísticos. Lo anterior tiene relación con lo que narra Víctor ya 

que relata la amplia gama de lugares públicos y privados los cuales son muy 

diversos y pueden ser usados para el ejercicio de los encuentros casuales por 

parte de los varones que acuden; incluso señala la apertura de estos lugares 

ofreciendo otros servicios en destinos turísticos y poder captar mayor afluencia de 

personas que asistan y consuman sus servicios, esto puede ser porque se busca 

sexualizar áreas y sujetos y referente a estos Ramírez (2013), considera que: “los 

espacios producidos exponen una intima relación entre los requerimientos de los 

dueños y de los empleados con los usos de los usuarios y los objetos, que indican 

que el sexo es orientación, guía y variable de orden espacial” (p. 141); lo cual 

revela la importancia del sexo así como su papel de mercancía que hay que 

consumir explotando los gustos y aficiones de los varones; donde Bauman (2015), 

habla y describe “las relaciones liquidas”, donde es primordial adquirir bienes, 

objetos, persona, relaciones y experiencias novedosos teniendo como base el 

análisis de costos y beneficios en la interacción con los otros; diluyendo la relación 

y la vinculación emocional con los otros. 

 
Víctor: “¡todo el tiempo que he tenido contactos casuales en baños 

públicos, baños de vapor, en el metro, en las vías del tren, en mi casa, en 

sus casas, en cuartos oscuros de antros, en casas de citas se podrían 

decir, me parecen que son todas! he escuchado de lugares tipo spa o/y 

hoteles no sé en Acapulco, Cancún y Temazcales así fuera del estado” 

 

     Siguiendo con este orden de ideas Ramírez citado anteriormente, considera 

que el sexo es una variable espacial, que hay que resignificar, debido a que es un 

proceso dinámico y continuo que tiene relación con otras formas sociales ya que 

los hombres gay se han apropiado de los espacios públicos de la ciudad, donde 

sigue siendo el mismo lugar pero con diferentes sentidos espaciales; por ejemplo 

un sanitario público puede usarse para orinar, defecar, lavarse las manos o 

dientes y a su vez para tener un contacto sexual (como uso alterno, conviviendo 
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coexistiendo), sin perder su particularidad como lugar, como baño. Otro aspecto 

importante a destacar es el carácter de confrontación de la práctica del “cruising” 

que tiene con el orden urbano de la ciudad y del poder heteronormativo, que 

establece las reglas a seguir en los diferentes lugares los cuales deben de ser 

higiénicos (con esto puedo inferir que el autor se refiere a libre de basura), 

homofóbicos (ya que no concibe nada que salga de la norma establecida por la 

hegemonía heterosexual); según este investigador estos lugares son marginados, 

discriminados desde la geografía y son vistos como una geoperversión, si el uso 

que se le da es diferente al estipulado y aceptado socialmente, puesto que no se 

debe de acudir con intenciones alternas y transgresoras y si se asiste se le 

estigmatiza como promiscuo, pervertido, enfermo, portador de ITS y/o VIH. Lo 

anterior tiene que ver con lo que el participante Esteban narra en su discurso 

donde en el metro en ciertas líneas y en específicos lugares donde la vigilancia de 

la ciudad no tiene alcance da la oportunidad del ejercicio de los encuentros 

casuales: 

 

Esteban: “en el metro había líneas como que más específicas como la 

siete, sobre todo porque en las salidas de esas estaciones hay curvas 

donde hay puntos ciegos, donde ya no se ve por ejemplo San Antonio, 

San Pedro de los Pinos, Constituyentes, en la línea roja por eso pusieron 

los vagones que tienen los asientos seguidos, en la línea rosa pero 

también por eso pusieron las cámaras, también he sabido que en la café y 

en la amarilla; también en camino verde aquí en CU en todos los que ha 

habido, la UNAM se da cuenta de que hay actividad en ciertos lugares, en 

ciertas áreas verdes; sobre todo porque pues dejan envolturas de 

condones, papeles y se hace basura; también tratan de hacer algo para 

que no vayan para allá, entonces lo que hacen es limpiar esa zona pero 

aparte quitan toda la yerba, dejan una que otra planta pero en si ya no 

hay como la posibilidad de ocultarse, entonces la gente tiende a buscar 

otras zonas boscosas para seguir con esas actividades” 
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     Este fragmento revela la mismas intenciones de las autoridades e instituciones 

sociales tanto universitarias mexicanas, como españolas según lo revisado por la 

literatura, han intentado erradicar dicha práctica y como reflexiona Dóniz-Páez op. 

cit. en su investigación ha habido diversos intentos directos de acabar con la 

práctica colocando más vigilancia y los indirectos imposibilitando el acceso a 

vehículos, instalando mayor alumbrado público o la tala de vegetación hacen que 

el “cruising” se reduzca pero se extiende y busca nuevos sitios pero se sigue 

presentando. Inclusive hubo notas de periódicos en México que describían con 

encabezados “Gay Ecosidas” debido a su daño causado al medio ambiente por los 

EC, al dejar condones, envolturas de estos, papel higiénico, entre otros. Además, 

agregaría las aportaciones de Ramírez (2013), donde los asistentes deben de 

estar atentos a vigilar si se acerca el oficial de policía o algún intruso, buscando el 

momento idóneo que le brinde seguridad para el posible encuentro casual. Ya que 

el carácter público del lugar demanda a estarse cuidando, tener precauciones para 

evitar ser atrapado y tener repercusiones negativas, es aquí donde esta práctica 

puede ser llamativa por la sensación de vivir estos riesgos transgrediendo las 

reglas, y haciendo algo público que se considera privado como lo es el sexo. 

Ramírez mencionado anteriormente, señala que los sujetos juegan 

constantemente con los significados de lo público y lo privado donde se realizan 

practicas consideradas intimas en lugares abiertos, transitados como los descritos 

anteriormente por los participantes. 

 

     Siguiendo con Ramírez op. cit. describe “lo que hacen estos hombres son 

transgresiones del sentido hegemónico del espacio, aquel que proclama que no 

deben de realizarse ningún acto sexual en público, incluido nudismo genital” (p. 

144). Ya que son las normas que establece la sociedad para regular las conductas 

y comportamientos de los seres humanos para logar la convivencia, esto cambia 

en los lugares de encuentro ya que aquí se rompen esas reglas, donde los 

asistentes son cómplices, las permiten y toleran; esto se relaciona con el caso de 

Adán, relata un uso alterno a un espacio privado que se vuelve público al permitir 

la entrada o los otros para compartir la práctica sexual al departamento o la casa 
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haciéndolo de manera clandestina y anónima ya que los vecinos no saben lo que 

ocurre a su alrededor, nuevamente haciendo reuniones públicas de una actividad 

que se considera privada; además hace una comparación de instalaciones entre 

un llamado lugar de encuentro en México y uno en New York esto debido a la 

oportunidad que tuvo de viajar y de visitarlo. 

 

Adán: “¡si mira yo antes fui a otro que tiene un concepto un poco diferente 

a “SO.DO.ME” que es la “Red Hot Party” y yo solo he ido a la “Red Hot” 

pero sé que hay muchos lugares de este tipo, que son encuentros que se 

dan en departamentos o en casa de alguien y que ya todo mundo ubica o 

conoce y de hecho no son nada publicitados, es decir, no es tan fácil 

hallarlos si tú te metieras a “Twitter o Facebook” no están como 

“SO.DO.ME” que tiene una página de internet y que tiene imágenes de las 

instalaciones, etcétera; si no que son lugares por decirlo de alguna 

manera clandestinos, sé que existen varios de esos, yo solo he ido a la 

“Red Hot” y se ha movido de lugares, hoy en día no sé siquiera ¿dónde 

esté? , yo me acuerdo cuando estaba en la colonia Roma en la calle de 

Córdoba y ahí sí llegué a ir también, y me enteré del lugar por un amigo 

que lo conocía, no porque yo supiera o me lo hubiera encontrado en 

alguna red social o internet, ni nada por el estilo; si en ese lugar, el 

concepto es una casa casi todo a oscuras, te quitas la ropa, y estas ahí en 

la casa y lo mismo que “SO.DO.ME”, bueno en mi caso si me gustaba 

alguien podía tener un encuentro con él o no; había como eventos podía 

ser así como en toalla, o podía ser desnudo, o podía ser en ropa interior 

no había días que decía desnudos; tenías la necesidad en ese momento 

por algún motivo de ir a SO.DO.ME por lo tanto solo por eso yo creo que 

valía la pena; aparte te voy a decir algo, llegué a ir a otros lugares de ese 

tipo, fui una vez a uno en New York y no tiene punto de comparación con 

el de México, SO.DO.ME, digo no conozco como para decirte que es el 

mejor del mundo, no conozco todos los del mundo, pero por ejemplo ese 

de New York y siendo una ciudad tan cosmopolita como lo es; SO.DO.ME 
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no tenía punto de comparación, las instalaciones de SO.DO.ME eran muy 

buenas entonces yo creo que sí valía lo que, lo que pagabas, sí era 

mucho más austero, era mucho más pequeño, la distribución era muy 

incómoda; en SO.DO.ME hay de todo, hay vapor, sauna, cuartos oscuros, 

regaderas, cuartos para estar tu solo, y en el de Nueva York no había 

nada de eso, había como un laberinto medio raro, un sauna también 

medio incómodo, un cuarto donde había pornografía y no era nada 

cómodo” 

 

     Auge (2000), sostiene que el lugar se cumple por la palabra; ya que desde el 

nombre que se le da, la evocación de éste, el uso rutinario, los usos alternos y los 

que transgreden las normas. Otro aspecto importante a considerar son las ideas 

de Bauman, (2015) el cual señala que en esta época donde el uso, consumo y 

abuso de las “Tecnologías de la Información y Comunicación” (TIC) da pie a 

relaciones virtuales y amores de bolsillo que están al alcance de una página de 

internet o una plataforma virtual, haciendo su aparición con un mensaje o un 

correo y se espera de ellos pasar un instante agradable, placentero pero sobre 

todo breve; por lo que este tipo de relaciones basa su interacción en el deseo y las 

ganas, siguiendo la lógica del consumo que marca la sociedad global, donde las 

relaciones son de consumo inmediato, con la consigna de desechar después de 

consumir ya que lo primero es la satisfacción. Veamos el relato de Adán el cual 

comenta un contacto por una red social para un encuentro casual. 

 

Adán: “yo creo que podría iniciarse un encuentro, por redes sociales pues 

igual por las fotos que se publican en redes como “Grindr” y ese tipo de 

cosas y si alguien te gusta respondes, continuas chateando hasta que 

acuerdas encontrarte o verte con alguien; pues tiene la desventaja de que 

no sabes si realmente las fotos o lo que te están escribiendo sea verdad 

entonces, yo lo que solía hacer era tratar de encontrarme afuera del hotel, 

en un lugar donde me pudieran encontrar fácilmente, para primero ver a la 

persona, por ejemplo vernos afuera en el centro por decir algo, y si no me 
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gustaba me iba y no respondía los chats y si me gustaba o algo ya le 

decía vamos al hotel y ya estando en el hotel, pues si obviamente íbamos 

directo a la habitación, y no estaba ese antecedente de vernos en el lobby 

o algo así, yo generalmente prefería vernos fuera del hotel y luego llevarlo 

al hotel” 

 

     Un aspecto importante a considerar dentro de la práctica de los encuentros 

casuales es el legal; anteriormente la legislación jurídica en México consideraba 

los términos "faltas a la moral" y el “exhibicionismo” como delitos no graves y se 

sancionaban ante un Juez Penal de cuantía menor, en la actualidad dichos 

términos desaparecieron dentro del contexto del marco jurídico, conociéndose 

ahora como “faltas administrativas”, las cuales son reguladas por la “ley de cultura 

cívica de la Ciudad de México”, dentro de ésta los artículos 23, 24, 25 y 26 del 

titulo tercero, capítulo tercero, consideran diversas infracciones contra la dignidad 

de las personas, seguridad de la ciudadanía y contra el entorno urbano, sin 

embargo es importante resaltar que para que surtan sus efectos las infracciones 

reguladas así como las sanciones administrativas es necesario que alguna 

persona se sienta ofendida con el actuar de otra u otras personas, y ésta de aviso 

a las autoridades competentes dependiendo de cada entidad federativa, quien 

tendrá la facultad de emitir la sanción que le corresponda (multa o arresto) según 

su legislación y normatividad vigente. 

 

     En el caso especifico de los EC en lugares públicos una persona se tiene que 

sentir ofendida con los actos que presenció, por lo que tendría que llamar a una 

autoridad, para que con posterioridad la ofendida y los infractores sean remitidos 

ante el Juez Cívico (en la Ciudad de México) o en su caso ante la autoridad 

competente dependiendo de la jurisdicción, quien tendrá el derecho y la facultad 

para verificar si es que existen o no actos de molestia a terceros, en caso de 

existir y comprobarse dichas faltas la autoridad dictará la sanción correspondiente. 
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     Es importante mencionar que con independencia de los actos de molestia a 

terceros, la autoridad toma en consideración el uso alterno y la trasgresión a los 

lugares públicos para realizar alguna actividad privada como es el sexo, 

violentando al derecho positivo. 

 

     La ley se aplica por igual a hombres y mujeres donde no importa su preferencia 

sexual para ser juzgado y contar con un proceso que acredite su inocencia hasta 

que se demuestre lo contario; para el caso de la diversidad sexual y la comunidad 

LGBTTTIQ esto puede ser muy subjetivo ya que desde las muestras de afecto 

(besos, caricias, abrazos, entre otras) pueden ser consideradas como ofensa para 

personas “conservadoras” incluso “homofóbicas” lo cual implicaría violentar los 

derechos de los ciudadanos LGBTTTIQ; lo anterior invita a la reflexión para 

generar acuerdos ante los diferentes niveles de gobiernos federal, estatal y 

municipal así como los diversos poderes quienes deben de legislar cumpliendo 

con la ley sin afectar las garantías individuales y derechos de todos, evitando caer 

en una cacería de brujas sin sentido, que solo genere discriminación; lo anterior 

puede revelar la importancia y necesidad de una sociedad inclusiva que integre a 

todos los grupos e individuos excluidos sin que importe sus condiciones sociales 

diferenciadas ya sea por: clase social, etnia, género, edad, nivel de ingreso, 

capacidades físicas, identidad sexo-genérica y preferencia sexual (siendo ésta la 

que atañe a la investigación), que permita y posibilite la sana convivencia en un 

estado de derecho. 

 

     Cabe señalar que el estado mexicano otorga a cada individuo que habita en el 

territorio nacional sus garantías individuales, mismas que se consagran respecto 

al ámbito legal en los artículos 14 y 16 de la carta magna, los cuales aluden a que 

nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en 

el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes 
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expedidas con anterioridad al hecho, así como nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

     Se concluye en dicha subcategoría que los lugares son elementos clave en la 

realización de los encuentros casuales, ya que lo posibilitan o lo restringen, 

debido a que determinan la afluencia de asistentes, debido a su fácil acceso o a la 

complejidad para llegar, además hay que considerar los horarios, los días festivos 

o periodos vacacionales, así como la proximidad a destinos turísticos que también 

inciden en la asistencia de usuarios, como, turistas sexuales, la vigilancia que no 

lo permita o la complicidad de los varones que acuden o de los empleados 

cuando éstos son privados, en éstos se debe tomar en cuenta los costos bajos 

cuando solo son sanitarios, de manera gradual elevaran su costo si son 

regaderas, vapores, saunas, o lugares especializados en encuentros sexuales. El 

ejercicio de esta práctica tiene como ventajas ser gratuito en los lugares públicos, 

es rápido, anónimo, no representa vinculación emocional, se puede cumplir 

algunas de las fantasías de los asistentes al lograr tríos, o sexo grupal, o al tener 

acceso a varios hombres a la vez, puede generar adrenalina por el hecho de ser 

descubiertos lo cual es motivo de excitación, se pueden realizar actividades 

sexuales que quizá con la pareja no pueden acceder por considerarlas 

inadecuadas como lo son las relaciones orales y anales. El sexo se vuelve 

espacial y para entenderlo así se debe de considerar el contexto en el que se da, 

quienes lo realizan, sus lógicas ya que se está confrontando por la práctica 

misma, con lo socialmente establecido añadiendo razones de la moral y la ética; 

las cuales cuestiona y reprueban dicha conducta porque puede afectar a terceros, 

debido a que hay lugares donde pueden realizarlas como los hoteles (lugares 

apropiados para tener relaciones sexuales). Sin olvidar el aspecto legal donde el 

ejercicio de esta práctica puede traer consecuencias negativas ante la autoridad 

correspondiente al realizarlo en lugares públicos y tal vez algunos asistentes no lo 
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consideran, otros sí o predomina en ellos el impulso, el deseo y la búsqueda del 

placer. 

 

     Otro aspecto importante que cabe destacar que siempre un lugar han 

compartido dos o más usos y estos también suelen ser transgresores como 

dormir en el transporte público donde se afecta en ocasiones a terceras personas, 

otro ejemplo puede ser sentarse en las escaleras donde se afecta el acceso a 

personas que necesitan subir cerca del barandal ya que lo necesitan como apoyo 

también se afecta a otros, orinar en la vía pública transgrede las normas y a los 

demás, o cuando pasean a las mascotas y no recogen sus heces donde se 

violenta a los otros y repercute en el medio ambiente principalmente en el aire 

cuando se seca y se volatiza, dando como resultado ser respirada por todos. No 

se trata de alentar la práctica de los encuentros casuales solo se trata de 

visibilizar una situación que puede ser disidente y confrontadora para algunos 

pero puede ser en respuesta a demostrar la existencia de personas que integran 

a la sociedad y que siguen siendo rechazadas, la coyuntura se encuentra ahí, y 

considero que muchas disciplinas en especial trabajo social puede intervenir en 

este estudio del, por y para el otro, donde la inclusión y el resarcimiento del tejido 

social pueden ser piezas clave para lograr esto. 
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CAPÍTULO 3  

ACTITUDES DE AUTOCUIDADO EN LOS ENCUENTROS 
CASUALES 

 

3.1 Significados de la prevención 

 

     En este capitulo se dará a conocer y examinará las experiencias y los 

significados que los varones homosexuales conceden a la prevención, cuales son 

sus estrategias para cuidarse, cómo responderían ante un posible contagio de 

alguna ITS, las conductas de riesgo en los EC, recurren a chequeos médicos para 

conocer su estado de salud, el consumo de ciertas sustancias durante las 

prácticas sexuales, el uso y abuso de las TIC y las redes sociales para conseguir 

compañeros sexuales, lo anterior nos revela sus saberes y su subjetividad. 

 

     Estrada (2006), señala: “el concepto de prevención no corresponde a una 

categoría única, sino que, por el contrario, refleja las diferentes visiones de la 

realidad social imperantes en un momento determinado y se considera con un 

carácter provisional en ausencia de una herramienta definitiva para controlar la 

transmisión del virus” (p. 93); lo anterior me da pie para señalar lo complejo que es 

la prevención ya que es dinámica, está en función de un tiempo, espacio y 

contexto especifico donde interviene la cultura madre que establecerá las 

estrategias para efectuarla. 

 

     En esta subcategoría se percibe que los significados de los tres informantes 

reconocen que la prevención es muy importante ante esta práctica, ya que 

consideran hacer una revisión a grandes rasgos a su compañero sexual, también 

entra en juego la variable monogamia en la relación de pareja, esto establece 
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implicaciones como el uso o no del condón, la confianza, el autocuidado y la 

responsabilidad compartida. 

 

     Rojo, Torres, Álvarez, Martínez, Sarduy e Iglesias (2010), señalan en su 

investigación que encontraron en su grupo de discusión que “hay que trabajar en 

la sensibilización de las personas para su autocuidado” (p. 59); lo anterior puede 

ser un factor determínate en las estrategias y campañas que promueven el 

cuidado de la salud sexual, pero también invita a reflexionar qué tanto las 

personas adquieren la responsabilidad para efectuarlo y porqué otras no. En el 

siguiente fragmento este participante le otorga gran la relevancia a la prevención 

ya que es el cuidado de su salud. 

 
Víctor: “¡pues es fundamental, yo creo que tu salud es prioridad!” 

 

     Estrada (2006), argumenta que algunas personas calculan el riesgo con su 

compañero sexual a través de su apariencia física, valorándola en la dicotomía 

como sana o enferma, lo cual dará como resultado la realización del coito sin 

protección porque su pareja sexual luce aparentemente sana. Esto se relaciona 

con lo que Esteban narra que la prevención se asocia con el cuidado y con el uso 

del condón como método de protección sexual siendo el único de barrera que 

funciona como estrategia de prevención ante las ITS. Además interviene la 

desconfianza versus confianza, ya puede aparentar estar sanos por lo que éste 

aplica como método la observación donde hace una exploración superficial al 

compañero sexual, específicamente de su área genital donde sus sentidos 

adquieren gran importancia usando la vista, olfato, quizás tacto para sacar un pre-

diagnostico del compañero sexual. Cabe resaltar que este participante si tuvo una 

conducta de riesgo al haber practicado el sexo oral ya que se basó en su 

impresión diagnóstica (la observación), pero el peligro es la latente ya que hay 

que considerar cuestiones como el periodo de incubación, además hay 

infecciones asintomáticas dentro del cuadro clínico de signos y síntomas. 
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Esteban: “la prevención es el cuidarse como tal, el utilizar condón o 

también como parte de la prevención si es que van a hacer este tipo de 

prácticas pues que vean a la persona con la que van a estar porque no 

todos son sanos de alguna manera, pueden tener un herpes, u otra 

enfermedad de transmisión sexual, entonces es tener esa parte de 

conciencia; ¡por ejemplo yo soy muy, muy, muy payaso para esas cosas 

no si yo le llegaba a hacer sexo oral a alguien es porque me había dado 

ya la confianza suficiente, porque pues yo ya había visto su pene, pues si 

por lo menos se veía limpio, ese tipo de cosas no, o no olía mal por 

ejemplo porque qué tal si tenía algún condiloma o algún herpes o algo 

entonces por eso si era así como súper cuidadoso para eso y era muy 

raro que yo lo hiciera!” 

 

     Recurro a Estrada citado anteriormente el cual sostiene que “los 

planteamientos del sexo protegido o del uso del condón pueden resultar ofensivos 

por los supuestos que connota (de infidelidad, de tener infecciones de transmisión 

sexual, de desconfianza en la pareja) o por la complejidad de interpretaciones que 

genera” (p. 98) esto se entiende no se puede generalizar ya que siempre habrá 

especificidades en cada caso y diverge con lo que el participante de Adán expresa 

ya que asocia la prevención con la evitación de ITS, con el uso del condón y 

principalmente con el ejercicio de la monogamia, la responsabilidad compartida 

con la pareja y el autocuidado como principal herramienta. 

 

Adán: “¡en cuestiones de enfermedades de transmisión sexual pues por 

ejemplo con mi pareja ya llevamos mucho tiempo y aun así seguimos 

usando condón y todo eso, creo que la primer persona que debes de 

cuidar antes de cuidar a tu pareja es a ti mismo, entonces si tú no te 

cuidas y la otra persona tampoco se cuida, la verdad es que no puedes 

tener la certeza de que la otra persona no tenga alguna enfermedad que 
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pudiera transmitirte que creo que basándonos en ese principio todos 

deberían usar condón, incluso con sus parejas y es una doble función el 

protegerte a ti y proteger a la otra persona, quizás piensas más en la otra 

persona cuando es tu pareja formal; en un encuentro casual es cuando no 

te preocupa tanto la otra persona, pero a lo mejor ahí no te das cuenta de 

que también te estás desprotegiendo tu” 

 

     Para finalizar este apartado se destaca que los tres participantes tienen 

dentro de sus habilidades y conductas el uso frecuente y consistente del 

condón como estrategia de prevención ante las ITS. Esto se ve influido por su 

nivel de escolaridad ya que los tres cuentan con licenciatura, sus aprendizajes 

previos, experiencias y por la significación que cada uno le otorga, pero todos 

coinciden que es fundamental en su vida sexual para el cuidado de su salud 

sexual y física. 

 

3.2 Estrategias de la prevención en los encuentros casuales 
 

     Aquí se puede conocer una parte de las prácticas de los informantes, donde 

ponen en práctica sus saberes y su subjetividad ante el autocuidado que ejercen 

ante la prevención, éstas van desde el uso del condón, la exploración a primera 

vista, la abstinencia y la evitación de los EC. 

 

     Sanderson (2004), sostiene que: “la forma más frecuente de transmisión entre 

hombres gays es el sexo anal sin protección. La única protección conocida es el 

preservativo y es el sexo seguro” (p. 112) en lo anterior se destaca la importancia 

de este método de protección sexual en las practicas del sexo entre varones que 

no se reduce a gays esto se relaciona con lo que Víctor destaca como estrategias 

de prevención en un encuentro casual el uso del condón ante la penetración, este 

como método de protección ya que sin éste no se realiza el coito, así como la 

observación y exploración con los sentidos del miembro del compañero sexual. 
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Además hace una analogía del condón asociándolo a la diversión, al disfrute de 

un evento. 

 

Víctor: “pues básico si vas a tener una penetración ahora sí ¡sin globito no 

hay fiesta! En ese sentido podrá ser muy casual pero desde que le eche 

la primera mirada a esa persona tratas de ver que sí y que no; esté igual 

antes de cualquier cosa pues revisas el instrumento que no haya mal olor 

o cualquier otro problema que te dé una señal de que la cosa no anda 

bien” 

 

     Esteban declara que él ya no realiza esta práctica ya que fue una experiencia 

temporal, pero deposita la responsabilidad de cargar condón en el otro, reafirma el 

uso del condón como método de protección, nuevamente narra el uso del sentido 

de la vista como estrategia de prevención, al explorar y observar el pene del 

compañero sexual, donde se destaca el conocimiento de las ITS; estas 

representan un serio problema de salud pública en todo el mundo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que 900 mil personas se infectan 

a diario y se registran 340 millones de casos nuevos de ITS cada año en el mundo 

y la proporción de casos es mayor entre personas de 15 a 49 años, siendo similar 

en ambos sexos, observando un ligero predominio entre los hombres donde 

destacan la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. 

 

Esteban: “bueno yo ya no lo práctico, pero trataba de verdad, si no 

cargaba condón esperaba que la otra persona trajera si no traía pues no 

penetraba; cuando llegaba a tener por ejemplo sexo oral o llegaba a 

masturbarme con alguien pues si el fijarme aunque sea de reojo que 

estuviera bien y que no tuviera algún elemento extraño su pene; 

encuentros casuales sin protección no nunca, prevención en cuanto por 

ejemplo del contagio sexual Gonorrea, Herpes, VIH, Papiloma, bueno no 

es como una enfermedad de transmisión sexual pero las ladillas” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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     Sanderson, mencionado anteriormente sustenta que: “aparte de la abstinencia 

total del sexo con penetración es la mejor protección que existe e este momento y 

no solo frente al VIH, sino también frente a otras enfermedades de transmisión 

sexual” (p. 45), esto se relaciona con lo que él informante Adán plática acerca de 

la eficacia del condón como método de barrera como estrategia de prevención, 

además es de su conocimiento de la abstinencia y la evitación de los encuentros 

casuales como las mejores estrategias de autocuidado. 

 

Adán: “pues yo creo que con el condón ya tienes mucho terreno ganado, 

ya la verdad es que ahí erradicas mucho el porcentaje de posibilidades de 

que te ocurra algo, este la otra y que pues no se practica tendría que ser 

la abstinencia, pero esa es la menos practicada obviamente y la otra es 

evitar los encuentros casuales, pero también eso lo veo como muy 

complicado, yo creo que es parte de la naturaleza de un gay esto de ir a 

los saunas, ir a los cuartos oscuros, otra no sé, no se me ocurre otra” 

 

     A manera de cierre de esta subcategoría la observación se vuelve el método 

esencial para examinar al otro y hacer un prediagnóstico que incide en el 

autocuidado; además la prevención se asocia en el tipo de prácticas sexuales que 

tienen los participantes, cabe destacar que esto puede ser por su nivel de 

escolaridad ya que los tres cuentan con una licenciatura que haga que sean 

sensibles y consientes del autocuidado que deben de ejercer en su vida para 

prevenir las ITS, ya que en sus narrativas se encontraron elementos de un capital 

cultural elevado por lo que este incide en sus pensamientos y en su actuar. 

 

3.3 La importancia del condón ante un encuentro casual 

 

     Pavanel (2004), sostiene que el condón “ofrece una excelente protección 

contra el VIH y muchas de las infecciones de transmisión sexual” (p. 42), lo cual es 

de vital importancia ante las relaciones sexuales practicadas entre varones ya que 
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es un método de barra muy eficaz. En esta subcategoría el condón se vuelve un 

elemento primordial en sus relaciones sexuales adquiriendo gran importancia, los 

participantes hacen referencia a sus cualidades para prevenir el contagio de las 

ITS, ya que disminuye los riesgos ante la desconfianza del compañero sexual 

durante un EC, se deben de reducir los riesgos y con este método se logra. 

 

     Pavanel citada anteriormente considera que las ventajas del condón son que: 

“ofrece una muy buena protección contra casi todo. Pueden retardar la 

eyaculación. Son fáciles de obtener y no son costosos. Puedes llevarlos en el 

bolsillo o en una pequeña bolsa para que siempre estés preparado” (pp. 43-44) tal 

argumento se entreteje con lo narrado por el participante Víctor quien destaca la 

importancia del condón parte de enumerar sus características: como su 

comodidad, su bajo costo, la practicidad para transportarlo de manera individual o 

por volumen, ya que con esté se evita el contacto de fluidos, previniendo algún 

daño en su salud durante la penetración. 

 

Víctor: “¡cuando hay penetración el condón, es el único de barrera; una es 

cómodo, es barato, lo puedes llevar a todos lados y puedes llevar muchos 

contigo por cualquier cosa!” 

 
     Pavanel op. cit. señala que una estrategia de autocuidado ante las ITS es 

reducir el número de parejas sexuales debido a los contactos sexuales que éste 

pudo haber tenido con anterioridad. De tal manera, la desconfianza del compañero 

sexual ante el ejercicio de los EC, es latente ya que según este participante puede 

ser asiduo a estos y visitar otros lugares donde pudo ser contagiado por lo que la 

prevención que éste brinda permite el ejercicio de esta actividad. 

 

Esteban: “es importante precisamente para que no haya ese riesgo de 

que se infecte a una persona y esa persona que frecuente tal vez no 

solamente ese sitio, si no frecuenta tal vez algunos cines donde proyectan 

películas pornográficas y también lo contagiaron en otros lados; pues es 
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lo que tienes más a la mano por lo tanto es como lo más importante  para 

prevenir” 

 

     Adán destaca su importancia así como su eficacia y expone que uno de los 

riesgos es que se rompa el condón, además menciona que éste no influye en la 

pérdida de la sensibilidad debido a los avances en la industria que los fabrica 

donde se ha tomado en cuenta este aspecto, que se considera importante en el 

contacto con el otro, para sentir la experiencia la cual brinda placer; solo hay 

riesgo si el condón se rompe acerca de esto Hiriart (2003), considera que si se 

rompe puede ser por fallas de fabricación o por un uso y colación inadecuada por 

parte de la persona lo cual trajo como consecuencia eso. Al hablar de riesgos 

Pavanel citada anteriormente establece que “el sexo anal es muy arriesgado si no 

utilizas el condón. El recto es muy frágil y se rasga y sangra con facilidad, 

permeando así que el VIH del semen se introduzca en el torrente sanguíneo del 

receptor” (p. 168); por lo que el uso del condón ayuda a evitar congio de ITS al 

evitar el intercambio de fluidos y contacto con la mucosa anal, esto se puede 

apreciar con el siguiente fragmento del informante. 

 

Adán: “¡pues yo creo que es, sin considerar los otros métodos de 

prevención, es el más importante, es con el que puedes evitar la mayoría 

de los contagios en un gran porcentaje, los riesgos son menores ya el 

riesgo seria que se te rompiera o algo por el estilo y creo que no pierdes 

en el tema de sensibilidad y ese tipo de cosas hoy en día creo que los 

condones ya son tan avanzados en tecnologías que no pierdes 

sensibilidad o al menos eso pienso!” 

 

     Para el cierre de este apartado destaca la gran relevancia que tiene el condón 

como método de protección sexual en las relaciones que se dan entre varones ya 

que adquiere gran significado ante el cuidado de su salud; su uso parece ser 

frecuente y consistente según lo encontrado en sus narrativas donde destacan 

nuevamente en el ejercicio de sus prácticas sexuales, los aprendizajes previos a 
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través de sus experiencias. Al visitar algunos lugares se pudo observar algunos 

empaques abiertos de condones o estos mismos ya usados dentro de botes de 

basura y en el piso, esto destaca el autocuidado que algunos varones pueden 

ejercer, pero esto no se puede generalizar. 

 

3.4 La negación del condón durante un encuentro casual 

 

     Esta puede ser una práctica de riesgo para el contagio de alguna ITS siendo 

uno de gran jerarquía pero no es el único ya que otros tienen que ver con su salud 

anal como desgarres, fisuras, infecciones, incontinencia, microsangrados, o con su 

salud bucal como infecciones, gingivitis, algún traumatismo en la garganta, entre 

otros; determinando su proceso de salud-enfermedad-atención. Respecto a esto 

Pavanel op. cit. considera que el uso de este método de protección evita el 

contacto con la sangre del compañero sexual durante la penetración evitando un 

posible contagio. 

 

    Estrada (2006), considera que hay individuos que practican el sexo no protegido 

es por no perder la oportunidad del encuentro sexual; esto difiere con lo referido 

para este informante donde hay una exigencia en el uso del condón, durante un 

EC y si no es con éste no se realiza el contacto sexual ya que hay un rechazo a la 

práctica “bareback”, con parejas sexuales casuales esto nos indica que no se 

puede generalizar y siempre habrá casos excepcionales; respecto a esta actividad 

que proviene del inglés y cuya traducción literal es “montar a pelo” la cual Ávila y 

Montenegro (2011), definen: al “bareback” como: práctica intencionada de sexo 

anal sin protección en hombres que tienen sexo con otros hombres. 

 

Víctor: “¡o sea o es condón o es condón punto, pues si lo pierdo, pues con 

la pena no, el que se lo pierde es él!” 

 

     Sanderson (2004), sostiene que “no prescindas del preservativo ni te dejes 

engañar por quienes afirman que no es importante o que el sexo es mejor sin el, 
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porque es tu única defensa frente a una enfermedad que cambia la vida, y no para 

mejor” (p. 40); este argumento se engarza con el fragmento del informante 

Esteban donde comenta que no hay negociación, ya que el uso del condón está 

implícito en el ejercicio de su sexualidad para evitar exponerse a daños futuros en 

su salud, siendo una estrategia de autocuidado. 

 
Esteban: “no, no nunca lo negocié, si no quería, me iba o si estaba en el 

metro me paraba y me cambiaba de lugar, ¡no tanto que vaya no vaya con 

mi personalidad sino que yo no me voy a estar arriesgando!” 

 

     Nuevamente recurro a Sanderson op. cit. quien establece que “se firme en tu 

vida amorosa y no te dejes seducir por quienes desean practicar el sexo con 

penetración sin protección. En cualquier encuentro ambos participantes son 

iguales, y ambos son responsables de impedir que el VIH se convierta en una 

parte importante de su vida” (p. 42); esto devela la importancia de las estrategias 

de prevención que cada individuo tenga así como la responsabilidad ante el 

autocuidado de su cuerpo y su salud sexual la cual repercutirá en la salud física; lo 

anterior se relaciona con lo expresado por el participante quien establece que el 

autocuidado es la primordial actitud de prevención así puedes incidir en los otros 

al cuidarte tu puedes lograr un cambio y si ellos no quieren no debes de tener el 

encuentro. 

 

Adán: “creo que tenemos que empezar por uno mismo, porque si 

empiezas por ti y en los encuentros que tu tengas haces que las personas 

con los que tienes tengan esa conciencia y si no la tienen pues evitas 

tener el contacto o el encuentro con ellos, en ese aspecto creo que es un 

poco difícil, si logras hacerlo tú mismo, los demás ya no importan tanto 

porque tú siempre estarías protegido” 

 

     El desenlace de esta sección indica que en los tres casos los informantes 

refieren siempre el uso del condón y que ellos no recurren al ejercicio de prácticas 
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“bareback” debido al alto riesgo de contraer una ITS y por consiguiente dañar su 

salud sexual y física. 

 

3.5 Conductas de riesgo en un encuentro casual 

 

     Las conductas de riesgo son una subcategoría que brinda la posibilidad de 

conocer la subjetividad y el ejercicio de esta práctica donde influyen sus saberes 

(prácticas y representaciones), así como sus experiencias, significados, 

aprendizajes, además del tiempo, espacio, corporalidad y relacionalidad vividas 

con el otro, permitiéndole contar con cierto bagaje que le permita valorar, prever 

los riesgos a los que puede exponerse en un encuentro sexual con un 

desconocido en un lugar público y privados; veamos lo que nos comentan los 

participantes entrevistados. 

 

     Pavanel (2004), sostiene que “si tienes sexo oral o anal sin protección, 

solamente corres el riesgo de contagiarte con alguna infección” (p. 172); esta cita 

se relaciona con lo que Víctor señala, que hay riesgos durante en la realización de 

la penetración anal como las mircro-laceraciones así mismo en el sexo oral puede 

haber mordidas que ocasionen sangrados, debido a la intensidad de la actividad; 

además se debe de considerar por las infecciones bucales que pueden ocasionar 

algún problema de salud. 

 

Víctor: “¡para mí principalmente es la penetración, porque es donde 

mayores laceraciones, micro-laceraciones y hay mayor riesgo 

principalmente ahí y pues ya si es el sexo oral todo depende, igual la 

persona si es una persona un poco salvaje o bruta o muerde mucho pues 

ya de plano ahí dices sin condón no! 

 

     Pavanel op. cit. considera que “como se intercambian fluidos corporales 

durante el sexo oral sin protección, es posible que los participantes puedan 

infectarse de VIH” (p. 173); lo anterior se relaciona con lo mencionado por el 
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informante Esteban donde aclara que su gusto es por el sexo oral, que si ha 

llegado a practicarlo y lo hizo sin el uso del condón lo cual puede ser una conducta 

de riesgo, pero refiere que antes ya había realizado una exploración pre-

diagnóstica al pene de su compañero, por medio de la observación, esto a veces 

no es suficiente como estrategia de prevención y autocuidado; continua señalando 

que tiene más inclinación como voyerista acerca de esto Shibley y DeLamater 

(2006), definen al término como: “el voyer es la persona que se excita 

sexualmente cuando ve en secreto a personas desnudas” (p. 399); aunque con la 

información descrita por éste no lo hace en secreto, sino con sus compañeros 

sexuales cuando tenía encuentros casuales. 

 

Esteban: “¡el sexo oral sí lo practico sin condón! Te digo es muy raro que 

yo llegue a las prácticas sexuales porque soy más como voyerista cuando 

llegaba a tener prácticas, sexuales ya había visto el miembro, ya lo había 

tocado, no había sentido algo extraño, nunca deje que se vinieran en mi 

boca por ejemplo” 

 

     Nuevamente recurro a Pavanel quien argumenta que: “el sexo anal es muy 

arriesgado si no utilizas el condón, el recto es muy frágil y se rasga y sangra con 

facilidad, permitiendo así que el VIH del semen se introduzca en el torrente 

sanguíneo del receptor” (pp. 168-169); esto indica la relevancia del cuidado y el 

uso del condón como método de protección sexual para las relaciones pene-ano y 

en las relaciones pene-boca la misma autora señala que “hacer la felación es más 

arriesgado si tienes heridas o cortadas abiertas en la boca (el semen y la pre-

eyaculación pueden contener virus en cantidades importantes” (p. 173); lo anterior 

es referente al sexo oral y esto tiene que ver con lo que Adán refiere que se debe 

de evitar a toda costa el intercambio de fluidos ya que son riesgos latentes al 

realizar sexo durante los encuentros casuales. 

 

Adán: “¡evitar que el semen entre en la otra persona, en el caso de los 

homosexuales no hay riesgo de embarazo obviamente, pero el tema es 



 

91 
 

que no tenga contacto con tu sangre, sobre todo en penetraciones ya si es 

como ingerido a través de la boca pues también existe un riesgo!” 

 

     Concluyo en esta subcategoría que las conductas de riesgo en los encuentros 

casuales de esos tres informantes se disminuyen debido al uso del condón cuando 

hay penetración anal y solo un caso narra que llegó a practicar sexo oral sin uso 

de este método de barrera, que los protege del intercambio de fluidos y contacto 

con la mucosa de la boca o del ano, pero no los protege de las ladillas, verrugas 

genitales solo por mencionar algunas que se transmiten por el contacto piel a piel 

ante los frotamientos de los cuerpos, siendo una variable de que el riesgo sigue 

latente. 

 

3.6 Actitud ante el posible contagio de una ITS en un encuentro 

casual 

 

    Ávila y Montenegro (2011), señalan que el “bareback” se correlaciona con la 

edad debido a que los HSH más jóvenes no se alarman, ni inquietan por 

contagiarse de VIH debido a que no han visto los estragos de la enfermedad en 

algún conocido o amigo cercano por su corta edad, en contraste con los varones 

maduros a los que si les ha tocado vivir y padecer el proceso salud-enfermedad-

atención-muerte. Aquí se conoce a manera de hipótesis las posibles actitudes ante 

el contagio de una ITS por parte de nuestros participantes, ya que depende del 

tipo de patología así como de su tratamiento, donde había resignación y quizá una 

potencial aceptación. 

 

     Martínez (2008), considera que “una enfermedad es un conjunto de 

significados y de interacciones sociales, en ella se pueden hallar símbolos 

dominantes que condensan una pluralidad de significados para los miembros de 

una sociedad dada” (p. 89); cada enfermedad tiene una carga negativa y positiva 

que depende de cual sea ésta, su gravedad, su tratamiento y los cuidados que 
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tenga que llevar a cabo; esto se engarza con el fragmento del siguiente 

participante que considera que en el supuesto de contraer alguna ITS dependerá 

de la génesis de la enfermedad y el tratamiento terapéutico de ésta lo cual 

determinará la calidad de vida, donde se devela una posible resignación. 

 

Víctor: “¡depende si es una enfermedad que tiene cura pues no hay tanto 

problema, pero pues si son señales de que tengas más cuidado, pero si 

contraes una enfermedad sin cura pues ya hay problema y muy grande! 

Pues para evitar que se siga propagando la enfermedad, igual hay que 

ver cuál es y en que estadio está y si la puedes tratar” 

 

     Martínez op. cit. argumenta que para la biomedicina la enfermedad es prioridad 

más que el enfermo lo anterior es introyectado en el discurso del informante, ya 

que hay a partir de un cuadro clínico de signos y síntomas, acude por un 

diagnóstico, un tratamiento que trae por consiguiente una evolución y un 

pronóstico, donde la hegemonía de la biomedicina impera; esto se relaciona con lo 

que Esteban afirma de una posible aceptación de la enfermedad donde se 

buscará la ayuda profesional para vivir su proceso salud-enfermedad-atención, 

con cierto compromiso con él. 

 
Esteban: “o sea si tuviera algún síntoma o algo por el estilo pues acudiría 

al médico para saber ¿qué es lo que tengo? ¡Y si ya se detecta pues 

atenderme!” 

 

     Campos, Torres y Arganis (2002), sostienen que “las representaciones sobre el 

padecer son incorporadas de acuerdo a las circunstancias de vida de quienes 

están enfermos” (p. 1277); esto reafirma la importancia de lo socio-cultural como 

elemento constitutivo en la génesis de la enfermedad así como la manera que 

vivirán y padecerán ésta, lo que harán para atenderse, cuidarse, así como la 

manera de afrontarlo y dar una posible explicación y entender el porqué de la  

enfermedad. También recurro a conceptos muy relevantes que se generaron en lo 
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que hoy se conoce como “antropología médica” los cuales se dan en Norteamérica 

gracias a los estudios de Arthur Kleinman (1988), donde establece tres aspectos o 

dimensiones que están implicadas dentro de la enfermedad: el primero es el 

“disease” (enfermedad) hace referencia al estado de anormalidad que atraviesa el 

cuerpo. El segundo elemento clave es el “illness” (padecimiento) que corresponde 

a los síntomas particulares así como a las percepciones y experiencias que la 

persona vive y sufre en su padecimiento. Por último, el tercero es el “sickness” 

este implica a las dos anteriores (enfermedad y padecimiento) y como el contexto 

social impacta el problema de salud. Esto se relaciona con lo que Adán expresa 

ante el contagio de alguna ITS es algo donde la gente ya no lo padece con una 

mala calidad de vida y compara el VIH con el cáncer como enfermedad crónico 

degenerativa con las que las personas pueden coexistir si siguen su tratamiento. 

En este fragmento también nos describe que en su caso no habría implicaciones 

sociales y laborales ya que se desenvuelve en un ambiente donde el capital 

cultural influye en la actitud de las personas, solo repercutiría en el área de pareja. 

Aquí se sigue destacando la gestación de los significados y experiencias que las 

personas construyen y deconstruyen a partir de sus circunstancias de vida por las 

que atraviesan en su trayectoria de la enfermedad pero además hay ocasiones en 

las que se produce una re-significación de la enfermedad que puede ser a partir 

del diagnóstico y el proceso de afrontamiento de ésta o cuando siguen recibiendo 

información del padecimiento por el personal médico, familiares, vecinos y amigos, 

los medio de comunicación, entre otros. Veamos el nutrido fragmento que narra el 

informante. 

 

Adán: “¡primero digo al enterarme creo que sería devastador, y no en el 

tema social quizá no estamos tan preparados o la gente desconoce mucho 

acerca del tema, hoy en día creo que ya nadie se muere de VIH, entonces 

es algo que no es tan agresivo como un cáncer por ejemplo y bien tratado 

creo que no tiene nada más que los cuidados de tomarte las medicinas a 

tus horas y esas cosas; socialmente creo que es lo que está mal visto, si 

yo estuviera infectado hablando de VIH que es quizás lo que más sé, por 
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ejemplo pues ni modo si me contagie es porque seguro yo tuve algún 

descuido no podría culpar a la otra persona; ¡creo que sería muy raro que 

una persona sabiendo que está infectada con dolo infecte a otras 

personas! si se diera el caso pues bueno parte de la culpa también es de 

la otra persona y esa persona que está infectada seguro se va a ir al 

infierno ¡porque haciéndolo con dolo se me hace como muy difícil de 

pensarlo! Pues para empezar no es algo que tengas que anunciar al 

mundo, entonces yo creo que con tus personas cercanas ¡mira en mi caso 

con mi familia yo creo que tendría todo el apoyo, en el caso de mi trabajo 

los que tuvieran que enterarse, obviamente no lo anunciaría en mi trabajo, 

es un banco y son muy abiertos y el servicio médico es una bendición y 

una maravilla! Tampoco creo que tendría ningún problema con las 

personas que tuvieran que enterarse porque son del servicio médico o 

recursos humanos etcétera, en el caso de amigos cercanos tampoco creo 

en tener problema, porque pues yo me muevo en un círculo donde son 

personas que estudiaron, que trabajan etcétera; entonces todos tienen 

como nivel de conocimiento y cultura que no creo que nadie rechace por 

ese tema; de mis amigos cercanos, de conocidos ¿quién sabe? ¡Ahí es 

donde podría venir quizá el problema o quizá si yo estuviera soltero al 

momento de encontrar pareja porque eso asusta quizá esa podría ser la 

dificultad!” 

 

     Para finalizar aquí se destaca la gran importancia que tiene la “relación cultura-

enfermedad” ya que es en la cultura donde se generan la red de significados de 

los diferentes padecimientos o patologías que aquejan a las personas y la manera 

en que serán afrontados en su trayectoria o en su carrera del enfermo. Además es 

importante señalar los daños bio-psico-sociales provocados por la enfermedad los 

cuales merman en algunos casos su estilo de vida, modificándolo gradualmente o 

radicalmente cuando la enfermedad es crónico degenerativa (como el VIH o la 

Neuro-sífilis), primero afectando vorazmente a su soma produciendo estragos 

externos e internos, además del consumo de fármacos constantes, o alguna otra 
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terapéutica que puede ser intrusiva con su cuerpo y con la vida que estaba 

acostumbrado a llevar quizás por ir constantemente al hospital por tratamiento o 

medicamentos, segundo desencadenando severos daños psicológicos en el 

individuo que la padece al enfrentar el proceso salud-enfermedad-atención donde 

lo emocional está involucrado constantemente en su interacción con la 

enfermedad (desde el duelo al saber el diagnóstico, la negación hasta llegar a la 

aceptación o resignación); por consiguiente repercute en lo social ya sea en su 

grupo primario o secundario, en la modificación de su estilo de vida, en sus 

relaciones, en la nueva interacción con los otros que tendrá que experimentar a 

partir de su enfermedad. Lo anterior invita a reflexionar sobre los diferentes y 

variados factores y casusas que intervienen en la nueva mirada que tiene de su 

cuerpo, si hay algún abandono o no adherencia al tratamiento, en las creencias 

que hay de la enfermedad que tiene o padece, las relaciones que se dan en, con y 

para ellas con esto me refiero a las conductas y comportamientos en torno al 

cuidado y atención de su cuerpo y del padecimiento desde el tipo de atención que 

elijo, hasta el cambio en la alimentación y/o implementación de actividad física que 

se requiera, la manera en que la familia ayuda o entorpece este proceso 

adhiriéndose al estilo de vida o segregándolo, hasta llegar a grupos de auto apoyo 

que permitan no sentirse solo en este camino con la enfermedad generando redes 

de apoyo que lo acompañen en su ir y venir por su padecer. 

 

3.7 Pruebas o exámenes médicos para la detección de ITS 

 

     El monitoreo de las pruebas o exámenes médicos para la detección de las ITS 

son de vital importancia cuando se tiene una vida sexual activa esto es con la 

finalidad de conocer el estado de salud debido a las prácticas. 

 

     Pavanel (2004), señala que “la práctica del sexo protegido implica que los 

análisis sean parte rutinaria del cuidado de tu salud” (p. 176); esto se relaciona 

con lo que Víctor narra la periodicidad de sus estudios así como cuales son los 
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que él se aplica, acudiendo a laboratorios privados donde son entregados con 

rapidez, donde su costo no es elevado evitándose los procesos que hay que 

realizar si se acude a algún centro de salud; donde el tiempo es primordial como 

variable que dicte la incertidumbre por la espera del resultado. 

 
Víctor: “¡normalmente si el de Sífilis y VIH una vez por año y si en dado 

caso siento que por ahí tuve una relación de riesgo ya me la hago a los 

tres meses! Yo al laboratorio particular pues ya los exámenes ya no son 

tan caros y hay privacidad, te entregan los resultados de un día para otro, 

hasta te los mandan a tu correo, si vas a un centro de salud te hacen la 

historia clínica completa, un interrogatorio, te tienes que formar para 

consulta ya luego te tienes que formar y pedir cita para el examen, vives 

muchos días de angustia y no me gusta” 

 

     Nuevamente recurro a Pavanel op. cit. quien señala que “si te involucras en 

actividades sexuales con numerosas parejas sexuales, es importante que te 

practiques análisis un par de veces al año, o cada vez que tengas una pareja 

nueva” (p. 176); lo anterior tiene relación con lo que Esteban cuenta acerca de una 

posible cultura de prevención ante el contagio de las ITS, donde el autocuidado es 

una contante en su vida, recomienda un centro donde este tipo de estudios es 

gratuito y explican el resultado e inclusive obsequian preservativos para generar 

una cultura de prevención. 
 

Esteban: “si la última me la hice en Mayo de hecho ya me toca la otra 

para dentro de dos meses; ¡cada año, acudo al Centro Comunitario de la 

Diversidad Sexual ahí en Zona Rosa, ahí me hacen mis pruebas, es 

gratuito! De hecho es bueno el servicio, desde que llegas te explican el 

procedimiento de que es lo que te van a hacer, en este caso te pican, te 

pinchan el dedo para que te salga sangre, lo ponen en un dispositivo te 

explican ¿cómo es saber si es reactivo o no es reactivo? Te explican que 

es reactivo y no reactivo te responden cualquier duda que tengas, 
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después te dicen el resultado, incluso te dan un paquete de condones, 

también te dan un lubricante precisamente para que te protejas” 

 

     Apelo una vez más a Pavanel quien se citó anteriormente ésta refiere que la 

monogamia es: “tener un solo novio durante largo tiempo en una relación seria, 

amorosa y sexual; este tipo de relación suele tener un alto nivel de confianza, 

intimidad y gozo” (p. 130); lo anterior tiene relación con lo que Adán expresa que 

ya no se ha hecho estudios debido a la relación de pareja estable que tiene, donde 

influye la monogamia, que como éste comentó anteriormente sigue usando 

condón con su pareja pese al tiempo que lleva juntos. 

 

Adán: “¡no fue antes de empezar con mi pareja, yo creo fue como 

empezando teníamos quizá un par de meses y pues ya llevo tres años 

entonces ya tengo como dos años y cacho que no me hago la prueba!” 

 

     Cierro este apartado señalando que aunque en los participantes hay una 

posible aceptación y resignación de contraer una “Infección de Transmisión 

Sexual” (ITS) y se hacen exámenes médicos constantes y con regularidad, 

destacando la cultura de la prevención y el ejercicio del autocuidado; las ITS son 

una situación negativa, estresante y aversiva y más si esta es el “Virus de 

Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida” (VIH/SIDA), 

dicha enfermedad provoca un estigma, que por consiguiente repercute en lo social 

ya sea en su grupo primario y/o secundarios. En ocasiones los hace vivir en el 

gueto fuera de casa de tal manera desarrollan redes de apoyo con otros enfermos, 

amigos y/o pareja haciendo de estos una familia alterna, originada o a 

consecuencia de esta afección o problemática ya que en ocasiones su misma 

familia y algunos amigos los rechazan, vetan, segregan, apartan y deciden romper 

trato, lazo, vinculo o comunicación con ellos. 
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3.8 Génesis de la posible información ante la prevención 

 

     Estrada (2006), señala que “es menester que los programas específicos de 

prevención abarquen muchos elementos, y sean elaborados a partir de las 

propuestas de cada una de las poblaciones destinatarias, para tratar sus 

necesidades especificas y los factores que influyen sobre los cambios de 

comportamiento” (p. 98). Esto es muy importante debido a que las campañas 

enfatizan el embarazo a temprana edad, dándole menor interés al contagio y 

prevención de las ITS. En este apartado se devela de donde tomaron los 

participantes información para tener conocimientos que le permitieran tener un 

bagaje cultural acerca de la prevención de las ITS donde las instituciones 

educativas y encargadas de la salud sexual como CENSIDA y de los jóvenes 

INJUVE tienen gran influencia en ellos además de la incidencia de los medios de 

comunicación donde el internet juega un papel primordial debido a su condición 

de llegar a grandes masas sus contenidos, sin olvidar los esfuerzos realizados por 

la misma comunidad gay. 

 

     Estrada op. cit. afirma que “no todas las personas están listas para mensajes 

directos y contundentes y, por lo tanto, muchas requieren mensajes o 

aproximaciones elípticas” (p. 98); lo cual puede considerarse para unas personas 

y no para otros recordando que no se puede generalizar. Por su parte Rojo, 

Torres, Álvarez, Martínez, Sarduy e Iglesias (2010), consideran que en su 

investigación los alcances en las acciones de prevención en población HSH donde 

los promotores v reconocían que aún no podía llegar con su mensaje a todos los 

grupos: los bisexuales, los que tienen alto poder adquisitivo, los intelectuales que 

cuidan su prestigio y los que practican el sexo transaccional; esto destaca 

nuevamente la importancia del contexto y de la población objetivo a quien se 

focaliza la estrategia de prevención. Lo anterior se engarza con lo encontrado en 

el siguiente fragmento donde la educación sexual en etapa escolar, ayuda a 

contactar con herramientas acerca de cómo cuidarse, para que el individuo pueda 

apropiarse de la información, aunado a esto el uso de los medios de comunicación 
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y de las TIC potencializa las campañas publicitarias, las cuales pueden causar 

impacto en la población y llegar a grandes masas si la hacen de una manera 

lúdica o con tintes de comedia que permita usar la broma como mecanismo de 

simpatía para transmitir la información, centrándose en la población objetivo a la 

que se desea llegar; de tal manera este participante narra el uso de la figura 

materna y la representación y significación que ésta tiene en el cuidado de la 

familia, de la salud para nuestro contexto mexicano; así mismo muestra una 

apertura ante la sexualidad homosexual, como parte de la diversidad sexual, 

destacando su accesibilidad ya que cualquiera puede observarlo y compartirlo con 

el internet y sus redes sociales. El participante destaca los esfuerzos de la 

institución encargada de la salud sexual como CENSIDA y de los jóvenes INJUVE 

que considera la prevención de este sector como un área importante para 

trascender con sus campañas y programas si se acercan a las personas por estos 

medios propiciando mayor interacción. 

 

Esteban: “al final de cuentas es parte de la educación que te dan en la 

escuela, educación sexual el de los métodos anticonceptivos tanto me lo 

dieron en la secundaria y en la prepa eso es algo con lo que yo me 

quedé; las campañas de CENSIDA, los spots en YouTube, tienen apenas 

unos spots publicitarios que son realmente buenos porque se adecuan a 

la juventud y no te lo hacen tan tedioso, se me hacen muy interesantes y 

llamativas, por ejemplo hay una donde están dos chicos en un carro que 

van a tener sexo y sale la mamá de uno de ellos, le da un condón para 

que tengan sexo y acá les pregunta ¿quién va a ser el pasivo ahora? 

¡Entonces es muy divertido porque es la mamá, es como esa parte de 

pensar que nuestra mamá esta en todo momento y todos lados, y que nos 

apena entonces es muy chistosa esa campaña y bueno a mí se me hizo 

bonita la campaña; hay diversas campañas por ejemplo también reparten 

condones en Zona Rosa de repente, supongo que es parte del INJUVE, 

por ejemplo, también en el metro están poniendo algunas campañas 

publicitarias en las pantallas, en este caso en la línea doce sobre el uso 
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del condón, bueno en este caso no es tanto para la prevención sexual de 

las enfermedades de transmisión sexual si no para lo del embarazo pero a 

fin de cuentas aluden al condón” 

 

    Ávila y Montenegro (2011), consideran que “es necesario realizar estudios de 

mayor alcance que puedan dar cuenta de la forma en que los discursos de 

prevención están participando, precisamente, en la conformación deseos 

(buenos/malos) sujetos homosexuales en la relación a la adopción (o no) de 

medidas de protección” (p. 43); esto se vincula con las palabras de Adán quien 

considera que el uso de los medios de comunicación para la promoción de la 

salud sexual y la prevención de ITS es por parte de la comunidad gay, 

instituciones muy especificas dedicadas a la atención de esta problemática o de 

empresas privadas las cuales le dan este valor para invertir en las campañas 

publicitarias, donde en algunos casos se busca la donación de recursos 

económicos para coadyuvar en su lucha con las personas ya infectadas, parte 

asistencialista. Pero hay lugares que manejan publicidad visual que promueve e 

incide en el uso del preservativo, sumando otros esfuerzos de algunos lugares de 

encuentro donde el condón y el lubricante son obsequios al pagar el acceso 

explicitándose el cuidado, lo cual parte de la prevención y promoción de la salud 

incidiendo de manera directa en su educación para modificar su estilo de vida y 

generar un hábito saludable ante las ITS, su salud sexual y física. 

 

Adán: “no, sinceramente no recuerdo ninguna que me haya impactado, si 

recuerdo muchas que sin ser para mi impactantes creo que ayudan mucho 

y no en televisión, la verdad es que creo que en televisión de gobierno no 

difunden mucho eso, más bien en el círculo gay en antros, en lugares 

exclusivos para fomentar la diversidad sexual y la protección como 

librerías, la clínica Condesa, ese tipo de lugares; en realidad casi no 

recuerdo haberlo visto en medios masivos como la televisión, en internet 

seguro hay pero también es como muy dirigidos hacia páginas de 

contenido gay, no es que encuentres en la página de Starbucks o en la de 
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Televisa o de un banco algo dirigido a esto ahorita la que recuerdo es la 

campaña “RED” que “Apple” tiene productos red, así se llama la campaña 

red y TELCEL también que donan para personas con VIH pero solo es a 

manera de mención, de que se donen los productos que tu compres en 

“Apple o en TELCEL” no recuerdo que allí haya este una campaña donde 

digan cuales son los pasos o las recomendaciones para prevención o que 

quizás si haya pero no recuerdo que una campaña de este tipo lo maneje; 

¡carteles sobre todo en los baños, si en muchos lugares, en muchos 

antros siempre está el cartel de sexo seguro, sexo con condón, creo que 

la mayoría de los antros lo tienen! Además en SO.DO.ME cuando entras 

te dan de inicio cuándo pagas el cover, te dan una llave para un casillero, 

te dan condones y lubricante entonces al darte los condones está implícito 

que te están invitando a que los uses y seguro carteles hay también” 

 

     Por todo lo anterior se convierte en un grupo vulnerable en el área de la salud y 

en lo social, ya que las ITS es hoy en día un problema de salud pública, donde se 

puede generar estrategias de prevención de contagio de estas y así poder 

coadyuvar en la construcción y/o diseño de políticas públicas inclusivas para la 

comunidad “Lésbico, Gay, Bisexual. Travesti, Transgénero, Transexual, 

Intersexual Queer y Heterosexual por sus siglas LGBTTTIQH” ya que las 

existentes se enfocan en mujeres y adolescentes enfatizando la prevención del 

embarazo a temprana edad, dejando fuera a la diversidad sexual que es parte de 

nuestra sociedad ya que también tiene derechos como cualquier ciudadano. En el 

caso de la Diversidad Sexual y la comunidad LGBTTTIQH si se tienen que 

replantear las políticas públicas con una visión primero que los contemple sin 

miedo a las palabras, que se hable de ellas y ellos como parte de la sociedad ya 

que han estado, están y estarán, donde no se invisibilicen por ideologías 

heteronormativas dominantes o ideas irracionales negativas que refuerzan el 

estigma y la discriminación, donde no se nieguen o violen sus derechos, porque 

no son ciudadanos de segunda, también pagan impuestos y son acreedores a 

beneficios como cualquier otra persona, como cualquier otro ciudadano, tampoco 
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se busca un  trato especial o preferente solo igualdad, equidad o paridad ante los 

demás miembros de la sociedad, que se acepte y se respete la diferencia y la 

diversidad ya que no se puede usar un solo patrón para todo, porque tolerar no es 

sinónimo de aceptación, que se designen recursos para el diseño, implementación 

y ejecución de las políticas públicas pensadas en y por ellas y ellos, sin 

restricciones, limitaciones o con condiciones por parte de ciertos gobiernos, sin 

tratos por debajo del agua que afecte su ejecución o que se cumplan solo para 

ganar votos y después se desaparezcas programas o se dé carpetazos porque se 

vuelve a invisibilizar y ese no es el camino. Aunque afecte a un sector importante 

de la población que ha sido vulnerado dentro y por esta misma sociedad por la 

visión heteronormativa que ha sido predominante, el cual se ha dado a notar más 

en nuestros tiempos, esto no quiere decir que haya incrementado su frecuencia o 

incidencia, solo que se está mostrando más debido a las luchas ganadas al exigir 

sus derechos como ciudadanos ya que también pagan sus impuestos; por lo que 

su importancia es significativa debido a que es una comunidad que merece ser 

sujeta de estudio y de ser atendida en la resolución de sus demandas y 

problemáticas, ya que ha estado, está y estará entre y con nosotros debido al 

considerarse una preferencia sexo-genérica reconocida y validada por una 

comunidad científica multidisciplinaria desde hace años atrás, de tal manera hay 

que seguir trabajando con investigaciones que permitan conocer más acerca de su 

subjetividad para contribuir a la disminución y erradicación de ideas irracionales 

que refuerzan el estigma social y así poder repercutir en modificar, ampliar y 

generar mejores condiciones de vida para y por ellos; aquí el trabajo social tiene 

un basto campo de trabajo para intervenir. 

 

3.9 Sexo, placer y drogas 

 

     Pavanel (2004), considera que: “todas las drogas ya sean altamente adictivas o 

no, o muy peligrosas o no, pueden tener efectos negativos en tu vida sexual” (p. 

59); con base a lo anterior se devela la posible asociación que puede haber entre 

sexo, placer y el consumo ingesta de alguna sustancia dañina para el organismo. 
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En esta subcategoría enmarca como los participantes refirieron haber consumido 

durante la realización del acto sexual y en algún encuentro casual alguna de las 

siguientes sustancias como alcohol, popper y mariguana usándolas como 

estimulantes para incrementar el placer y las sensaciones. 

 

     Sanderson (2004), opina que “al estar bajo los efectos del alcohol o de 

sustancias ilegales es probable volverse irresponsable, de modo que conviene 

hacer los preparativos antes de iniciar la búsqueda erótica. Lleva siempre 

preservativos y lubricante. No dejes que la responsabilidad recaiga por completo 

en tu pareja” (p. 42); lo anterior destaca la importancia de no mezclar este tipo de 

sustancias con el sexo y el placer debido a que se puede perder el sentido y la 

conciencia y llegar a actuar exponiendo la salud en el caso de Esteban cuenta que 

no ha ingerido drogas, solo alcohol y no ha estado influenciado o se ha encontrado 

bajo su influjo para la realización de encuentros casuales ni con su pareja. 

 
Esteban: “¡no consumo drogas y nunca he consumido; alcohol sí he 

consumido pero que haya tenido relaciones bajo la influencia del alcohol 

no ni con mi pareja!” 

 

     Estrada (2006), asevera que “la baja autoestima, así como la clandestinidad de 

las experiencias sexuales (facilitadas por el alcohol o drogas), afectan la 

capacidad cognitiva y emocional de los sujetos para adoptar conductas 

preventivas” (p. 98); este argumento me parece un poco prejuicioso al referir que 

la baja autoestima es la causal o el factor que posibilita acceder al consumo de 

estas sustancias toxicas que sí inhiben la capacidad de razonamiento lo cual 

repercute en sus acciones de prevención y autocuidado; por su parte Pavanel op. 

cit. señala “por ejemplo fumar mariguana puede incitarte a la realizar cosas que no 

harías normalmente con personas con las que no te gustaría ni estar ni muerto” (p. 

59), lo anterior tiene relación con lo que señala el informante Adán cuando 

comparte en su narrativa que ha usado y consumido Popper (estos son de uso 

común por los HSH en sus relaciones sexuales) y mariguana donde se busca 
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incrementar las sensaciones que produce el consumo de este tipo de sustancias, 

por lo que narra dos experiencias que tuvo de más joven describiéndonos lo 

vivido. Con base a esto Álvarez-Gayou (2013), sostiene que se debe de 

considerar la experiencia personal así como el tiempo, el espacio, el cuerpo y la 

relación humana vivida por cada individuo. 

 

Adán: “¡pues “Popper” sin darte una descripción tan química de como este 

compuesto y eso porque no lo sé, este inhalas un líquido que te hace 

tener una sensación de relajación por unos 15 o 20 segundos y también 

no sé qué efecto tenga físicamente además de la relajación, que hace que 

sea más fácil hacer una penetración o cosas por el estilo; la verdad es que 

no sabría describírtelo con palabras más precisas pero bueno eso es lo 

que hace como que en unos segundos te da esa sensación de relajación y 

excitación; pues la primera vez fue hace muchísimos años, iba saliendo de 

la universidad y conocí a una persona que estaba afuera de su casa, que 

me gustó, le gusté y fue un encuentro totalmente casual y sacó “Popper”, 

para mí eran como nuevos, te estoy hablando de hace diez o doce años; 

yo estaba en la universidad, este los sacó y me dio un dolor de cabeza 

terrible, me tuvo que bajar una coca, chocolates y así porque yo creo que 

me quede pálido y no los volví a usar hasta después de muchos años y ya 

después de muchos años la sensación que te da era de relajación y 

excitación pero solo dura unos segundos; con un novio que tuve le 

gustaba mucho la mariguana, y a mí no me gustaba la mariguana en un 

lugar como un restaurante, en un antro o algo así; pero para tener 

relaciones sexuales me encantaba, porque también las sensaciones se 

intensifican con la mariguana entonces para mí era maravilloso tener sexo 

con mariguana ¡la verdad! a él le gustaba y siempre me ofrecía 

obviamente a mí no me gustaba para estar en la calle o ir a un bar o algo 

así, no me gustaba la sensación de que todo el mundo a mi alrededor se 

daba cuenta que yo estaba pacheco, eso no me gustaba, me hacía sentir 

incomodo, pero a solas, en nuestro cuarto, para tener sexo me encantaba” 
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     Para finalizar esta sección se debe de considerar las prácticas subjetivas 

sociales que se comparten por los grupos o minorías, estas también dependen de 

la significación social y cultural que las rodean así como los simbolismos que se 

les atribuyen. Su consumo puede ser por curiosidad, por experimentar, por 

conocer lo cual nos revela que los aprendizajes previos determinan la experiencia 

dicotomizándola como placentera-displacentera, buena-mala para determinar si la 

vuelve a repetir o no. En el caso de los participantes en uno no se relaciona sexo, 

placer y drogas; en el otro se asocian rasgos como la edad temprana, la influencia 

de la pareja sexual, el deseo por conocer, el gusto por la práctica; aunque en este 

caso la presión social regula, restringe e impide el futuro consumo de estas 

sustancias por el estigma que puede generar; nuevamente aparece la diada 

publico y privado que influye en diversos comportamientos como lo hemos 

revisado y constatado en las diversas categorías de esta investigación. 

 

3.10. TIC y redes sociales en los encuentros casuales 

 

     Gallotti y Ruiz (2004), sostienen que internet es una de las formas más 

actuales de contactar, esto se relaciona con este apartado donde se destacan el 

uso y abuso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) que 

permiten la diversidad en las redes sociales así como las páginas, plataformas y 

foros especializados en temas particulares, así como las nuevas aplicaciones 

propician que se pueda establecer contacto con diferentes personas donde el fin 

es el encuentro casual, el placer y el deseo; referente a esto Bauman (2015), 

sostiene que: “el deseo es el anhelo de consumir” (p. 24) donde gracias a las 

redes sociales se desean y consumen personas, relaciones y experiencias. 

 

     Gallotti y Ruiz op. cit. establecen que “la oferta de relaciones gays es 

amplísima: existen chats, foros, sexo rápido, sexo a través del ordenador, 

encuentros eróticos, entre otros” (pp. 187-188); en la actualidad es muy común 

que alguna persona tenga cuenta o perfil en las diferentes redes sociales ya sea 

para socializar, buscar pareja, encuentro sexual o demás; esto debido a lo fácil y 
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rápido de estas redes, siguiendo con estos autores “las páginas con fines 

específicamente sexuales solicitan información acerca de preferencia de rol, 

tamaño del pene, aspecto físico, cantidad de vello corporal y atributos 

destacables, como muy robustos, rubios, morenos, facciones aniñadas, y rasgos 

similares” (pp. 188-189); esto tiene que ver con el diseño de un perfil con la idea 

de mostrarse y conseguir compañeros sexuales y encuentros casuales; además 

se relaciona con lo que él informante Esteban narró: el contacto en páginas 

especializadas de varones que buscan varones fue su primer acercamiento, donde 

contacto a alguien con el que tuvo un encuentro casual y siguió utilizando éstas 

para la búsqueda de amistades, pareja o de relaciones sexuales, ya que sí 

favorecen el incremento y acceso a los encuentros casuales que puede tener un 

individuo además, describe las innovaciones, adaptaciones y/o actualizaciones 

que se dan día a día dentro de las redes sociales en nuestra vida moderna donde 

nos encontramos inmersos y tal es el caso de lo que platica Esteban en su 

fragmento. 

 
Esteban: “¡a mi primera pareja la conocí por internet! Entré a una página 

que se llama, creo que todavía sigue vigente se llama “Manhunt”, yo 

ingrese mi perfil, él me contactó, después platicamos un poco por medio 

de esta página, después nos vimos y tuvimos un encuentro sexual, no 

hubo penetración solamente fue sexo oral, fue mutuo y fue como lo 

conocí a él ;y bueno en un principio que salí del closet mi primer contacto 

con el ambiente fue por medio del internet y en esa entonces estaba 

“MSMGRUPS” por ahí nos contactamos, luego por Messenger 

platicábamos, nunca tuve algún encuentro sexual en esa entonces por 

esa red, sí conocí personas pero no nada más puro platicar; 

“MSMGRUPS” era como una plataforma donde podías crear grupos, 

podías crear tu página, invitar gente para que se uniera a ese grupo y 

tenían como algunas páginas ya designadas para ciertas temáticas y 

entre ellas estaba precisamente gays y tenían también su chat entonces 

era para que nos contactáramos, después fue “Manhunt”, y actualmente 
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no tengo ninguna pero si conozco aplicaciones “Apps” por ejemplo esta 

una que se llama “Moovz”, esta “Grindr” , y esta Badoo que tiene tanto su 

página de internet como la “Apps” y nada más son las que conozco” 

 

     Continuando con Gallotti y Ruiz establecen que “una vez establecido el 

contacto a través de la red, es posible pasar al encuentro directo, quedando a 

tomar algo directamente para entablar una relación sexual. De modo que internet 

es una manera más de conocer gente” (p. 189); lo anterior se relaciona con lo que 

afirma Adán donde el uso de esta página como medio de contacto entre varones 

donde se puede obtener muy fácilmente amistades o compañeros sexuales; 

además se necesita actualizarse debido a las nuevas actualizaciones de las que 

son objeto constantemente ya que hay variedad en gustos e interés  tanto para 

homosexuales como para heterosexuales. 

 

Adán: “si las llegué a utilizar pero como te dije yo llevo tres años antes con 

mi novio y un tema con las nuevas tecnologías es que avanzan rapidísimo 

entonces yo hoy ya me puedo considerar una persona obsoleta en el uso 

de las nuevas redes sociales de ligue, si me llego a tocar “Manhunt” por 

ejemplo ¿qué no sé si todavía exista? y quizás para mí los inicios de 

“RAYNDER” porque yo no lo conocía, entonces mientras yo lo conocía al 

poco tiempo conocí a mi actual pareja ¡que no conocí por esas redes 

sociales! y deje de usarlas entonces conozco “RAYNDER” conozco 

“Manhunt” que ya ha de estar extinguidisimo y sé que existen otras; pues 

creo que por ejemplo ahorita hay una que es muy usada entre los 

heterosexuales pero también puedes tú configurarla para que nada más te 

aparezcan chicos si eres chico o chica si eres chica que es “Tine” o 

“Tirner” o “Tinder” ¿no sé cómo se llame? ¡Este es la que ahorita 

recuerdo! Porque en el caso de los hombres si es muy marcado que es 

por calentura, es como contactar a alguien, me siento atraído por las fotos 

que veo, y lo cito para generalmente tener sexo, no digo que no pueda 

suceder, es decir habrá personas que a lo mejor a través de una red como 
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“RAYNDER” puedan encontrar a su príncipe azul y yo creo que es la 

excepción, este no digo que no pase, solo digo que es más probable que 

sea solo para tener relaciones sexuales” 

 

     Finalizando este apartado se establece que las TIC posibilitan un sin fin de 

actividades que permitan el acceso de personas que pueden ser potenciales 

amistades, pareja o compañeros sexuales para los encuentros casuales donde 

exhiben sus atributos por medio de fotos e información que puede ser de interés 

para el otro y así generar un interés y pasar al siguiente nivel y conocerse para 

tener una interacción cara a cara la cual se esta perdiendo en ocasiones debido al 

uso constante de redes sociales como se pudo constatar gracias a la observación 

del “Facebook” y la aplicación “WhatsApp” que permiten conocer fácilmente y en 

poco tiempo personas, donde la interacción y el proceso de comunicación es 

virtual y para finiquitar la relación basta eliminar y bloquear a la persona sin ningún 

problema ni vinculo emocional; volviéndonos parte de una comunidad global que 

se ajusta a las parámetros establecidos y determinados por la industria económica 

y mercantilista que invita a consumir objetos, servicios, personas y relaciones. 

 

3.11 La liquidez en la interacción de las redes sociales para los 

encuentros casuales 

 

     Bauman (2015), señala que: “la proximidad virtual logra desactivar las 

presiones que suele ejercer la cercanía no-virtual. A su vez, establece los 

parámetros de cualquier otra proximidad. Los méritos y defectos de toda 

proximidad son ahora medidos en relación con los estándares de la proximidad 

virtual” (p. 88); lo anterior revela el establecimiento de las nuevas relaciones que 

se dan de manera virtual donde la interacción es por estos medios generando otro 

modo de convivencia y de relación con el otro. Dentro de la liquidez que se da en 

las interacciones producto de la convivencia virtual de las redes sociales, donde 

todo es a distancia a través de un monitor, suprimiendo el contacto cara a cara, 

pero el fin es buscar y consumir sexo por lo que se busca algo que me permita 
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acceder a él sin invertir mucho tiempo y si no es de su agrado se desecha y se 

busca el siguiente o el siguiente hasta que obtenga lo que se busca y desea. 

 

    Bauman citado anteriormente establece que “el mundo actual parece conspirar 

contra la confianza” (p. 122); esto versa en que tanto se puede confiar en el otro 

para no salir lastimado emocionalmente por lo que utilizó la desconfianza como 

mecanismo de defensa para protegerse, lo anterior se engarza con lo que Esteban 

señala que gracias a las redes y paginas sociales que tienen como características 

la facilidad, rapidez, inmediatez donde puede ser cierto o no lo que escribo en mi 

perfil, donde mis intenciones pueden estar disfrazadas o encubiertas para 

conseguir otro fin que puede ser el sexual o no, dando como resultado la liquidez 

en la interacción humana. 

 
Esteban: “es muy común que la gente aunque sea por morbo entre a este 

tipo de páginas y que quiera conocer gentes, hay quienes llegan a poner 

que quieren una relación pero pues la mayoría va por sexo” 

 

     Bauman op. cit. sostiene que “cuando se trata de objetos de consumo, la 

satisfacción esperada tiende a ser medida en función del costo: se busca relación 

costo-beneficio” (p. 64) lo anterior se engarza con lo comentado por el participante 

Adán donde la importancia del contenido (como las fotos) en el perfil es lo que lo 

hace llamativo para los otros, viéndose como un producto, una mercancía de 

consumo que si es llamativa dará la posibilidad de conseguir amistades, 

compañeros sexuales y así poder entablar el contacto y lograr el beneficio la 

obtención del sexo y el placer de manera rápida sin invertir mucho tiempo y sin 

exponer lo emocional ya que no hubo mayor vinculación con éste. 

  

Adán: “yo creo que así es como podría iniciarse un encuentro en un lugar 

de ese tipo, por redes sociales pues igual por las fotos que se, que se 

publican en redes como “Grindr” y ese tipo de cosas y si alguien te gusta 

respondes, continuas chateando hasta que acuerdas encontrarte o verte 
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con alguien; pues es que la red social la diferencia de un encuentro como 

“SO.DO.ME” o de un lugar así, tiene la desventaja de que no sabes si 

realmente las fotos o lo que te están escribiendo sea verdad entonces, yo 

lo que solía hacer era tratar de encontrarme afuera del hotel, en un lugar 

donde me pudieran encontrar fácilmente, para primero ver a la persona, 

por ejemplo vernos afuera en el centro por decir algo, y si no me gustaba 

me iba y no respondía los chats y si me gustaba o algo ya le decía vamos 

al hotel y ya estando en el hotel, pues si obviamente íbamos directo a la 

habitación, y no estaba ese antecedente de vernos en el lobby o algo así, 

yo generalmente prefería vernos fuera del hotel y luego llevarlo al hotel” 

 

     Cierro comentando que estos tiempos sí son de consumo, donde las 

interacciones han cambiado a partir de las nuevas tecnologías y redes sociales 

donde la interacción se ha visto modificada, generando “relaciones virtuales” que 

son de fácil acceso conseguir y para salir de ellas se disuelven con esa misma 

rapidez, con la que se inició y se pueden disolver antes de que se vuelvan 

detestables, buscando otras, haciendo liquidas frágiles y sin compromiso alguno. 
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DISCUSIONES FINALES: 
 

     Para concluir esta investigación se llegó a las siguientes consideraciones: 

primero gracias a la visión multidisciplinaria del trabajo social, está me consintió el 

acercamiento al tópico en cuestión, para desarrollar un diagnóstico de la situación, 

que me permitió conocer como se da en nuestro contexto mexicano sin querer 

llegar a generalizar ya que no es el propósito del trabajo ni de la metodología 

cualitativa, cabe destacar que haría falta ampliar el número de participantes para 

seguir profundizando en la temática. En este caso se cubrió el objetivo general 

que fue conocer y analizar las experiencias y significados que los varones 

homosexuales otorgan a los encuentros casuales; así como los objetivos 

específicos que fueron analizar las experiencias, los significados, las estrategias 

de prevención y las conductas de riesgo dentro de la población objetivo acerca del 

tema abordado. Así mismo se aceptó el supuesto hipotético que versaba sobre 

que las experiencias y significados de los varones homosexuales de los 

encuentros casuales están en función de su trayectoria de vida, de sus 

aprendizajes previos, de sus gustos y disgustos, de su rol sexual, del contexto, del 

erotismo, de la masculinidad, del lugar donde ocurren, del cuerpo del compañero 

sexual en turno, del nivel de excitación, del tiempo disponible, de la comunicación 

verbal y no verbal que se de entre ellos y de los asistentes; además gracias a la 

estructura de la entrevista a profundidad, la observación participante y a la 

metodología cualitativa, las cuales fueron propicias; así como a la disposición de 

los participantes al narrar y compartir sus experiencias. 

 

     Segundo: no se debe de considerar conductas de riesgo debido a que al usar 

este término ya se llega con una prenoción en la investigación y esto puede limitar 

el enfoque de dicho trabajo; por lo que se estaría desviando la atención y 

posibilidad de conocer la subjetividad y el ejercicio de estas prácticas donde 

influyen directa e indirectamente sus saberes (prácticas y representaciones). La 

misma postura ocurre con las estrategias de prevención ya que se puede caer en 
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la dicotomía de bueno-malo, aceptado-inaceptable, generando juicios de valor 

acerca de la población objetivo estudiada, ya que no reconocería una inclusión o 

una visión integral, sino todo lo contrario se vería como subalterno ante lo 

dominante. Las preguntas para el trabajo social son ¿cómo acercarme al otro 

(sujeto de estudio, investigación o de intervención) sin reproducir el estigma por la 

práctica de los EC? Para transmitir la autonomía y el autocuidado que la 

biomedicina solicita a los profesionales que se encuentran insertos en el sector 

salud ajustándose a la bio-política y a sus criterios, normas y mandatos sobre el 

cuerpo de los otros. ¿Cómo lograr abordar la educación y promoción de la salud? 

Como campos de intervención del trabajo social para incidir en la prevención de la 

salud como proceso que evite el contagio de las ITS mediante el fortalecimiento de 

conocimientos y hábitos de las personas propiciando el autocuidado para influir en 

una sociedad saludable. ¿Cómo desarrollar programas educativos en salud? Sin 

tomar postura hegemónica sin dejar de ser trabajador social formado en, dentro 

por y para la biomedicina y la bio-política. Las anteriores preguntas quedan como 

desafíos para abrir líneas de investigación posteriores para el estudio de las ITS. 

 

     Tercero: tampoco debemos entrar en la lógica de que las personas (usuarios o 

asistentes) a los EC quieren cambiar, ya que esta práctica se podrá seguir 

presentando o no sea el lugar que sea, y como se observó en esta investigación el 

condón como método de protección sexual tiene gran relevancia en las relaciones 

(pene-ano, pene-boca) que se dan entre varones ya que adquiere gran significado 

ante el cuidado de su salud; su uso parece ser frecuente y consistente según lo 

encontrado en sus narrativas; por lo que habrá que seguir desarrollando 

investigación acerca de la práctica “bareback” y la significación que el semen tiene 

para nuestro contexto mexicano y a partir de esto desarrollar estrategias que 

favorezcan el uso del condón. Se destaca que falta ampliar el número de 

participantes para seguir profundizando en la temática y conocer la postura de 

aquellas personas que no usan este método de protección sexual y el porqué de 

está práctica indagando en sus experiencias y significados. 
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     Cuarto: lo importante es que está práctica no afecte a otras personas que la 

desconocen o que no cuentan con la madurez para asimilar el acto, ya que puede 

haber cierto condicionamiento aversivo generando estrés, enojo, indignación, solo 

por mencionar algunas. Por lo cual nuevamente se recurre al trabajo social para 

intervenir en el diseño de estrategias que permitan un pertinente ejercicio de las 

normas de convivencia, sin perjudicar a los otros con este tipo de actos y prácticas 

que generen diversas respuestas. Aquí interviene y entra en juego el binomio 

privado-púbico de la sexualidad pero debemos de considerar el respeto por todos 

los miembros de la comunidad y diversidad sexual donde todos tienen derecho a 

convivir y disfrutar de los espacios públicos que son centros de interacción familiar 

sin dañar los derechos de la comunidad gay pero considerando el respeto de los 

cuerpos de los otros, logrando una convivencia sana sin dañar el tejido social 

logrando que converjan todos los diferentes puntos de vista, por lo que el trabajo 

social tiene gran injerencia en estos temas que se están presentando en nuestros 

días. 

 

     Quinto: aunque los EC, las “conductas de riesgo, estrategias de prevención 

ante las ITS y otros riesgos de salud” (lo pongo entre comillas porque se discutió 

anteriormente en el punto dos) no afecte a un sector importante de la población y 

no se considere un problema de salud pública, no quiere decir que no es un tema 

de atención, ya que la comunidad LGBTTTIQ ha sido vulnerada dentro y por esta 

misma sociedad con visión heteronormativa que ha sido predominante, si bien se 

ha dado a notar más en nuestros tiempos, lo cual no quiere decir que haya 

incrementado su frecuencia o incidencia, solo que se está mostrando más debido 

a las luchas ganadas al exigir sus derechos como ciudadanos; por lo que su 

importancia es significativa debido a que es una comunidad que merece ser sujeta 

de estudio y de ser atendida en la resolución de sus demandas y problemáticas, 

pero debido al considerarse una preferencia sexo-genérica no reconocida y 

validada no es sujeta de atención. 
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     Sexto: en el caso de la diversidad sexual y la comunidad LGBTTTIQH sí se 

tienen que replantear las políticas públicas (no solo en salud, también lo social), 

con una visión primero que los contemple sin miedo a las palabras, que se hable 

de ellas y ellos como parte de la sociedad ya que han estado, están y estarán, 

donde no se invisibilizen por ideologías heteronormativas dominantes o ideas 

irracionales negativas que refuerzan el estigma y la discriminación, donde no se 

nieguen o violen sus derechos, porque no son ciudadanos de segunda, también 

pagan impuestos y son acreedores a beneficios como cualquier otra persona, 

como cualquier otro ciudadano, tampoco se busca un trato especial o preferente 

solo igualdad, equidad o paridad ante los demás miembros de la sociedad, que se 

acepte y se respete la diferencia y la diversidad ya que no se puede usar un solo 

patrón para todo, porque tolerar no es sinónimo de aceptación, que se designen 

recursos para el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas 

pensadas en y por ellas y ellos, sin restricciones, limitaciones o con condiciones 

por parte de ciertos gobiernos, sin tratos por debajo del agua que afecte su 

ejecución o que se cumplan solo para ganar votos y después se desaparezcas 

programas o se dé carpetazos porque se vuelve a invisibilizar y ese no es el 

camino. 

 

     Séptimo: se debe de seguir con esfuerzos por parte de la comunidad científica 

multidisciplinaria que permitan seguir trabajando con investigaciones que 

continúen conociendo sobre su subjetividad, significados y experiencias para 

contribuir a la disminución y erradicación de ideas irracionales que refuerzan el 

estigma social y así poder repercutir en modificar, ampliar y generar mejores 

condiciones de vida para y por ellos. Así mismo hay que trabajar para incidir en la 

transformación desde la academia, desde la universidad, para mover las posturas 

conservadoras que limiten la visión de las investigaciones, ya que pueden ser una 

camisa de fuerza que no permita fluir el conocimiento libremente, por lo que el reto 

está latente y solo habrá pocos que se atrevan a afrontarlo y a no conformarse con 

hacer extensiones de estudios que son aceptados y valorados por no cuestionar lo 
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tradicional, aunque una investigación creo yo debe de ser novedosa y aportar algo 

a la sociedad. Este trabajo aporta datos relevantes para el trabajo social, la 

psicología, la antropología, la medicina, la sociología, a la teoría de género, a la 

sexualidad humana, a la subjetividad de los varones homosexual, así como a la 

comunidad gay donde se realizan estas prácticas. 
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ANEXO 1. 

GUION TEMÁTICO DE LA ENTREVISTA 

 
Hora inicial: 
Fecha: 
 
1) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
Me puedes platicar: 
¿Cuál es tu edad? 

¿Cuál es tu religión? 

¿Cuál es tu estado civil? 

¿Cuál es el nivel máximo de estudios? 

¿Cuál es su ocupación actual? 

¿Cuál es tu preferencia sexual? 

¿Cuál es tu rol sexual? 

¿Sabes que son los encuentros casuales? 

 

 
2) ENCUENTROS CASUALES DE LOS VARONES HOMOSEXUALES: 
Me puedes relatar: 
¿Tú has tenido alguno? 

¿Cómo se inicia? 

¿Qué haces cuando termina? 

¿En qué lugares se dan? 

¿Qué recomendaciones harías para tener algún encuentro casual? 

¿Tú te has enterado de que hayan agredido a alguien en un encuentro casual? 

¿De qué tipo? 

¿Seguirías teniendo encuentros casuales en el futuro? 

¿Cuáles crees tú que son las características de los encuentros casuales? 
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3) CONDUCTAS DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE LAS ITS: 
Discutamos 
¿Para ti que significa la prevención? 

¿Qué estrategias de prevención usas? 

¿Qué estrategias serían las más adecuadas o ideales para ti? 

¿Has tenido encuentros casuales sin protección? 

¿Tú conoces cuales son las ITS? Menciona alguna 

¿Tú sabes cómo puedes contraer una ITS? 

¿Cómo previenes tú el contagio de una ITS? 

¿Para ti que importancia tienen los métodos de protección sexual? 

¿Para qué se usa el condón? 

¿Para ti qué importancia tiene el condón? 

¿Tú pides el uso del condón? 

¿Negocias el uso de este? 

¿Y si te comenta que le gusta hacerlo sin condón que respondes? 

¿Cómo practicas el sexo oral? 

¿Y si te pide eyacular en su boca que respondes? 

¿Qué es lo que determina que uses el condón? 

¿Por qué no te cuidas? 

¿Y si te encuentras con una persona infectada con alguna Infección de 

Transmisión Sexual y te contagia sin saberlo? 

¿Cómo cambiaria tu vida este suceso? 

¿Y si tú la tuvieras les informarías a tus compañeros sexuales que tienes alguna 

Infección de Transmisión Sexual? 

¿Te has hecho algún examen médico o prueba para saber si no padeces alguna 

Infección de Transmisión Sexual? 

¿Qué estrategias de protección has contemplado para evitar el contagio de las 

ITS? 

¿Qué estrategias de protección has hecho para evitar el contagio de las ITS? 
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4) PAGO POR SEXO: 
Charlemos: 
¿Tú has llegado a pagar por sexo? 

¿Lo harías en algún momento? 

¿Por qué? 

¿Lo recomendarías? 

¿Tú sabes de lugares donde ofrezcan sexo por dinero? 

¿Cuáles? 

¿Asistirías? 

¿Por qué? 

 
5) DROGAS: 
Platiquemos ahora: 
¿Tú has tenido relaciones sexuales bajo influencia o efectos de alguna droga? 

¿Cuál? 

¿Por qué? 

¿Qué sentías? 

¿Qué te pareció esa experiencia? 

¿Lo volverías a hacer? 

¿Lo recomendarías? 

 
6) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 
Abordemos el tema de: 
¿Tú has conocido alguien por el uso del internet? 

¿Cuál? 

¿Por qué? 

¿Qué redes sociales utilizas para conocer o contactar personas? 

¿Crees que son efectivas? 

¿Tú estableces contacto con otros hombres a través de las redes sociales? 

¿Qué piensas de la pornografía? 

¿Tú has visto películas pornográficas en la red? 
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7) CIERRE DE LA ENTREVISTA: 
¿Cómo fue su experiencia de haber sido entrevistado? 

¿Tiene algunas dudas o inquietudes posteriores a la entrevista? 

¿Cuáles? 

¿Crees que falto algo por preguntar? 

¿Crees que falto algún tema por abordar? 

 

Agradecerle y dejar abierta la posibilidad de contacto con él a futuro sobre temas 

de la entrevista. 

 
Hora final: 
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ANEXO 2. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Fecha: _____________________________ 
 

 
     Por este medio, ACEPTO la invitación a participar en el estudio 
“EXPERIENCIAS Y SIGNIFICADOS DE LOS ENCUENTROS CASUALES DE 
VARONES HOMOSEXUALES” cuyo responsable es el Lic. Psic. Oscar Sotomayor 
Flores, estudiante del Programa de Maestría de “Trabajo Social”; de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 
     Se me ha explicado que el propósito del estudio es conocer y analizar las 
experiencias y la conducta sexual de los varones homosexuales durante los 
Encuentros Casuales en sitios públicos y privados, y que el procedimiento de 
investigación incluye la realización de entrevistas grabadas sobre estos temas. 
 
 
     Estoy de acuerdo en ser entrevistado una o más veces, de ser necesario, y 
Autorizo que la información que yo proporcioné en dichas entrevistas sea grabada 
y utilizada para su difusión con fines científicos y académicos, siempre y cuando 
esto sea hecho de manera confidencial y respetándose mi anonimato, para lo cual 
acepto proporcionar un SEUDÓNIMO. 
 
 
     Se me ha explicado ampliamente en qué consiste el estudio y sé que si tengo 
alguna duda que aclarar al respecto puedo comunicarme con el responsable, a su 
dirección electrónica: oscar_teleny@hotmail.com 
 
 
     Así mismo estoy consciente de que mi participación en la investigación es 
VOLUNTARIA y que puedo retirar de está cuando yo lo desee. 
 
 
Firma y Nombre del Participante: _______________________________________ 
  
Firma y Nombre del Entrevistador: ______________________________________ 
 
Nombre y Firma del Testigo (si lo hay): __________________________________ 
 

mailto:oscar_teleny@hotmail.com
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