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Resumen 
 

Las concepciones son las estructuras mentales que organizan un conjunto de creencias 

construidas socialmente, las cuales son consideradas ciertas acerca de la realidad; dado que 

suelen brindar explicaciones a los fenómenos o hechos que experimenta cada individuo. 

Partiendo de esto, el objetivo principal de esta investigación es analizar las concepciones acerca 

las relaciones de pareja de las adultas y adultos emergentes participantes en voluntariados de 

género.  

Para alcanzar el objetivo mencionado se realizaron entrevistas semiestructuradas a once 

participantes integrantes de voluntariados de género mediante la metodología cualitativa. 

Siguiendo        esta línea, los resultados se presentaron en tres áreas, que contienen a su vez subáreas 

más específicas. En la primera, las y los participantes valoraron las relaciones de pareja como 

vínculos co-construidos que suelen estar influidos por los roles y dinámicas de género 

tradicionales. En la segunda, se destacó que los entornos familiares, educativos y mediáticos 

promueven el discurso heteronormativo como el único válido respecto de las relaciones de 

pareja romántica y en la tercera, se describió al voluntariado como un espacio de oportunidad 

para realizar los procesos de deconstrucción, autoconocimiento y desarrollo de conciencia 

social necesarios para cambiar las concepciones propias. Los hallazgos sugieren que las 

concepciones se caracterizan por valorar positivamente el esquema clásico de una pareja 

estable y monógama, sin que esto implique dejar de lado un constante cuestionamiento de las 

conductas sexistas y violentas que puedan llegar a identificar en una potencial pareja. 

Palabras clave: concepciones, relaciones de pareja, voluntariados de género, adultez 

emergente 



Abstract 
 

Conceptions about couple relationships of emerging adults participating in gender 

volunteering. 

Conceptions are the mental structures that organize a set of socially constructed beliefs, 

which are considered true about reality; given that they usually provide explanations to the 

phenomena or facts experienced by each one. Starting from this, the present investigation 

aimed        to analyze the conceptions about the relationships of the emerging adults participating in 

gender        volunteering.  

To seek this objective, semi-structured interviews were conducted with eleven 

participants in gender volunteering following a qualitative methodology. Following this line, the 

results were presented in three areas, which in turn contained more specific subareas: In the first 

one, participants valued couple relationships as co-constructed bonds that are usually influenced 

by traditional gender roles and dynamics. In the second one, it was highlighted that family, 

educational and media environments promote heteronormative discourse as the only valid one 

regarding romantic couple relationships. In the last one, volunteering was described as a space 

of opportunity to carry out deconstruction processes, knowledge, and the development of social 

awareness necessary to change one's own conceptions. The findings suggest that the 

conceptions are characterized by positively valuing the classic scheme of a stable and 

monogamous couple, without this implying leaving aside a constant questioning of the sexist  

and violent behaviours that they may identify in their potentials partners. 

Keywords: conceptions, couple relationships, gender volunteering, emerging adulthood 
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Introducción 

 
Las concepciones pueden definirse como estructuras mentales que organizan un 

conjunto de creencias consideradas como certeras acerca de la realidad; debido a que suelen 

brindar explicaciones a los fenómenos o a los hechos, a partir del conocimiento formal como 

del informal (Coll & Remesal, 2009; Martínez, 2015). De la misma manera, cabe señalar el 

carácter predominantemente social de las concepciones, dado que se sustentan y se transmiten 

en espacios y situaciones culturalmente compartidas; es decir, que estas son construidas a partir 

de creencias, opiniones e ideas generadas desde las experiencias personales de cada individuo. 

Estas se desarrollan a través de las interacciones sociales que cada individuo establece 

continuamente en distintos ámbitos y con diversos actores; demostrando así la influencia 

directa que ejercen sobre ellas las personas que rodean al individuo a lo largo de su desarrollo 

(Coll y Remesal, 2009; Pozo et al., 2006; Remesal, 2011). Asimismo, son aquellas 

concepciones que tiene cada individuo, las que suelen terminar condicionando 

significativamente la forma en que este actúa y la intencionalidad con la que realiza cada acción 

(Murillo e Hidalgo, 2014; Pozo et al., 2006). 

Además de todo, las concepciones tienen una función interpretativa de la realidad, la 

cual las vuelve permeables a los cambios que el entorno social les plantee, teniendo la 

capacidad de reformularse o reinventarse de distintas formas según el contexto así lo amerite 

(Sánchez, 2001). Con relación a esto, la perspectiva ecológica plantea que distintos actores y/o 

contextos, tanto a nivel individual, interpersonal y sociocultural, tienden a construir y moldear 

el desarrollo de una persona, especialmente, las concepciones que esta genere para darle sentido 

a todos los fenómenos que le rodean (Bronfenbrenner, 2002). En ese sentido, se ha evidenciado 

que las creencias y valores predominantes en una cultura pueden ejercer un papel determinante 

en la construcción y desarrollo de las concepciones de los individuos inmersos en ella (Griese 

et al., 2016; Monreal et al., 2014). Esta influencia puede deberse en gran medida al proceso de 
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socialización; mediante el cual las personas van incorporando las normas, roles, valores, 

actitudes y creencias propias del contexto sociohistórico en el que se encuentran (Contreras y 

Campa, 2017). 

Este proceso de construcción de las concepciones suele darse por medio de diversos 

agentes y espacios de socialización. En primer lugar, estas concepciones, en especial las 

relacionadas a la interacción social, se ven permeadas directa y permanentemente por las 

dinámicas familiares, debido a que estas son los primeros modelos y guías de valores 

relacionales disponibles en la sociedad donde la persona se desarrolla (Simkin y Becerra, 

2013). En ese sentido, esta influencia se puede evidenciar tanto en lo emocional, mediante el 

aprendizaje de habilidades para la regulación emocional, el afrontamiento del estrés o el 

desarrollo de la empatía social (Grusec y Davidov, 2010); como desde lo interaccional, 

mediante la interiorización de los modelos de cooperación, control y/o comunicación que le 

sirven a las personas como guía conductual y emocional en sus relaciones interpersonales 

futuras (Grusec y Davidov, 2010; Salles y Tuirán, 2015). 

En segundo lugar, la construcción de estas concepciones tiende a verse influenciada por 

los mensajes estereotipados que suelen transmitirse e interiorizarse a través de los currículos 

ocultos, reglamentos institucionales y las dinámicas de interacción que se normalizan entre los 

estudiantes en el entorno escolar (Contreras, 2019). En ese sentido, estos métodos permiten que 

los y las estudiantes paulatinamente asimilen y normalicen las expectativas que socialmente se 

tienen de ellos y ellas, con relación a su libertad de acción, apropiación del espacio público, 

participación activa en decisiones colectivas, y sobre los roles que deben adoptar en las 

interacciones sociales. De este modo, estas expectativas y roles diferenciados suelen terminar 

condicionando la perspectiva que tiene cada individuo acerca de los fenómenos sociales  que lo 

rodean y puede condicionar la forma en la que decide involucrarse en estos (Nava y López, 

2010; Serrano y Pons, 2011). 
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En tercer lugar, las concepciones de los individuos se ven afectadas por la masiva y 

constante influencia de los medios de comunicación, debido a que estos suelen reforzar y 

transmitir las normas, valores y símbolos culturales; que terminan afectando indirectamente las 

concepciones que las personas generan para guiar su interacción y adaptación social (Leoz, 

2015). Cabe señalar también que, los nuevos medios de comunicación, como el internet, no 

solo se han convertido en un espacio donde las personas pueden reforzar sus concepciones 

tradicionales (p.e. estereotipos); sino también, se ha convertido en un espacio de debate e 

intercambio de opiniones y creencias en torno al contexto actual y las normas que lo regulan. 

Siendo esto último, lo que puede influenciar, tanto positiva como negativamente, las 

concepciones preexistentes de cada usuario que interactúa continuamente en estos espacios 

digitales (Simkin y Becerra, 2013; Tully, 2007) 

En cuarto lugar, las concepciones de cada persona se ven afectadas por las dinámicas 

propias de los grupos de pares en los que se desenvuelve, debido a que las y los integrantes de 

un grupo suelen desarrollar la tendencia de ir asemejando o diferenciando sus concepciones y 

conductas a las del resto de personas de su grupo, a partir del reforzamiento positivo o negativo 

que perciban de estas (Rubin et al., 2006). De la misma forma, un contexto grupal suele 

predisponer a las personas a incorporar y normalizar concepciones; así como, a adoptar 

conductas relacionales determinadas por las normas endogrupales, con la finalidad de eludir 

emociones de rechazo o exclusión intergrupal (Boxer et al, 2005). 

Con relación a lo último, un espacio donde el grupo de pares puede llegar a tener una 

influencia significativa en la construcción de las concepciones de sus participantes, es el 

voluntariado. Esto se debe a que, dentro de estos espacios, las personas suelen comprometerse 

a realizar acciones para contribuir al bienestar de un colectivo; partiendo de una mirada crítica 

y reflexiva, que les permite reevaluar y reconstruir de manera conjunta sus propias creencias y 

las ajenas (Vitón, 2018; Soler, 2007). Asimismo, según Strusberg (2017), este tipo de espacios 
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suelen ser ideales para que sus integrantes puedan poner sus mejores virtudes y habilidades al 

servicio de una causa que sea sentida como superior a sí misma o mismo; y que, por 

consiguiente, les suele producir la satisfacción constante y un sentido de realización, al estar 

contribuyendo con acciones significativas a generar un cambio en las problemáticas sociales 

con las que se siente identificados. 

Cabe destacar que, cada tipo de voluntariado suele generar una influencia particular en 

sus participantes según las problemáticas en las que centran su trabajo. En este sentido, los 

voluntariados de género, por la propia naturaleza de sus principios progresistas y de promoción 

de la igualdad entre personas, suelen convertirse en espacios propicios para el cuestionamiento 

y deconstrucción continua de estereotipos y esquemas preconcebidos acerca de los temas de 

género. Asimismo, el trabajo de activismo que suele realizarse en estos espacios suele impulsar 

a las y los jóvenes a emular esta postura crítica y replanteo de sus propias concepciones 

tradicionales a sus ámbitos más privado, dentro del cuales suelen destacar el familiar y el 

vinculado a sus relaciones amorosas (Soler, 2007). 

Ahora bien, considerando la influencia del proceso de socialización en las concepciones 

de las personas, se podría inferir que la transmisión de los valores y creencias culturales 

también tienen una significativa influencia en los fundamentos que cada persona tiene para 

delimitar sus concepciones y su conducta personal respecto a los vínculos interpersonales en 

se los que ve involucrado, tales como las relaciones de pareja. Por todo ello, las creencias y 

mitos sobre las relaciones de pareja y la pareja en sí que cada persona posee suelen desempeñar 

un papel relevante, tanto en la elección de sus parejas como en la estructura de las relaciones 

que la persona prefiere. Esto se debe a que estas concepciones son percibidas como verdades 

absolutas y guías incuestionables, que, por un lado, pueden generar en la persona un alto nivel 

de exigencia y expectativas hacia su posible pareja; mientras que, por el otro, pueden generar 
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una tolerancia excesiva a cualquier conducta tóxica por parte de su misma pareja (Bonilla et 

al., 2017; Stange et al., 2017) 

En este sentido, cabe mencionar que, la relación de pareja es una interacción continua 

entre dos personas dentro del contexto cultural donde se desenvuelven, lo que influye 

directamente en la forma en que ambos ven y actúan dentro de una relación (Maureira, 2011). 

Asimismo, es una forma de interrelación compleja, debido a que involucra los aspectos 

biológicos, psicológicos, relacionales, sociales y culturales de las personas que la establecen; 

lo cual hace que se redefina según el contexto sociohistórico y cultural en el que se desarrollan. 

A pesar de esta variabilidad, según el contexto actual, se podría definir la relación de pareja 

como un tipo de relación que se establece de común acuerdo entre dos personas, basada en el 

interés y el afecto mutuo, para interactuar y compartir un periodo de tiempo, 

independientemente de su estructura, del grado de formalización de esa unión o de la 

orientación sexual de sus integrantes (Stange et al., 2017). 

En esta misma línea, se destaca al noviazgo como uno de los tipos de formalización 

más comunes de las relaciones de pareja, sobre todo entre los y las jóvenes, por su carácter 

progresivo y medianamente oficial. Esta clase de relaciones suelen darse entre dos individuos, 

que a partir de una atracción mutua comienzan a experimentar sentimientos de amor por el 

otro; lo cual los lleva a buscar conocerse más, compartir tiempo juntos e intercambiar 

sentimientos y muestras de afecto. Asimismo, este vínculo suele convertirse en una 

oportunidad nueva para compartir el mundo interior con otra persona, intercambiar 

experiencias y metas, así como, para proyectarse en el futuro (Galicia et al., 2013). Cabe señalar 

que, al conformarse una pareja, se establece un nuevo sistema interpersonal, el cual se 

caracterizará por las concepciones propias que cada miembro tenga sobre cómo relacionarse 

en este ámbito. Por todo ello, es necesario considerar que cada integrante de la pareja utilizará 

estas concepciones, posiblemente llenas de mitos, creencias y expectativas, para guiar su 
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conducta con relación a su pareja, así como, para establecer los términos y dinámicas propias 

de su relación (Stange et al., 2017). 

Con relación a ello, la literatura ha postulado y desarrollado distintas clasificaciones de 

las relaciones de pareja, basadas en distintos parámetros, tales como sus componentes o las 

actitudes que el individuo evidencie frente a este tipo de relaciones. En este caso, se han de 

mencionar dos clasificaciones: por un lado, la que ahonda en cómo varían las dinámicas de 

pareja dependiendo de la importancia que se les dé a determinados aspectos claves de toda 

relación, Mientras, que la otra ahonda en cómo los relatos acerca del amor romántico pueden 

llegar a distorsionar las expectativas acerca de la pareja. Partiendo de las características que 

definen a las relaciones de pareja Ventura y Caycho (2016) describen distintos tipos de relación 

según la combinación y el peso de los tres componentes del amor que suelen tener las relaciones 

amorosas, según la teoría del amor de Sternberg. 

Entre estos tipos de relaciones, se encuentran: El cariño, que se caracteriza por una 

predominante intimidad emocional. El encaprichamiento, en el cual predomina la pasión, 

aunque no haya un sustento en la intimidad o el compromiso. El amor vacío, el cual se sustenta 

en un decidido compromiso de amar al otro, a pesar de la escasa intimidad y pasión dentro de 

la pareja. El amor romántico, en el cual predomina la compenetración física y emocional, 

aunque solo con un compromiso relativo. El amor fatuo, en el cual la pasión se concreta 

rápidamente en acciones de compromiso, que al no estar lo suficientemente sustentadas en lo 

íntimo, termina generando inestabilidad. El amor compañero, el cual se caracteriza por una 

intimidad y compromiso profundos, dejando de lado la atracción física y otros elementos 

pasionales. El amor consumado, el cual se caracteriza por el logro de balancear los tres 

componentes en su justa medida, siendo esto en sí mismo, muy difícil de alcanzar y aún más 

de mantener. Por último, la falta de amor, el cual caracteriza a las parejas que se mantienen 
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juntas por variables ajenas a los componentes propios del amor, es decir, que se mantienen a 

pesar de que no exista entre ellos ni pasión ni intimidad ni compromiso. 

Adicionalmente a los componentes del amor, existen otras creencias, como los mitos 

asociados al amor romántico. Estos suelen interiorizarse por medio de distintos ámbitos y 

agentes socializadores a lo largo del desarrollo; que tienden a ser reproducidos y legitimados 

como parámetros básicos en la generación de las expectativas, conductas e interpretaciones que 

cada miembro de la pareja tiene respecto a las dinámicas y situaciones propias de su relación 

(Bajo, 2020). 

En este sentido, cabe mencionar que, los conceptos de masculinidad y feminidad 

tradicionales son elementos predominantes en la construcción de estos mitos dentro de las 

relaciones de pareja. Esto se debe a que estas construcciones de género han normalizado y 

transmitido una serie de derechos y privilegios a los varones, tanto dentro como fuera del 

ámbito privado de la relación de pareja; lo cual ha ido justificando históricamente una autoridad 

y dominación masculina sobre su pareja. La influencia de esta situación asimétrica se refleja 

en el establecimiento de roles dentro de la misma pareja (Bosch y Ferrer, 2013; Flores, 2019). 

Siendo esto evidenciado en que, mientras se promueve que los chicos adopten el rol del 

conquistador, una conducta competitiva y de control, así como, una imposición de sus deseos 

por encima de los demás; se hace todo lo contrario con las chicas, a las cuales se les incita a 

priorizar las necesidades de los demás por encima de las suyas, a mantener una actitud de 

sacrificio y de sumisión, así como, a inhibir sus propios deseos. Cabe mencionar que, estos 

mismos roles tienden a reproducirse posteriormente en las dinámicas que las personas 

establecen sus relaciones de pareja (Díaz-Loving y Rivera, 2010; Flores, 2019; Monjas et al., 

2005; Rodríguez, 2006). 
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Siguiendo esta línea, Yela (2003) y póstumamente Flores (2019) llevaron a cabo una 

clasificación y un análisis de cada mito asociado al amor romántico. Entre estos se encuentran 

los siguientes: el mito de la media naranja, donde se considera a la pareja que se elige como la 

predestinada para uno, generando una intensa dependencia emocional, que lleva a soportar toda 

clase de dificultades y sacrificios con la sola finalidad de que la relación continúe. El mito del 

ser incompleto, donde la persona considera que la única forma de alcanzar la felicidad y 

plenitud es encontrando y manteniendo consigo a una persona que lo complemente a la 

perfección. El mito del emparejamiento, en la cual se concibe como lo único natural y universal, 

las relaciones compuestas por heterosexuales monógamos. El mito de los celos, el cual legitima 

a los celos como un componente indispensable para demostrar el amor verdadero, justificando 

de esta manera muchas conductas egoístas, violentas y represivas hacia la pareja. El mito de la 

pasión eterna, el cual sostiene que la pasión e intensidad amorosa del inicio de las relaciones 

deben perdurar igual a lo largo del tiempo, siendo esta la única manera de percibir que el amor 

sigue intacto. El mito de la omnipotencia, en el cual se postula que el amor por sí mismo es 

suficiente para solucionar cualquier problema que la pareja atraviese, lo cual, a su vez, puede 

dar cabida a la justificación de cualquier tipo de conducta dañina que se dé dentro de esta. Por 

último, el mito del príncipe azul y la princesa, el cual refuerza no solo el mandato 

heteronormativo, sino también refuerza la expectativa de que la pareja, hombre o mujer, encaje 

perfectamente en los modelos de masculinidad y feminidad tradicionales para ser la pareja 

ideal. 

Del mismo modo, estos mitos del amor romántico afectan a jóvenes no heterosexuales, 

en especial por la posición de disidencia en la que se encuentran dentro de un panorama 

heteronormativo como el peruano. Esta influencia se evidencia, no solo en los roles 

interiorizados antes mencionados, sino también en el constante cuestionamiento y presión a la 

que se ven sujetos estos y estas jóvenes para reafirmar su femineidad y masculinidad en todos 
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los ámbitos de su vida. Esta reafirmación suele darse de una forma estereotipada y violenta, lo 

cual condiciona de manera aún más directa las conductas y concepciones que guían sus 

conductas al involucrarse en relaciones interpersonales, tales como las de relaciones de pareja 

(Cuba, 2018; Cubells et al., 2021; Lara, 2016). 

Ahora bien, cabe señalar que, estos roles adquieren mayor protagonismo cuando las 

personas empiezan a desarrollar relaciones afectivas y sexuales en los inicios de adultez, ya 

que estas tienden a experimentar sentimientos más intensos y empiezan sus primeras relaciones 

amorosas significativas, las cuales muchas veces suelen involucrar la idealización del amor y 

de sus parejas (Siqueira et al., 2016). En esa línea, la adultez emergente se puede definir como 

un periodo de transición entre la adolescencia y la edad adulta temprana, en especial en 

sociedades industrializadas, que abarca desde los 18 a 25 años (Arnett, 2000). Esta etapa se 

caracteriza por ser el periodo donde los y las jóvenes disfrutan de las ventajas de ser adultos, 

es decir, tienen la capacidad de decidir con libertad y autonomía sobre “sus asuntos”; sin tener 

aun que asumir todas las obligaciones, compromisos y responsabilidades propias de esta vida 

adulta. Por ello, aunque no sean tan dependientes parentalmente como en sus edades más 

tempranas, aún suelen encontrarse desarrollando el grado de madurez necesario para alcanzar 

la estabilidad en los distintos ámbitos que les exige su nueva vida adulta (Arnett, 2004). 

Asimismo, Orozco y Vitola (2021) señalan que, en esta etapa, las adultas y los adultos 

emergentes van cambiando su concepción del mundo y de sí mismos, mediante una 

construcción y consolidación de su propia identidad, que les permita adaptarse a sus nuevos 

roles dentro de su sociedad y comunidad. Este proceso suele tener tres etapas, dándose en las 

dos primeras, los procesos de desarrollo de la autonomía y la exploración de nuevos roles y 

tipos de relaciones interpersonales; mientras que, en la última, se produce el proceso de 

confusión final acerca de las responsabilidades propias de la vida adulta y cómo afrontarlas, lo 
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cual puede volver inestables ciertas decisiones y vínculos que se establezcan en esta etapa 

(Barrera y Vinet, 2017; Tanner y Arnett, 2009; Uriarte, 2005). 

Es en este proceso de exploración, en el cual los y las jóvenes suelen involucrarse en 

una serie de experiencias románticas y sexuales previas al establecimiento de compromisos 

más serios. Estas experiencias pueden hacer que las personas, por un lado, formen vínculos con 

más intimidad y prolongación que en la adolescencia; o, por lo contrario, opten por ir alternando 

entre relaciones comprometidas y encuentros románticos esporádicos (Arnett, 2004; Cohen et al., 

2003; Finchman y Cui, 2011). Cualquiera que sea el caso, este proceso suele ser muy 

significativo para los y las jóvenes, ya que suele brindarles varias oportunidades de desarrollo 

y descubrimiento, entre las cuales están: el afrontamiento de las primeras desilusiones 

amorosas; el desarrollo de estrategias de comunicación; y el descubrimiento del prototipo de 

personas que prefieren para establecer relaciones más duraderas (Hernandez et al., 2021). 

Respecto a esto último, se han encontrado dos factores que suelen ser determinantes para la 

construcción de estas preferencias en población adulta emergente, los cuales son: la 

interiorización de los mitos de amor romántico y el ideal de la consecución de una pareja en 

esta etapa (Soto, 2015). 

Por todo ello, estos factores se muestran particularmente peligrosos, en tanto pueden 

contribuir a una idealización de la pareja, y con esta, generar un espacio propicio para la 

aparición y tolerancia de diferentes dinámicas que pueden terminar en el establecimiento de 

relaciones de pareja violentas (Bonilla, et al., 2017; Garrido et al., 2020). Esta violencia, se 

puede definir como violencia de pareja, la cual abarca toda agresión intencional de tipo sexual, 

físico o psíquico, que ejerce un miembro de la pareja contra el otro en el marco de una relación 

amorosa (Health Canada, 1995; Pazos et al., 2014). Cabe destacar que, aunque esta puede 

presentarse en cualquier etapa de la vida, hay evidencias que es en la adultez emergente, que 

este tipo de violencia puede aflorar rápidamente, sobre todo si esta es psicológica. Esto se debe 
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a que, al ser un tipo de violencia que puede ejercerse de manera sutil, le permite al agresor o 

agresora justificar actos de humillación, control, aislamiento social y celos, como actos de 

“amor”, logrando invisibilizar este tipo de violencia en la sociedad (Herrador, 2017). No 

obstante, a pesar de normalización, se ha registrado recientemente que el 56,9% de las jóvenes 

peruanas de este grupo etario (18-25 años) señalan haber sufrido alguna forma de violencia 

psicológica y/o física por parte de su pareja entre el 2019- 2020 (INEI, 2020) 

Con relación a esto, también se encontró que, al adentrarse más en la adultez emergente 

dentro de este tipo de relaciones, la violencia puede ir escalando a manifestaciones en el ámbito 

físico y/o sexual; así como en acciones de que representen un potencial riesgo para los y las 

jóvenes involucrados. Esto último, se evidencia en los registros nacionales de intentos de 

feminicidios más recientes, en los cuales las adultas emergentes representan el 45,7% de 

víctimas registradas; mientras que sus pares varones representan el 33% de los presuntos 

victimarios de este mismo tipo de delito entre el 2018-2019 (SENAJU, 2019). Aun así, se debe 

considerar que pese la prevalencia alarmante de esta problemática entre las adultas y los adultos 

emergentes, se ha encontrado que muchos de estos se consideran ajenos a ella, debido a que 

perciben este como un problema propio de relaciones de parejas más estables y mayores (Bajo, 

2020). 

En este sentido, para entender esta normalización de la violencia, se debe considerar la 

influencia que puede tener para cualquier persona desarrollarse en una sociedad patriarcal que, 

a través de distintos espacios y agentes refuerza la reproducción e interiorización de las 

desigualdades de género preexistentes. Como muestra de esto, están los mitos de amor 

romántico, los cuales al promover la entrega total de sí mismo a la pareja, convierte a esta en 

una parte fundamental e idealizada de la existencia de la persona; generando así una relación 

de dependencia donde el perdón y la tolerancia de cualquier conducta está justificada como un 

acto de amor (Bajo, 2020; Borrajo et al., 2015; Resurrección, 2020). 
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Por todo esto, se puede inferir que, en un contexto lleno de conductas y roles 

diferenciados y normalizados por una parte de las adultas y los adultos emergentes, estos 

pueden verse más vulnerables a involucrarse en relaciones donde el control de la pareja, la 

restricción de la libertad individual, la vulneración de la privacidad, y el aislamiento social,  

sean el común denominador; insertándose así en el espectro de la violencia de pareja (Del 

Castillo et al., 2015; García et al., 2019). No obstante, es necesario contemplar que esta etapa 

de la vida también puede ser clave para la prevención de la violencia; debido a que, es en esta 

donde suelen involucrarse en sus primeras relaciones sentimentales, quedando aún mucho 

espacio y oportunidades para trabajar en la deconstrucción de estas creencias distorsionadas 

acerca de las relaciones y roles que se les ha asignado generacional y socialmente; con la 

finalidad de promover el establecimiento relaciones de pareja más sanas e igualitarias, que 

sumen al desarrollo personal de cada adulto y adulta emergente, en esta etapa de transición 

(Gonzales et al., 2014). 

Ahora bien, hay que destacar que se han realizado investigaciones en otros contextos 

donde se han encontrado resultados que evidencian la influencia que tienen las concepciones 

acerca de las relaciones de pareja en las conductas y percepciones que los y las jóvenes 

manifiestan sobre este tipo de vínculo. Por un lado, algunas investigaciones cuantitativas han 

encontrado hallazgos que asocian altos niveles de amor romántico en las concepciones acerca 

de las relaciones de pareja con evaluaciones que tienden a legitimar la violencia dentro de este 

vínculo (Ariza et al., 2022; Gómez, 2022). En el caso de un estudio con jóvenes franceses, las 

concepciones más significativas fueron las que refuerzan la culpabilidad de la víctima y la 

exoneración del papel de agresor en las situaciones violentas dentro de la pareja. Asimismo, se 

identificó la influencia que puede tener el contexto, al reconocer las ideologías patriarcales 

como mediadoras en la relación entre el amor romántico y la evaluación de la violencia de 

género en pareja (Lelaurain et al, 2021). 
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En esta misma línea, estudios cuantitativos y cualitativos con jóvenes españoles, tales 

como Ferrer & Bosch (2013); Lantagne y Furman (2017); y Rodríguez et al., (2006), 

confirmaron la relación entre los mitos del amor romántico dentro de las concepciones acerca 

de las relaciones amorosas con los bajos niveles de gravedad percibida de los comportamientos 

abusivos; debido a que estos mitos naturalizan estas conductas como una demostración de amor 

y preocupación por parte de la pareja. Además, se registraron diferencias significativas de 

género en lo que respecta a la influencia que tiene el amor romántico, las cuales podrían deberse 

a los procesos de socialización diferenciados por género, donde se transmiten las ideas de 

inferioridad de la feminidad y superioridad de la masculinidad en las relaciones románticas, 

generando una desigualdad que puede terminar dando espacio a la violencia en este tipo de 

contexto. 

Por otro lado, otras investigaciones han proporcionado resultados que explican la 

influencia de los discursos tradicionales en las concepciones de las relaciones de pareja, en 

especial en las personas en la adultez emergente. En este sentido, en un estudio español 

realizado por Cerro y Vives (2019) con personas de este grupo etario, se identificó a esta 

población como un colectivo vulnerable a sufrir violencia de pareja, principalmente debido a 

la falta de experiencias previas y la interiorización de creencias distorsionadas acerca de las 

dinámicas propias de las relaciones de noviazgo; dificultando que los y las jóvenes puedan 

distinguir lo que es una prueba de amor y lo que es una forma de control. 

Por todo lo mencionado, el presente trabajo de investigación pretende analizar las 

concepciones sobre las relaciones de pareja de los y las adultos/as emergentes participantes en 

voluntariados de género. Para esto, se han formulado como objetivos específicos, en primer 

lugar, describir las creencias y significados que tienen las adultas y los adultos emergentes que 

participan de voluntariados de género acerca de las relaciones de pareja. En segundo lugar, 

identificar la importancia de los agentes y espacios de socialización en la construcción de estas 
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creencias y significados acerca de las relaciones de pareja. En tercer lugar, explorar la 

influencia de la participación dentro de un voluntariado de género en la construcción de las 

concepciones acerca de las relaciones de pareja de estos adultos y adultas emergentes. 

Cabe señalar que, es relevante conocer las concepciones acerca de las relaciones de 

pareja de las adultas y los adultos voluntarios; y para a partir de ello, aportar información que 

pueda tomarse en cuenta para generar acciones preventivas en tanto se reconozca que algunas 

de estas concepciones podrían exponerlas o exponerlos a situaciones de violencia dentro sus 

primeras relaciones románticas. Del mismo modo, este conocimiento ayudaría a promover el 

establecimiento de relaciones de pareja más saludables en esta población. En este sentido, 

Alegría del Ángel & Rodríguez (2015) y Rodríguez et al. (2006) señalan que las concepciones 

que aún incluyen modelos estereotipados de sumisión femenina y control masculino como 

muestra de “amor verdadero”; siguen siendo uno de los principales obstáculos para la 

identificación de comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja, debido a la 

normalización de prácticas violentas que estos refuerzan. A la par de ello, esta normalización 

suele convertirse en una antesala para la perpetración o victimización de la violencia de género, 

especialmente entre los y las más jóvenes (Pazos, Oliva y Hernando, 2014; Bajo, 2020). 

Considerando todo ello, en la presente investigación se empleará un enfoque cualitativo, 

dado que se busca comprender las concepciones que cada participante tiene acerca de las 

relaciones de pareja; es decir, desde la forma particular y vivencial en la que cada individuo 

entiende este fenómeno social (Sandoval, 2002; Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En 

esta línea, se optó un diseño de análisis temático (Braun y Clarke, 2012), que busca       identificar 

aquellos temas fundamentales en la información recopilada, con el propósito de organizar e 

integrar la misma estableciendo patrones comunes dentro de la experiencia de las y los 

participantes. Por último, se adoptó un marco epistemológico socioconstruccionista, el cual 

permite comprender cómo los individuos construyen y reconstruyen narrativas y 
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significados compartidos a partir de la discusión y reflexión mutua; así como, mediante la 

problematización de los fenómenos en los que se involucran (Creswell, 1998; Exeni et al., 

2015). 
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Método 
 
 
 

Participantes 
 

Las y los participantes de la presente investigación fueron once personas en su adultez 

emergente, de entre 18 a 25 años, participantes de voluntariados de género. Cabe señalar que, 

este tipo de voluntariados suelen estar dirigidos y compuestos por mujeres y/o hombres, que 

promueven la igualdad de género desde una perspectiva feminista y/o de desconstrucción de 

las masculinidades hegemónicas. Asimismo, se debe considerar que, a causa de la pandemia, 

estos colectivos suelen desarrollarse en un contexto de virtualidad, delimitando su campo de 

acción a la difusión de contenido en las redes sociales (p.e publicaciones, videos, etc.) y a la 

organización de eventos virtuales (p.e. talleres, integraciones virtuales, etc.) para trabajar en 

sus metas como colectivos. 

Para lograr todo esto, el contacto inicial se realizó mediante la técnica de bola nieve en 

redes sociales, el cual consiste en que un individuo le dé a la investigadora el nombre de otro, 

que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente (Baltar y Gorjup, 2012). 

En este caso, una vez que los contactos de la investigadora conversaron sobre la naturaleza de 

la investigación con sus conocidos y conocidas en el mundo de los voluntariados; la 

investigadora procedió a contactarles por vía telefónica, para comentarles brevemente en qué 

consistiría su participación, verificar sí cumplían con los criterios de inclusión preestablecidos, 

y de ser así, invitarles a participar en esta investigación, además de pedirles información sobre 

algún otro potencial participante. 

Para participar de esta investigación, se consideró a las y los participantes que 

cumplieran con los siguientes criterios de inclusión: a) que sean participantes activos o activas, 

en un voluntariado de género, durante por lo menos un año, el cual suele ser un tiempo 

suficiente para haber logrado integrarse y ejercer un rol establecido dentro la vida 
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organizacional de este voluntariado (Megías et al.,2002) y que le demande mínimo 3 horas 

semanales; (b) ser participantes regulares en las capacitaciones y/o talleres de formación brindados 

por su organización; c) que se encuentre entre los 18 y 25 años (adultez emergente), dado que en 

esta etapa las personas se encuentran en un proceso de cambio y consolidación de sus concepciones 

acerca del mundo y de sí mismos, donde también empiezan a involucrarse en una serie de primeras 

experiencias románticas y sexuales significativas (Orozco y Vitola, 2021) Siguiendo estas 

premisas, las características sociodemográficas resultantes de las y los participantes al momento 

de realizarse estas entrevistas fueron los datos presentados continuación (Tabla 1) 

 
Tabla N°1 

 
Características sociodemográficas de las y los participantes 

 
Seudónimo Edad Sexo Género Orientación 

sexual 

Experiencia 

previa 

Tiempo en 

voluntariados 

de género 

Jahaira 20 Mujer Femenino Heterosexual Si 3 años 

David 21 Hombre Masculino Gay Sí 1 año y 6 meses 

Letty 19 Mujer Femenino Heterosexual No 2 años 

Rafaela 22 Mujer Femenino Asexual Sí 5 años 

Nía 22 Mujer Femenino Bisexual Sí 1 año 

Julissa 21 Mujer Femenino Heterosexual Sí 1 año y 6 meses 

Diana 23 Mujer Femenino Heterosexual Sí 2 años 

Alonso 20 Hombre Masculino Gay No 1 año 

Diana 23 Mujer Femenino Bisexual Sí 1 año y 6 meses 

Andy 21 Hombre No binario Gay Sí 3 años 

Franco 20 Hombre Masculino Heterosexual Sí 2 años 
 
 

En esta misma línea, se definió el número de participantes considerando el criterio de 

saturación, es decir, se esperó a llegar a un punto en el cual se hubiera escuchado una cierta 

diversidad de ideas, de tal manera que ya no aparecieran otros elementos que brindarán 
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información nueva para el análisis (Martínez-Salgado, 2012). Es así como, partiendo de este 

criterio, se constituyó un grupo de once participantes, que brindarán la diversidad de 

información necesaria, para organizar y articular los resultados y discusión (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). Cabe destacar que, en este grupo hubo orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, para poder contrastar e identificar las perspectivas y 

particularidades que cada grupo pueda evidenciar. 

Aspectos éticos 
 

En cuanto a los aspectos éticos, las y los participantes aceptaron voluntariamente formar 

parte de la investigación. Para confirmar esto, se elaboró un consentimiento informado 

(Apéndice A), el cual fue leído en conjunto con cada uno y una de las y los participantes; de 

manera que, se les asegurará el carácter voluntario su participación, así como, la opción de 

retirarse en cualquier momento si así lo deseaban. Además, se les explicó que las entrevistas 

serían grabadas con el único propósito de recabar toda la información que puedan brindar; con 

la consigna de que dichas grabaciones serían eliminadas al final. Por último, se realizó una 

devolución oral y grupal de los resultados finales a las y los participantes del estudio y por escrito 

a la agrupación a la que pertenecen, si estos y estas así lo deseaban. 

Técnicas de recolección de información 
 

Con la finalidad de responder al objetivo de la investigación se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, dado que esta técnica le otorga al entrevistador cierta libertad de generar 

preguntas adicionales para recabar al detalle toda información que brinde el entrevistado o 

entrevistada; así como para alterar la disposición de los temas a tratar con el propósito generar 

una comunicación más fluida y productiva entre los interlocutores (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). 

Cabe señalar que, antes de la aplicación de esta técnica, se requirió a las y los 

participantes completar una ficha de datos (Apéndice B), que se dividió en tres secciones. La 
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primera sección, recogió los datos sociodemográficos, tales como: sexo, edad, composición 

familiar, orientación sexual entre otras. La segunda sección recogió datos sobre las experiencias 

vinculadas a las relaciones de pareja, tales como: su estado sentimental actual y experiencia 

sentimental previa. La tercera sección, recogió datos relacionados a su experiencia como 

voluntario o voluntaria, tales como: el tiempo de participación, en cuantos y en qué tipo de 

voluntariados ha estado entre otros datos. Del mismo modo, también se elaboró una guía de 

entrevista (Apéndice C), para poder explorar a detalle y bajo varios aspectos el proceso de 

construcción de las concepciones sobre las relaciones de pareja. En ese sentido, esta guía fue 

elaborada con la finalidad de ahondar en 3 áreas: 

Creencias sobre las relaciones de pareja: Se pretendió indagar en las creencias que la o 

el participante tenga acerca de las relaciones de pareja. Para esto, se ahondó en la definición 

particular, características y dinámicas que consideraban propias de este tipo vínculo. Se abordó 

también, las expectativas que tenían respecto a lo que es o le gustaría que sea una relación de 

pareja en términos de los roles que cada integrante debería tener. 

Influencia de los agentes y espacios sociales en las creencias sobre las relaciones de 

pareja: Se buscó explorar los mensajes, roles y dinámicas relacionados a las relaciones de 

pareja, que han sido transmitidos y normalizados por agentes como la familia, los espacios 

educativos sociales y los medios de comunicación. Asimismo, se indagó la percepción que 

tienen las y los participantes sobre la influencia que estas ideas transmitidas han tenido en sus 

conductas relacionadas a las relaciones de pareja. 

Influencia de la participación en los voluntariados de género en las creencias sobre las 

relaciones de pareja Se indagó la percepción acerca de la influencia que ha tenido su 

experiencia en voluntariados de género; en sus expectativas y dinámicas relacionadas a las 

relaciones de pareja. Se ahondó también, en el tipo de experiencias y espacios dentro del 
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voluntariado que consideran han sido los más influyentes en sus creencias sobre este tipo de 

relaciones. 

Por último, esta guía de entrevista fue revisada por expertas y expertos en temas de 

relaciones de pareja, mitos de amor romántico y temas de género en general. De este modo, 

con la versión final aprobada, se realizó un piloto con una voluntaria que cumpliera con los 

criterios de inclusión, la cual al final no fue incluida en el grupo final de participantes. A partir 

de este proceso, se pudo realizar las correcciones pertinentes relacionadas al vocabulario 

adecuado, a las dificultades identificadas durante el piloto y a los comentarios que la propia 

voluntaria brindó respecto a su experiencia. 

Procedimiento 
 

El contacto inicial con las y los posibles participantes se hizo por medio de conocidos 

de la investigadora. Posteriormente, en los casos donde él o la participante cumplían los 

criterios de inclusión preestablecidos, la investigadora buscó su consentimiento, para empezar 

a coordinar los detalles sobre la investigación y los por menores para la entrevista, con aquellos 

que aceptaban unirse a la investigación 

Previo a la iniciar la entrevista, se estableció un rapport con las y los participantes en 

una breve conversación de aproximadamente 10 minutos, tanto de manera virtual como 

presencial según haya sido el caso; para luego, proceder a entregar y leer en conjunto con el 

consentimiento informado, mediante el cual se concedería el permiso para la grabación de la 

sesión. Del mismo modo, a través de este consentimiento se aseguraba el carácter voluntario, 

anónimo y confidencial de esta entrevista; así cómo se explicita su derecho a retirarse en 

cualquier momento si así lo veían pertinente. Además de esto, se consideró necesario elaborar 

un protocolo de contención (Apéndice D), en caso se presentará una situación de desborde 

emocional durante cualquier entrevista. 
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Seguidamente, se llevaron a cabo cinco entrevistas forma presencial y seis desde la 

virtualidad forma, registrando todo el contenido en grabaciones. Esta última modalidad fue 

adoptada para los casos donde la o el participante presento muchas limitantes de horario y/o de 

distancia para concretar un encuentro presencial. Dado esto, se realizaron las transcripciones 

literales de las entrevistas, para así poder identificar la información más relevante para el 

propósito de esta investigación, preservando la confidencialidad en todo momento. 

Posteriormente a la obtención de los resultados, se realizó una devolución oral y grupal 

de los resultados finales a las y los participantes del estudio y por escrito a la agrupación a la 

que pertenecen, con el consentimiento de estos (Noreña et al., 2012). 

Análisis de la información 
 

En esta investigación se realizó un análisis de la información a través del método de 

análisis temático, ya que este permite a través del reconocimiento y organización sistemática 

de temas comunes hallados en toda la información recogida; generar una mayor comprensión 

de la construcción de significados por parte de los individuos y el papel crucial de la influencia 

del colectivo social en este proceso (Braun y Clarke, 2012; Mieles et al., 2012; Nóblega et al., 

2020). Asimismo, en este caso, se optó por una aproximación inductiva, ya que se consideró 

necesario priorizar una perspectiva que permitiera integrar los nuevos significados que 

pudieran surgir experiencias compartidas en las entrevistas más que de la teoría en sí . De esta 

manera, los códigos y temas identificados y sistematizados fueron derivados a posteriori del 

contenido propio de los discursos de las y los participantes (Braun y Clarke, 2012). 

Para llevar a cabo este análisis de la información se empezó con la transcripción de las 

entrevistas de la forma más literal posible, para luego realizar una familiarización con la 

información, en la que se dio una revisión mediante la cual se pudiera ir planteando posibles 

áreas temáticas acordes al objetivo de la investigación (Mieles et al., 2012). Luego, se continuo 

con la codificación inicial, en la cual se estableció la mayor cantidad posibles de patrones a 
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partir de la información cualitativa, asegurando que estos siguieran enmarcados en el tema a 

investigar (Nóblega et al., 2020). Posteriormente, se procedió a la búsqueda de temas, mediante 

la agrupación y descripción de información pertinente para los objetivos planteados (Mieles et 

al., 2012). Para finalizar, una vez establecidos los temas, se procedió a la revisión de estos, en 

la cual se pudo decodificar y delimitar los temas que se consideraron necesarios. Seguido a 

esto, se generaron definiciones y denominaciones, con las cuales se pudieron establecer 

definitivamente las áreas y subáreas relevantes para la investigación, que se plantearon 

finalmente en los resultados del estudio (Mieles et al., 2012). Por último, esta categorización 

priorizo coincidencias temáticas identificadas dentro de las propias experiencias de las y los 

participantes, con la finalidad de ampliar y complejizar la comprensión y discusión hasta ahora 

generada acerca las concepciones de pareja que caracterizan a esta población participante en 

voluntariados de género (Mieles et al., 2012). 
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Resultados y Discusión 
 
 

En este capítulo, se mostrarán las áreas y subáreas de investigación que se formularon 

a partir del análisis en conjunto de las entrevistas realizadas, la revisión de estudios teóricos 

especializados y el repaso de los objetivos de investigación planteados. En este sentido, se 

decidió dividir en tres áreas que se encuentran relacionadas entre sí, para generar así un análisis 

más complejo, estas son: a) las creencias acerca de las relaciones de pareja b) la influencia 

de los entornos sociales en las concepciones acerca de las relaciones de pareja y (c) la 

influencia de la experiencia de voluntariado de género en las concepciones acerca de las 

relaciones de pareja. Cada una de estas cuentas con subáreas que permiten comprender en 

profundidad la información obtenida en las entrevistas. Asimismo, habrá dos factores, 

consultados en la ficha de datos, que permitirán describir mejor a las y los participantes, estos 

serán: la identidad de género con la que se identificó cada participante y la orientación sexual, 

la cual hace referencia al patrón de atracción sexual, erótico o amoroso que tiene cada 

participante. 

 
En la primera área, las creencias acerca de las relaciones de pareja, se analizará las 

expectativas que tienen las y los participantes acerca de las características que deberían tener 

una potencial pareja y las dinámicas que deberían darse en un vínculo de pareja. En esta primera 

área se establecieron dos subáreas: a) las características que se espera de una potencial pareja 

y, b) las características que se espera del vínculo de pareja. 

 
En la primera subárea, las características que se espera de una potencial pareja, se 

analizará las características concretas que se espera que una potencial pareja tenga, ahondando 

al final en la relevancia que tienen los roles de género en estas expectativas. 
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Una de las características que las y los participantes sin importar su orientación sexual, 

suelen valorar como un aspecto clave y fundamental para concretar y/o proyectarse a futuro en 

cualquier vínculo amoroso suele ser la apertura de pensamiento de su pareja. Esto se debe a 

que, aunque el estar en pareja no implique necesariamente estar de acuerdo en todas las 

cuestiones; las y los participantes si consideran crucial que la otra persona esté predispuesta a 

tener una escucha activa y a involucrarse en un diálogo lo suficientemente funcional para llegar 

a acuerdos que les permita crecer juntos sin dejar las particularidades que las y los hace ser 

quienes son (Melero, 2008). Así se puede leer: 

Algo que me atrae mucho es que la otra persona sea interesante, que me saque de mi 

zona de confort, que me cuestione. Me gustaría poder estar con alguien con quien 

conversar, con la que no tenga que estar alineado en todo, pero sí me puede ampliar la 

perspectiva y darme otros alcances (Franco, 20 años, heterosexual). 

Aun así, se evidenció que en especial para las participantes, existen ciertas posturas en 

determinados temas que para ellas son innegociables, en especial cuando buscan a una pareja. 

Estas posturas suelen estar relacionadas a la tolerancia cero frente a las violencias machistas y 

el respeto absoluto a la comunidad LGTBIQ. Así lo explicó una participante: “Lo emocional si 

es básico (…) me importa que no sea machista, que sea respetuoso de lo diverso (…) alguien                                                     

del que pueda aprender y que él pueda aprender de mí sobre esos temas” (Letty, 19 años, 

heterosexual) 

 
Además, otra participante comento: Fijo tiene que respetar todo lo que son los temas de 

género y de la comunidad, porque bueno como soy bisexual, no podría estar con alguien 

que no me respete a mi (…) también temas sobre el aborto legal y el derecho a decidir, 

no podría con alguien demasiado conservador acerca de nuestros derechos (Nía, 22 

años, bisexual) 
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Tomando en cuenta estos fragmentos, puede presumirse que las participantes 

consideran que estar en pareja con una persona que coincida con ellas en estas cuestiones es 

tan importante porque suele darles indicios de que están con alguien que adoptará una postura 

empática y reflexiva con sus experiencias como mujeres, en cualquier situación problemática, 

tanto dentro de la pareja como en la vida en general (Casullo, 2004). Esto se entiende, si se 

toma en cuenta el alto valor que le dan, tanto las chicas heterosexuales como no heterosexuales, 

a las posturas feministas dentro de sus relaciones más cercanas. 

 
Siguiendo esta línea, otra característica clave que las y los participantes de toda 

orientación sexual suelen valorar en una pareja es que esta sea una persona con metas y 

proyección a futuro. Esto se muestra en este fragmento: “Me fijo en su forma de ser, en sus 

valores y en sus cualidades, alguien con proyección, para compartir proyectos juntos y por 

separado” (Diana, 23 años, heterosexual). Del mismo modo, otro participante señalo: “Es 

importante que ese alguien (la pareja), este haciendo algo en su vida profesional o laboral (…) 

alguien con proyección de futuro” (David, 21 años, gay) 

 
Como se muestra en los extractos, se considera que para construir un vínculo 

sexoafectivo que se consolide y se proyecte en el tiempo es necesario que cada una o uno tenga 

claro sus metas futuras en ámbito personal y profesional. Esto puede relacionarse a que, en una 

sociedad como la nuestra, el hecho de estudiar, trabajar y/o tener un proyecto de vida bien 

definido desde edades muy jóvenes suele verse como una muestra positiva de madurez 

emocional y, en consecuencia, como un indicador positivo acerca de la seguridad a largo plazo 

que te pueda dar la otra persona para construir un proyecto vida juntas o juntos (Benítez, 2013). 

Del mismo modo, otra de las características que las y los participantes suelen esperar 

en una potencial pareja es que esta haya podido desarrollar cierta responsabilidad afectiva hacia 

sus vínculos. Así se refleja en el fragmento de un participante: “Creo que el cuidado es vital, 
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el estar consciente de lo que siente la otra persona, lo relaciono con tener mucha negociación, 

validar lo que la otra persona también siente y que esa persona valide lo que siento yo” (Franco, 

20 años, heterosexual). Asimismo, otro voluntario comentó: “Básicamente espero 

responsabilidad afectivamente (…) para mí tiene que ver con la honestidad y sinceridad en 

cuanto a los sentimientos, en cuanto a no ocultar las cosas, a pesar de que sean temas incómodos 

o dolorosos” (David, 21 años, gay) 

 
Como se refleja en los fragmentos anteriores, las y los participantes, de toda orientación 

sexual, suelen esperar que su pareja tenga la capacidad de gestionar las emociones y los 

acuerdos partiendo del consenso y la comunicación transparente de las emociones que vayan 

surgiendo de la cotidianidad misma (Aldana, 2018). Esta capacidad suele verse como un 

indicador positivo de que, tanto en los tiempos de estabilidad como en los de crisis, las o los 

miembros de la pareja serán capaces de ser lo suficientemente honestos u honestas para 

expresar sus sentimientos, sin dejar de ser las personas empáticas y asertivas (Gómez, 2020; 

Sosa, 2021). 

 
En la segunda subárea, las características que se espera de un vínculo de pareja, se 

analizará las dinámicas y prácticas que se esperan sean la base y lo cotidiano en una relación 

de pareja, siendo los pilares más destacados: el compromiso y la intimidad. 

 
En primer lugar, en lo que respecta al compromiso, las y los participantes consideran 

que la relación de pareja debería ser un espacio donde se dé una constante negociación y 

adaptación bidireccional entre sus miembros. Esto se refleja en el siguiente extracto: “En un 

vínculo donde dos o más personas deciden involucrarse emocionalmente una con la otra (…) 

se necesita para mantenerse mucha más reciprocidad y negociación de ambas partes” (Franco, 

20 años, heterosexual). También otro voluntario describió: “Creo que cuando estas con una 

persona es necesario comprometerse y adaptarse a convivir con su yo completo, a asumir que 
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no es un ser perfecto, que tiene un lado que te gusta y encaja con tus ideales, y que hay otras 

cosas que no, tanto que también hay que amar que son parte esencial del otro” (Andy, 21 años, 

gay) 

 
Como se evidencia en los extractos, la experiencia de ajuste y negociación puede llegar 

a experimentarse como un trámite difícil de sobrellevar, sin importar la estructura o la 

identidad/orientación sexual de los miembros de la pareja. Aun así, las y los participantes 

siguen considerando esta experiencia esencial para crear bases sólidas que les permitan resolver 

cualquier conflicto que se les presente, ser comprensivos con las actitudes y opiniones de cada 

uno en distintas situaciones, así como, para poder llegar a acuerdos en base a las prioridades y 

expectativas que tiene cada quién tiene para con la relación (Maureira, 2011). 

 
En segundo lugar, en lo que respecta a la intimidad, las y los participantes suelen esperar 

una relación de pareja donde todos sus miembros tengan la predisposición y el compromiso de 

trabajar en un vínculo íntimo co-construido como base de su relación de pareja. Esto se destaca 

en el siguiente fragmento: “Para mí lo más importante es que nunca debe perderse la llama del 

amor, esa conexión y pasión de inicio, debe mantenerse, cuidarse, aunque ya esté en la relación, 

valoro el esfuerzo por mantener esa química viva” (Diana, 23 años, bisexual) 

 
Otra voluntaria señalo: Puedo ofrecer mucha atención, porque suelo preocuparme 

mucho por la otra persona(...) digamos que no doy por sentado las cosas, me gusta 

trabajar en la relación" (…) la compatibilidad es importante al inicio de las relaciones, 

pero lo que hace que la unión prevalezca es lo que se construye (Rafaela, 22 años, 

asexual - bisexual) 

 
Como se ve en los fragmentos previos, se valora más el vínculo que se construye ya 

estando en pareja que la compatibilidad con la que todo inicio. Esto podría deberse al alto valor 
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que las y los participantes suelen otorgarle a la intimidad en sus relaciones. Así se ve reflejado 

en el siguiente fragmento: 

 
Cosa clave para mí, es saber que puedo ser vulnerable con la otra persona (...)cuando 

conozco a alguien trato de ver qué tan cómoda me siento para abrirme de esa forma, me 

doy cuenta en las conversaciones, tomó en cuenta cómo responde, y no tiene que ser lo 

que quiero escuchar, sino que sepa manejar mis sentimientos de manera empática, con 

cariño (Nía, 22 años, bisexual) 

 
Como se evidencia en los fragmentos, en especial para las mujeres de toda orientación 

sexual, la importancia de la intimidad se debe a que esta suele generar la capacidad de abrirse 

emocionalmente con la pareja, siendo esto fundamental para reforzar una confianza mutua que 

les lleve a establecer mejores dinámicas de bienestar y ajuste diádico entre los miembros de la 

pareja (Yela, 1997; Maureira, 2011). 

 
Ahora, cabe destacar dos ideas que fueron compartidas por la mayoría de las y 

los participantes acerca de la influencia de los roles de género en sus concepciones sobre 

las relaciones de pareja. Por un lado, una de las creencias señaladas fue la posición de poder 

que se espera que adopte el hombre dentro de sus relaciones de pareja. En esta se concibe 

a priori al hombre como un ser autosuficiente, competente y poderoso; que está llamado a 

siempre mantener el control y el poder tanto sobre sí mismo como sobre los y las demás, 

dentro de todos los vínculos que establezca. (López, 2013; Janos y Espinoza, 2015). Esto 

se evidencia en el siguiente fragmento: 

 
El cortejo, la iniciativa siempre tiene que venir del varón, y que todo esté a su 

disposición, él te tiene que pedir para estar, tú no puedes dar ningún paso primero, en 
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concreto que el varón pone la dirección la pone el varón en la relación (Rafaela, 22 

años, asexual - bisexual). 

Como se refleja en el fragmento, tanto en relaciones heterosexuales como bisexuales, 

se concibe que los varones suelen reafirmar su poder dentro de sus relaciones asumiendo el rol 

de ser los proactivos, proveedores y protectores dentro de esta. Esto suele darse debido a que, 

tradicionalmente el valor social de los varones suele ser medido a partir de su capacidad de 

proveer, dominar y destacar en todo ámbito donde se desarrollen (Ferrer y Bosch, 2016; 

Figueroa y Franzoni, 2011). 

Ligado a esto último, otra creencia señalada es que los varones tienden a creer y esperar 

que la satisfacción sexual y emocional dentro de sus relaciones de pareja gire en torno a sus 

necesidades y tiempos. Así lo señala otra voluntaria: 

En mi relación nuestros roles son indefinidos (…) pero sé que en muchas parejas no es 

así, el hombre espera ser continuamente el objeto de la consideración y servicio de la 

mujer, desde el trato hasta en lo sexual, y eso no me parece (...) porque para mí en las 

relaciones las cosas deben equitativas y darse según lo que se acomoda a cada quién 

(Diana, 23 años, heterosexual) 

Como se muestra en el fragmento, suelen ser las participantes mujeres de cualquier 

orientación sexual las que consideran que los hombres tienden a pensar que su satisfacción 

sexual es la que debe priorizarse dentro de la pareja. Por ello, los hombres suelen tener 

interiorizado la idea de que deben ser los que impongan en todo momento el guion a seguir en 

las relaciones sexuales; llevando a sus parejas femeninas a asumir un rol más sumiso e 

inexperto, en el cual opten por no mostrar sus propios deseos con el fin de concentrarse en 

complacer los de ellos (Hernández y González, 2016; Salinas, 2022) 
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Por otro lado, las expectativas acerca de las mujeres en una relación de pareja suelen 

relacionarse a verlas como “seres-para-otros”, asociándolas con roles sumisos, pasivos, 

emocionales, dependiente y de cuidado dentro de la dinámica de pareja (Burin y Meler, 2000). 

Así se evidencia en el siguiente fragmento: “A las mujeres se nos da este rol de sensibles, de 

románticas, e intensas, de exagerada, histéricas” (Letty, 19 años, heterosexual). Asimismo, otro 

participante mencionó: 

A las chicas se les inculca que deben comprometerse más a nivel emocional que los 

chicos; entonces cuando pelean o discuten o hay un problema son las que muestran más 

sensibilidad ante la situación, no tanto porque sean así, sino porque así se les han 

enseñado (Franco, 20 años, heterosexual). 

Como se muestra en los fragmentos, esta creencia suele situar a las mujeres como el 

miembro pasivo y emocional a priori dentro de la relación, reforzando en ellas la creencia 

romántica de que sólo podrán alcanzar una relación plena y satisfactoria si aceptan estos roles 

asignados, los cuales suelen restarles protagonismo a sus necesidades dentro de sus propias 

dinámicas de pareja (Ferrer y Bosch, 2016). 

 
Por último, tomando en cuenta las perspectivas exploradas, puede presumirse la 

influencia positiva que pueden llegar a tener los voluntariados de género en el cambio de 

perspectiva de las y los participantes acerca de las dinámicas y de los roles que deben 

esperan en una pareja; ya que tienen la ventaja de haber podido empezar a cuestionarse sus 

propias creencias tradicionales a partir del acceso a nuevas ideas que exploran 

concepciones y roles más paritarios dentro de la pareja, fuera de las construcciones sociales 

que se hayan podido normalizar a lo largo de toda la vida. 

 
En la segunda área, la influencia de los entornos sociales en las concepciones acerca 

de las relaciones de pareja, se describen representaciones y discursos que refuerzan las 
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concepciones más tradicionales y machistas acerca de las parejas. Las dos subáreas establecidas 

fueron: a) la normalización y sobrerrepresentación de las parejas monógamas y heterosexuales 

como las únicas válidas y; b) la reproducción de estereotipos para legitimar la desigualdad en 

las dinámicas violentas en la pareja. 

 
Por un lado, sobre la primera subárea la normalización y sobrerrepresentación del 

modelo monógamo y heterosexual de pareja como el único válido las y los participantes 

consideran que es un discurso reproducido tanto entorno familiar, educativo y por los medios 

de comunicación, limitando la exploración libre de otros tipos de pareja. 

Respecto a los entornos familiares, las y los participantes, de cualquier orientación 

sexual, sostienen que la influencia suele asentarse mediante los modelos de referencia y roles 

que sus familias les han inculcados desde edades tempranas como el único posible. Así se 

muestra en el siguiente fragmento: 

Mi familia pudo haber influido en la concepción de pareja que yo tenía, porque 

reconozco que antes era bien cerrada, veía posible solo un modelo, hombre y mujer, ser 

exclusivos, creo que influye que mi familia es algo tradicional en eso, nunca me 

hicieron ver que había otras opciones (Nía, 22 años, bisexual). 

Como se muestra en el fragmento, las y los participantes conciben a la familia como 

una fuente clave de su conocimiento social acerca de las relaciones de pareja, ya que les brindó 

una única manera de ser pareja, de ser hombre y mujer a partir del cual estructuraron sus 

expectativas sobre ellas y ellos mismos; incluyendo las que tienen sobre cómo establecer sus 

vínculos con los demás. Es decir, que si una familia da por sentado que la heterosexualidad es 

la única orientación sexual válida; será proclive a inculcar esta misma idea a sus integrantes, 

mediante discursos estereotipados y expectativas heteronormativas, que limiten cualquier 

cuestionamiento o posibilidad de exploración de otros tipos de relación más diversa, al no 
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considerarlos opciones socialmente aceptadas (Serrato y Balbuena, 2015). 

 
Siguiendo esta línea, otra forma en la que los núcleos familiares suelen establecer sus 

parámetros suele ser mediante la censura, el rechazo y la discriminación de toda conducta no 

“heterosexual” (Pichardo, 2009). Esto se muestra en el siguiente extracto: 

Nunca me satanizaron directamente, pero cuando veían algo que los hacía sospechar de 

mí "ser gay" me recalcaban lo del camino correcto y de cuáles relaciones no son lo 

natural (...) si yo me mostraba como con alguna conducta fuera de normativa masculina, 

me mandaban a la iglesia (...) como si tuviera que arrepentirme por algo (...) esos gestos 

solo remarcaban la idea de que había algo mal en mí (…) hasta ahora me complica 

mucho (Alonso, 20 años, gay) 

Como se evidencia mediante el relato del participante, la concepción de lo que significa 

ser no heterosexual suele establecerse dentro de las dinámicas familiares, a partir de acciones 

de rechazo y/o censura de toda actitud o conducta que no se encuentre entre los cánones 

heteronormativos; provocando en las personas no heterosexuales sentimientos del frustración, 

aislamiento y represión hacia lo que son realmente (Romero, 2011). En este sentido, una 

respuesta desfavorable por parte de la familia, basada en un sentimiento generalizado de 

deshonra y rechazo, suele generar en sus miembros no heterosexuales sentimientos de culpa, 

los cuales pueden conducir a la represión de su sexualidad o la incursión de conductas de riesgo, 

aumento de cuadros de ansiedad o depresión o un aumento del riesgo de suicidio (Calle et al., 

2022). 

Respecto a los entornos educativos, se señala una tendencia sostenida a visibilizar y 

promover solo las relaciones heterosexuales como los posibles vínculos románticos válidos. En 

ese sentido, un voluntario comentó: 
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Había mensajes muy tradicionales (…) a mí nunca me hablaron de estas otras opciones 

de pareja, no se hablaba, ni de diversidad, ni de sexualidad en general (…) aunque mi 

colegio era laico, solo te mostraban un camino, ser hetero y eso(…)aunque no fuera una 

opción para todos (David, 21 años, gay). 

Como se evidencia en el fragmento, los entornos escolares en tanto son espacios de 

producción de discursos y prácticas de normalización de la sexualidad de sus estudiantes; 

suelen convertirse en un lugar de configuración de subjetividades que legitiman solo el discurso 

de la heterosexualidad, generando a su vez, espacios de exclusión a todo comportamiento 

“disidente” (Alegre, 2013). Asimismo, se señala que toda educación en temas de diversidad 

sexual suele quedar prácticamente al margen de todas las instancias y etapas educativas 

(Pichardo et al., 2015). Esto se refleja en el fragmento de otro voluntario: 

Pasé toda escuela viendo a mis amigos heteros viviendo su sexualidad libre (…) 

disfrutándose mutuamente (…) yo me vi muy limitado mucho en ese aspecto (…) eso 

te hacen pensar que solo hay un camino, ser hetero y una solo identidad, la que va con 

tus genitales, y es así, así que alinéate, porque si no lo haces serás lo otro, lo desviado, 

lo que está mal (Alonso, 20 años, gay). 

Como se muestra en el fragmento, el hecho de invisibilizar la diversidad sexual suele 

convertir a los centros educativos en espacios que facilitan o generan experiencias de exclusión 

social que afectan directamente a la parte del alumnado que no encaja en los parámetros 

heteronormativos (Francisco et al., 2018). Esto tiene como consecuencia directa, que las y los 

no heterosexuales se vean limitados en el proceso de generar concepciones más diversas de 

sobre cómo podrían ser sus relaciones amorosas, al no poder explorarlas de manera abierta y 

normalizada como suelen hacerlo los demás. 
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Respecto a los medios de comunicación se señala que suelen reforzar el paradigma 

heteronormativo, dado la sobre representación de parejas heterosexuales; e invisibilizando la 

existencia de otros tipos de relaciones de pareja. Así lo señala este voluntario: 

La televisión reafirma muchas cosas, las creencias (…) si en toda la adolescencia estás 

viendo parejas con roles de género clásicos, heteronormatividad por doquier y cero 

diversidades, te reafirma que cualquier conducta fuera o nueva no es tan real ni tan 

válida (Andy, 21 años, gay). 

Como se muestra en el fragmento, los medios de comunicación se han decantado 

históricamente por validar el modelo de pareja heterosexual como el único ideal al cual aspirar, 

perdiendo así muchas veces la oportunidad de convertirse en plataformas culturales que 

representen, mediante sus contenidos, concepciones más diversas acerca del amor que también 

se encuentran en la vida real (Morales, 2017). 

En esta línea, se señala que una representación de la diversidad sexual en medios 

debería evitar clichés que generen o refuercen efectos negativos en las concepciones del amor 

dentro de la misma comunidad LGTBIQ+. Así muestra el fragmento de una voluntaria: 

Algunos productos audiovisuales, hay dos caras, las que meten representación por 

cumplir, reduciendo la trama del personaje a que es homosexual o “castigándolo” en la 

trama con finales trágicos, lejos de los finales felices de las demás parejas hetero(...) 

aunque también hay otra cara, en el que el personaje es más que su orientación, que 

tiene una vida como todos, con un final feliz, siendo tratado de lo más natural; y eso es 

lo que necesita la comunidad y los que no son de la comunidad para normalizar todo 

tipo de relaciones (Nía, 22 años, bisexual) 

Como se evidencia en el fragmento, estos clichés dar a entender disimuladamente a la 

audiencia, que las personas LGTBIQ+ deben terminar de una u otra manera siendo 
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«castigados», simplemente por haberse atrevido a vivir abiertamente su sexualidad de acuerdo 

con su orientación sexual (Guerrero, 2017). Cabe destacar que, esta representación de la 

“realidad” suele terminar reproduciendo y reforzando en la mente de las personas del colectivo, 

las concepciones que se les inculca socialmente, esas que les dicen que no se merecen un final 

feliz como todas las demás parejas heterosexuales (Marshal et al., 2011). 

Respecto de la segunda subárea la reproducción de estereotipos para legitimar la 

desigualdad en las dinámicas violentas en la pareja, las y los participantes consideran que 

tanto los entornos familiares, educativos y de medios de comunicación suele alinearse para 

reproducir estereotipos que legitiman la desigualdad en las dinámicas violentas dentro de la 

pareja, generando así, concepciones distorsionadas y nocivas acerca de cuáles deberían ser las 

conductas aceptables o no dentro un vínculo romántico. 

Respecto al entorno familiar, las y los participantes recordaron que su educación fue 

muy diferenciada según su género, desarrollando así las concepciones básicas acerca de que 

roles debían asumir como mujeres y hombres dentro una pareja. Así lo muestra en el siguiente 

fragmento de una voluntaria: “En las primeras relaciones, cuando hay poca experiencia, 

entonces tienes que apostar por lo único que sabes, que son los roles de género, aunque estos 

no sean lo mejor” (Rafaela, 22 años, asexual - bisexual). Asimismo, otro voluntario menciono: 

Mi mamá por ejemplo reconoce que a mí me trato y me educó diferente, con 

expectativas diferentes a las que tiene con mis hermanas menores (...) ella no 

relacionaba (sus expectativas) con nuestras capacidades, sino pensando que aquello era 

para hombre y había cosas que esperaba de mí y que ellas (las hermanas) eran mujeres, 

de las que se esperaba otras cosas (Franco, 20 años, heterosexual) 

 
Como se muestra en los fragmentos, la socialización de género suele iniciarse en estos 

entornos desde edades muy tempranas, con el propósito de fijar roles muy diferenciados en las 
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concepciones primarias de niñas y niños, que al convertirse en lo único que conocen, suele 

hacer que las personas sigan reproduciendo los roles tradicionales de género en sus relaciones 

de pareja futuras. Este proceso se hace evidente, cuando se orienta a las niñas a centrar más su 

desarrollo en el ámbito privado, ligándola a priori a todas las tareas de cuidado que viene con 

este; mientras que a los niños se orienta a apoderarse del espacio público, ligándolos a las 

posiciones de poder y autonomía que viene con este. Todo esto, a largo plazo, se vuelve un 

indicador de quien debe tomar los roles de poder y servicio dentro de las parejas, especialmente 

en las heterosexuales (Beauvoir, 1949 citada en Galet y Alzás, 2015). 

 
En esta misma línea, las y los participantes admiten haber reproducido ciertas dinámicas 

de pareja que recuerdan haber aprendido en sus entornos familiares. Esto se refleja en el 

siguiente fragmento: 

 
La familia te refuerza ciertas ideas y prácticas, por aprendizaje vicario, ósea ves cómo 

se comportan tus papás, dices “así son las parejas”; y luego cuando ves más tipos de 

parejas, tus papás son los que muchas veces te dicen cuáles son las que están bien y 

cuales no (Rafaela, 22 años, asexual - bisexual) 

Considerando el fragmento anterior, se podría evidenciar la influencia directa que 

tienen los patrones conductuales familiares en el desarrollo de las competencias emocionales 

y relacionales de sus miembros. Según Gallego et al. (2019), esta influencia cobra más fuerza 

en los primeros años de vida, ya que es en esta etapa donde se crea, construye y afianza las 

primeras concepciones de cómo establecer vínculos. En este sentido, el cultivar vínculos 

afectivos sanos, recíprocos y satisfactorios entre padres e hijos, tiende a ser clave en el 

desarrollo de su capacidad para expresar sus emociones y su afecto de manera asertiva, 

oportuna y respetuosa, en sus relaciones vinculares futuras, como en las de pareja (Winsler et 

al., 2005; García y Ortiz, 2013) 
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Respecto al entorno educativo, las y los participantes señalaron a este entorno como un 

espacio donde se normalizan y legitiman dinámicas violentas entre las parejas adolescentes. 

Así se puede leer, en el comentario de esta participante: 

Lo que me quedó en la memoria, fue que cuando había engaños entre las parejas, si era 

el chico el que lo hacía, se le veía mal un rato, pero nadie cambiaba drásticamente su 

trato con ellos, hasta a veces se veía como una hazaña (…) en cambio, cuando lo hizo 

una compañera, vi el doble estándar con el que se juzga y eso era un conducta muy 

violenta y discriminatoria que vi en mis amigos y ahora sé que hice mal naturalizándolo 

(Letty, 19 años, heterosexual). 

Como se evidencia, la influencia del doble estándar sexual, el cual establece criterios 

para la valoración de un mismo comportamiento sexual dependiendo si este lo realiza un 

hombre, aprobando su mayor libertad sexual, o una mujer, cuestionando y restringiendo su 

vivencia sexual suele evidenciarse desde las primeras relaciones de pareja (Milhausen y Herold, 

2002). Esto sin duda, solo aumenta las repercusiones que tiene este estándar en las 

concepciones que desde jóvenes una o uno forma acerca de las conductas que deben aceptarse 

o no de una pareja (Álvarez et al., 2020) 

Respecto a los medios de comunicación, las participantes resaltaron cómo suelen 

normalizarse dinámicas tóxicas mediante la representación de mitos de amor romántico que 

suelen justificar y camuflar las conductas violentas dentro de las parejas como actos de amor 

(Morales, 2017). Así se puede leer en el fragmento de una voluntaria: 

Las películas, suelo empezar a verlas por diversión, pero no puedo evitar la perspectiva 

crítica, ni bien lo veo, veo las red flags, estas conductas violentas (…) que muchos 

adolescentes podrían idealizar y yo normalice en algún momento, (…) el entorno 

mediático, lo que vemos en la ficción, solemos normalizarlos, nos hacen ver conductas 
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tóxicas y los mitos como lo normal en una relación, que está bien (Letty, 19 años, 

heterosexual) 

Asimismo, otra voluntaria señalo: 

 
Creo que eso da un mensaje incorrecto sobre qué papel debe tener tu relación de pareja 

en tu vida (...)lo pone como el fin último y deja de lado tal vez el desarrollo en otros 

aspectos del lado (…) yo veo normalizados actos de violencia física y psicológica (…) 

por ejemplo, te ponen a un chico gritándole a una chica, y luego nada y luego se disculpa 

y ya, creo que normaliza esas prácticas violentas cotidianas (Rafaela, 22 años, asexual- 

bisexual). 

Como se refleja en el fragmento, las y los participantes perciben que las ideas que 

refuerzan los mitos de amor romántico suelen promover consecuencias negativas, relacionadas 

con la aparición de conflictos internos y/o relacionales, expectativas y metas idealizadas sobre 

la otra persona. Del mismo modo, se considera que esto puede llevar, sobre todo a las mujeres, 

a la aceptar comportamientos ofensivos y manipulación; a malinterpretar conflictos e, incluso, 

a justificar el maltrato recibido por sus parejas (Blanco, 2014). 

Del mismo modo, las y los participantes enfatizaron la fuerte influencia que tienen los 

medios en la reproducción y legitimación de los roles de género propios de una sociedad 

patriarcal y desigual, como la nuestra. En lo que respecta a las mujeres, tanto las heterosexuales 

como no heterosexuales, señalaron que suelen ver representados dos perfiles de mujer con 

características muy opuestas, que son valoradas de manera diferenciada a nivel social. Esto se 

evidencia en el siguiente fragmento: 

En las series (...) hay un salvador y una chica que debe ser salvada, nos meten a las 

chicas la idea de que ante los problemas alguien debe venir a rescatarte, y cuando creces 

eso no es bueno, porque una debe valerse y defenderse por una misma, con 
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independencia, y cuando una chica tiene esa agencia y es la protagonista de su vida, la 

suelen poner como la mala de la historia (Julissa, 21 años, heterosexual) 

Como se evidencia, por un lado, suele destacarse positivamente aspectos como la 

vulnerabilidad y la pasividad en las protagonistas femenina, al considerarlas características 

apropiadas del papel subordinado y secundario que la mujer tradicionalmente ha ocupado en la 

sociedad. Mientras que, a las antagonistas femeninas se les valora negativamente características 

como la proactividad, el liderazgo, la independencia y la ambición; al considerar que estas no son 

propias de su naturaleza subordinada y romántica; sino más bien, de un perfil dominante y 

poderoso, que suele ser el asignado a los hombres en la ficción y en la vida real también 

(Pascual, 2016) 

Siguiendo esta línea, las y los participantes resaltan que los medios de comunicación 

tienden a, mediante sus representaciones de parejas, normalizar el desequilibrio aún existente 

en las dinámicas de poder entre los hombres y las mujeres dentro de las relaciones sexuales. 

Esto se muestra en el relato de esta participante: 

Veo que se naturaliza la presión que suelen ejercer los chicos a las chicas para tener 

relaciones sexuales, y cómo hacen ver que, si la chica no accede, inevitablemente lo 

pierde(...) sobre todo se muestra como la inseguridad de las chicas respecto al inicio de 

su vida sexual no es nada válida (Letty, 19 años, heterosexual). 

Como se hace referencia en el fragmento, se destaca el mensaje negativo que dan los 

medios de comunicación al público, cuando en la cotidianidad las chicas normalizan el 

anteponer sus necesidades a las de sus parejas, aunque esto muchas veces signifique ignorar e 

invisibilizar la necesidad del consentimiento de estas, sobre todo en lo referente al ámbito de 

las relaciones sexuales (Verdú, 2018). 
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En la tercera área, la influencia de la experiencia de voluntariados de género en las 

concepciones acerca de las relaciones de pareja se analizará cómo la experiencia de 

voluntariado puede impulsar positivamente, a las y los participantes, a cuestionarse de manera 

segura sus creencias acerca de las relaciones de pareja; así como, a plantearse nuevas 

alternativas en sus vínculos. En este sentido, cabe resaltar que, los voluntariados de género, por 

su naturaleza progresista; suelen ser espacios óptimos para reflexionar y cuestionarse sus 

propias concepciones preestablecidas, a partir de la influencia de trabajar en acciones pro- 

igualdad propias de este tipo de voluntariado, desde una perspectiva más deconstruida (Soler, 

2007). 

Dentro de esta última área se identificaron dos subáreas: a) el voluntariado como 

espacio para la deconstrucción de concepciones sobre las relaciones de pareja (b) el 

voluntariado como espacio seguro para resignificar experiencias de violencia y vivencia libre 

de su sexualidad. Estas subáreas ejemplifican las concepciones principales que fueron 

compartidas por las y los participantes, considerando el impacto que el voluntariado ha tenido 

en sus experiencias personales. 

En la primera subárea, el voluntariado como espacio propicio para la deconstrucción 

y aprendizaje, se analiza cómo la vivencia del voluntariado suele propiciar un proceso de 

deconstrucción y aprendizaje, en temas de género y relaciones de pareja, que atraviesan las y 

los participantes en su etapa como adultos emergentes. 

Para esto, se debe entender que la deconstrucción suele darse cuando las personas 

empiezan a reconocer que no existen verdades únicas y absolutas; sino tan solo creencias que 

tienen su origen en las relaciones de poder establecidas y naturalizadas socio históricamente 

(Borges de Meneses, 2013; Mardones, 2019). Es solo a partir de ahí que las personas suelen 

optar por replantearse sus pensamientos y creencias preestablecidas acerca de sí mismos o de 
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sus vínculos. Esto es mencionado por el siguiente voluntario: “En el inicio de mi 

deconstrucción (…) no tenía esta conciencia en mí de que estuviera tan encasillado en roles 

asignados, pero luego cuando entré al voluntariado, empecé a sentirme bien de poder poner mis 

propias condiciones” (David, 21 años, gay). De la misma manera, otra voluntaria señaló: 

 
La deconstrucción es complicada porque crecemos con estas ideas y las normalizamos 

desde los medios y la sociedad (…) hasta el voluntariado no me había planteado que 

las cosas podrían ser de otra manera, que yo podría ser diferente (Letty, 19 años, 

heterosexual) 

 
Como se muestra en los fragmentos, se evidencia que las y los participantes, de 

cualquier orientación sexual, tienden a iniciar su proceso de deconstrucción muchas veces 

inspiradas e inspirados por sus experiencias en voluntariados en temas de género. Debido a 

que, esta experiencia suele hacerles cuestionar las bases de sus propias creencias y abrirse a la 

idea de que hay otros papeles sexuales o roles de género más allá de los predeterminados para 

cada una o uno socialmente; ya que estos no son más que resultado de la influencia que han 

tenido en ellas y ellos agentes socializadores, como su familia, su escuela y los medios a lo 

largo de su vida (Duque, 2010; Millán et al., 2020). 

 
Del mismo modo, las y los participantes de cualquier orientación sexual, destacan que 

en el voluntariado no solo han podido cuestionarse ideas sobre sí mismas o mismos; sino 

también han encontrado la oportunidad de reflexionar acerca de las conductas y dinámicas más 

interiorizadas y naturalizadas, que solían reproducir en sus relaciones de pareja. Esto se 

demuestra en el fragmento de la voluntaria: 

 
Con la teoría te empiezas a cuestionar todo, pero es cuando conversas con personas 

dentro de este mundo del voluntariado, y del feminismo, y cuando escuchas en general 
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historias reales, es en ese momento creo, que caes en cuenta en retrospectiva, y dices 

“yo caí en esa conducta violenta” y “ahora puedo hacerlo mejor” (Rafaela, 22 años, 

asexual- bisexual) 

 
Asimismo, otro voluntario comentó lo siguiente: 

 

Este espacio (el voluntariado), lo vi como el camino que quería seguir para ser la 

persona que quería ser, evolucionar esas conductas que no me hacían sentir bien 

conmigo mismo (…) aquí pude reevaluar muchas conductas que había tenido antes, que 

podrían haber sido violentas o de control y que en su momento no estuve listo para 

entender cómo eso afectaba a la persona con la que yo estaba (Franco, 20 años, 

heterosexual) 

 
Como se muestra en los fragmentos, el voluntariado es concebido como un espacio 

propicio para que las y los participantes contrasten las vivencias que hayan tenido en sus 

relaciones de pareja pasadas de tal forma que puedan reflexionar a fondo el carácter violento o 

machista que pudieron haber adoptado en estas. Esto es posible debido a que, en este tipo de 

voluntariados, suele cuestionarse continuamente lo perjudicial que es para las dinámicas de 

pareja, el mantener la jerarquía y roles asimétricos socialmente establecidos por género, si se 

quiere tener relaciones más equitativas y libres de violencia (Gargallo, 2014; Mardones, 2019). 

 
En esa misma línea, casi todas las y todos los participantes de toda orientación sexual, 

resaltaron la influencia positiva que tuvo su experiencia en el voluntariado de género, en su 

capacidad de identificar indicadores de conductas violentas dentro de sus relaciones de pareja, 

tanto por parte de sus parejas como por parte de sí mismas o mismos. Así se muestra en el 

siguiente fragmento: 
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Al entrar aquí (el voluntariado), pude hacer autocrítica y me di cuenta de que mi primera 

relación había sido más tóxica de lo que pensaba, fue duro (…) y en un momento me 

sentí sola en ese despertar, pero luego empecé a valorar el poder identificar esas cositas 

que me hacían mal y ver como no dejar que se repitan en mis relaciones futuras (Nía, 

22 años, bisexual) 

 
Del mismo modo, otro participante mencionó lo siguiente: 

 

Aprendí que debía convertirme en una persona de seguridad para las mujeres que 

estaban alrededor mío, y en especial para mis futuras potenciales parejas (…) 

procurarles mucho cuidado, que se sientan siempre en un espacio seguro conmigo, no 

forzar, intentar siempre estar en permanente cuestionamiento sobre las consecuencias 

de mi conducta en la persona que quiero (Franco, 20 años, heterosexual) 

 
Como se evidencia en los anteriores fragmentos, la experiencia en el voluntariado de 

género es considerada como una oportunidad clave para desarrollar un pensamiento crítico y 

autocrítico; que les permita reevaluar el tipo de dinámicas que han reproducido en sus 

relaciones anteriores y cómo quieren que esto cambie o se mantenga en las que establezcan en 

un futuro. En ese sentido, se destaca la importancia de un espacio como el voluntariado para 

ayudarles a aceptar los prejuicios, creencias o estereotipos que las y los llevaron a involucrarse 

en relaciones de pareja poco sanas en el pasado. Así como, para darse cuenta cuales son límites, 

condiciones y expectativas que deben priorizar en un futuro, para construir relaciones afectivas 

más saludables y satisfactorias (Prieto, 2018). 

 
Asimismo, complementando estos cuestionamientos acerca de sus dinámicas o 

actitudes pasadas, se destacó la influencia que han tenido las experiencias de voluntariado en 
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su predisposición a plantearse nuevas dinámicas de pareja, que esperan poder recrear en sus 

actuales o futuras relaciones de pareja. Así se evidencia en lo señalado por este participante: 

 
Desde que estoy aquí (el voluntariado), me veo más predispuesto a la escucha a 

comprender lo que necesita mi pareja y a ser más abierto(...) buscar lo que nos funcione 

a nosotros (…) encontrar un camino que en los que dos nos sintamos cómodos (…)me 

ha dado la oportunidad de poder plantearme ir construyendo nuevas dinámicas de 

pareja, más flexibles y menos propensas a la violencia(...) sabiendo que aun habiendo 

mandatos que como hombre he internalizado, no debo usar esto como excusa para mis 

conductas ( Franco, 20 años, heterosexual). 

 
También, otra participante compartió lo siguiente: 

 

Ya no siento que necesito que me escojan (…) ahora puedo conocer un montón de gente 

y siento que pueden o no gustarme y está bien (…) me siento más activa en una relación 

de pareja, soy menos de dejarme ser y más ser yo (Nía, 22 años, bisexual) 

 
Como se muestra en estos fragmentos, la influencia de la experiencia voluntaria radica 

en que esta les ha permitido a las y los participantes a reconocer la agencia que tienen para 

transformar las dinámicas que consideren violentas o poco constructivas dentro de sus 

relaciones (Lugones, 2011). En este sentido, el espacio voluntario suele reforzar la idea de que 

las relaciones deben convertirse en un espacio seguro; donde ambas partes puedan ser libres de 

elegirse mutuamente, manteniendo su esencia tanto dentro como fuera de la pareja, y sin dejar 

de priorizar la construcción de dinámicas que logren la satisfacción de todas las partes del 

vínculo (Martínez, 2017). 

 
Por último, principalmente los participantes varones de cualquier orientación sexual 

señalaron que su experiencia como voluntarios les sirvió para construir nuevos parámetros de 
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masculinidad, que reflejaran el tipo de hombres que querían ser por ellos mismos y para sus 

parejas en un futuro. Así se refleja en el fragmento siguiente: 

 
Fue doloroso, porque de una u otra manera es aceptar que tú has reproducido dinámicas 

injustas contra las feminidades y tus compas mujeres, es darte cuenta de que, aun siendo 

gay, has caído en estas conductas machistas y heteronormadas, de las también he sido 

víctima y que ahora rechazo tanto (Alonso, 20 años, gay). 

 
Asimismo, un voluntario señalo lo siguiente: 

 

Cuando tomas conciencia de que las cosas pueden ser diferentes y que no es válido 

dejarte llevar por la corriente, sin cuestionarte ninguna conducta machista o posesiva 

que tengas (…) y que puedes terminar por mostrar conductas violentas para las personas 

que están contigo (...) eso me llegó a afectar mucho y asumí el reto y el propósito de 

hacer algo para cambiar mi entorno y el proceso de cambiar también lo que quería 

trabajar en mí (Franco, 20 años, heterosexual). 

 
Como los fragmentos de los participantes reflejan, es a partir de su experiencia de 

concientización y reflexión dentro del voluntariado, que han optado por asumir actitudes más 

respetuosas con las mujeres y con otros hombres diversos de su entorno; lo cual para la mayoría 

de ellos consiste en abandonar aquellas actitudes machistas, más propias de una masculinidad 

hegemónica, que les resultan perjudiciales para sí y para otros. Del mismo modo, que intentan 

asumir como parte de una masculinidad más sana, aspectos que socioculturalmente han sido 

considerados impropios para ellos por estar relacionados a lo femenino, tales como la empatía 

y la sensibilidad. (Mardones, 2019). 

 
En la segunda área, el voluntariado como espacio seguro, se analiza cómo los 

voluntariados suelen convertirse en espacios seguros para que las y los participantes lleven a 
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cabo procesos de resignificación de experiencias de violencia previas que les permitan 

construir mejores relaciones de pareja; así como, para poder explorar su sexualidad en libertad, 

para descubrir el tipo de relaciones quieren establecer. 

 
Por un lado, las y los participantes, sin importar su orientación sexual, consideraron al 

voluntariado como un espacio seguro donde se han sentido acompañados y comprendidos por 

otras personas con los que comparten experiencias de violencia en pareja y/o un proceso de 

deconstrucción que les permita construir concepciones más constructivas sobre qué implica 

estar en pareja. Esto lo evidencia la siguiente participante: 

 
Encontrar que hay chicas como tú, que se sienten igual, y que quieren pasar este tramo 

de la deconstrucción juntas, es especial (…) llegué aquí (al voluntariado) y me informé, 

pero en ese momento aún no tenía (…) pues toda la información que me permitiera 

empoderarme y denunciar el abuso (Jahaira, 20 años, heterosexual). 

 
Como se muestra en el fragmento, el hecho de que los voluntariados de género sean 

espacios donde se rechacen a priori los mandatos heteropatriarcales, generalmente machistas y 

violentos, vuelve a estos espacios más proclives a priorizar la reflexión compartida o la 

generación de un sistema de apoyo entre todos sus integrantes. Esta dinámica comunitaria suele 

permitir que sus integrantes construyan una identidad común; que no solo pueda ser compartida 

por las personas que hayan sufrido de alguna violencia en sus relaciones afectivas anteriores, 

sino que también pueda ser compartida por cada integrante que esté dispuesto a cuestionar con 

empatía las relaciones de poder y desigualdad a nivel estructural del que todas y todos son parte 

actualmente (Cerva, 2020) 

 
En una segunda instancia, las y los participantes, en especial los de orientaciones 

sexuales diversas, suelen considerar el voluntariado como uno de los pocos espacios seguros, 
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donde han podido vivir su sexualidad en sus propios términos, muchas veces por primera vez. 

Así se refleja en el comentario de este voluntario: 

 
En mi búsqueda de identidad como persona LGBTI, empecé a buscar un espacio seguro 

y llegué al voluntariado (…) encontré un lugar donde reflexionar sobre la salud mental 

en la comunidad (LGBTI), los efectos negativos de la heteronorma y las violencias 

entre parejas (…) mi experiencia aquí me ha significado mucho, porque a mis 16 a 17 

tuve años muy duros, mucha confusión, donde no me encontraba seguro en ningún lado 

(David, 21 años, gay) 

 
También, otra voluntaria compartió: 

 

Cuando iba creciendo solo me mostraron una versión de cómo podía ser yo, y 

condicionaron mucho el amor de mi familia a que tanto yo encajaba en esa idea (…) 

entonces cuando se rompió toda esa idea me sentí demasiado sola y fue duro (…) fue 

entonces cuando encontré el voluntariado, sentía que ya no tenía que encajar, era un 

lugar donde sentirme segura (Nía, 22 años, bisexual) 

 
Como se refleja en estos fragmentos, las y los participantes desarrollan un sentimiento 

de pertenencia y seguridad en sus espacios de voluntariado, debido a la contención emocional 

y aceptación incondicional que han podido encontrar en estos; en contraposición a lo que 

puedan haber experimentado, en otros espacios sociales tan importantes, como sus familias, 

sus grupos de amigos u otras parejas (Jara, 2016). Considerando esto, se resalta la importancia 

que adquieren los voluntariados de género en la vida de sus integrantes LGTBIQ+; al ser estos, 

muchas veces, los únicos lugares donde pueden encontrar los consejos, el apoyo y la 

comprensión necesarios para revelarse y prevenir cualquier dinámica abusiva que pueda 

generarse en sus relaciones de pareja (Depalma y Cebreiro, 2018). 
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Conclusiones 
 
 
 

Como respuesta al objetivo principal de la investigación, se observa que las 

concepciones sobre las relaciones de pareja de las y los participantes de voluntariados de género 

se han ido construyendo durante sus primeras etapas formativas, para luego ir reforzándose 

mediante representaciones de roles de género y dinámicas desiguales de poder que se han ido 

reproduciendo en sus entornos familiares, educativos y de medios de comunicación. No 

obstante, se destaca que estas concepciones pueden ir deconstruyéndose y reformulándose 

hacia unas menos estereotipadas y más saludables, a partir de los aprendizajes y experiencias 

vividas en espacios críticos y de autodescubrimiento como lo suelen ser los voluntariados de 

género en los que se involucran. 

A partir del primer objetivo, se identificó que las concepciones más cuestionadas y 

replanteadas por parte de las y los participantes suelen ser las relacionadas a las expectativas 

conductuales y de personalidad que buscan en una potencial pareja; no obstante, hay 

concepciones y expectativas que no suelen estar tan sujetas a cuestionamiento por parte las y 

los participantes. Una creencia que se mantiene es la del concepto tradicional de pareja como 

estructura social, el cual incluye la valoración positiva de aspectos como la monogamia, la 

estabilidad, la proyección en futuro y la intimidad emocional. Asimismo, a pesar de que las y 

los participantes suelen haber desarrollado cierta facilidad para reconocer la influencia que 

tienen los roles y los estereotipos tradicionales de género en sus expectativas sobre el vínculo 

de pareja, esta aún tiende a persistir en sus dinámicas más íntimas y sus conductas más 

cotidianas ya que consideran que son lo que más conocen y por ende toman mano de ello. 

 
Asimismo, en respuesta al segundo objetivo se evidencio que la familia, la escuela y los 

medios masivos cercanos a las y los participantes han sido los primeros y más influyentes 
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agentes sociales han reproducido representaciones de pareja tóxicas y violentas, que han 

terminado moldeando y siendo la principal referencia para sus propias concepciones. Sin 

embargo, luego de pasar por la experiencia del voluntariado son más conscientes de que estas 

dinámicas tóxicas, ligadas a los celos o a la dependencia del otro, por ejemplo, no deben ser 

normalizadas y justificadas en nombre del bienestar de la relación de pareja. 

 
Del mismo modo, resalta el impacto que tienen estos agentes sociales en la 

normalización de la pareja heterosexual como única opción válida en las concepciones de las y 

los participantes. Esta suele producirse como resultado de la sobrerrepresentación que se le da 

a este tipo de parejas, así como, por la invisibilización o mala representación de otros tipos de 

parejas más diversas. Cabe señalar que, estas prácticas sociales han generado un impacto real 

en la vivencia y exploración de la sexualidad de las y los participantes, al limitar o llenar de 

tabúes la posibilidad de plantearse otros tipos de pareja durante el proceso de 

autodescubrimiento sexoafectivo que todas y todos experimentaron o siguen experimentando. 

 
Por último, en respuesta al tercer objetivo específico, se evidenció que el sentido de 

pertenencia y filiación experimentado por las y los participantes en los espacios de voluntariado 

suele ayudarles a replantearse sus concepciones acerca de la pareja, llevándolos a involucrarse 

de a pocos en relaciones de pareja con dinámicas más saludables o evitando relaciones toxicas. 

Esto suele darse, como resultado del proceso de cuestionamiento y deconstrucción que suelen 

experimentar las y los participantes en un espacio colectivo que les proporciona seguridad y la 

posibilidad de compartir con otras personas de su misma edad las experiencias y 

cuestionamientos que tienen respecto de sus parejas o futuras parejas. 

 
Finalmente, esta reflexión y cuestionamiento de dinámicas o actitudes pasadas en 

colectivo tiende un impacto diferenciado entre las concepciones de las y los participantes. Por 

un lado, estos procesos para los voluntarios varones les han permitido empezar a cuestionarse, 
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deconstruir y hasta plantearse nuevas masculinidades con la finalidad de alejarse de los cánones 

interiorizados por la masculinidad hegemónica, al reconocer la impronta tóxica y violenta que 

estos tienen en su conducta y cómo estos afectan negativamente a sus dinámicas vinculares 

cuando están en pareja. Por otro lado, estos procesos para las participantes mujeres suele ser 

una oportunidad ideal y segura para reconocer abiertamente y ante ellas mismas experiencias 

y/o actitudes violentas que hayan tenido en sus relaciones pasadas, y tal vez en su momento no 

fueron capaces de reconocerse ni ante sí mismas, obteniendo contención y comprensión en el 

espacio colectivo del voluntariado. Esto último es clave para lograr un replanteo significativo 

de sus concepciones “románticas” acerca de la pareja, para dar lugar a nuevas concepciones 

más realistas y sanas, que prioricen las dinámicas de respeto y crecimiento mutuo dentro de la 

pareja. 

 
Siguiendo esta línea, los espacios de voluntariado de género no solo suele verse como 

espacios seguros para vivir un proceso de deconstrucción, sino también suele ser el primer y el 

único espacio seguro para que lxs voluntarixs LGTBIQ+ experimenten y exploren libremente 

por su sexualidad en sus propios términos, lejos de la represión y rechazo de otros entornos 

más tradicionales y más cerca de un ambiente de empatía y respeto a la diversidad. Esto suele 

ser clave para que lxs voluntarixs LGTBIQ+ logren una vivencia más saludable de sus 

relaciones de pareja, ya que tienen más oportunidad de reflexionar en colectivo sobre las 

dinámicas de violentas y tóxicas que deben evitar aun estando en relaciones no heterosexuales, 

las cuales, a pesar de todo, siguen estando muy influenciadas por los roles y estereotipos de 

género más tradicionales. 
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Apéndices 

APÉNDICE A 

Consentimiento informado 

APÉNDICE A: Consentimiento informado 

El presente documento tiene como propósito invitarlo o invitarla a participar de forma 

voluntaria en una investigación, así como de informarle el objetivo y características de la 

misma. Se trata de un estudio que está realizando Allison Rosales Rodríguez, estudiante de 

psicología de la Pontificie Universidad Católica del Perú, como proyecto de tesis para obtener 

su licenciatura. Con la asesoría de la magíster Adriana Fernández Godenzi. 

La investigación tiene como objetivo analizar las concepciones sobre las relaciones de 

pareja de adultos/as emergentes pertenecientes a voluntariados orientados a la promoción de la 

igualdad de género, igual al que usted integra actualmente. La finalidad de esta entrevista se 

centra en recopilar las creencias e ideas con las que usted cuenta, no solo debido a su 

experiencia personal sino también desde los conocimientos que le han sido transmitidos en 

distintos contextos. En ese sentido, su participación en la investigación permitirá ampliar los 

conocimientos acerca de las concepciones acerca de las relaciones de pareja que tienen las 

voluntarias y los voluntarios de su grupo etario. 

Si usted accede a participar de la investigación, en primer lugar, la investigadora 

aplicará una ficha en la que se le preguntarán algunos datos que permitirán a la investigadora 

conocer a grandes rasgos las características de los participantes. Posteriormente, se le realizará 

una entrevista en privado para conocer sus concepciones acerca del tema en cuestión, la cual 

tendrá una duración aproximada de 1 hora a 1 hora y media. Tanto la fecha y hora de la 

entrevista se coordinarán con anticipación con usted. Las entrevistas se llevarán a cabo vía 
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zoom, y serán grabadas bajo este mismo medio; para ser finalmente transcritas por la misma 

investigadora para su posterior análisis, por lo tanto, es necesario contar con su consentimiento. 

Cabe resaltar que toda la información recopilada en la ficha y entrevista será utilizada 

solo con fines académicos. Esta será manejada con absoluta confidencialidad y anonimato, 

mediante el uso de pseudónimos, para así salvaguardar la identidad de la/el participante. Las 

grabaciones de audio serán únicamente escuchadas por la encargada de la investigación y serán 

destruidas una vez se dé por concluido el estudio. Las entrevistas, en cambio, serán leídas por 

la asesora de tesis de la investigadora, por lo que se compromete a no revelar los nombre de 

las/los participantes ni dar algún indicio que permita ser reconocidas/dos, utilizando 

seudónimos al momento de referirse a ellos/las. 

De ser publicados los resultados obtenidos, se mantendrá el anonimato de las personas 

participantes, así como de las instituciones en las que trabajan. Asimismo, se buscará organizar 

una reunión con cada una/uno de los participantes y/o un taller grupal para llevar a cabo una 

devolución de los resultados obtenidos en la investigación. Recuerde que usted tiene derecho 

a abstenerse de participar en el estudio o a retirarse del mismo en cualquier momento si es que 

lo considera conveniente. 

Si tiene cualquier pregunta, sírvase contactar a la responsable principal del estudio al correo 

a20170283@pucp.edu.pe o al teléfono celular 992597168. 

Yo, después de   haber   leído   las 
 

condiciones del estudio, acepto participar de manera voluntaria en el estudio 
 
 
 

Nombre y Firma de la participante Nombre y Firma de la responsable principal 

mailto:a20170283@pucp.edu.pe
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APÉNDICE B 

 
Ficha sociodemográfica 

 

Datos personales 
 

 Sexo 

o Mujer   
o Hombre 

o Otro   
 Género (indicar) 

 Orientación sexual (indicar)   

 Edad 

 Lugar de Procedencia 

 Grado de instrucción 

 Composición familiar (parentesco) 

 Tipo de colegio de procedencia 

o Religioso católico 
o Religioso otra religión 
o No religioso 

 Clase 

o Mixto 
o Género único 

 ¿Cuáles son tus creencias religiosas? 

o Católico/a 
o Protestante 
o Ninguna 

o Otro: 
 ¿Te consideras una persona practicante? 

 
 

Experiencias relacionadas relaciones de pareja 
 

 Estado sentimental actual 

o Soltero/a 
o En pareja 

 Experiencia sentimental previa 

o ¿Ha tenido pareja alguna vez? 
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o Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿Cuántas parejas ha tenido hasta ahora? 
o ¿En qué tipo de modelos relacionales se ha involucrado? 

 Relación monogámica 

 Relación abierta 

 Otro:    
 

Experiencia en voluntariados 
 

 ¿Cuánto tiempo lleva participando en voluntariados? 

 ¿En cuantos voluntariados ha participado? 

 ¿En qué tipo de voluntariados ha participado? 

o Orientados a la igualdad de género 
o Orientados a la promoción de la salud mental 

o Orientados a la sostenibilidad medioambiental 
o Otros rubros 

 ¿Cuánto tiempo lleva participando activamente en su actual voluntariado? 

 ¿Cuál es el rol o los roles que has desempeñado en tu voluntariado actual? 

 ¿Cuántas horas le dedicas a este voluntariado a la semana? 

 ¿Ha estado involucrado en algún proyecto de voluntariado recientemente? ¿Cuál? 
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APÉNDICE C 

 
Guía de entrevista 

 
1. En tus palabras. ¿qué es para ti, una relación de pareja? 

2. Si iniciaras una relación de pareja ¿Qué esperarías de este vínculo? 

 ¿Qué perfil de pareja buscarías? 

 ¿Qué piensas que podrías ofrecer tu como pareja? 

 ¿Qué conductas valorarías más en este vínculo? 

 ¿Qué elementos esperarías que predominaran? 

3. ¿Piensas que cada persona tiene una “pareja ideal, como predestinada”? 

 ¿Qué piensas de las personas que no logran encontrar a esa “pareja ideal”? 

4. ¿Consideras que tener una pareja es un aspecto clave para sentirte completo/a como 

persona? 

 ¿En qué aspectos sientes que una pareja podría llegar a complementarte? 

5. ¿Crees que los roles de género tienen una influencia significativa en cómo se dan las 

relaciones de pareja? 

 ¿Me darías algunos ejemplos de estos roles? 

 ¿Cómo sientes que sucede esto? 

6. ¿Qué piensas de los celos en las parejas? 

 ¿Piensas que los celos podrían ser muestra de amor? 

 ¿Qué crees que se piensa de los celos en las parejas? 

7. Cuando piensas en una relación de pareja. ¿Qué clase de dinámicas (actitudes y 

conductas) crees que suelen ser las más comunes? 

8. Sobre lo conversado antes ¿Qué o quienes consideras han influenciado más en las ideas 

que tienes sobre las relaciones de pareja? 

La familia: 

 

 ¿Cómo piensas que tu entorno familiar ha influido en lo que esperas y piensas de las 

relaciones de pareja? 

 ¿Quiénes sientes que han tenido un papel más significativo? 

La escuela: 

 

 ¿Qué mensajes recibidos en el entorno escolar piensas que han podido influir en lo que 

esperas y piensas de las relaciones de pareja? 
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 ¿Cuáles serían estos? ¿Quiénes solían reproducirlos más? 

 ¿Qué clase de pareja o conductas dentro de una relación piensas que suelen promoverse 

este espacio? 

Los medios de comunicación: 

 

 ¿Qué tipos de medios de comunicación sueles consumir más? 

 ¿Qué clase de historias y/o conductas piensas que son las más representadas en la en estos 

medios? 

 ¿Cómo definirías la influencia de estas historias en lo que esperas o piensas acerca de las 

relaciones de pareja? 

9. Si tenemos en cuenta que el entorno es clave para nuestra forma de pensar. ¿Qué espacios 

sientes que te han cambiado más tu forma de pensar en los últimos años? 

 ¿Cómo sientes que te han podido impactar estas experiencias de voluntariado? 

10. Sabiendo que hay tantos tipos de voluntariados. ¿Qué te motivó a entrar a este tipo de 

voluntariado (de género)? 

11. ¿Cuáles son los temas que más te han gustado trabajar dentro de tu voluntariado (de 

género)? 

 ¿Qué actividades que ha realizado en este contexto te han gustado más? 

 ¿Por qué crees que estos temas y actividades te han despertado más interés? 

12. De entre estos temas. ¿Sientes que alguno o algunos te han hecho reevaluar y/o cambiar 

algunas conductas o ideas que tenías sobre las relaciones de pareja? 

 ¿Cómo se ha ido dando esto? 

13. ¿Piensas que las experiencias que has tenido en este voluntariado te hicieron replantearte 

algunas creencias que tenías sobre las relaciones de pareja? 

 ¿De qué manera se ha dado esto? 

 ¿En qué ámbitos sientes que se nota más estos cambios que se han podido dar en tus 

creencias? 

 ¿Cómo te has ido sintiendo en este proceso de replanteo? 

 ¿Qué han significado este cambio en tus creencias para ti? 
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APÉNDICE D 

 
Protocolo de contención emocional 

 
La presente investigación tiene como objetivo analizar las concepciones sobre las 

relaciones de pareja de adultos/as emergentes pertenecientes a voluntariados orientados a la 

promoción de la igualdad de género; por lo que se empleará una guía de entrevista 

semiestructurada a profundidad. Cabe señalar que, este guía estará compuesta por preguntas 

relacionadas a experiencias personales y acerca de su socialización, que podrían relacionarse 

con experiencias de violencia que algún participante haya vivido; lo que podría resultar 

movilizante para estos. En el marco de las consideraciones de la ética del cuidado, se propone 

este protocolo con el fin de evitar daño alguno en los o las participantes o algún otro proceso 

que incurra en la revictimización. Los siguientes procedimientos serán aplicados en situaciones 

en las que se consideren pertinentes; su objetivo es el proveer contención y soporte emocional 

en el caso de una reacción negativa en la participante ante los temas abordados en ambos 

estudios. Es importante tener en cuenta, además, que el objetivo último del protocolo (y de toda 

la investigación) es el de generar el mayor beneficio a la población de adultos/as emergentes 

en general, haciendo especial hincapié en las y los participantes de voluntariados orientados a 

la promoción de la igualdad de género. 

Además, se prepara una técnica de respiración asistida en caso la participante 

experimente emociones intensas. A continuación, se proponen los siguientes procedimientos 

consignados en función de las posibles situaciones críticas: 

Ante la aparición de un grado de ansiedad significativo por parte de la participante: 

 
 Sugerirle que tome algo de agua 

 
 Realizar ejercicios de respiración: inhalar y exhalar junto con el entrevistador durante 

unos minutos hasta que se sienta segura de poder seguir con la entrevista, de lo 
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contrario, ofrecerle el dar por terminada su participación. Durante el ejercicio de 

respiración, he de pedirle que preste atención a la entrada y la salida del aire solamente, 

sin modificar la respiración 

 Si aparecen pensamientos que interrumpan el proceso de relajación, pedirle al 

participante que simplemente observe a uno de los entrevistadores y regrese su atención 

a la respiración. 

 Hacer contacto visual con la participante: ubicarla en el presente y propiciar la 

sensación de compañía, con el fin de hacer que perciba un ambiente seguro y que sienta 

que hay alguien en quien puede confiar. 

 Pedirle, una y otra vez, que regrese a focalizar la atención en su propia respiración, sin 

juzgarse hasta que logre tranquilizarse. 

Al final del ejercicio, preguntarle cómo se siente y proponerle, una vez mas, dar por terminada 

su participación. 

Ante el llanto de la participante: 

 
 Detener la entrevista y brindar soporte emocional para calmar el llanto 

 
  He de indicarle que se hará una pausa a la entrevista y a la grabación. Se puede partir 

de la siguiente consigna: “No te preocupes, vamos a detener todo por un momento y 

vamos a dejar la grabación.” 

  Iniciar el ejercicio de relajación con respiración asistida. Se puede iniciar con la 

consigna: “Bien, ahora vamos a relajarnos por un segundo y a respirar de forma 

pausada”. 

 Esperar y acompañar a la participante hasta que se calme. 
 

 Al final, preguntarle cómo se siente y proponerle, una vez más, dar por terminada su 

participación. Ante una incomodidad excesiva de la participante al realizarle preguntas 
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sobre su vida íntima o experiencias en sus relaciones de pareja: Hacer una pausa en la 

entrevista y en la grabación para recordarle que la información que ella brinde es 

confidencial. Recordarle que no se juzgarán sus respuestas, ya que en tanto es un 

investigador, el tesista a cargo está partiendo de un enfoque de género y del cuidado, 

por lo que sólo se busca conocer sus experiencias más no realizar un juicio de valor 

sobre ellas. 

 Recordarle que, en tanto es su derecho, tiene la libertad de retirarse. 

 
Ante la aparición de algún problema que requiera de ayuda especializada para la 

participante en algunos de los temas tocados durante la entrevista 

 Escuchar atentamente a su necesidad y se brinda soporte emocional de ser necesario. 
 

 Detener la entrevista y la grabación al momento en que se empiece a abordar el tema o 

situación que requiera de ayuda especializada. 

 He de recordarle que, en tanto estudiante, el investigador tesista no se encuentra 

capacitado para brindar algún servicio de atención psicológica, pero que se le va a 

compartir una lista de contactos a los que puede referírsele para ser atendida. 
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