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EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN PARENTAL  
EN PERSONAS BISEXUALES: DIFERENCIAS ENTRE  
HOMBRES, MUJERES Y PERSONAS GÉNERO NO 
CONFORMES 

 
Effects of parental acceptance on bisexual people: Differences between men,  
women, and gender non-conforming individuals 

 
Gerardo Iván Martínez Vizcaíno1* 

 
Resumen 

Objetivo: Identificar las diferencias por identidad de género en las experiencias de violencia vividas por las personas bisexuales con aceptación 

por parte de los padres contra aquellas que no la tuvieron. Metodología: Estudio transversal analítico con fuentes de datos secundarias de la 

Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de género WEB (ENDISEGWEB) 2022. Resultados: Se identificaron diferencias en las 

experiencias de violencia en la infancia y la adultez entre los hombres, mujeres y personas NB. Las personas NB reportaron los porcentajes más 

bajos de sobre la educación, un mayor porcentaje de desempleo y mayores porcentajes de experiencias de violencia e ideación suicida; el reporte 

de acoso y violencia hacia las mujeres es mayor que en los otros dos grupos. La aceptación de la orientación sexual por los padres para las 

mujeres bisexuales mostro efectos protectores en las experiencias de violencia como son la expulsión del hogar (OR=0.13, IC95% .08-.2, 

P=.0001), intentos suicidas (OR=0.54, IC95% .3-.87, P=.01) y ECOSIGS (OR=0.3, IC95% .16-.5, P=.0001). En el caso de los hombres 

bisexuales tiene un mayor número de efectos protectores sobre las experiencias de violencia como son la discriminación experimentada el último 

año (OR=0.4, IC95% .2-.75, P=.005), violencia laboral (OR=0.3, IC95% .2-.7, P=.002), acceso a servicios gubernamentales (OR=0.4, IC95% 

.2-.98, P=.047), expulsión de casa (OR=0.08, IC95% .04-.16, P=.0001), ECOSIGS (OR=0.17, IC95% .08-.35, P=.0001) y pensamientos 

suicidas (OR=0.5, IC95% .3-.9, P=.024). Conclusiones: La identidad de género permite reconocer experiencias diferenciadas de violencia en las 

personas bisexuales, la aceptación de la orientación sexual por los padres es un fenómeno complejo y continuo que repercute en las redes de 

apoyo, así como herramientas para el afrontamiento de la violencia. 

Palabras clave: Minorías sexuales y de género, Relaciones familiares, Suicidio, Violencia basada en género. 

 
Abstract 

Objective: To identify gender identity differences in the experiences of violence faced by bisexual individuals who received parental acceptance 

versus those who did not. Methodology: Analytical cross-sectional study using secondary data sources from the 2022 National Survey on Sexual 

and Gender Diversity (ENDISEGWEB). Results: Differences were identified in experiences of childhood and adult violence among men, 

women, and non-binary individuals. Non-binary individuals reported the lowest percentages regarding education, a higher unemployment 

rate, and greater percentages of experiences of violence and suicidal ideation; reports of harassment and violence against women were higher 

than in the other two groups. Parental acceptance of sexual orientation for bisexual women showed protective effects on experiences of violence, 

such as expulsion from the home (OR=0.13, 95% CI .08-.2, P=.0001), suicide attempts (OR=0.54, 95% CI .3-.87, P=.01), and ECOSIGS 

(OR=0.3, 95% CI .16-.5, P=.0001). In the case of bisexual men, there were a greater number of protective effects on experiences of violence, 

such as discrimination experienced in the last year (OR=0.4, 95% CI .2-.75, P=.005), workplace violence (OR=0.3, 95% CI .2-.7, P=.002), 

access to government services (OR=0.4, 95% CI .2-.98, P=.047), expulsion from home (OR=0.08, 95% CI .04-.16, P=.0001), ECOSIGS 

(OR=0.17, 95% CI .08-.35, P=.0001), and suicidal thoughts (OR=0.5, 95% CI .3-.9, P=.024). Conclusions: Gender identity allows for the 

recognition of differentiated experiences of violence among bisexual individuals. Parental acceptance of sexual orientation is a complex and 

ongoing phenomenon that impacts support networks as well as coping mechanisms for dealing with violence. 

Keywords: Family Relations, Gender-Based Violence, Sexual and Gender Minorities, Suicide. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las personas de la diversidad sexual han sido 

identificadas como un grupo que han enfrentado y 

enfrentan diferentes condiciones de violencia en sus 

círculos sociales, familiares, laborales, entre otros 

(World Health Organization, 2006); la violencia es 

un fenómeno de carácter social, histórico y 

multidimensional (Krug et al., 2002). 

Para la salud pública este fenómeno, así como 

sus repercusiones pueden ser prevenibles o 

modificables (Híjar-Medina et al., 1997), siendo la 

familia y principalmente los padres uno de los 

grupos sociales que pueden exponer o proteger a la 

violencia por orientación sexual. 

En el caso de las personas de la diversidad sexual 

la aceptación/rechazo por parte de los padres es un 

fenómeno ampliamente estudiado en términos de 

experiencias pero que sus implicaciones a lo largo 

de la vida aún son poco estudiadas (Fuller & 

Rutter, 2018), las violencias que experimentan las 

personas de la diversidad son diferenciada a otros 

grupos sociales (Barrientos, 2016; Kinitz et al., 

2022; Meyer, 2010). 

Las personas de la diversidad sexual es un 

concepto sombrilla o paraguas que arropa a 

diferentes grupos (Thelwall et al., 2023) los cuales, 

por su identidad, orientación u expresión de genero 

son discriminados, esto implica que cada una de 

estas colectividades tienen un carácter identitario, 

histórico y social. 

Considerando estas variaciones debemos sumar 

la multidimensionalidad de la violencia lo que 

implica que esta se vive a niveles individuales, 

familiares, colectivos y sociales; por lo que se 

requiere de una perspectiva interseccional que nos 

permita identificara a cada grupo de a diversidad 

sexual como una colectividad atravesada por 

condiciones de violencia en función del género, 

sexo de nacimiento y como estas producen 

diferencias dentro de las mismas (Merz et al., 

2023). 

 

Este trabajo busca profundizar en las personas 

con orientación sexual bisexual considerándola 

como la atracción por ambos sexos, dentro de este 

grupo el sexo de nacimiento de la persona que 

siente esta atracción es independiente a esto, sin 

embargo; las personas bisexuales han enfrentado 

diferentes formas de estigmatización, desde la 

negación hacia esta identidad por ser considerado 

que no hay una definición en un sistema binario de 

heterosexual/homosexual , así como de contextos 

científicos y políticos donde el reconocimiento de 

estos implica romper con el sistema binario de la 

sexualidad (Rust, 2002). 

Estas condiciones han generado procesos de 

determinación social (Cardona Arias, 2016; López 

Arellano, 2013; Sánchez et al., 2019) diferenciados 

de otros grupos de la diversidad sexual, teniendo 

condiciones histórico-sociales compartidas como 

colectividad; se consideró necesario incluir una 

perspectiva de género que reconoce a las 

identidades diversas como son las personas género 

no conformes o personas no binarias (NB) y las 

mujeres en comparación con los hombres 

bisexuales (Chew et al., 2020; Schudson & 

Morgenroth, 2022). 

Es necesario conocer y profundizar en las 

experiencias de violencia que las personas bisexuales 

enfrentan considerando las diferencias que se 

tienen en función de la identidad de género a partir 

de ser aceptados por uno de sus padres. 

 

METODOLOGÍA 

 

Estudio transversal analítico (Kesmodel, 2018) con 

fuentes de datos secundarias utilizando datos 

públicos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad 

Sexual y de género WEB (ENDISEGWEB) 2022. 

Encuesta aplicada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y que cuenta con 

un documento metodológico donde se detalla la 

información sobre las secciones de la encuesta, 
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recolección de información, etc. (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2022). 

El estudio tiene por objetivo identificar las 

experiencias de violencia que las personas bisexuales 

enfrentan considerando las diferencias que se 

tienen en función de la identidad de género a partir 

de ser aceptados por uno de sus padres. 

Se identifico a la población bisexual como 

aquella que reporto esta orientación sexual, 

independiente a su identidad de género; las cuales 

se dividieron en hombres, mujeres y personas 

género no conforme o no binarias (NB) donde se 

identificaron personas queer, personas trans y 

personas NB. También la orientación sexual fue 

independiente al sexo de las parejas sexuales previas 

y actuales; o al comportamiento sexual en caso de 

solo reportar prácticas sexuales exclusivas. 

Se seleccionaron las variables donde la 

población reporto experiencias de violencia en la 

infancia y en la edad adulta como son las agresiones 

verbales, agresiones físicas, acoso o violencia sexual, 

acceso a servicios; estas siendo nuestras variables de 

interés por considerarse que pudieran verse 

afectadas por la aceptación o el rechazo de los 

padres. Se sumaron variables sociodemográficas 

como son educación, edad, escolaridad, 

reconocimiento de su identidad de género. 

La población bisexual se dividió en 3 grupos 

(hombres, mujeres y personas NB), se obtuvieron 

medidas descriptivas, porcentajes, medias y 

desviaciones estándar; se identificaron las 

diferencias en las experiencias de violencia entre los 

grupos a través del cálculo de chi cuadrada. 

De cada uno de los grupos se identificaron las 

diferencias en las variables de violencia entre las 

personas que tuvieron apoyo o aceptación de uno o 

ambos padres con las personas que no tuvieron 

apoyo de ninguno de sus padres. Se realizaron 

análisis univariados a través de regresiones logísticas 

simples; obteniendo Razones de Momios u Odds 

Ratio (OR), así como valores de P considerando los 

valores menores de .05 como aquellos que indican 

una diferencia estadísticamente significativa. 

Esto análisis se realizaron con el software 

STATA 15. 

 
RESULTADOS 

 

La muestra de estudio se encuentra conformada por 

1,835 personas bisexuales, 1,123 (61.2%) mujeres, 

486 (26.5%) hombres y 286 (12.3%) personas NB; 

todas con residencia en México. 

Se identificaron las diferencias entre los tres 

grupos de personas bisexuales (Tabla1), la 

aceptación por parte de los padres, el nivel 

educativo, el estado civil, el sexo de la pareja con la 

que tuvieron su primer encuentro sexual, el 

promedio de parejas sexuales en el último año y las 

experiencias de violencia; se identificaron 

diferencias entre los grupos por los porcentajes o 

promedios y se realizaron cálculos de chi cuadrada 

por variables entre los grupos. 

Las mujeres bisexuales tuvieron una edad 

promedio de 26 años; tuvieron una mayor 

aceptación por los padres n=108 (24%, P=.049), 

una mayor proporción se encontraban en una 

relación n=274 (24.4%, P=.03), su primer 

encuentro sexual fue principalmente con mujeres 

n=724 (85%, P=.0001), sufrieron más acoso o 

violencia sexual n=914 (81.4%, P=.0001); en 

comparación con los hombres y las personas NB. 

Los hombres bisexuales tuvieron una edad 

promedio de 29 años, un mayor promedio de 

parejas sexuales en el último año (5.1); un mayor 

porcentaje era trabajador n= 306 (64.3%, 

P=.0001), con niveles educativos superiores a la 

licenciatura n=95 (19.4%, P= .0001), en 

comparación con las mujeres y las personas NB 

bisexuales. 

Las personas NB tuvieron una edad promedio 

de 25 años; se identificó mayor desempleo n=28 

(10.1%, P=.0001), experiencias de discriminación 

por orientación n=87 (37.4%, P=.0001), 
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pensamientos suicidas n=220 (76.9%, P=.0001), 

intentos suicidas n=103(36%, P=.0001) y 

discriminación por su cuerpo n=185(64.7%, 

P=.0001). Tuvieron menos aceptación por parte de 

los padres n=59 (32.3%, P=.049); una mayor 

proporción de soltería n=50 (17.5%, P=0.3), 

educación hasta bachillerato n=130 (45%, 

P=.0001) en comparación con los hombres y 

mujeres bisexuales. 

 

 
TABLA 1 

Características sociodemográficas, experiencias sexoafectivas y vivencias de violencias de las personas 

bisexuales diferenciados por identidad sexo genérica identificados por la ENDISEG WEB (2022), INEGI 

(N=1835) 

 Personas Bisexuales   

 Mujeres N=1123 Hombres N=486 NB N=286  

Variable n % DS n % DS n % DS P* 

Aceptación por uno de los padres        

Rechazo 108 24 57 22.6 59 32.2 0.049 

Edad        

Años cumplidosβ 26.1 8.3 29 10.1 25 9.4 - 

Estado civil        

En una relación 274 24.4 105 21.5 50 17.5 0.035 

Otro 849 75.6 384 78.5 236 82.5  

Situación laboral        

Desempleado 47 4.3 27 5.7 28 10.1 0.0001 

Trabaja 568 52.5 306 64.3 107 38.6  

Estudia 415 38.4 132 27.7 133 48  

Otro (jubilado u hogar) 52 4.8 11 2.3 9 3.3  

Educación        

No fue a la escuela 7 0.6 - - 1 0.4 0.0001 

Bachillerato 366 32.6 121 24.7 130 45.5  

Licenciatura 581 51.7 273 55.8 133 46.5  

Posgrado 169 15.1 95 19.4 22 7.7  

Apoyos sociales        

Recibieron 143 12.7 45 9.2 30 10.5 0.1 

Atracción y contacto sexual        

1° atracción β 10.4 3.6 10.5 3.3 9.8 3.6 - 

1° beso y/o caricias β 13.3 4.9 14 4.8 13.1 5.4 - 

1° encuentro sexual consensuado β 13.6 8.1 15.4 6.9 12.6 8.7 - 
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Sexo de la pareja sexual 1°vez        

Mujeres 724 85 253 59.8 112 55.7 0.0001 

Hombres 128 15 170 40.2 89 44.3  

Parejas sexuales        

Promedio de parejas del último año α 2.1 2.2 5.1 5.9 2.9 3.9 - 

Reconocimiento de orientación        

Años cumplidos β 16 7.4 14.2 7.7 13.6 7.6 - 

Violencia y discriminación        

Discriminación por orientación 184 18.8 112 25.7 87 37.4 0.0001 

Pensamientos suicidas 701 62.4 260 53.2 220 76.9 0.0001 

Intentos suicidas 270 24 83 17 103 36 0.0001 

Violencia o acoso sexual 914 81.4 297 60.7 212 74.1 0.0001 

Violencia laboral 291 39.2 109 29 67 39.9 0.002 

Negar atención medica 60 5.6 18 3.9 17 6.5 0.2 

Negar atención en gobierno o 

programas sociales 
141 13.3 46 9.8 30 11.7 0.1 

ECOSIGS por padres 59 13.1 39 15.5 38 20.8 0.053 

Expulsión de casa 151 33.6 83 32.9 72 39.3 0.3 

Discriminación por clase social  152 13.5 73 14.9 53 18.5 0.1 

Discriminación por cuerpo 595 53 228 46.6 185 64.7 0.0001 

* χ² 

β Unidad de medición en años y se muestra el promedio de estas con sus desviaciones estándar 

α Numero promedio de parejas sexuales se identifica la desviación estándar 

 

 

 

Se analizaron las experiencias de violencia en la 

infancia que reportaron haber sufrido las personas 

bisexuales, diferenciándolas entre hombres, 

mujeres y personas NB (Tabla2). se identificaron 

diferencias entre los grupos por los porcentajes y se 

realizaron cálculos de chi cuadrada por variables 

entre los grupos. 

En el rechazo social, Insultos, robos, agresiones 

físicas y amenazas las personas NB reportaron en 

mayor proporción (68%, 85%, 45%, 45% y 29% 

respectivamente) en comparación con los hombres 

y mujeres bisexuales. 
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TABLA 2 

Experiencias de violencia antes de los 11 años de las personas bisexuales diferenciados por identidad sexo 

genérica recuperados por la ENDISEG WEB (2022), INEGI (N=1835) 

 Personas Bisexuales   

 Mujeres N=1123 Hombres N=486 NB N=286  

Variable n % n % n % P* 

Rechazo social 592 52.7 236 48.3 196 68.5 0.0001 

Insultos, ofensas o burlas 799 71.1 377 77.1 245 85.7 0.0001 

Robar, esconder o romper 

pertenencias 
368 32.8 167 34.2 129 45.1 0.0001 

Agresiones físicas 364 32.4 209 42.7 130 45.5 0.0001 

Amenazas o chantaje 226 20.1 126 25.8 83 29 0.001 

* χ² 

 

 

Debido al número de personas NB (N=286) los 

análisis de regresión logística no presentaban las 

condiciones adecuadas para realizar estos. 

Del grupo de mujeres y hombres bisexuales se 

dividieron en dos subgrupos de análisis siendo el 

primero las personas que tuvieron aceptación por 

ambos padres o al menos uno de los padres y se 

realizó la comparación con el subgrupo 2 el cual 

eran las personas que reportaron no haber tenido 

aceptación de ninguno de los padres. 

Se identificaron las experiencias de violencia en 

la infancia y adultez con las variables que se habían 

descrito previamente en la comparación por 

género. Se realizaron las comparaciones entre los 

subgrupos de cada una de las variables a través de 

regresiones logísticas simples y se obtuvieron lo 

valores de OR, intervalos de confianza al 95% 

(IC95%) y valores de P para identificar los factores 

de protección o riesgo que implica la aceptación por 

parte de los padres en las variables de desenlace que 

son las experiencias de violencia. 

En el caso de las mujeres Bisexuales (Tabla 3) se 

identificó que la aceptación tenía un efecto 

protector en un 70% con el intento de ECOSIG 

por parte de los padres (OR=0.3, IC95% .16-.5, 

P=.0001), en un 87% el ser expulsadas de casa 

(OR=0.13, IC95% .08-.2, P=.0001) y en un 46% 

los intentos suicidas (OR=0.54, IC95% .3-.87, 

P=.01); en comparación con las mujeres bisexuales 

que no tuvieron aceptación por parte de al menos 

uno de sus padres. Teniendo la aceptación de los 

padres un efecto protector en relación con las 

variables de desenlace. 
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TABLA 3 

Comparación de mujeres bisexuales que fueron aceptadas por al menos uno de los padres con aquellas que 

no fueron aceptadas recuperados por la ENDISEG WEB (2022), INEGI (N=450) 

 Mujeres Bisexuales  

 Aceptación N=342 Rechazo N=108    

Variable n % n % P* OR IC 95% 

Discriminación por orientación 68 23.9 29 30.9 0.18 0.7 .4-1.2 

Violencia o acoso sexual 287 83.9 84 77.8 0.14 1.5 .9-2.5 

Violencia laboral 84 35 28 34.2 0.8 1.03 .6-1.8 

Negar atención medica 24 7.4 2 1.9 0.058 4.1 .9-17.7 

Negar atención en gobierno o 

programas sociales 
42 12.8 10 9.6 0.4 1.4 .6-2.8 

ECOSIG por padres 31 9.1 28 25.9 0.0001 0.3 .16-.5 

Expulsión de casa 77 22.6 74 68.5 0.0001 0.13 .08-.2 

Pensamientos suicidas 196 57.3 67 62 0.4 0.8 .5-1.3 

Intentos suicidas 68 19.9 34 31.5 0.01 0.54 .3-.87 

Discriminación por clase social 47 13.7 12 11.1 0.5 1.3 .6-2.5 

Discriminación por cuerpo 184 53.8 51 47.2 0.2 1.3 .8-2 

* Regresión logística, análisis univariado. 

 

 

 

En el caso de los hombres bisexuales (Tabla 4) 

la aceptación por parte de los padres mostro un 

efecto protector del 60% a las discriminaciones por 

su orientación en el último año (OR=0.4, IC95% 

.2-.75, P=.005), del 70% a la violencia laboral 

(OR=0.3, IC95% .2-.7, P=.002), del 60% ante las 

barreras para el acceso a programas sociales y 

atención por parte del gobierno (OR=0.4, IC95% 

.2-.98, P=.047), del 83% en los intentos de 

ECOSIGS por parte de los padres (OR=0.17, 

IC95% .08-.35, P=.0001), del 92% en las 

expulsiones de casa (OR=0.08, IC95% .04-.16, 

P=.0001), y del 50% en los pensamientos suicidas 

(OR=0.5, IC95% .3-.9, P=.024) en comparación 

con los hombres bisexuales que no tuvieron 

aceptación por alguno de los padres. Teniendo la 

aceptación de los padres un efecto protector en 

relación con las variables de desenlace. 
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TABLA 4 

Comparación de hombres bisexuales que fueron aceptadas por al menos uno de los padres con aquellas que 

no fueron aceptados recuperados por la ENDISEG WEB (2022), INEGI (N=252) 

 Hombres Bisexuales  

 Aceptación N=195 Rechazo N=57    

Variable n % n % P* OR IC 95% 

Discriminación por orientación 51 29.5 27 50.9 0.005 0.4 .2-.75 

Violencia o acoso sexual 128 65.6 44 77.2 0.1 0.6 .3-1.1 

Violencia laboral 40 24.7 23 48.9 0.002 0.3 .2-.7 

Negar atención medica 7 3.7 5 9.3 0.1 0.4 .1-1.2 

Negar atención en gobierno o 

programas sociales 
14 7.5 9 16.7 0.047 0.4 .2-.98 

ECOSIG por padres 18 9.2 21 36.8 0.0001 0.17 .08-.35 

Expulsión de casa 40 20.5 43 75.4 0.0001 0.08 .04-.16 

Pensamientos suicidas 100 51.3 39 68.4 0.024 0.5 .3-.9 

Intentos suicidas 32 16.4 14 24.6 0.1 0.6 .3-1.2 

Discriminación por clase social 23 11.8 11 19.3 0.1 0.5 .3-1.2 

Discriminación por cuerpo 92 47.2 30 52.6 0.5 0.8 .4-1.5 

* Regresión logística, análisis univariado. 

 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Se identifico que había diferencias en las 

experiencias de violencia en la infancia y la adultez 

entre los hombres, mujeres y personas NB; también 

se identificaron diferencias en la educación, empleo 

y relaciones sexoafectivas. Las personas NB 

reportaron los porcentajes más bajos de sobre la 

educación, un mayor porcentaje de desempleo y 

mayores porcentajes de experiencias de violencia e 

ideación suicida; sin embargo, el reporte de acoso y 

violencia hacia las mujeres es mayor que en los otros 

grupos. 

La aceptación de la orientación sexual por los 

padres para las mujeres bisexuales mostro efectos 

protectores en las experiencias de violencia como 

son la expulsión del hogar, intentos suicidas y 

ECOSIGS. En el caso de los hombres bisexuales 

tiene un mayor número de efectos protectores sobre 

las experiencias de violencia como son la 

discriminación experimentada el último año, 

violencia laboral, acceso a servicios 

gubernamentales, expulsión de casa, ECOSIGS y 

pensamientos suicidas. 

Estos resultados son consistentes con lo 

identificado en la población NB que reportan altas 

prevalencias de suicidio, acoso en la infancia, 

expulsión del hogar, falta de trabajo, uso de 

sustancias y otras formas de violencia que no fueron 

abordadas en este trabajo (María et al., 2021; 
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Valentine & Shipherd, 2018). Ya que como se 

identifica en el trabajo al comparar a las personas 

bisexuales por genero se resaltan estas. 

Es alarmante la prevalencia de ideación suicida 

(53% a 77%) y de intentos suicidas (17% a 36%) 

en las personas bisexuales y entre los tres grupos 

(hombres, mujeres y NB) sin embargo es de 

esperarse estos indicadores ya que se ha identificado 

que pertenecer a la diversidad sexual incrementa 

significativamente el riesgo de ideación e intento 

suicida (King et al., 2008; Tomicic et al., 2016). 

Siendo las personas NB las que tuvieron los 

mayores indicadores con 77% de ideación suicida y 

36% de intentos suicidas. 

Se identificaron diferencias en las experiencias 

de violencia por la identidad de género (los grupos 

que se formaron), a pesar de que los tres compartían 

la misma orientación, es importante resaltar la 

necesidad de incluir la perspectiva de la identidad 

de género en estudios que aborden a las personas 

bisexuales. 

Sumado a las diferencias por identidad de 

género en las personas bisexuales la aceptación de 

los padres mostro tener efectos protectores en las 

experiencias de violencia, los cuales también fueron 

diferenciados por identidad de género. El efecto 

protector de la aceptación ha sido ampliamente 

estudiado en las personas de la diversidad sexual 

(Feinstein et al., 2014; Fuller & Rutter, 2018; Le 

et al., 2016; Ryan et al., 2010), ya que esta 

aceptación produce un núcleo social seguro a partir 

del cual se pueden generar otros vínculos seguros 

con otras personas en distintos lugares, esto se 

encuentra asociado a los resultados identificados en 

las mujeres y los hombres bisexuales en los cuales 

tuvo un efecto protector a experiencias de violencia. 

El proceso de aceptación de la orientación 

sexual por parte de los padres es un momento clave, 

pero también es un proceso histórico para las 

personas bisexuales (Ghosh, 2020), es por esto por 

lo que se midieron las experiencias de violencia en 

la infancia y en la adultez para mostrar como la 

aceptación mantiene un efecto el cual se identifica, 

pero se señala que es complejo por las diferentes 

variables que puede identificar a lo largo de la vida 

de las personas bisexuales. 

Por último, las experiencias de violencia y 

agresión sexual identificadas en las mujeres 

bisexuales con una mayor proporción que los otros 

grupos señalan la necesidad de profundizar y 

mantener perspectivas de género que reconozcan el 

carácter social del ser mujer; ya que el abuso de las 

mujeres bisexuales tuvo una prevalencia del 85% lo 

que implica una prevalencia muy alta en 

comparación a lo identificado en la región de 

América Latina las cuales identifican un 36% al 

40% de violencia sexual (Guedes et al., 2014) 

(Contreras et al., 2016). Estos resultados muestran 

consistencias de la generación de los grupos de 

personas bisexuales, pero señalando que el abuso 

sexual es Latinoamérica ha sido invisibilizado y que 

tiene múltiples manifestaciones (Romero 

Peñaranda & Aristizábal Becerra, 2019). 

La ENDISEGWEB recupero información de 

las personas de la diversidad sexual en México, se 

requieren mayores análisis y aprovechamiento de 

estas fuentes de datos para profundizar en las 

diferentes realidades que se experimentan en el país. 

También es importante señalar que debido al bajo 

número de personas NB se limitaron los análisis de 

este grupo en este estudio. 

Parte de las limitaciones metodológicas de este 

estudio y de la información recuperadas son 

explicadas por el INEGI en su documento 

metodológico (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2022); sin embargo, como estudio 

transversal con fuentes de datos secundarios 

identificamos que al no haber aplicado los 

instrumentos se pueden tener limitaciones en la 

recolección y manejo de los datos, los sesgos de 

medición , autoselección y de recuerdos que 

pudieron tener los participantes durante la 

aplicación de la encuesta(Kesmodel, 2018), pero se 

encuentran compensadas por el manejo y análisis 

de los datos, así como las consistencias identificadas 

con las poblaciones y entre otros estudios con 



 
Martínez Vizcaíno 

92                           Año 3, núm. 3. Enero  Diciembre 2024 

hallazgos similares. 

Este estudio tiene un aporte significativo para 

los estudios de las personas bisexuales ya que señala 

las condiciones de violencia experimentadas, así 

como las condiciones de vulneración social las 

cuales previamente no se han estudiado a un nivel 

regional (México); así como las diferencias entre 

hombres y mujeres bisexuales con apoyo por parte 

de los padres; es por esto por lo que es necesario 

recuperar y realizar estudios que profundicen en las 

realidades regionales e identitarias de estas 

poblaciones; así como el efecto y sus implicaciones 

de la aceptación de la orientación sexual por parte 

de los padres. 
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