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Resumen (analítico)  
Los hombres que tienen sexo con hombres se caracterizan por reci-
bir expresiones de rechazo y estigmatización, ante el ideal hetero-
normativo de los hombres que tienen sexo solo con mujeres, circuns-
tancias que propician la aparición de problemas en el grupo familiar. 
Se realizó un estudio cuantitativo con el objetivo de comparar la fun-
cionalidad familiar desde la perspectiva de los hombres que tienen 
sexo con hombres frente a los hombres que tienen sexo solo con 
mujeres, con un muestreo no probabilístico por bola de nieve. Los 
resultados indican mayores porcentajes de disfuncionalidad familiar 
entre los hombres que tienen sexo con hombres, en contraste a la 
funcionalidad moderada y normo-funcionalidad de los hombres que 
tienen sexo solo con mujeres, con diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p=.001). Se recomienda generar mayores evidencias al fon-
do común del conocimiento, a fin de derribar prejuicios, visibilizar la 
demanda de cuidado y promover la formulación de estrategias en 
atención a las necesidades de este grupo vulnerable. 

Palabras clave 
Salud de la familia, relaciones familiares, conflicto familiar, homose-
xualidad masculina, heterosexualidad.  

Thesauro 
Descriptores de Ciencias de la Salud.

Funcionalidad familiar: hombres que tienen 
sexo con hombres y sexo solo con mujeres
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Family functionality: men who have sex with men and men who only have sex with women 
Abstract (analytical)  
Men who have sex with men are characterized by receiving rejection and stigmatization based on the 
heteronormative ideal of men who only have sex with women. These circumstances can lead to pro-
blems in family groups. A quantitative study was carried out with the objective of comparing the fa-
mily functionality based on the perspectives of men who have sex with men with men who only have 
sex with women and using non-probability snowball sampling. The results indicate higher percenta-
ges of family dysfunction among men who have sex with men, in contrast to the moderate functiona-
lity and normo-functionality of men who only have sex with women, and with statistically significant 
differences (p=.001). It is recommended to generate more knowledge in this area to challenge pre-
judices, highlights the need for assistance and to promote the design of assistance strategies that 
meet the needs of this vulnerable group. 

Keywords 
Family health, family relations, family conflicto, homosexuality male, heterosexuality. 

Funcionalidade familiar: homens que fazem sexo com homens e sexo apenas com mulheres 
Resumo (analítico) 
Homens que fazem sexo com homens se caracterizam por receber expressões de rejeição e estig-
matização, dado o ideal heteronormativo de homens que fazem sexo apenas com mulheres, circuns-
tâncias que levam ao surgimento de problemas no grupo familiar. Um estudo quantitativo foi reali-
zado, com o objetivo de comparar a funcionalidade familiar na perspectiva de homens que fazem 
sexo com homens com homens que fazem sexo apenas com mulheres, amostragem não probabilís-
tica por bola de neve. Os resultados indicam percentuais mais elevados de disfunção familiar entre 
os homens que fazem sexo com homens, em contraste com a funcionalidade moderada e normo-
funcionalidade dos homens que fazem sexo apenas com mulheres com diferenças estatisticamente 
significativas (p=.001). Recomenda-se gerar mais evidências para o fundo comum de conhecimento, 
a fim de demolir preconceitos, visibilizar a demanda de cuidados e promover a formulação de estra-
tégias para atender às necessidades desse grupo vulnerável. 
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Saúde da familia, relações familiares, conflito familiar, homossexualidade masculina, heterossexualidade. 
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Introducción 

La familia ha sido considerada la más antigua de las instituciones, en virtud de que 
siendo una comunidad de prácticas educativas, en ella se prepara a los próximos 

miembros de la colectividad y se edifica la identidad personal a través de la transferencia 
y actualización de patrones de socialización; por ello representa un componente determi-
nante en el desarrollo psicológico de los hijos e hijas (Ceballos-Fernández, 2014; González, 
2017; Mazo et al., 2019). La familia en México posee un carácter híbrido, puesto que la 
introducción de la cultura occidental y el arraigo a los valores y normas de las culturas 
indígenas ha llevado a una superposición cultural en grandes sectores del país, donde la 
figura masculina ejerce un papel dominante (Díaz-Loving et al., 2015) y cualquier varian-
te en su cumplimiento debe ser oculto (Olarte, 2020). 

En relación a ello, esta institución social como guardiana de las normas que protegen 
la heterosexualidad, ha tendido a suprimir a todas aquellas personas con variantes en el 
acatamiento de la heteronormatividad (Silva, 2018), ante el ideal de hombres que tienen 
sexo solo con mujeres (HSM), (Báez-Hernández et al., 2017). Esta expresión describe a 
todos aquellos hombres que se identifican como heterosexuales y tienen prácticas sexua-
les exclusivamente con personas del sexo contrario (Center for Disease Control and Pre-
vention, 2018). En consecuencia, la variante heteronormativa tiende a fragmentar y 
truncar el equilibrio familiar, ya que el manejo de la homosexualidad resulta confuso 
para las figuras paternas, pero es igualmente complicado para el individuo con prácticas 
homoeróticas, quien enfrenta directamente las experiencias de rechazo y transgresión 
familiar y social (Rodríguez-Bustamante et al., 2019). 

Dicho esto, la evidencia científica al momento revela mayor desaprobación y negati-
vidad hacia los varones con prácticas homosexuales y bisexuales en comparación al sexo 
opuesto (Pineda-Roa & Navarro-Segura, 2019). Estos reciben múltiples expresiones de odio, 
desprecio, indignación y rechazo, así como manifestaciones de violencia, estigmatización, 
falta de apoyo y aceptación ante el temor provocado por una condición colectivamente 
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condenada, debido principalmente a la inmersión social heterosexista y al incumplimiento 
en la legitimación de la heterosexualidad (Barrientos et al., 2016; Marín & Posada, 2020; 
Rodríguez & Peixoto, 2016). Por esta razón, resulta importante aclarar que la categoría 
de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), figurados como población vulnerable, 
incluye a hombres con prácticas homoeróticas independientemente de su identidad in-
dividual y de su orientación sexual (Marín & Posada, 2020). 

En la revisión de literatura no se han encontrado datos estadísticos recientes sobre 
las poblaciones HSH y HSM en México; sin embargo, a nivel internacional se ha repor-
tado que el 96.6 % de la población mayor de 18 años se identificó como heterosexual, el 
1.6 % como homosexual, el 0.7 % como bisexual y el 1.1 % restante como algo más, sin espe-
cificar (Brabete et al., 2020). De manera tal que los HSH, como minoría sexual, se condu-
cen por la vía de la invisibilidad pública y de los servicios de salud, lo que aumenta la 
susceptibilidad a presentar trastornos en la salud mental y conductas sexuales de riesgo 
(Báez-Hernández et al., 2017; Báez-Hernández et al., 2019; Montenegro et al., 2019); las 
cuales se acentúan principalmente en el grupo de jóvenes entre los 18 y 25 años de edad, 
tendientes a la necesidad de aceptación social y del entorno familiar (Bahamón et al., 2014; 
Cedillo, 2017; Pineda-Roa, 2019). 

De acuerdo con algunos autores, las prácticas homoeróticas de algún miembro de la 
familia crean inestabilidad y desconcierto, en donde, a menor edad del integrante, se 
originan reacciones parentales más negativas resultantes en un disfuncionamiento fami-
liar (Baiocco et al., 2015; Orcasita et al., 2019). Se generan sentimientos de pérdida, frus-
tración, culpa y miedo, manifestaciones de rechazo, desprecio, humillación, violencia y 
discriminación (Mark et al., 2020; Nascimento & Scorsolini-Comin, 2018; Rodríguez-
Bustamante et al., 2019). No obstante, también se ha encontrado evidencia en la que se 
sostiene que los HSH expresan niveles más altos de funcionalidad familiar en compara-
ción a los HSM (Pereira et al., 2012).  

El estado de la cuestión ha permitido identificar la vasta gama de información dis-
ponible sobre la población HSH, centrada principalmente en temas como el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), 
conductas sexuales de riesgo, funcionamiento sexual, problemas de salud mental, así 
como repercusiones familiares ante la homosexualidad. Sin embargo, pocos se han enfo-
cado en el estudio del constructo de la funcionalidad familiar, sobre todo en la pobla-
ción juvenil con una orientación sexual disidente (Hartwell et al., 2017; Nascimento & 
Scorsolini-Comin, 2018). 
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En este sentido, el marco de organización sistémica (MOS) de Friedemann (1995), 
soporte teórico del presente estudio, sostiene que la funcionalidad familiar es la forma 
en la que se organiza la familia para funcionar y responder efectivamente, como sistema, 
a las demandas de cada miembro y del entorno; así, los integrantes del sistema realizan 
lo que se encuentre en sus manos para conseguirla. Es por ello que se implementan estra-
tegias de comportamiento específicas y necesarias en las cuatro dimensiones de su pro-
ceso (mantenimiento del sistema, cambio del sistema, individuación y coherencia) diri-
gidas a lograr estabilidad, control, crecimiento y espiritualidad como metas de la perso-
na y su familia (García et al., 2015). 

De manera breve, esta teoría sostiene que el mantenimiento del sistema se enfoca al 
cumplimiento de las necesidades físicas, emocionales y sociales; el cambio del sistema 
representa la admisión o rechazo de mensajes para modificar o sustituir actitudes que 
simbolizarán pautas permanentes a utilizar en la vida; en la coherencia figura la unión 
de los subsistemas en un individuo para generar seguridad de sí mismo; y, por último, la 
individuación ocurre a través de la conexión con otros sistemas de elección propia como 
los amigos, el trabajo, entre otros (Friedemann, 1995). 

El funcionamiento familiar infiere en la salud y en el bienestar de sus integrantes y, 
por lo tanto, en su crecimiento y desarrollo como individuos. Partiendo de ello, una fa-
milia con niveles de disfuncionalidad es un elemento de riesgo para la salud, dado que 
propicia la aparición de enfermedades físicas y emocionales, resultado de la deficiente 
capacidad de respuesta a las necesidades de los miembros y del entorno. Por el contrario, 
una familia con funcionalidad moderada, suele hacer frente y logra adaptarse a las deman-
das de sus integrantes, pero con limitantes en la satisfacción de los requerimientos indi-
viduales. Por último, una familia con niveles de normo-funcionalidad promueve el desa-
rrollo integral de sus elementos, al alcanzar el mantenimiento y la reparación de múlti-
ples estados de salud, como resultado de las experiencias de congruencia obtenidas tras 
la implementación de estrategias dentro de las dimensiones de su proceso (Friedemann, 
1995; García et al., 2015; López et al., 2021).  

Ante este panorama argumentativo y con base en la evidencia empírica disponible, 
se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los niveles de funcionalidad 
familiar desde de la perspectiva de los HSH con los HSM de 18 a 25 años, residentes de 
la ciudad de Puebla, México? Ello con el propósito de comparar y aportar evidencias que 
contribuyan a mostrar la necesidad de visibilizar la prioritaria intervención del personal 
sanitario ante el cuidado de estos grupos sociales. 
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Método 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, comparativo y transversal (Álvarez et al., 
2021). La muestra se conformó por 126 hombres jóvenes, 63 HSH autoidentificados como 
homosexuales y bisexuales y 63 HSM autoidentificados como heterosexuales, selecciona-
dos mediante los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

1. Se incluyó a HSH y HSM de 18 a 25 años de edad, residentes de la ciudad de Puebla, 
México, que hubiesen aceptado participar en el estudio de manera voluntaria, 
con inicio de vida sexual y que vivieran con la familia de origen. 

2. Se excluyó a HSH y HSM casados, separados o que se encontraban en unión 
libre, puesto que se pretendió analizar la funcionalidad familiar de la familia de 
origen, es decir, en la que nacieron y no en la que han creado. Así como aquellos 
que no sabían leer, ya que los instrumentos de medición fueron autoadministrados. 

De igual manera, se eliminó a los participantes que decidieron abandonar la investi-
gación y a quienes señalaron ser VIH positivos, debido a que la presencia de esta enfer-
medad desestabiliza al grupo familiar (Caldera-Guzmán & Pacheco-Zavala, 2020) y ello 
podría influenciar en la perspectiva del funcionamiento familiar. Se empleó un muestreo 
de tipo no probabilístico por bola de nieve, debido al difícil acceso a HSH y a la ausen-
cia de referentes muestrales para ambos grupos poblacionales (López-Sánchez et al., 2021). 
Se realizó un cálculo de muestra con un nivel de significancia de .05, un tamaño de efec-
to de .50 y un poder estadístico del 80 %. 

Procedimiento 
Durante la recolección de datos se contó con la colaboración de cinco participantes 

clave, los cuales facilitaron el proceso de reclutamiento al hacer extensiva la invitación a 
participar en la investigación a través de citas en un sitio y horario específico; estos fue-
ron capacitados para la aplicación del consentimiento informado y de los instrumentos 
de medición, así como en la manera de proteger los datos recabados. 

Se empleó una cédula de datos para solicitar información personal como: edad, for-
mación académica y ocupación; orientación sexual, inicio de vida sexual y prueba de de-
tección de VIH; tipo de familia, número de integrantes, conocimiento familiar y de 
amistades de su orientación sexual, así como experiencias de discriminación familiar.  
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Para la medición de la variable central del estudio se empleó la escala de efectividad 
en el funcionamiento familiar (E-EFF22) de Chávez et al. (2001), probada en población 
mexicana, la cual cuenta con una consistencia interna aceptable (alfa de Cronbach: .82) y 
consta de 22 reactivos que valoran los procesos familiares. El puntaje máximo es de 66 
puntos y el mínimo de 22, en donde valores de 61 a 66 puntos tipifican a las familias como 
normo-funcionales, de 52 a 60 familias con funcionalidad moderada y de 22 a 51 puntos a 
familias disfuncionales o con problemas (Báez-Hernández et al., 2009). 

Análisis estadísticos 
El procesamiento de datos se realizó a través del paquete estadístico Statistical Packa-

ge for the Social Sciences (SPSS, versión 24). Tras la codificación e imputación de datos 
se obtuvo la consistencia interna de la E-EFF22 mediante el coeficiente alfa de Cronbach; 
luego se procedió a realizar el análisis descriptivo de los datos sociodemográficos mediante 
frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión. Se utilizó la prueba 
U de Mann-Withney para comparar la funcionalidad familiar y se corrió la prueba estadís-
tica Kruskal-Wallis para conocer las diferencias en los niveles de efectividad de las cua-
tro dimensiones que conforman el proceso del MOS entre ambos grupos poblacionales.  

La investigación fue autorizada por el Comité de Ética y de Investigación de la Fa-
cultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se apegó a lo 
propuesto por la Secretaría de Salud (1984), en el Reglamento de la ley general de salud en 
materia de investigación de México. A los participantes se les explicó el objetivo y las carac-
terísticas del estudio, se aclaró que la participación era de carácter voluntario y que se 
era libre de abandonar la investigación en cualquier momento, así como el resguardo, 
manejo anónimo y confidencial de los datos recabados. 

Resultados 

La muestra se conformó por 126 participantes; 63 HSH, de los cuales 52 se identifi-
caron como homosexuales (82.5 %), 11 como bisexuales (17.5 %) y 63 HSM identificados 
como heterosexuales (100 %). El promedio de edad para ambos grupos poblacionales fue 
de 21 ± 2. En cuanto a formación académica, el 70 % culminó estudios hasta nivel de pre-
paratoria. En términos de ocupación, el 69.8 % de los HSH y el 71.4 % de los HSM señala-
ron ser estudiantes, mientras que el resto de los participantes refirieron ser empleados. 

 7Re v. l a t i n o a m . c i e n c . s o c . n i ñ e z  j u v.  ·  Vo l .  2 0 ,  n . º  1 ,  e n e . - a b r .  d e  2 0 2 2  
E - I S S N :  2 0 2 7 - 7 6 7 9  ·  h t t p s : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 1 6 0 0 / r l c s n j . 2 0 . 1 . 4 3 5 3



R e v i s t a  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  N i ñ e z  y  J u v e n t u d  
V O L .  1 7 ,  N o .  2 . ,  j u l i o - d i c i e m b r e  d e  2 0 1 9  ·  E - I S S N :  2 0 2 6 - 7 9 7 6  D O I : …

Funcionalidad familiar…

Respecto al inicio de vida sexual, la media de edad para población HSH fue de 16 
años ± 2 y de 17 años ± 2 para los HSM. Referente a la prueba de detección de VIH, el 
58.7 % de los HSH la había realizado, de los cuales el total obtuvo un resultado negativo; 
solo el 30.2 % de los HSM había realizado esta prueba y el 71.4 % refirió desconocer su es-
tado serológico. 

La media de integrantes por familia fue de cuatro personas (± 1) para ambas mues-
tras; la mayoría de los participantes eran provenientes de familias nucleares de origen 
(HSH: 68.3 %; HSM: 69.8 %). Se encontró que el 66.7 % de los HSH habían externado su 
orientación sexual al grupo familiar, de los cuales el 33.3 % lo hizo hace uno a tres años. 
Asimismo, el 56 % de los HSH ha tenido en algún momento experiencias familiares de 
discriminación. En sintonía a ello, se identificó que el 100 % de los HSH había externado 
su orientación sexual a algún amigo. 

Al determinar las diferencias en los niveles de funcionalidad familiar, como se muestra 
en la tabla 1, se identificó que la muestra de HSH presenta un mayor porcentaje de dis-
funcionalidad familiar (52.4 %) en comparación con el grupo de los HSM, en quienes 
preponderó un mayor porcentaje de funcionalidad familiar moderada (54.0 %). 

Tabla 1 
Niveles de funcionalidad familiar en HSH y HSM 

Nota. (f)= frecuencia; %= porcentaje; n= 126. 

En la figura 1 se pueden observar niveles más altos en los HSM (Mdn= 77.27), frente 
a los HSH (Mdn= 65.91), ratificados con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, 
en la que se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos poblacionales  
(U= 2.68, p=.001). Por lo que se interpreta que las familias de los HSH presentan una  
deficiente capacidad de respuesta y adaptación a circunstancias que desafían la hetero-
normatividad. 

Funcionalidad familiar
HSH HSM

(f) % (f) %

Normo-funcional  5  7.9 15 23.8

Funcionalidad moderada 25 39.7 34 54.0

Disfuncionalidad 33 52.4 14 22.2
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Figura 1 
Niveles de funcionalidad familiar en HSH y HSM 

En lo que respecta a las dimensiones que conforman el proceso del MOS, se corrió la 
prueba estadística Kruskal-Wallis, cuyos resultados mostraron diferencias significativas 
en tres de las dimensiones teóricas: coherencia (X2= 6.20, p= .013), mantenimiento del 
sistema (X2=14.13, p= .001) y cambio del sistema (X2= 9.89, p= .002), a excepción de la 
dimensión restante, individuación, en la que no se encontraron valores significativos 
(X2= 2.06, p= .150), como se ilustra en la figura 2. 

Figura 2 
Dimensiones del proceso en HSH y HSM 
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Discusión 

El presente estudio tuvo el propósito de comparar los niveles de funcionalidad fami-
liar desde la perspectiva de los HSH con los HSM de 18 a 25 años, residentes de la ciudad 
de Puebla, México. Los datos sociodemográficos recabados permitieron identificar que 
los participantes iniciaron vida sexual a los 16 (HSH) y 17 años (HSM) respectivamente, 
resultados similares a lo reportado por la última Encuesta Nacional de Valores en Juven-
tud, en donde se señala que la mayoría de los jóvenes en México inicia su vida sexual en-
tre los 15 y 20 años de edad (Instituto Mexicano de la Juventud, 2012). 

En cuanto a la prueba de detección de VIH, por arriba de la mitad de los HSH la 
habían efectuado; por el contrario, la mayoría de los HSM no habían realizado esta prueba 
y desconocían su estado serológico; hallazgos semejantes a los descubiertos por Mueses-
Marín et al. (2018), quienes reportan que las personas con prácticas homoeróticas presen-
tan mayor frecuencia de antecedente de prueba de VIH, al ser catalogados tradicional-
mente como un grupo de riesgo y mayor vulnerabilidad ante las infecciones de transmi-
sión sexual. Es por ello que los hallazgos permiten sugerir que los HSM podrían no per-
cibir los riesgos de contraer enfermedades y no llevan a cabo pruebas de detección opor-
tuna ante infecciones como el VIH y sida, al considerar sus prácticas sexuales fuera de 
vulnerabilidad. 

Referente a las características familiares de los HSH y HSM, se encontró que la me-
dia de integrantes por familia fue de cuatro personas y por arriba de la mitad de ambas 
poblaciones de estudio pertenecían a una familia nuclear, resultados similares a lo refe-
rido por el Consejo Nacional de Población (2020), el cual reporta que el total de hogares 
familiares en México se conforma principalmente por familias nucleares, las cuales tienen 
en promedio 3.6 integrantes. Situaciones que hacen pensar que la conformación familiar 
en los HSH y HSM tienen características similares, en las que pudiera imperar una com-
posición híbrida, como resultado de la introducción de la cultura occidental y el arraigo 
sustancial de la cultura indígena, referida por Díaz-Loving et al. (2015). 

Los resultados del estudio permitieron demostrar que los jóvenes HSH mexicanos 
presentan mayores niveles de disfuncionalidad familiar en comparación a los jóvenes 
HSM; ello coincide con la tendencia teórica disponible en la literatura, en la que se sus-
tenta que las prácticas homoeróticas de algún miembro de la familia generan inestabili-
dad y desconcierto en esta institución social (Baiocco et al. 2015; Ceballos-Fernández, 2014). 
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Lo que pudiera deberse, por un lado, al determinismo del entorno cultural, geográfico y 
económico, como lo sostiene Báez-Hernández et al. (2017) y, por otro lado, al estigma, 
falta de apoyo y aceptación ante el temor provocado por una condición colectivamente 
condenada, debido a la variante en el cumplimiento de la heteronormatividad, como lo 
sustentan Barrientos et al. (2016), Marín y Posada (2020), Rodríguez-Bustamante et al. 
(2019) y Rodríguez y Peixoto (2016). 

Estos resultados difieren de lo reportado por Pereira et al. (2012) en su estudio reali-
zado en población adulta, quienes sostienen que los HSH expresan niveles más altos de 
funcionalidad familiar frente a los HSM. Lo anterior pudiera deberse a la diferencia de 
edades de ambas investigaciones (jóvenes/adultos), ya que, como refieren Silva (2018) y 
Pineda-Roa (2019), la homosexualidad genera altas manifestaciones de rechazo en jóve-
nes con prácticas homoeróticas; en este sentido, todos los HSH del estudio se mantenían 
aún en el seno del grupo familiar, lo que pudo haber afectado su percepción referente al 
funcionamiento de este. 

Aunado a ello, Baiocco et al. (2015) encontraron que la reacción inicial de los padres 
ante la revelación de la homosexualidad resulta en disfuncionamiento familiar, lo que 
coincide con lo presentado en los resultados, puesto que por arriba de la mitad de los 
HSH habían externado su orientación sexual hace menos de tres años, o bien, la mante-
nían oculta, lo que pudo haber contribuido a la diferencia de puntajes. 

En cuanto a la propuesta teórica (MOS) que dio soporte a la presente investigación, 
Friedemann (1995) sostiene que las personas que no se sienten apoyadas se encuentran 
en un estado de ausencia de bienestar; este es generado por la tensión proveniente de la 
incongruencia de su sistema de primer contacto —esto es, la familia—, lo que refleja un 
impacto directo en la funcionalidad familiar. En ese sentido, se puede inferir que los 
HSH, al no sentir el soporte del grupo familiar (principal red de apoyo para todos los 
individuos), no reciben respuestas a sus demandas personales relacionadas a su orienta-
ción sexual y, por consiguiente, no satisfacen sus necesidades y requerimientos individua-
les, lo que puede influir negativamente en su interacción con el entorno y generar senti-
mientos de insatisfacción con su grupo familiar. 

Los resultados del estudio también demostraron que, en la dimensión de manteni-
miento del sistema, los HSH obtuvieron niveles más bajos en comparación a los HSM. 
Ello permite sugerir que este último grupo implementa en mayor medida acciones enfoca-
das al cumplimiento de sus necesidades físicas, psicológicas y sociales para su desarrollo. 
Situación que hace pensar que los HSH pudiesen sentirse inseguros y con falta de auto-
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nomía para hacer frente a las situaciones que viven en un medio predominantemente 
heteronormativo. 

En cuanto a la dimensión de cambio del sistema, los resultados mostraron que los 
HSH presentan niveles más bajos frente a los HSM, pudiendo inferir que el primer gru-
po tiene dificultades para acceder a los cambios, probablemente debido a la falta de 
aceptación de la orientación sexual por parte de su familia, como lo identificado en los 
resultados del estudio, y a las consecuencias que se derivan de la revelación homosexual. 
Lo anterior pudiera justificar en los HSM la posible facilidad para la toma de decisiones 
con su grupo familiar. 

Respecto a la dimensión de coherencia, la cual se refiere a la unión de los subsistemas 
de un individuo y a la percepción que tienen de sí mismos, en ella también se encontra-
ron diferencias significativas. Esto implica que los HSH tienen dificultades para apegarse 
y ser comprendidos por su familia. Lo anterior pudiera deberse al temor de entablar 
conversaciones en torno a su orientación sexual y al surgimiento de ideas de un futuro 
incierto, ante la falta de aprobación de sus figuras paternas. Hecho que hace pensar que 
los HSM no tienen dificultades para expresar sus valores, actitudes y creencias heredadas 
por el grupo familiar en un medio heteronormativo. 

Por último, la dimensión de individuación, referente a las actividades que se realizan 
para posibilitar la convivencia con los demás, no obtuvo valores significativos. Este úl-
timo resultado puede deberse a que el total de los HSH habían externado su orientación 
sexual a un amigo. Como sostiene Silva (2018), las amistades son la principal red de so-
porte fuera del núcleo familiar, lo que pudo haber contribuido a minimizar los proble-
mas de disfuncionalidad presentes en esta muestra, a través de mediadores externos. Sin 
embargo, cabe resaltar que los HSH presentaron una clara tendencia hacia niveles infe-
riores frente a los HSM, lo que permite vislumbrar la elementalidad de la familia y el 
impacto que genera como proveedora de las herramientas necesarias para propiciar se-
guridad y mantener en armonía a sus integrantes. 

Como limitaciones del estudio se puede señalar que se empleó un muestreo de tipo 
no probabilístico, debido al difícil acceso a los HSH y a la ausencia de un marco mues-
tral para ambos grupos, lo que minimiza la probabilidad de generalizar los resultados. 
De igual manera, la realización de un abordaje individual y no grupal pudo haber cir-
cunscrito la evaluación de los niveles de funcionalidad familiar al considerar solo la in-
formación personal y no la del conjunto de integrantes del grupo. Por último, la limitada 
literatura científica encontrada referente a funcionalidad familiar en estas poblaciones, 
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derivada de la labor investigativa de los profesionistas sanitarios, dificultó el contraste 
de los resultados. No obstante, la utilización de un lente teórico como marco de referen-
cia posibilitó direccionar los hallazgos encontrados. 

Aun con las anteriores limitantes consideramos que esta propicia un panorama de 
apertura y punto de partida para futuros estudios en los que sería oportuno realizar un 
abordaje grupal, con la intención de permitir una evaluación integral y sistémica del 
funcionamiento familiar. Considerar a individuos que hayan salido de este núcleo y se 
encuentren casados o en cohabitabilidad para evaluar la perspectiva del funcionamiento 
de su nueva familia; así como visualizar posibles investigaciones en pueblos originarios, 
con la intención de enriquecer la evidencia científica en consideración de la diversidad 
cultural presente en México. 

Finalmente, con base en los hallazgos presentados resulta pertinente aportar y gene-
rar evidencias disciplinarias que incrementen los cimientos teóricos disponibles al mo-
mento, a fin de derribar prejuicios y visibilizar la demanda de cuidado de los HSH, para 
que el personal de salud contextualice, oriente su actuar profesional y formule estrategias 
en atención a las necesidades de este grupo vulnerable. 
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