
RESUMO | INTRODUÇÃO: As sexualidades das pessoas institucionalizadas atravessam diversos modos de opressão, pois prevalece ainda uma 
construção social arcaica da sexualidade como algo constrangedor ou até mesmo pervertido, baseado em uma redução do seu real significado, e 
ainda acompanhada de moralismos, preconceitos e estigmas. OBJETIVO: Analisar os diversos modos de sexualidades dentro de um contexto de 
institucionalização, a Casa de Acolhimento O Resgate, localizada na cidade de Icó-CE. MÉTODO: O estudo é fruto de um delineamento qualitativo de 
uma pesquisa-intervenção. O campo de pesquisa foi um equipamento de política pública voltado para o acolhimento e residência de pessoas em 
situação de rua na cidade de Icó-CE, cujas pessoas são na grande maioria atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial do município. A construção 
de dados foi fruto do desenvolvimento do Projeto de Extensão Aquarela que criou dispositivos grupais com aproximadamente 12 moradores e a par-
ticipação dos profissionais atuantes no equipamento durante o primeiro semestre de 2022. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Percebeu-se a reprodução 
de preconceitos e tabus relacionados às sexualidades, juízos de valores e percepções que dificultam uma noção fluída e crítica no cotidiano. Além 
disso, há também a restrição do próprio equipamento, já que se sabe o quanto esse assunto é ainda tratado por um cunho proibicionista e moralista. 
CONCLUSÃO: Falar sobre sexualidades é um movimento de resistência sobre regimes de opressão sobre a subjetividade humana. Ao mesmo modo 
que possibilita criar condições de acesso e reflexão a outros direitos (família, relações afetivas, sociabilidade, etc), dos quais são renegados para 
pessoas que passam por equipamentos de institucionalização. 
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RESUMEN | INTRODUCCIÓN: Las sexualidades de las personas institucionalizadas pasan por diversos modos de opresión, ya que aún prevalece 
una construcción social arcaica de la sexualidad como algo vergonzoso o incluso pervertido, basada en una reducción de su significado real, y aún 
acompañada de moralismos, prejuicios y estigmas. OBJETIVO: Analizar los diversos modos de sexualidad en un contexto de institucionalización, la 
Casa de Acolhimento O Resgate localizada en la ciudad de Icó-CE. MÉTODO: El estudio es el resultado de un diseño cualitativo de una investigación-
intervención. El campo de investigación fue un equipamiento de política pública centrado en la acogida y residencia de personas sin hogar en la ciudad 
de Icó-CE, cuyas personas son atendidas por el Centro de Atención Psicosocial del municipio. La construcción de datos fue el resultado del desarrollo 
del Proyecto de Extensión Aquarela que creó dispositivos grupales con aproximadamente 12 residentes y la participación de profesionales que trabajan 
en el equipamiento durante el primer semestre de 2022. RESULTADOS Y DISCUSIONES: Notamos la reproducción de prejuicios y tabúes relacionados 
a las sexualidades, juicios de valor y percepciones que dificultan una noción fluida y crítica en la vida cotidiana. Además, existe también la restricción 
del propio equipo, ya que es sabido cuánto este tema aún es tratado de forma prohibicionista y moralista. CONCLUSIÓN: Hablar de sexualidades es 
un movimiento de resistencia contra los regímenes de opresión de la subjetividad humana. Al mismo tiempo, permite crear condiciones de acceso y 
reflexión sobre otros derechos (familia, relaciones afectivas, sociabilidad, etc.), que son negados a las personas institucionalizadas. 
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Introducción

El objetivo de este estudio fue analizar los diferentes modos de sexualidad en un contexto institucionalizado, la 
Casa de Acolhimento O Resgate, ubicada en la ciudad de Icó-CE como servicio transitorio de la Red de Atención 
Psicosocial del municipio. Se trata de un dispositivo vinculado a la política de salud pública del municipio y es 
un dispositivo de atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, cuyos sujetos provienen de la 
población sin hogar. Se trata de una institución que aún está fortaleciendo sus bases de actuación, ya que es 
un dispositivo nuevo en el municipio, dado que su implantación tuvo lugar en 2020, como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19.

Se entiende que el concepto de sexualidad está condicionado por limitaciones, a veces alejadas de su real significado, 
ya que considerando los moldes establecidos por la religión y cuestiones culturales y morales, este concepto 
está rodeado de discriminación, dominación y opresión. En consecuencia, es necesario valorar la autonomía, 
reconociendo que los individuos no tienen las mismas condiciones para acceder y ejercer efectivamente sus 
derechos sociales (Le Goff, 1995).

Según Ballone (2006), la definición de sexualidad va mucho más allá de una identificación de orientación sexual, 
y puede ser vivida a través de manifestaciones de afecto, capacidad de estar en contacto con uno mismo y con el 
prójimo, elaboración de bienestar y autoestima. De esto se desprende que para definir la sexualidad es necesario 
comprender que se trata de un tema que se vive de manera singular.

De acuerdo con Oliveira (2009), es importante destacar que la sexualidad no causa daño, riesgo o perjuicio al 
individuo, ni es responsable de causar desequilibrio en el vínculo social. Desde una perspectiva contemporánea, y 
en un sentido más amplio, la sexualidad abarca todas las dimensiones del individuo y se manifiesta de las formas 
más diversas. Desde esta perspectiva, debe ser una práctica subjetivadora de la vida humana.
 
Sin embargo, la construcción histórica de la sexualidad no es coherente con su significado real, ya que estuvo y 
sigue estando mediada por diversos tabúes. Con base en esto, el punto de partida de este estudio se desarrolló 
a partir del daño que esto hace a la sociabilidad al pensar en las sexualidades de las personas institucionalizadas, 
pues si ahora hay tanta represión a los sujetos que se ajustan a una norma, los estigmas sobre la sexualidad en 
el contexto de la institucionalización pueden maximizarse, pues estos cuerpos son desviados, marcados por la 
exclusión y el desprecio, vistos como seres incapaces de sentir y desear.

Pensar en esta realidad es denunciar la necesidad de fomentar el diálogo entre sexualidad y salud mental como un 
aspecto de valoración y legitimación de la subjetividad de las personas en contextos institucionalizados. Para ello, 
necesitamos una educación sexual que resulte en un cambio en los preceptos de conocimiento y comportamiento 
de la sociedad, y que supere la conducta social que tiene sus fundamentos limitados a un contenido prejuicioso 
(Bessa, 2017). Y como señalan los autores Ziliotto y Marcolan (2020), debido a los mitos y a la falta de conocimiento, 
las sexualidades de estos individuos son vistas -incluso por ellos mismos- a través de la lente de la discriminación.

ABSTRACT | INTRODUCTION: The sexualities of institutionalized people go through various modes of oppression, since an archaic social construction of sexuality 
as something embarrassing or even perverted still prevails, based on a reduction of its real meaning, and is still accompanied by moralisms, prejudices and 
stigmas. OBJECTIVE: To analyze the various modes of sexualities within institutionalization, the Casa de Acolhimento O Resgate in the city of Icó-CE. METHOD: The 
study is the result of a qualitative design of a research-intervention. The research field was a public policy equipment focused on the reception and residence of 
homeless people in the city of Icó-CE, whose people are mostly assisted by the Psychosocial Care Center of the municipality. The construction of data resulted from 
the development of the Aquarela Extension Project that created group devices with approximately 12 residents and the participation of professionals working on 
the equipment during the first semester of 2022. RESULTS AND DISCUSSIONS: We noticed the reproduction of prejudices and taboos related to sexualities, value 
judgments and perceptions that make it difficult to have a fluid and critical notion in everyday life. In addition, there is also the restriction of the equipment itself, 
since it is known how much this subject is still treated in a prohibitionist and moralistic way. CONCLUSION: Talking about sexualities is a movement of resistance 
against regimes of oppression of human subjectivity. At the same time, it makes it possible to create conditions for access and reflection on other rights (family, 
affective relationships, sociability, etc.), which are denied to people who are institutionalized. 

KEYWORDS: Sexuality. Institutionalization. Subjectivity. Psychosocial Intervention. 
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A partir de esto, planteamos la siguiente pregunta 
guía para esta investigación: ¿cómo se producen los 
modos de subjetivación de las personas en contextos 
institucionalizados sobre sus propias sexualidades? 
Para responder a esta pregunta, realizamos una 
investigación-intervención con grupos de discusión a 
través de un proyecto de extensión en la institución.

La contribución de este estudio fomenta la urgente 
comprensión de la necesidad de desestigmatizar 
socialmente este dilema, contribuyendo así al 
desarrollo de políticas públicas que atiendan 
efectivamente las demandas de estas personas, 
superando los modos de censura presentes en las 
propias instituciones, y considerando especialmente 
las sexualidades de estas personas. Esperamos hacer 
un aporte académico a los debates y a la formación 
de los profesionales de la psicología y de la salud 
afines, ya que esta ciencia, en su compromiso social 
y ético, debe buscar intervenir adecuadamente y 
tomar posición frente a los modos opresivos que 
terminan discriminando al sujeto, siendo uno de ellos 
la sexualidad de las personas institucionalizadas.

Conceptualización de contextos y prácticas de 
institucionalización en modos de subjetivación

El término institucionalización se considera un 
término polisémico que se utiliza en contextos muy 
diversos. En los ámbitos de la salud y los servicios 
sociales, tiene el significado de hospitalización en 
casas de acogida, albergues, refugios, etc. En las 
políticas públicas y las ciencias sociales, se utiliza para 
referirse a los procesos de integración de conceptos, 
como un papel social, una norma, una creencia, una 
conducta o un valor particular, dentro de una sociedad 
u organización en general. El término también 
puede utilizarse como sinónimo de formalización 
de una política o práctica que anteriormente tenía 
lugar de manera informal o voluntaria. En todos los 
contextos y escenarios, el término está vinculado a 
las instituciones (Papi et al., 2020).

Immergut (2007) presenta las instituciones como 
reglas reforzadas por procesos sociales e históricos 
que ajustan intereses e imponen decisiones, 
que pueden concretarse en rutinas y esquemas 
de clasificación, así como en normas, legados y 
estrategias. En términos sociológicos e históricos, la 
teoría institucional destaca la autonomía de estas 
instituciones con respecto a la sociedad, ya que 
supone que el entorno sociopolítico, establecido 

por la propia sociedad históricamente, comprende, 
manipula y constriñe el comportamiento social. 
Desde esta perspectiva, las instituciones influyen 
en las acciones sociales, al tiempo que actúan para 
conformar la comprensión que los actores tienen de 
los problemas y de sus probables soluciones.

De este modo, la institucionalización en las políticas 
públicas puede ser vista como un método de 
reproducción de las fuerzas iniciales que operan en 
su conformación, creando estructuras resistentes, 
difíciles de romper y con capacidad de sobrevivir 
autónomamente frente a los cambios del entorno 
(Papi et al., 2020).

Según los autores Lins y Cecílio (2008), la 
institucionalización es un proceso de disputa por 
los intereses de sus propios participantes. Esto 
presupone la existencia de prácticas verticalizadas, 
autoritarias y de relaciones de poder que necesitan 
ser cuidadosamente consideradas y evaluadas, 
ya que influyen directamente en la salud de los 
sujetos institucionalizados. Así pues, la salud se 
define por la forma en que se produce y se revela 
en función de las acciones profesionales. Dicho 
esto, la institucionalización de la salud necesita 
pensar en cambios en sus prácticas, provocando un 
compromiso que vaya más allá de una evaluación 
diagnóstica o clínica.

Entre los modelos de instituciones, según Amarante 
y Torre (2018), los sistemas asilares surgieron de un 
proceso de constitución del hospicio como subsidio 
para tratar la locura, y esto se hizo a través de 
prácticas higienistas y excluyentes, lo que resultó en 
un retiro de la vida social de los considerados locos, 
fomentando una especie de muerte de la ciudadanía. 
Así, el manicomio se convirtió en una institución para 
locos, con el objetivo de segregarlos en un intento 
de curarlos, lo que llevó a la búsqueda de un nuevo 
objeto de conocimiento científico, centrado en 
cuestiones de medicina mental, y como resultado se 
desarrolló la clínica psiquiátrica. Se comprendió que 
era necesario aislar para tratar.

Sin embargo, más adelante, según Amarante y Torre 
(2018), surgió la necesidad de nuevas formas de 
atención y maneras de abordar la locura, centradas 
en una visión más amplia del sujeto, a partir de las 
aportaciones de Rotelli et al. (1990), que ponen el 
acento en el bienestar del individuo en el ámbito 
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social, en la "invención de la salud", y no sólo en un 
tratamiento limitado a una propuesta de curación.

Se sabe que en estos espacios de institucionalización, 
la subjetividad de un individuo se descentra, porque 
el campo influye directamente sobre este sujeto de 
manera homogénea, imbricado con las fuerzas y 
características de un dispositivo que funciona a través 
de una relación de poder, es decir, hegemónica, 
Determina representaciones para actuar sobre el 
comportamiento de los individuos, lo que significa 
que sus capacidades son manejadas y docilizadas 
a través de la lente de la pluralidad, que es una 
naturalización del discurso de homogeneización 
que resulta en la conformación de singularidades 
(Guattari, 1992; Guattari & Rolnik, 1985).

Wachs et al. (2010) discuten en un estudio la 
importancia de pensar formas que puedan culminar 
en la producción de singularidades, dando lugar a la 
diversidad, y proponiendo un espacio que posibilite 
la existencia y expresión de la heterogeneidad. 
Para ello, se valora la libertad del sujeto, en cuanto 
a la posibilidad de ser afectado por otros y nuevos 
procesos de subjetivación, permitiéndole apropiarse 
de lugares y significados que van más allá de 
una relación diagnóstica. Con esta perspectiva, 
hay un proceso de desinstitucionalización del 
sujeto, superando una lógica asilar, y operando 
conjuntamente con la Reforma Psiquiátrica.

Dicho esto, a finales de la década de 1970 surgió la 
necesidad de pensar en políticas eficaces de salud 
mental en Brasil, ya que si bien predominaba el 
método de hospitales psiquiátricos y manicomios, 
estos terminaban violando los derechos del sujeto, 
debido a prácticas arcaicas y cuidados descuidados 
que resultaban en tratos inhumanos. En este sentido, 
había una necesidad urgente de reformar el sistema 
psiquiátrico y los servicios de salud mental en Brasil 
(Almeida, 2019).

A partir de esta necesidad, en la década de 1980 
se inició un enfrentamiento con los estigmas 
que pesaban sobre estas personas, que eran 
vistas a través del prisma de la criminalidad y la 
irracionalidad como un peligro para la sociedad. Esta 
lucha tuvo un hito importante, que fue la época de 
la redemocratización, que, entre otras cuestiones, 

también reflejó la importancia de combatir esta 
violencia y pensar en categorías sociales y políticas 
que atendieran a estas personas desasistidas y/o 
desamparadas (Costa & Lotta, 2021). Y precisamente 
con la Constitución Federal, que enfatizó la igualdad 
de todos ante la ley, ese público fue de hecho incluido 
como titular de derechos civiles (Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988).

Estos autores, Costa y Lotta (2021), mencionan la 
importancia de los hitos históricos que tuvieron lugar 
durante la década de 1980, como el surgimiento de 
la Lucha Antiasilo y la Reforma Psiquiátrica. En 1987, 
por ejemplo, tuvo lugar la I Conferencia Nacional de 
Salud Mental, que propuso un enfoque diferenciado, 
dirigido al propio sujeto más que a las cuestiones de 
asilo, buscando así estrategias que los integrasen 
socialmente, combatiendo las prácticas excluyentes 
y superando la creencia estigmatizada de que estas 
personas eran incapaces. La Segunda Conferencia 
se celebró en 1992 y su objetivo era debatir cómo 
conseguir la ciudadanía de estas personas a través de 
una participación efectiva para que pudieran ejercer 
sus derechos.

Según Amarante y Torre (2017), la Reforma Psiquiátrica 
surgió al proponer cambios en las Directrices de Salud 
Mental en Brasil, deconstruyendo el modo arcaico 
y basándose en una lucha antiasilo. Según Almeida 
(2019), el nuevo ideal busca rehacer el modelo de 
atención a esta población. De esta forma, los servicios 
de tipo asilar fueron sustituidos - para proporcionar 
mejores condiciones de vida - por servicios de base 
comunitaria, destacándose los Centros de Atención 
Psicosocial (CAPS).

En consonancia con este tema, en 2001 se aprobó la 
Ley nº 10.216 (2001), que establece los derechos y la 
protección de las personas con trastornos mentales, 
combatiendo la discriminación y promoviendo 
el respeto sin distinción de género, clase, raza, 
orientación sexual, entre otros. También asegura 
que es deber del Estado promover y prevenir la 
salud, proporcionando atención adecuada a estas 
personas y apoyo a sus familias. En este sentido, hay 
un redireccionamiento del modelo de atención en 
salud mental, y esto implica directamente la inclusión 
de estas personas tanto en la sociedad como en su 
proceso de tratamiento, es decir, en el ejercicio de la 
ciudadanía (Ley nº 10.216, 2001).
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Frente a estas luchas de los movimientos sociales 
y los logros que se alcanzaron con la mencionada 
ley, así como los lineamientos acordados en las 
conferencias nacionales de salud mental, se impulsó 
una defensa del proceso de desinstitucionalización, 
haciendo referencia a la relevancia de la libertad 
como algo terapéutico, que apoya la interacción 
social y también el protagonismo de la persona, tanto 
durante su tratamiento como en su vida cotidiana 
(Moreira, Guerrero & Bessoni, 2019).

Notas sobre sexualidades en contextos 
institucionalizados

La conceptualización de la sexualidad es amplia 
y compleja, ya que este término está lleno de 
prejuicios, represiones, tabúes y hay muchos 
intentos de reducirlo a un sinónimo de genitalidad y 
reproducción (Bearzoti, 1994). Dentro de la psicología, 
en un enfoque construccionista, la sexualidad ha sido 
y es percibida/experimentada de diferentes maneras, 
en diferentes lugares y tiempos, de acuerdo a su 
construcción social, enfatizando que los sujetos 
en estos espacios sociales son productos de esta 
estructura (Detomini, 2016).

Queiroz et al. (2015) señalan que la sexualidad 
es un fenómeno intrínseco al ser humano, y está 
presente en la identidad del individuo y en la forma 
en que la siente y expresa a lo largo de su vida. Puede 
considerarse una necesidad básica que, además de 
revelarse a través del propio deseo sexual, también 
incluye el deseo de contacto emocional, afecto y 
complicidad. Este aspecto revela cómo el individuo 
se muestra en el mundo y su forma de relacionarse 
con los demás.

Mientras tanto, según Toniette (2004), la sexualidad 
se experimenta o se manifiesta a través de fantasías, 
creencias, actitudes, pensamientos, valores, normas, 
relaciones, actividades y prácticas. Se trata de 
una capacidad humana de experimentar anhelos 
subjetivos que producen modos deseantes de 
sexualidad basados en vínculos afectivos y en el 
establecimiento de lazos interpersonales, que se 
mantienen y elaboran a través de las emociones.

Como señalan Gomes et al. (2010), este fenómeno no 
es un aspecto aislado, sino que forma parte de los 

elementos de la calidad de vida y tiene una influencia 
significativa en la maduración de los individuos. De esta 
forma, no es algo estático sino que, por el contrario, 
es una sexualidad que se construye constantemente 
en las relaciones que se establecen a diario. Además, 
es importante señalar que la sexualidad es uno de los 
factores que intervienen en el bienestar, superando 
el ámbito biológico y convirtiéndose en una parte 
importante de las acciones de promoción de la salud.

Para los autores Oka y Laurenti (2018), se trata de 
un proceso entrelazado con cuestiones relacionadas 
con aspectos emocionales, sociales y culturales. 
Desde esta perspectiva, existe una influencia de que 
estas cuestiones sean percibidas desde diferentes 
perspectivas en función del contexto en el que se 
inserta el sujeto. Como resultado, las prácticas son 
consideradas saludables y/o perjudiciales en función 
de los marcadores socioculturales de un determinado 
entorno o circunstancia/contexto.

Para Foucault (1988), la sexualidad se presenta 
como un marcado dispositivo social de control de las 
personas, tanto en las relaciones entre padres e hijos, 
educadores y alumnos, como entre gobernantes y 
población. Las normas se caracterizan como una 
búsqueda de control de la sexualidad, que tiene 
lo que se considera un importante efecto que se 
repite de forma negativa en el bienestar material y 
emocional de las personas. Las normas en torno a 
la sexualidad tienen repercusiones considerables 
en la educación, la salud y el mundo laboral, lo que 
demuestra la relevancia de los derechos sexuales 
para los derechos humanos (Cornwall & Jolly, 2008).

Según Ferreira et al. (2015), la sexualidad tiene una 
connotación de vida privada, que acaba siendo algo 
poco discutido en los espacios sociales. La evasión 
hace que este tema sea delicado y embarazoso, y 
lo que es común a los seres humanos adquiere una 
connotación de prohibicionismo y estigmatización. 
Compartiendo el mismo pensamiento, Figueiroa et 
al. (2017) mencionan que este tema es un problema 
vasto y complejo, que se perpetúa en el tiempo, 
y que al haber poco debate sobre este tema, se 
fomentan prejuicios, tabúes y mitos sexuales, que se 
disipan en el ambiente social y terminan generando 
discriminación a la diversidad y a las formas subjetivas 
de vivir libremente la sexualidad.
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En el contexto de la salud mental y otros servicios, 
las atribuciones a las sexualidades también son 
prejuiciosas y moralistas, pues si hay una negación 
de las experiencias en diversos espacios debido a 
una construcción estigmatizada sobre el tema, se 
observa que en el ámbito institucional - donde hay 
un desdibujamiento entre normatividad y libertad - 
el control de los cuerpos y el rechazo a la libertad 
para esta experiencia se potencian y se basan en una 
falta de información que culmina en prohibicionismo 
(Ziliotto & Marcolan, 2020).

Como resultado, esta población en malestar 
psicológico es estigmatizada en los propios servicios 
de salud, ya que existe un control de la corporalidad 
que tiene sus necesidades personales invalidadas, 
especialmente en lo que respecta a una naturaleza 
sexual, siendo domesticada a través de la negación/
prohibicionismo y/o fármacos que buscan controlar 
la libido del sujeto. Existe así una negligencia hacia 
el paciente y sus deseos, con nulo compromiso y 
atención a la salud integral de este público, al tiempo 
que se termina promoviendo tabúes sobre el tema 
(Detomini, 2016).

A la luz de esto, también vale la pena mencionar las 
experiencias desviadas en general, es decir, las de los 
individuos que no siguen la norma vigente, y cuando 
se trata de personas institucionalizadas, se puede 
suponer que hay una intensificación de los estigmas 
sociales, como los individuos que, por no seguir la 
heteronormatividad, son marginados y terminan 
siendo violados en sus derechos. Esto ocurre a 
través de una lógica de control del cuerpo, que 
dicta las reglas de lo que se debe seguir (Ministério 
da Saúde, 2013a). Estos cuerpos disidentes acaban 
promoviendo un movimiento de desobediencia, ya 
que van en contra de toda una lógica hegemónica y 
moralista cuando desobedecen al otro atreviéndose 
a ser quien quieren, afirmando su existencia y 
ocupando un lugar de resistencia a los modos de 
opresión y exclusión (Pimentel, 2019).

Con respecto a estas manifestaciones en espacios/
individuos institucionalizados, según el estudio 
realizado por Ziliotto y Marcolan (2020) en un 
Centro de Atención Psicosocial (CAPS III - Adulto), se 
constató cuánta discriminación existe con relación 
a la orientación sexual expresada en divergencia 
de la regla heteronormativa, por ir en contra de un 
movimiento de normatividad. Así, aquellos que son 
disidentes acaban teniendo sus experiencias violadas.  

También se entendió que la religión aparece como 
uno de los refuerzos de la heteronormatividad, ya 
que es la forma correcta de ser sexual de los seres 
humanos, por ser la base de la procreación, y no hay 
tolerancia para quien se desvía de la norma.

Otra cuestión importante son las sexualidades de 
las mujeres, que, según la teórica Silvia Federici, 
tienen implicaciones diferentes cuando se 
comparan con las de los hombres, ya que el sexo 
para las mujeres siempre ha sido visto con una 
connotación moralista en la que se demonizaba la 
práctica sólo para obtener placer femenino, siendo 
visto como una cuestión pecaminosa por el clero, ya 
que podría dar lugar a la libertad, algo inapropiado 
y contradictorio para aquellos que deben ser 
sumisos en su conducta. En este sentido, pensar 
las sexualidades requiere considerar la diferencia 
de género presente en esta cuestión, lo que acaba 
influyendo en la forma de percibir y vivir el género 
y la sexualidad (Federici, 2017).

La misma investigación de Ziliotto y Marcolan (2020) 
también mostró que la percepción de la sexualidad 
femenina corrobora un contexto excluyente y 
negativo para la libertad sexual de las mujeres, 
pues los relatos mostraron hasta qué punto este 
fenómeno es visto por una lógica machista en la que 
existe prejuicio contra la expresión de la sensualidad 
de las mujeres y sus deseos sexuales, ya que 
culturalmente se ha determinado que las mujeres 
sólo están obligadas a casarse y proporcionar placer 
a los hombres, ya que ésta es una necesidad básica 
del cuerpo y no puede ser negada, como defiende el 
régimen patriarcal y sexista.

Por último, como mencionan los autores mencionados, 
los propios individuos institucionalizados pueden 
tener prejuicios contra las sexualidades y esto se 
deriva de las normas sociales que también terminan 
influyendo en estos espacios (Ziliotto & Marcolan, 
2019). Una de las razones es que a los profesionales 
de la salud les cuesta abordar el tema y lo ven de una 
manera vedada, lo que solo genera distanciamiento, 
ya que hay una privatización, provocando que los 
estigmas se intensifiquen. Estos impases contribuyen 
a que el tema se convierta en algo vergonzoso y tabú 
para estas personas. Por lo tanto, las representaciones 
dan paso a una pérdida de la naturalización del acto y, 
en consecuencia, las sexualidades son patologizadas 
(Barbosa et al., 2015).
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Estrategias de educación sanitaria para 
reducir los daños sexuales en entornos 
institucionalizados

Según los folletos de Atención Primaria de Salud 
del Ministerio de Salud, los derechos sexuales y 
reproductivos son el resultado de la lucha por la 
ciudadanía y los derechos humanos, reconocidos 
en leyes nacionales y documentos internacionales. 
La salud sexual y reproductiva se ha desarrollado 
recientemente y representa un logro histórico 
(Ministério da Saúde, 2013b). Pensar en los derechos 
sexuales significa reflexionar sobre las diversas 
posibilidades de expresión sexual, la igualdad de 
género y la libertad de decidir cómo se puede utilizar 
el propio cuerpo (Villela & Arilha, 2003).

De esta manera, estos derechos están en la 
agenda del gobierno, y también en el desarrollo 
de comportamientos recomendados en la Política 
Nacional de Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos. Ante la consecución de esta política 
legal, los profesionales y gestores de la salud tienen 
un papel clave para conocerlos hasta hacerlos 
tangibles en la práctica y en la planificación de la 
atención sanitaria (Ministério da Saúde, 2013a).

Es importante destacar que al hablar de salud sexual, 
debemos reconocerla como la capacidad de hombres 
y mujeres de expresar y disfrutar su sexualidad de 
manera segura, sin sufrir violencia, discriminación 
y censura, sin riesgo de infecciones de transmisión 
sexual y embarazos no deseados. La salud sexual 
permite experimentar una vida sexual protegida y 
placentera, basada en la información, la autoestima 
y el cuidado, que conduce a un enfoque liberado 
de la sexualidad humana y al respeto mutuo en las 
relaciones sexuales. Incluye y favorece el placer, 
fomenta la autodeterminación y las relaciones 
sociales (Corrêa & Ávila, 2003).

Telo y Witt (2018) señalan que para que los derechos 
sexuales se lleven a la práctica son necesarias 
políticas públicas que garanticen la salud sexual y 
reproductiva, siendo la atención primaria de salud 
uno de los principales ámbitos de actuación. De 
esta manera, exigir al Estado que garantice estos 
derechos abarca no sólo la provisión de servicios 
institucionales y de salud pública, sino también el 
esfuerzo de atención humanizada y empática por 

parte de los profesionales de la salud, quienes, en 
ausencia y/o descuido de esta atención interpersonal, 
muchas veces tienden a debilitar la salud sexual.

Cabe mencionar también la importancia de la 
educación sexual, que según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), se refiere a una cuestión de 
socialización, que influye directamente en cómo se 
percibe, construye y vive la sexualidad individual. Así, 
el desarrollo de la sexualidad impregna las relaciones 
ambientales y los diferentes modos de socialización 
en las distintas territorialidades (ONU, 2014).

Según Maia y Ribeiro (2011), la educación sexual 
está imbricada en las vivencias de cada individuo a 
lo largo de su vida, lo que se traduce en creencias 
y expresiones, y tienen lugar principalmente en la 
institución familiar y atraviesan otros contextos de 
sociabilidad. Para Figueiró (2020), educación sexual 
significa todo acto de enseñanza y aprendizaje que 
proporciona tanto conocimientos básicos sobre 
sexualidad como cuestiones más subjetivas, como 
valores, normas, sentimientos, entre otros factores 
relacionados con la vida sexual.

Las Directrices Técnicas Internacionales sobre 
Educación en Sexualidad (UNESCO, 2019) también 
refuerzan que las acciones de prevención y 
promoción de la salud se orienten hacia la Educación 
Sexual Integral (ESI), que busca desestandarizar 
conceptualizaciones obsoletas sobre la sexualidad, 
así como reforzar el poder de elección y decisión del 
individuo. En este sentido, existe una mayor conciencia 
y responsabilidad sobre la vida sexual, entendiéndola 
como algo personal y un derecho de todos.

En relación a las sexualidades de las personas 
institucionalizadas, Bessa (2017) afirma que si la 
locura siempre fue silenciada y excluida en nombre 
de la normatividad y de la razón, eso significa que 
el derecho a existir de los sujetos considerados 
locos fue sucumbido, y de la misma forma el deseo 
de afecto, contacto, placer y todas las demás 
cuestiones relacionadas a la vida sexual fueron y 
continúan siendo negadas en la coloquialidad de la 
vida cotidiana. Sexualidad y locura son cuestiones 
que se consideran imposibles de asociar cuando se 
atribuyen la una a la otra, por lo que la sexualidad en 
este contexto está prohibida.
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Ante esto, hay un contexto de prohibicionismo en la 
escena, que proviene de los propios profesionales 
de la salud, por ejemplo, porque a pesar de que 
entienden que la sexualidad es inherente al ser 
humano, hay resistencia al pensar en este tema que 
experimentan las personas que están en malestar 
psicológico y/o institucionalizadas. Según Mann y 
Monteiro (2018), la actualización de una práctica que 
ratifica una visión estereotipada y limitada del ejercicio 
de la sexualidad tiende a ser reflejo de una debilidad 
en el marco técnico y teórico en la formación de estos 
profesionales, lo que termina influyendo en la práctica 
en el campo. Los autores informan que también 
hay una falta de discusión sobre la sexualidad en la 
planificación y elaboración de proyectos terapéuticos 
para los usuarios de los servicios.

Para respaldar esto, según el estudio de 2015-2016 de 
los mismos autores, realizado en la ciudad de Río de 
Janeiro con profesionales de algunos servicios de salud 
mental, los entrevistados señalaron que su formación 
no incluía temas relacionados con la sexualidad y 
sus especificidades. El contenido se limitaba a la 
lógica de la reproducción y las enfermedades de 
transmisión sexual para enfermeros y médicos, y 
a la teoría psicoanalítica para psicólogos. Entre los 
participantes, un médico mencionó que la gestión 
clínica psiquiátrica en una institución se centra sobre 
todo en la enfermedad mental, sin reparar en la 
cuestión de la sexualidad (Mann & Monteiro, 2018).

Reflexionando sobre este aspecto, Urry y Chur-
Hansen (2018) afirman que existen obstáculos 
para orientar y discutir la sexualidad en el área 
de la salud mental debido a la incapacidad de los 
profesionales para hacerlo y a cierta vergüenza. Así, 
para desmitificar la sexualidad para las personas 
institucionalizadas, es necesario que haya un cambio 
en la formación de estos profesionales, ya que son 
figuras extremadamente importantes en el cuidado 
de la salud, que incluye la sexualidad como objeto de 
dirección en el tratamiento y la atención psicosocial 
de los usuarios (Mann & Monteiro, 2018).

Según Bessa (2017), los profesionales de la salud 
deben actuar dando paso a la existencia de este 
sujeto deseante, y así como las personas no 
institucionalizadas tienen sus necesidades, cuando 
ambos son desempoderados en sus deseos, se pueden 
producir efectos que pueden ser la manifestación de 
sufrimiento psíquico, por ejemplo. En este sentido, 
debe haber respeto a la diversidad, y abandono de 

vínculos sociales y juicios de valor que sólo canalizan 
la estigmatización hacia este público. De esta forma, 
este espacio será ciertamente acogedor y promoverá 
una ruptura con nociones anticuadas sobre las 
sexualidades, especialmente la de estas personas. 
Necesitamos mirar sus sexualidades sin negarlas 
ni atribuirlas a perversión o patología; sobre todo, 
necesitamos mirarlas con naturalización y aceptación.

Campelo et al. (2019) sugieren la importancia de 
discutir las sexualidades en los servicios de salud 
mental, ya que las personas con sufrimiento 
psicológico son más vulnerables a los riesgos debido 
a sus condiciones, y la falta de información sobre 
cuestiones sexuales culmina en el descuido de lo 
que podría prevenirse, como las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). En la investigación de los 
autores citados, realizada en un Centro de Atención 
Diurna (CAD) de un hospital psiquiátrico de Río de 
Janeiro, los riesgos relacionados con las ITS fueron 
percibidos por doce personas que mantenían una 
vida sexual activa-, cinco de las cuales mencionaron 
haber tenido ya una ITS a lo largo de su vida. De este 
modo, el debate sobre la sexualidad puede conducir 
a prácticas sexuales más protegidas.

Según Urry & Chur-Hansen (2018), aunque las 
prácticas de atención sean beneficiosas, estas 
intervenciones deben tener cuidado de no ser 
prohibicionistas y controladoras, pues no se puede 
ignorar que el moralismo sustenta el discurso sobre 
la percepción y vivencia de las sexualidades de estos 
individuos, que es visto como patológico y peligroso. 
Por lo tanto, para que haya una verdadera protección 
y atención, debe haber espacio para que este 
público exprese sus cuestiones y ejerza realmente su 
autonomía, y que, en vista de esto, el equipo piense 
en estrategias para dar lugar a hábitos sexuales 
saludables (Figueiredo, 2019).

Por lo tanto, es fundamental que se promueva 
el diálogo entre personas comprometidas con el 
cuidado vinculado a una visión educativa, donde 
los temas relacionados con el género, la autonomía, 
la sexualidad y la libertad estén contribuyendo a la 
construcción de prácticas que no discriminen a las 
personas y que garanticen la promoción, protección y 
ejercicio de la sexualidad y la reproducci ón como un 
derecho, catalogado en la integralidad del cuidado, 
como orientador de las prácticas de cuidado en el 
ámbito de la atención en salud (Telo & Witt, 2018).
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Método

Tipo de investigación

Se trata de un estudio cualitativo con un diseño 
exploratorio que produjo datos empíricos en 2022. La 
naturaleza cualitativa se caracteriza por un abordaje 
ético de la política del estudio y de la relación entre 
el investigador y el objeto observado, con flexibilidad 
en el análisis de contenido en el que es posible 
considerar las cuestiones subjetivas de las partes 
involucradas en relación a determinados contenidos, 
propiciando una profundización teórica del tema 
estudiado (Martins, 2004).

En cuanto al tipo exploratorio, significa a su vez 
un estudio ampliado de temas poco debatidos y 
observados en el ámbito académico, buscando así 
profundizar en el conocimiento y discusión del tema, 
promoviendo una mayor proximidad entre las partes, 
es decir, el investigador y su objeto de investigación, 
además de facilitar el acceso de estos estudios a la 
sociedad (Gil, 2019).

Se realizó una investigación de intervención, teniendo en 
cuenta la producción empírica de datos, la convivencia 
en la institución, el diálogo con los sujetos y los análisis 
basados en la realidad. Este tipo de investigación 
pretende reunir la información recogida de forma 
precisa para apoyar el objetivo del estudio. Como tal, 
el encuentro del investigador debe ser directo y debe 
desplazarse al espacio donde se localiza el fenómeno 
para que sea posible reunir los elementos. En cuanto 
a la investigación de intervención, que es central en 
este estudio, pretende actuar de forma interventiva, 
socioanalítica, a partir de las percepciones adquiridas 
del público objetivo, en la que se tiene en cuenta la 
singularidad, priorizando la participación efectiva de 
los investigados (Aguiar, 2003).

Contexto de la investigación

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote 
de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 
(COVID-19) constituye una Emergencia de Salud 
Pública de Preocupación Internacional, considerada 
el nivel más alto de alerta según lo previsto en el 
Reglamento Sanitario Internacional, mientras que el 
11 de marzo de 2020, el COVID-19 fue caracterizado 
por la OMS como una pandemia (OPAS/OMS, 2020).

Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia 
del nuevo coronavirus (COVID-19), y en vista de 
los regímenes de atención con aglomeraciones 
en detrimento de las normas de distancia social, 
especialmente con el avance de la vacunación y la 
permisividad deliberada de los organismos sanitarios 
y epidemiológicos, La investigación se llevó a cabo 
de forma presencial, en consonancia con el retorno 
gradual al cara a cara a principios de 2022, y tuvo 
lugar a través de grupos de discusión, con la debida 
autorización para la participación y aceptación de 
la investigación tras la lectura del Formulario de 
Consentimiento Informado.

Los grupos de discusión se organizaron en el marco 
del Proyecto de Extensión Aquarela vinculado a un 
curso de psicología de una universidad privada de 
la ciudad. El proyecto contó con la participación de 
dos pasantes de noveno semestre y dos estudiantes 
de tercer semestre de psicología. La participación de 
estos estudiantes fue de suma importancia para el 
desarrollo de esta investigación, ya que contribuyeron 
de manera muy positiva a la realización de los grupos 
de discusión, así como al funcionamiento del grupo, 
dado que se trataba de un grupo significativo.

Procedimientos

Lugar de investigación

La investigación tuvo lugar en la Casa de Acolhimento 
O Resgate, situada en la ciudad de Icó, en la región 
Centro-Sur del estado de Ceará.

El centro cuenta con un servicio multiprofesional 
integrado por dos psicólogos, una enfermera, una 
trabajadora social, un educador físico, tres monitores, 
un auxiliar de servicios generales y tres vigilantes de 
seguridad. El centro de acogida ofrece tres comidas al 
día y realiza actividades con los usuarios, con el objetivo 
de acoger y promover parámetros de crecimiento 
personal, empoderamiento y autonomía, así como la 
reinserción en la sociedad y el fortalecimiento de los 
lazos familiares.

Participantes en la investigación

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas 
que utilizan este servicio son hombres y que su edad 
oscila entre los dieciocho y los sesenta y cinco años, en 
la investigación sólo participaron usuarios que estaban 
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activos en el centro y que se prestaron voluntariamente 
a participar en el estudio. Participaron nueve hombres 
y una mujer de otros estados.

Reclutamiento de participantes

Los participantes fueron reclutados mediante 
invitación formal a los residentes de la Casa 
de Acolhimento, una vez que la dirección de la 
institución aprobó la investigación. La investigación 
se presentó a los usuarios a través de una ronda 
de conversaciones en la que se leyó el CIF y otras 
informaciones, lo que permitió aclarar los temas 
que se trabajarían con el grupo y recibir sugerencias 
sobre lo que les interesaba.

Grupos de discusión

En total se celebraron ocho reuniones, en las que se 
trataron diversos temas, como los afectos, la familia, 
la sexualidad, los prejuicios, el racismo y la calidad 
de vida. Las primeras reuniones nos permitieron 
conocer mejor el centro, sus normas, las rutinas 
de los miembros y cómo habían llegado a la casa. 
Lanzamos nuestra propuesta de círculos de debate 
y nos presentamos a todos los presentes, a lo que 
siguió una ronda de conversaciones para permitir 
una mejor interacción con el grupo.

Poco a poco, se fue creando una atmósfera de 
confianza en la que se sentían más cómodos 
hablando de sus historias de vida. En las siguientes 
reuniones, cada vez era más fácil tratar los temas, 
puesto que ya habíamos establecido una buena 
relación con todos, lo que ayudó a crear un vínculo 
entre todos los participantes. Una vez establecido el 
vínculo con los usuarios, fue posible trabajar temas 
como la propia sexualidad sin que el grupo se sintiera 
incómodo o incómodo con el tema. Esta fue una de 
nuestras reuniones más productivas, teniendo en 
cuenta la interacción y la participación del grupo, que 
fue muy positiva, ya que el vínculo con estas personas 
estaba bien establecido y permitió tratar el tema de la 
sexualidad de una manera fluida y ligera, tal y como 
se había planeado.

Aspectos éticos

Por último, este proyecto se basó en las directrices 
éticas de la Resolución N º 466/2012, que consiste 
en directrices y normas que regulan la investigación 

con seres humanos, y la Resolución N º 510, 7 de 
abril de 2016 del Consejo Nacional de Salud. El 
proyecto fue sometido a la Plataforma Brasil y 
enviado al Comité de Ética del Centro Universitario 
Doutor Leão Sampaio. El proyecto fue aprobado con 
el número de protocolo 5.493.599. Los nombres 
de los participantes mencionados en el estudio 
son ficticios como forma de preservar su identidad 
y confidencialidad, de acuerdo con el diálogo 
con ellos durante la evaluación del Formulario 
de Consentimiento Libre e Informado leído 
colectivamente antes del inicio de la investigación.

Análisis de datos

El análisis de los datos de la investigación cualitativa 
consistirá en un Análisis de Contenido desde la 
perspectiva de Bardin (2016). Así, utilizando el análisis 
categorial de Bardin (2016), en un primer momento 
se realizaron lecturas de libre flotación para crear 
categorías de homogeneidad y representatividad 
del contenido. Los datos analizados en este estudio 
provienen de material producido en forma de diarios 
de campo, cuya función ocupa el lugar de una 
narración procesual de las experiencias compartidas 
en cada reunión de discusión realizada en el 
territorio de investigación. Los diarios de campo son 
dispositivos que nos ayudaron a registrar no sólo las 
descripciones de los eventos, sino también nuestras 
implicaciones y extrañezas como resultado de seguir 
los procesos (Ribeiro et al., 2016), ayudándonos a 
revisitar escenas y eventos experimentados por 
los investigadores. También grabamos imágenes 
durante la presentación de nuestras reflexiones en la 
sesión de resultados y discusión, ya que creemos que 
esta documentación de imágenes es una producción 
del lugar de la experiencia y la percepción de lo 
vivido en la investigación (Maurente & Tittoni, 2007). 
Se celebraron un total de ocho grupos de discusión, 
todos ellos registrados en diarios de campo.

Resultados y discusión

Trayectorias de errantes en territorios 
de reparto

Dado el contexto atípico que sirvió de base para 
el surgimiento de esta institución en el municipio, 
existía la necesidad de su permanencia, así como de 
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la mejora del servicio ofrecido, ya que fue reconocido 
por el Estado como un derecho garantizado desde 
la promulgación de la Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (1988), que garantiza a 
cualquier ciudadano brasileño el derecho a la salud, 
a la educación, a la seguridad, a la vivienda, entre 
otros, y esto incluye a las personas en situación de 
calle. En este sentido, las personas que acuden a la 
Casa de Acolhimento pueden acceder gratuitamente 
en la medida en que necesiten este servicio, y esto 
está garantizado por ley. Este acceso se produce a 
través de las derivaciones realizadas por el centro de 
salud CAPS y los centros asistenciales CRAS y CREAS, 
así como de las búsquedas activas realizadas por los 
profesionales de la Casa de Acogida.

Un punto que vale la pena destacar es la pluralidad 
cultural que existe en el albergue, ya que algunos de 
los residentes son de Ceará y otros de ciudades de 
otros estados, como Río de Janeiro y São Paulo, por 
ejemplo. Esta diferencia de territorialidad a menudo 
ha dado lugar a debates sobre la travesía común 
del grupo de las fragilidades que los conectan en su 
experiencia en el albergue.

Se sabe que la población sin hogar se refiere a un 
problema gubernamental de falta de asistencia 
con los derechos básicos, y como señalan Mendes, 
Ronzani y Paiva (2019), esta es una realidad expresiva 
de la marcada desigualdad social en Brasil. Este dilema 
culmina hasta hoy en un movimiento de resistencia 
para que el apoyo a este grupo discriminado sea 
realmente posible.

Con el respaldo de la ya citada Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, muchas 
luchas a favor de la población en situación de calle 
han tomado forma y se han logrado algunos avances; 
por ejemplo, uno de los mayores hitos se produjo 
en 2009, cuando se creó la Política Nacional para la 
Población en Situación de Calle - PNPSR:

[...] garantizar el acceso amplio, simplificado y seguro 
a los servicios y programas que componen las políticas 

públicas de salud, educación, seguridad social, 
asistencia social, vivienda, seguridad, cultura, deporte, 

ocio, trabajo e ingresos; garantizar la formación y 
capacitación continua de profesionales y gestores 

para trabajar en el desarrollo de políticas públicas 
intersectoriales, transversales e intergubernamentales 

dirigidas a las personas que viven en la calle [...] 
(Decreto Lei nº 7053, 2009,).

Según el PNPSR, esta población se caracteriza por 
ser un grupo heterogéneo, que tiene en común la 
ruptura de los lazos familiares, la pobreza, la falta de 
seguridad y muchas otras cuestiones que aumentan 
la vulnerabilidad, que es vivida de forma diferente 
por cada individuo en función de su singularidad, 
historia de vida, forma de relacionarse y de estar en 
el mundo, entre otras (Decreto Lei nº 7053, 2009). En 
este contexto, se puede concluir que existen diversas 
necesidades, que deben ser reconocidas para 
proporcionar apoyo a estos individuos socialmente 
maltratados, que son tratados desde el punto de 
vista de la marginalidad.

Es de suponer que esto se debe a que este público 
opera de manera diferente a la lógica convencional 
de control cuando se trata de gestionar la movilidad 
geográfica y las normas sociales. Por esta razón, las 
personas que viven en esta situación son a menudo 
etiquetadas como vagabundos, ya que son vistos 
como un problema del gobierno y pueden causar 
peligro a la sociedad porque se mueven en contra del 
sistema (Machado & Justo, 2019).

Pensando en las pluralidades, cabe mencionar 
que como parte constitutiva de la población en 
situación de calle, también están los trecheiros, 
que viven en un movimiento transitorio en las 
ciudades, sin establecerse en un único lugar, pero 
marcando sus trayectorias en la búsqueda de la 
supervivencia. Existe así una condición de ruptura, 
ya sea en la comunidad, en el albergue asistencial, 
en el posible hogar e incluso en la familia, y esto se 
debe precisamente a la experiencia constante de 
movilidad en la que no establecen vínculos duraderos 
a donde van, sino que ven los espacios como lugares 
de paso (Martinez, 2011). Y en esta transitoriedad 
permeada por la imprevisibilidad, como mencionan 
los autores Machado y Justo (2019), cuando estas 
personas llegan a las ciudades sin rumbo, improvisan 
desde oportunidades de pequeños trabajos hasta 
solicitudes de ayuda a la población en general, así 
como la búsqueda de apoyo en las organizaciones 
asistenciales del municipio.

Considerando lo mencionado por los autores 
citados, es posible identificar dentro de la Casa de 
Acolhimento que es común recibir individuos que 
no permanecen por mucho tiempo, resultando 
en un movimiento recurrente de usuarios.  
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Así, se puede decir que este es un lugar donde los 
trecheiros pueden recibir apoyo por el tiempo que lo 
necesiten. Porque, a partir de los encuentros con los 
usuarios, algunos de ellos contaron sus experiencias 
recorriendo diferentes ciudades, mostrando el 
deseo de continuar caminando, porque este es un 
movimiento dotado de significado, ya que posibilita 
innumerables encuentros, y por breves que sean, 
permanecen en la memoria y pasan a formar parte 
de la manera de estar en el mundo de estas personas.

Dicho esto, según Justo (2011), estos individuos 
realizan el viaje a través del tramo, que puede significar 
un camino a recorrer. Más adelante, Espósito y Justo 
(2019) añaden que el término tramo puede aludir a un 
estado emocional, es decir, a cómo se está sintiendo 
el individuo, a su estado de ánimo. El autor Martinez 
(2011) continúa señalando que el tramo es como una 
posibilidad de moverse, como un camino de paso y, 
sobre todo, de existencia. Esta palabra "estiramiento" 
también se utiliza aquí en la experiencia del proyecto 
de ampliación, que permitió crear espacios de 
encuentro y de producción de narrativas sobre sus 
experiencias anteriores y actuales dentro del espacio.

La Casa de Acolhimento, aunque sirve de lugar de 
paso para estas personas, es también un lugar de 
acogida, una verdadera bienvenida para quienes 
saben que no se quedarán. Esto se desprende de 
algunas de las declaraciones de los usuarios, que 
señalaron la importancia que la Casa está teniendo 
en su recorrido - a veces en su tramo - debido a la 
receptividad y el apoyo que el espacio les brinda. Por 
supuesto, los derechos básicos no están garantizados 
de la misma forma en todas las ciudades que recorren 
los excursionistas, ya que hay lugares en los que han 
encontrado violencia y muchas necesidades que no 
están cubiertas de forma efectiva.

Así, durante los encuentros, escucharon mucho que 
el espacio era muy acogedor y que se sorprendieron 
de forma positiva, porque al compararlo con otros 
lugares en los que habían estado, pudieron sentir 
que allí había un cuidado auténtico, es decir, que 
no partía de una lógica higienista. Según los autores 
Resende & Mendonça (2019), las políticas acaban 
teniendo un sesgo higienista, y en este sentido, por 
una fuerza de orden público, los supuestos cuidados 
representan una intención de "limpiar" las calles, es 
decir, descartar a esta población empobrecida de los 
espacios urbanizados.

Los usuarios también manifestaron que se sienten 
cómodos hablando con las monitoras o con cualquier 
miembro del personal, lo que hace que este lugar 
se sienta más como en casa: "Puedo hablar con las 
psicólogas o con las chicas (monitoras) siempre que 
lo necesito, y eso hace que me sienta como en casa" 
(residente). Y en esta dinámica, es posible tejer un 
vínculo entre el grupo universitario y los residentes, 
que se produce de forma acogedora desde el primer 
contacto con el centro. Tanto para los cursillistas 
como para los demás participantes, el campo era 
nuevo, y para algunos de los usuarios también. 
Para nosotros, estar allí también era nuevo. Cuando 
entramos en el espacio, comenzamos nuestra 
visita conociendo el entorno, presentándonos a 
todos los que allí se encontraban y, a continuación, 
mantuvimos una ronda de conversaciones con el 
fin de posibilitar una mejor interacción con el grupo 
(Diario de campo, 14/03/2022).

Nuestra principal estrategia de grupo consistió en 
escuchar lo que compartía cada miembro de la 
casa. Utilizamos los círculos de conversación como 
espacio para presentar el proyecto y para que los 
usuarios trajeran sus historias de vida y hablaran de 
sus relaciones dentro de la casa. En todo momento, 
los diálogos fluyeron muy bien, los usuarios se 
mostraron a gusto y disponibles, trayéndonos lo 
más destacado de sus vidas, cómo llegaron hasta allí 
y qué les hace quedarse. Los relatos estaban llenos 
de cariño y muchos recuerdos, traían a colación 
a sus familias en sus discursos y la nostalgia de un 
tiempo pasado con ellos, decían sentirse acogidos 
en el espacio, que tenían una buena relación con 
los profesionales y también entre ellos, señalaban 
que en la casa hay respeto y cariño, y que tienen ese 
espacio y esas personas como si fueran realmente su 
casa y su familia (Diario de campo, 14/03/2022).

Afectos en las relaciones familiares

Retomando la idea de Queiroz et al. (2015), es de 
suma importancia debatir la sexualidad, ya que es un 
fenómeno inherente al ser humano. Se considera que 
es un tema aún restringido, especialmente en espacios 
institucionalizados. Por lo tanto, las reuniones en la 
Casa de Acolhimento se organizaron inicialmente 
para abordar este tema y se experimentaron 
gradualmente en las diversas metodologías de grupo 
abordadas en cada reunión.
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Las mesas redondas trataron diferentes temas, como 
la historia de la vida, las relaciones afectivas y otros. 
Comenzamos el proyecto escuchando las relaciones 
que se establecían dentro del hogar. Un tema llevó a 
otro, hasta que en un momento dado, el tatuaje en 
el brazo de uno de los usuarios me llamó la atención 
porque era el nombre de una mujer, le pregunté 
quién era y qué representaba para él, y me contestó 
que era un gran amor de su vida y que el tatuaje no 
se lo ha borrado porque igual que está en su brazo, 
está en su corazón, y que sigue en contacto con esa 
persona y que siempre ocupará un lugar especial en 
su vida. A continuación le pregunté si se había liado 
con alguien desde que llegó a Icó, y me dijo que se 
había liado con una chica que estaba en la casa de 
acogida, y que estuvo allí veinticinco días, que según 
él, fueron los mejores desde que llegó a la ciudad.

En cuanto sacó a relucir esta historia, los monitores 
que estaban presentes dijeron que habían sido unos 
días difíciles para el equipo, diciendo que les habían 
dado instrucciones de estar siempre en guardia y 
no permitir que se acercaran, diciendo también el 
usuario que: cada vez que intentaban prohibirlo, más 
ganas tenían de agarrarse (relato de un residente). Los 
monitores también dijeron que no era una situación 
a la que estuvieran acostumbrados y que no sabían 
muy bien qué hacer, que todos tenían miedo de que 
ocurriera lo peor y que el motivo de las reuniones era 
siempre orientar para prohibir que esas dos personas 
se acercaran (Diario de campo, 14/03/2022).

Aunque hubo un momento de espera, e incluso cierta 
angustia por la ansiedad de abordar el tema de la 
sexualidad y lograr el objetivo propuesto inicialmente 
en esta investigación, hubo primero una necesidad 
de vincularse con el espacio, reconocerlos, y luego 
discutir el tema, ya que aunque ya había habido 
algún contacto con el equipo, debido a la fluidez 
del espacio y la dinámica del grupo, fue necesario 
restablecer vínculos. Sólo así hubo espacio para 
que los participantes expresaran sus afectos y sus 
historias, lo que reafirma que la sexualidad va más 
allá del acto en sí, como señalan Queiroz et al. (2015).

Ante esto, nos dimos cuenta de que durante las 
reuniones se destacaron cuestiones centradas en el 
impacto de las relaciones familiares en la vida de los 
usuarios, ya que muchos relataron cuánto extrañaban 
a sus hijos, así como a sus antiguas parejas de vida, 

con quienes, por diversas razones, la mayoría ya no 
tiene ningún tipo de vínculo. Se sabe que razones 
como la desigualdad social, permeada por prejuicios, 
privan a estas personas de sus derechos, y en este 
contexto, según el Decreto Lei nº 7053 (2009), es 
común que los lazos familiares se debiliten, lo que 
acaba limitando o interrumpiendo el contacto.

Como señala el autor Cruz (2018), las vulnerabilidades 
de estas personas son numerosas, y se entiende 
que esto se intensifica cuando hay una ruptura 
de los lazos familiares, ya que dice relación con el 
desapego, la pérdida del lugar de sus extensiones y 
representaciones de sí mismos. En este sentido, hay 
un sentimiento de desamparo frente a la exclusión 
socio-familiar que tiene un impacto directo en la 
vida de estas personas; debido a la fragilidad de los 
vínculos, se siente en la piel que no tienen a dónde 
recurrir, a dónde ir o volver.

Sin embargo, de las declaraciones de algunos 
participantes se desprende claramente que, aunque 
se rompan los lazos familiares, puede seguir 
existiendo un sentimiento de amor. Así como el 
deseo de reunirse, o de volver a vivir con la familia:

João: "Tengo una buena relación con la gente de casa, 
siempre hablo con mi hijo, con mi madre, pero nunca 

me han pedido que vuelva, nunca he oído 'vuelve a 
casa'. Me doy cuenta de que les he hecho sufrir mucho, 

y si yo estoy bien aquí, ellos están bien allí, y eso es lo 
que importa". (relato de un residente).

Severino: "A veces tengo ganas de volver a mi pueblo, 
tenía muchas ganas de volver a ver a mi hermana, pero 

me da miedo llegar allí y descubrir que está muerta, 
seguro que entonces mi vida se acaba".  

(relato de un residente).

Antonio: "El sitio que sé que sería bueno para mí está 
cerca de mis padres, pero no puedo volver allí, porque 

he hecho cosas malas allí, y sin mí están seguros". 
(relato del residente).

Aunque muchos mostraron su deseo de volver a 
estar con su familia, otros ni siquiera hablaron de su 
pasado, ni de este lugar al que podrían volver, dando 
a entender que la Casa de Acolhimento es el lugar al 
que sienten que pertenecen ahora y en el futuro.
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Teniendo esto en cuenta, cabe destacar la relación 
que los usuarios tenían con el centro, que era 
percibida de forma amable, ya que en las reuniones 
oímos hablar mucho de cómo esa casa les hacía 
sentir acogidos, y de lo fácil que era establecer una 
buena relación, tanto con los monitores como con el 
resto de profesionales del servicio. Algunos usuarios 
señalaron que uno de los puntos positivos era el 
hecho de que tenían acceso directo a los psicólogos, 
que cuando necesitaban ser escuchados, ellos 
estaban allí para ellos, y de la misma manera con los 
monitores, y esto les hacía sentirse cómodos y en 
casa de alguna manera.

Sin embargo, la intención aquí no es romantizar el 
equipo, ni mucho menos despreciar los conflictos 
grupales y las necesidades de la esfera pública, que 
también está permeada por la heterogeneidad, es 
decir, la diversidad (Decreto Lei nº 7053, 2009) ya que, 
a pesar de estar en la misma condición y ubicación, 
cada uno tiene sus propias costumbres, formas de 
vida, creencias e historias de vida. La mayoría de ellos 
procedían de regiones diferentes y tenían distintos 
motivos para estar allí. A pesar de sus diferencias, el 
grupo parecía ser lo más armonioso posible, porque 
se preocupaban por respetar esas diferencias y 
el espacio de cada uno. Dicho esto, gracias a la 
convivencia se pudieron establecer lazos afectivos 
entre ellos. Otro punto es que el lugar al que se refiere 
la familia también está atravesado por los recuerdos 
de los territorios de crianza y las costumbres.

Como ejemplo de ello, desarrollamos una dinámica 
utilizando canciones que traían a colación estos 
recuerdos en sus narraciones. Cuando pensamos 
en realizar esta actividad, pensábamos que 
íbamos a escuchar historias sobre sus relaciones 
sentimentales y familiares, sin embargo, a medida 
que los usuarios elegían sus canciones, nos 
contaban historias sobre su infancia, recuerdos de 
sus padres, del tiempo que vivieron juntos y de lo 
sencillo que era vivir en aquella época; señalaban 
que cuando eran niños había normas en sus casas, 
y que se respetaba a los mayores, en comparación 
con la actualidad, en la que según ellos todo está 
demasiado suelto, descontrolado.

El momento fue muy satisfactorio, ya que nos 
permitió acercarnos a los usuarios, nos dejaron 
entrar en lugares muy íntimos, e incluso fue muy 
impactante para nosotros escuchar la historia de un 
usuario en particular, que, a través de "Fin de semana 

en el parque", una canción de Racionais MC's., trajo 
a colación su infancia y adolescencia, recordaba su 
infancia y adolescencia, diciendo que la canción 
retrataba fielmente su realidad de entonces, viviendo 
en la periferia de São Paulo, en la "quebrada", como 
él decía, soñando con poder salir un domingo soleado 
a darse un chapuzón en la piscina como hacían otros 
niños de clase alta (Diario de campo, 24/03/2022).

Destacó los momentos que marcaron su vida, como 
cuando aprendió a patinar y con ello empezó a ir a 
lugares que antes no había podido y se hizo notar 
por otras personas, gente de la zona alta de São 
Paulo, dijo que "me gustaba mucho, sabía hacer 
maniobras chulas y me daban muchos refrescos por 
esas maniobras, ya que todo el mundo se quedaba 
asombrado y todo era muy chulo" (Participante 
Fernando).

En este sentido, de acuerdo con las declaraciones de 
los usuarios, se puede suponer que aunque la Casa 
de Acolhimento no sustituya los lazos familiares, 
las relaciones en el establecimiento se convierten 
para ellos en el contacto más cercano posible, en el 
momento actual, a lo que se entiende por familia. 
Y esto se expresa en el cuidado y respeto que se 
tienen unos a otros.

Afectividades y sexualidades en el hogar 
compartido

A medida que avanzaban las reuniones y los 
debates, las intervenciones sobre sexualidad 
se producían de forma natural, lo que indicaba 
cierta espontaneidad a la hora de hablar del tema. 
Fueron momentos para entender cómo el tema 
de la sexualidad estaba implicado en ese grupo y 
lo que significaba para ellos, desde el amor y las 
relaciones casuales hasta la educación sexual, las 
dudas, las creencias y los prejuicios.

En un primer momento, es importante mencionar el 
impacto que este movimiento tuvo en la institución, 
ya que según algunos usuarios, era la primera vez 
que tenían la oportunidad de hablar abiertamente 
sobre este tema en un espacio como este. En este 
sentido, retomamos la idea ya mencionada en 
este artículo, de que hablar de sexualidad no se 
extiende a los espacios públicos precisamente por 
esta lógica de prohibicionismo (Ferreira et al. 2015). 
Para ello, tuvimos que escucharlos, no tratando de 
darles un sentido de lo correcto o incorrecto, pero a 
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partir de su comprensión, el objetivo era contribuir 
proporcionando información que priorizara la 
promoción de la salud y la prevención, así como 
entender que la sexualidad es múltiple y subjetiva.

Para entrar con un enfoque directo en este tema del 
afecto, realizamos algunos encuentros para trabajar 
de forma metodológica cómo viven sus sexualidades. 
Uno de estos encuentros fue una actividad en la que 
utilizamos una pelota como recurso para trabajar junto 
a ellos la comprensión del afecto. El objetivo era que a 
medida que la pelota era lanzada y se detenía en sus 
manos, ellos trajeran a colación cómo llegó la palabra 
afecto, qué pensaban cuando la escuchaban, dejando 
muy claro que no había una respuesta correcta.

A la primera persona que recogió la pelota le costó 
hablar de lo que se había dicho, incluso quiso pasar 
su turno, porque pensó que no iba a poder o que 
podía estar diciendo tonterías, así que le volvimos 
a explicar que no había bien ni mal, sino que el 
significado de afecto que buscábamos era algo 
subjetivo, muy particular de cada persona, y a partir 
de ahí nos dijo que, para ella, el afecto era el amor al 
prójimo, que no se le ocurría otra cosa que eso, que 
se trataba de preocuparse por los demás. El resto de 
los participantes estuvieron de acuerdo y el grupo 
comenzó a exponer sus puntos de vista a medida que 
la pelota llegaba a sus manos.

Las definiciones fueron diversas, las palabras que 
surgieron fueron cuidado, amistad, fraternidad, 
dulzura, comprensión, sinceridad, escuchar a los 
demás, saber escuchar, convivialidad, sensibilidad, 
amabilidad, responsabilidad, gratitud. Cada palabra 
que se compartía iba acompañada de una historia, 
en todas ellas se establecían conexiones con el 
lugar y las personas con las que convivían. Al final, 
destacaron lo mucho que cada cosa que se decía 
aligeraba su relación dentro de la casa, que eran 
capaces de percibir esos afectos en ese lugar y por 
eso era tan tranquilo estar en ese espacio, que a 
veces incluso ocurren cosas desagradables, pero que 
consiguen sortearlas cuando se paran a escuchar 
a sus compañeros, destacaron la importancia del 
respeto mutuo y la amabilidad, considerando que 
cada historia allí es única.

Para nosotros fue una experiencia interesante, 
porque cuando lanzamos esa propuesta no podíamos 
imaginar todo lo que se compartiría a partir de 

una palabra, y lo subjetivas que son realmente las 
experiencias, el afecto cobró otros significados, y 
todos ellos muy válidos y significativos, nos amplió la 
mirada sobre esas personas y las cosas que les tocan, 
estuvimos frente a personas sensibles, que afectan y 
son afectadas, aunque no puedan expresarlo o crean 
que no lo saben (Diario de campo, 18/04/2022).

En otro momento del grupo, se abordó el tema 
de la sexualidad a través de un taller en el que se 
discutieron los mitos y verdades de lo que concebían 
y representaban sobre la sexualidad. Al principio 
se temía que los participantes no se involucraran, 
pero la propuesta fue bien aceptada por el grupo y 
mostraron entusiasmo y disposición para compartir 
sus experiencias y exponer sus puntos de vista sobre 
el tema. Sin embargo, cabe destacar que de los once 
participantes presentes, dos no se sintieron cómodos 
compartiendo sus puntos de vista en el juego, uno 
de los cuales abandonó y el otro permaneció como 
oyente. Esto refuerza la idea de que la sexualidad 
sigue siendo un tema delicado y embarazoso para 
algunas personas.

Para guiar el juego, se elaboraron algunas preguntas 
centradas tanto en el sexo en sí, es decir, en conceptos 
y dudas que normalmente comparte la sociedad 
en general, como en las que estaban directamente 
relacionadas con las subjetividades y los valores 
de los participantes, que también es algo que se 
construye en una estructura social.

Frente a eso, surgieron cuestiones sobre la 
superación de sesgos moralistas y prejuiciosos, pues 
se sabe que hablar de este tema significa chocar con 
ideas generalizadas en la sociedad contemporánea 
que limitan la visión del ser humano a un tipo de 
normatividad que acaba siendo opresiva. Esto fue 
identificado, por ejemplo, a través de una connotación 
sexista en algunos relatos de los miembros del grupo, 
como priorizar la satisfacción sexual del hombre y 
despreciar el placer sexual de la mujer. En el siguiente 
discurso, vemos esta situación como si el deseo de 
las mujeres fuera una imposición.

Geraldo: "Me separé de la última mujer porque nunca 
era suficiente para ella, quería que durara todo lo que 

quisiera y todas las veces que quisiera, pero a los veinte 
minutos me moría y eso la enfurecía, incluso intenté 
durar más, pero no pude. Nunca estaba satisfecha" 

(relato de la residente).
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Este informe confirma la comprensión de los estudios 
sobre la sexualidad femenina, que históricamente 
han sido alimentados, principalmente por la 
medicina, por la idea de que las mujeres que eran 
consideradas "normales" no podían tener más deseo 
sexual que los hombres, porque la figura masculina 
representaba más racionalidad, mientras que las 
mujeres, por ser consideradas menos racionales en 
ese momento, podían tener su sexualidad vista desde 
una perspectiva de falta de control (Rohden, 2009). 
Esta era una idea equivocada, sexista y anticuada, 
pero aún hoy podemos ver los restos de cómo se 
propagó en la sociedad, limitando la sexualidad de la 
mujer de muchas maneras.

Dicho esto, como señala Federici (2017), la vivencia 
de la sexualidad es diferente para las mujeres en 
comparación con los hombres debido al género. 
La propia noción de enfrentar el significado de la 
virginidad fue una clara diferencia que se manifestó 
en la actividad, pues para ellas significaba algo 
importante para las mujeres que debía ser protegido 
y resguardado para un momento especial, lo que 
difiere de la realidad de los hombres.

Al mismo tiempo, mientras que a las mujeres se les 
reprime su sexualidad, a los hombres se les exige 
desde una edad temprana que inicien y realicen 
su vida sexual para demostrar su virilidad. De este 
modo, se le disciplina para que siga unas normas 
que demuestren su fuerza, valentía y autocontrol, sin 
mostrar nunca sus debilidades y/o vulnerabilidades, 
especialmente cuando se trata de prácticas sexuales 
(Voks, 2021). Como resultado, los hombres están 
obligados a seguir esta actuación, ya que de lo 
contrario su masculinidad se pondrá en entredicho 
debido a su supuesta impotencia.

João: "Una vez me pasó algo muy loco. Había una 
chica que creció conmigo, jugábamos juntos de 

niños, luego nuestras vidas cambiaron y perdimos el 
contacto, entonces ella reapareció, una mujer hermosa 

y empezamos a involucrarnos, pero cuando llegó el 
momento de tener sexo con ella, no pude, no puedo 
explicarlo, pero fue realmente una locura, la miré y 

me acordé de nosotros cuando éramos niños, estaba 
realmente avergonzado de ello, pero ella era "genial", 

ella habló conmigo y me dijo que todo estaba bien y 
no se lo dijo a nadie, yo estaba realmente sorprendido, 

porque ella podría haber estado molesta, pero actuó 
de manera diferente. Nunca lo olvidaré, fue una locura 
para mí, tenía delante a una mujer preciosa y no podía 

hacer nada" (relato de un residente).

El relato mencionado revela lo común que son esas 
exigencias, y que cuando no pueden ser atendidas, 
surge la necesidad de mantenerlo en secreto, porque 
afecta directamente al hombre, lo que interfiere en 
su autoestima, generando vergüenza y cuestionando 
su propia masculinidad. El participante mencionó 
que esta situación tuvo un impacto en su vida en 
términos de su desempeño sexual, tanto que aún 
hoy la recuerda.

Además, fue muy importante plantear el tema de la 
masturbación en estas reuniones. Se postuló que 
se trata de una práctica para obtener placer sexual, 
además de promover la salud y el autoconocimiento. 
Así, cuando se les preguntó sobre la práctica como 
algo saludable, la mayoría se mostraron tímidos 
al principio, pero poco a poco consiguieron hablar 
abiertamente sobre sus percepciones en el grupo. 
Respondieron dándose cuenta del bien que puede 
hacer. Entre los miembros, la única mujer que 
formaba parte del grupo fue una de las primeras en 
hablar, pronunciando la masturbación como algo 
muy positivo para ella, como podemos ver en su 
discurso: "Es un santo remedio, mejor que los que te 
dan en correos" (Participante Joaquina). 

También hubo respuestas que negaban el acto, como 
algo pecaminoso. Esto ratifica hasta qué punto la 
religión influye en la vivencia de la sexualidad (Ziliotto 
& Marcolan, 2020), como vemos en la siguiente 
afirmación: "Creo que es bueno para el cuerpo, pero no 
está bien dentro de la religión que sigo, la Biblia no lo 
aprueba" (Participante João).

Con relación a la educación sexual - presente de 
alguna forma desde el inicio de los encuentros - 
fue posible identificar las creencias relacionadas 
al tema a través de los relatos de experiencias, 
y así proporcionar informaciones precisas sobre 
cuestiones básicas y prevención de enfermedades, 
así como desmitificaciones en relación al sexo en 
sí. Los relatos de cada integrante resultaron en la 
transmisión de enseñanzas y aprendizajes al grupo, 
así como de cuestiones subjetivas, como afirma 
Figueiró (2020). Además, hubo espacio para aclarar 
dudas y se exploraron temas que no eran conocidos 
por los participantes.

En resumen, el tema de la sexualidad en la Casa 
de Acolhimento generó mucha repercusión y 
reeducación, porque según los usuarios, tanto ellos 
como los profesionales continuaron discutiendo 
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el tema después del encuentro, y esto se prolongó 
durante días, e incluso llevó a estrechar los lazos 
entre ellos, porque a partir de lo discutido, el grupo 
pudo desarrollar un contacto que trajo libertad para 
compartir sobre sus experiencias íntimas, y también 
sobre otras cosas de su vida personal de las que 
antes no se sentían cómodos hablando. Por lo tanto, 
la experiencia dio a estos individuos espacio para 
expresarse sin sentirse amenazados en ese espacio.

Consideraciones finales

En consonancia con las cuestiones aquí tratadas, 
buscamos comprender cómo la sexualidad - 
intrínseca al ser humano - se manifiesta en los 
espacios institucionalizados, más precisamente 
en el Refugio O Resgate. Para ello, fue necesario 
considerar las diversidades que existen en este factor, 
considerando así el plural: sexualidades. Se entiende 
también que los discursos enunciados por los sujetos 
están imbricados en la producción de subjetividad, 
especialmente cuando se refieren al tema de los 
afectos, la familia, las relaciones interpersonales, la 
autoimagen, etc. Cabe destacar que en el transcurso 
de la investigación, el tema de las relaciones 
familiares y las vivencias afectivas se convirtieron en 
analizadores de cómo los sujetos experimentan la 
producción de sentido sobre sus sexualidades.

A partir de lo discutido, identificamos hasta qué 
punto existen prejuicios y tabúes relacionados a las 
sexualidades, limitando el acceso a la información, 
así como los juicios de valor y percepciones que se 
les atribuyen. Además, existe también la restricción 
del propio equipo, pues es sabido cuánto este 
tema aún es tratado de forma prohibicionista y 
moralista. Dicho esto, hablar de sexualidades es un 
movimiento de resistencia, ya que es un intento de 
posibilitar - aunque sólo sea idealmente - el acceso 
a uno de los muchos otros derechos que siempre 
se les niegan a estas personas.

También es urgente capacitar a los profesionales 
de estos establecimientos de salud en educación 
sexual basada en la política de derechos de estas 
personas, para que este tema pueda ser naturalizado 

y debatido con facilidad, ya que quedó claro que hay 
mucha evasión y dificultad para mediar, y esto es 
justamente el resultado de una construcción social 
que no acepta la posibilidad de que estos cuerpos 
sientan y se expresen como un derecho de cualquier 
ser humano. Por lo tanto, es fundamental contar 
con un acompañamiento profesional basado en la 
sensibilidad y en la atención a lo que se presenta en 
el campo de los afectos, tanto en lo que se dice como 
en lo que no se dice.

Cabe destacar que esta falta de preparación de estos 
profesionales revela una falta de interés por el tema 
en cuestión, y por estas entidades consideradas 
como desviadas, ya que los trabajos científicos que 
más se acercaron al tema estaban relacionados 
con instituciones centradas en el ámbito escolar o 
en la atención sanitaria de las personas mayores, y 
raramente con estas personas, lo que constituyó una 
de las dificultades encontradas a la hora de realizar 
esta investigación centrada en la base teórica.

En este sentido, es fundamental señalar que es 
papel de la comunidad académica desarrollar y 
continuar estudios sobre este tema, lo que llevará a 
una mayor visibilidad de los contenidos presentados. 
La importancia de la problematización podría 
proporcionar insumos para repensar las prácticas de 
salud y cuidado, las políticas públicas y los debates 
sociales dirigidos a esta población. Se sugiere que 
futuras investigaciones indaguen, por ejemplo, 
la relación entre su inserción en el mundo del 
trabajo, la búsqueda concreta de vínculos familiares, 
considerando que esta investigación se realizó en 
2022, lo que puede haber dado lugar a nuevos 
acontecimientos en la vida de los sujetos.

En psicología y otras áreas de la salud, es un 
compromiso ético respetar la diversidad y asegurar 
los derechos de estas personas, ampliando y 
garantizando la atención. Por lo tanto, es posible 
intervenir proporcionando espacios para que las 
narrativas sean escuchadas, las expresiones sean 
acogidas y los afectos sean sentidos, en un lugar 
que busca desarrollar la autonomía y el acceso a la 
información sobre las sexualidades. Combatiendo 
las desigualdades sociales y apoyando así formas de 
re-existencia.
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