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2. RESUMEN 

El abordaje de la sexualidad en base a mitos, tabúes y prejuicios predispone a la formación de 

actitudes sexuales erotofóbicas, lo cual predispone el desarrollo de alteraciones psicológicas, 

como la culpabilidad sexual, que sin el tratamiento adecuado generan ansiedad y depresión. 

Existen pocos estudios y conocimiento en relación a estas variables en una de las etapas de vida 

más vulnerables como lo es la adolescencia por lo que este trabajo de investigación tiene como 

objetivo comparar la influencia que ejercen las actitudes sexuales erotofóbicas-erotofílicas en la 

culpabilidad sexual en adolescentes de dos instituciones educativas de la zona urbana y rural. 

Para ello, se recolectó información de 140 adolescentes de sexo masculino y femenino, 70 

pertenecientes al colegio “Bernardo Valdivieso” y 70 al colegio “Eduardo Mora Moreno”. La 

investigación es de tipo descriptivo, transversal y comparativo, con enfoque cuantitativo; para la 

recolección de datos se utilizó el cuestionario sociodemográfico diseñado por la investigadora, la 

Escala de Opinión Sexual Adaptada y el Inventario de Culpabilidad Sexual Revisado de Mosher. 

La información obtenida en los instrumentos permite determinar que existe un predominio de 

actitudes moderadas hacia la sexualidad en la zona urbana (62,9%) y actitudes erotofóbicas en la 

rural (51,4%). La culpa sexual moderada prevalece tanto en la zona urbana (98,6%) como en la 

rural (90%). No se encontró relación estadísticamente significativa entre factores 

sociodemográficos y la culpabilidad sexual en ninguna zona y finalmente se encontró que las 

actitudes erotofóbicas-erotofílicas no influyen en la presencia de culpabilidad sexual en ninguna 

de las poblaciones.  

Palabras claves: actitudes sexuales, culpabilidad sexual, adolescentes, erotofóbicas, 

erotofílicas. 
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ABSTRACT 

Addressing sexuality on the basis of myths, taboos and prejudices predisposes to the formation 

of erotophobic sexual attitudes, which predisposes the development of psychological alterations, 

such as sexual guilt that without proper might generate anxiety and depression. Regardless, there 

are few studies and knowledge about these variables in one of the most vulnerable stages of life, 

such as adolescence. Therefore, this research work aims to compare the influence exerted by 

attitudes erotophobic sex-erotophilic in sexual guilt in adolescents from two educational 

institutions from the urban and rural areas. In order to pursue this end, information was collected 

from 140 male and female adolescents, 70 from the "Bernardo Valdivieso" school and 70 from 

the "Eduardo Mora Moreno" school. The research is descriptive, transversal and comparative, 

with a quantitative approach; for the collection of data the sociodemographic questionnaire 

designed by the researcher was used, the Adapted Sexual Opinion Scale and Mosher’s Revised 

Sexual Guilt Inventory. The information obtained from the instruments shows that there is a 

predominance of moderate attitudes towards sexuality in the urban area (62, 9%) and 

erotophobic attitudes in the rural area (51, 4%). Moderate sexual guilt prevails in both urban (98, 

6 %) and rural areas (90%). No statistically significant relationship was found between 

sociodemographic factors and sexual guilt in any area and erotophobic attitudes were finally 

found-erotophilic do not influence the presence of sexual guilt in any of the populations. 

 

Keywords: sexual attitudes, sexual guilt, adolescents, erotophobic, erotophilic 
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3. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un periodo lleno de cambios con rapidez vertiginosa, reflejados en la 

esfera anatomo-fisiológica, psicológica, social y cultural; por ende, es una etapa donde se definen 

aspectos vitales en los diferentes ámbitos de la vida, principalmente los relacionados con la 

sexualidad, cuyo ejercicio está influido en gran medida por las actitudes que el individuo posea, 

estas actitudes predisponen a valorar y actuar positiva o negativamente frente a estímulos de 

índole sexual dependiendo del nivel cultural y las creencias religiosas (Zambrano, Toscano & 

Gil, 2015). 

Las actitudes sexuales se forman a partir del tipo de educación y aprendizaje de valores 

recibidos durante el crecimiento, la crianza y el contexto en donde el individuo se desenvuelve 

(amigos, medios de comunicación); estos factores por lo general están relacionados con la moral 

imperante y las dinámicas históricas de construcción sociocultural que tiñen a la sexualidad de 

mitos, prejuicios y creencias distorsionadas llevando al desarrollo de actitudes sexuales negativas 

(Jerves et al., 2014). 

Las actitudes sexuales negativas predisponen al adolescente a opinar, sentir y actuar 

negativamente ante los elementos relacionados a la sexualidad (López, 2010) influyendo en la 

presencia de disfunciones sexuales (Blanc & Rojas, 2017) producto de la disminución de la 

excitación sexual (Sierra, Santos, Vallejo & Moyano, 2014) e inhibición del deseo sexual 

(Ortega et al., 2005) y alteraciones psicológicas como la homofobia es decir el miedo y aversión 

a personas con orientaciones sexuales diferentes (Cornejo, 2012), cuadros ansiosos-depresivos 

(Chávez, Petrzelová & Zapata, 2009) miedo y culpabilidad sexual (Sierra, Perla & Santos-

Iglesia, 2011; Heras, Lara y Fernández, 2016) definida como la tendencia a presentar afectos 

dolorosos como la ansiedad por el quebrantamiento de los estándares o normas, considerada por 
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la persona como conducta sexual adecuada (Mosher& Cross,1971; Asadzadeh, 2015) en la que 

intervienen procesos cognitivos, afectivos y comportamentales que discrepan de la escala de 

valores establecidos por la cultura (Álvarez, García y Rivera, 2014). 

En el estudio se ahondará la relación que existe entre las actitudes sexuales y la culpabilidad 

sexual, la misma que ha sido demostrada en algunos estudios en los que se concluye que los 

adolescentes con actitudes sexuales negativas (erotofóbicas) poseen altos niveles de culpabilidad 

sexual, mientras que los individuos con actitudes sexuales positivas (erotofílicas) presentan 

niveles de culpabilidad mínimos, así también es importante señalar que a más de las actitudes 

sexuales existen factores socio-demográficos que contribuyen a la aparición de culpabilidad 

sexual (Ortega, Ojeda, Sutil &Sierra, 2005; Sierra, Perla & Santos-Iglesia, 2011). 

Algunos países han realizado estudios referentes a este tema sin embargo dentro en el 

Ecuador no existen estudios que hayan abordado este objeto de análisis, es por eso que es 

importante conocer temáticas nuevas relacionadas a factores que predispongan el desarrollo de 

alteraciones psicológicas que afectan la salud sexual y el bienestar del individuo. Es por eso que 

el propósito del presente estudio consiste en responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿existe influencia de las actitudes erotofóbicas-erotofílicas en la culpabilidad sexual en 

adolescentes de 15 a 19 años de edad de las instituciones educativas “Eduardo Mora Moreno” de 

la zona rural y “Bernardo Valdivieso” de la zona urbana de la ciudad de Loja?, para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos:  
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Objetivo general 

 Comparar la influencia de las actitudes erotofílicas-erotofóbicas en la culpabilidad 

sexual de los adolescentes de las Instituciones Educativas “Eduardo Mora Moreno” y 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar los factores sociodemográficos de la zona urbana y rural. 

 Evaluar las actitudes hacia la sexualidad en un continuo erotofilia-erotofobia. 

 Identificar la presencia de culpabilidad sexual. 

 Establecer la relación de algunos factores sociodemográficos y la culpabilidad sexual. 

 Establecer las diferencias entre la las actitudes sexuales y la culpabilidad sexual. 

Por otro lado, para cumplir con los objetivos planteados se organizará la revisión de literatura 

en tres capítulos: capítulo 1. Actitudes sexuales, que consta de definición, factores que influyen 

en su desarrollo y abordaje desde el constructo erotofilia-erotofobia, capítulo 2. Culpabilidad 

sexual, que proporciona un bagaje teórico del constructo y capítulo 3. Adolescencia, que describe 

las principales características de esta etapa.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 ACTITUDES SEXUALES 

4.1.1 Definición de actitud 

El término actitud proviene de la palabra latina “actitudo”, que desde la psicología se define 

como aquella motivación social determinada por un proceso cognitivo que predispone a 

responder de determinada manera ya sea con reacciones favorables o desfavorables ante objetos, 

situaciones, personas o conductas específicas (Arango-Tabón et al, 2014). 

4.1.2 Componentes de las actitudes 

Las actitudes están integradas por creencias, reacciones emocionales y comportamientos hacia 

un objeto, los mismos que poseen características diferentes y que dan a la actitud cualidades 

determinantes en el comportamiento, estos pueden actuar de manera individual o interactuar 

entre sí (Hurtado & Olvera, 2013; Velázquez, 2016).  

4.1.2.1 Componente cognoscitivo 

Se refiere a la información, el conocimiento o las creencias que se tiene del objeto de actitud, 

en ocasiones el conocimiento no es real ni se ajusta a las características y cualidades propias del 

objeto; sin embargo, la actitud que el individuo ha creado no varía, ya que previamente le ha 

otorgado una carga afectiva a favor o en contra muy difícil de variar (Muñoz, Aular de Durán, 

Reyes & Leal, 2010). 
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4.1.2.2 Componente afectivo 

Es el componente que aporta y asocia cierto sentimiento al objeto, que puede ser de agrado o 

desagrado. Durante la formación de una actitud para otorgar un determinado sentimiento a un 

objeto es necesario tener conocimiento de su representación cognoscitiva, de esta manera ambos 

componentes están muy vinculados entre sí y tienden a ser coherentes (Blanc & Rojas, 2017). 

4.1.2.3 Componente conductual 

Es la tendencia a actuar como consecuencia de las creencias y sentimientos anteriormente 

generados. Este componente no siempre es congruente con el cognoscitivo y el afectivo de esta 

forma una persona puede tener una actitud fuertemente negativa (componente afectivo) hacia 

otra persona que conoce bien (componente cognitivo) y relacionarse con ella de forma cordial en 

una situación dada. Esto se debe a que los componentes cognoscitivos y afectivos pertenecen a la 

esfera privada de la persona mientras que la conducta es publica y está sujeta a presión social 

(Maio & Haddock, 2010; Albarracin, Blair & Mark, 2014).  

4.1.3 Sexualidad 

La sexualidad es una parte de la personalidad, esencial en la vida de los seres humanos que se 

encuentra presente durante toda la vida, su manera de manifestarla y vivirla es diferente en cada 

persona y varía según cada época de la vida (Calero, Rodríguez & Trumbull, 2017). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2011) la sexualidad es un aspecto central del ser 

humano, abarca las dimensiones relacionadas al sexo, la identidad, el género, el erotismo, el 

placer, la reproducción y la orientación sexual que se manifiestan en las diversas formas de 

relacionarse de cada individuo, dependiendo de sus creencias, prácticas, valores y otros aspectos 
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que interactúan a nivel biológico (vinculadas al proceso de reproducción), psicológico (las 

características del mundo psíquico de la persona) y sociocultural (la influencia “de” y “hacia el 

medio ambiente”). 

Su abordaje dependerá de los distintos enfoques que se han establecido, uno de ellos es el 

enfoque moral-religioso que trata de preservar valores religiosos y tradicionales que proceden de 

las dinámicas de construcción sociocultural (Servilla & Orcasita, 2014). 

En relación a este modelo se conoce que el impacto de la cultura en la sexualidad ha hecho 

que el individuo adquiera normas, valores o creencias que repriman, regulen y restrinjan su 

ejercicio, así mismo se ha encargado de evaluar algunos comportamientos de diferente manera 

según se tratase de un hombre o una mujer, distinción conocida como doble moral que asume 

mayor libertad para el hombre que para la mujer en los aspectos relacionados con la sexualidad 

(Ayamamani, 2018). 

En la actualidad, se han cambiado las posturas con respecto a la sexualidad proponiendo un 

enfoque más integral basado en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos que 

trata de superar las limitaciones anteriores, haciéndose evidentes el predominio de actitudes más 

liberales que tienen aprobación social creciente (Parra, Galarza & San Andrés, 2018). 

4.1.4 Sexualidad y religión 

La religión desde tiempos remotos ha hecho que la sexualidad sea vista con recelo haciéndola 

que se convierta en un tabú dentro de la sociedad. Los mitos y prejuicios de los cuales se ve 

teñida la sexualidad están basados en la religión, especialmente la judeo-cristiana que influye en 

la toma de decisiones y la formación de valores y creencias negativas que promueve normas 
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morales, vigilancia y estigmatización a través de experiencias espirituales, modelos de conducta 

y redes de apoyo social (Sanabria, Jiménez, Parra & Tordecilla, 2016). 

Las creencias basadas en la religión hacen que se considere que la sexualidad debe emplearse 

únicamente con fines reproductivos, por lo que el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio 

es visto como incorrecto (Servilla & Orcasita, 2014) así mismo el uso de anticonceptivos ya que 

impide el objetivo único de reproducción (Covarrubias et al, 2016). 

La homosexualidad por su parte es considerada una práctica de comportamientos 

“antinatural” (Cornejo, 2012), su visión negativa ha dado origen a la homofobia (Lozano & Díaz, 

2010 en Huaracaya-Victoria, Dávila-Palacios y De la Cruz-Ore, 2018) definida como el rechazo, 

miedo y aversión irracionales a la homosexualidad y a la comunidad lésbico, gay, bisexual, 

transexual y transgénero (Chávez, et al, 2018). 

Como es de esperarse la herencia judeocristiana ha dejado la enseñanza de la sexualidad desde 

una perspectiva negativa, hostil, malvada y sucia (Edgardo, 2017). Sin embargo, pese a que 

después del siglo XX, se han dado profundas y aceleradas transformaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que han modificado la noción de sexualidad, las variables 

religiosas siguen siendo predictoras importantes de conductas y actitudes sexuales (Covarrubias 

et al, 2016). 

4.1.5 Actitudes Sexuales  

López (2010) las define como la predisposición a opinar, sentir y actuar ante objetos sexuales 

(pornografía), situaciones (persona desnuda), personas diferentes (homosexuales), normas o 

costumbres sociales (matrimonio) y conductas sexuales (sexo oral, anal), lo que condiciona 
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gestos, palabras, pensamientos, sentimientos y conductas sexuales determinadas. Las actitudes 

sexuales se forman durante la vida a través de experiencias y vivencias significativas que 

obtienen las personas al interactuar con su entorno (Zambrano, Toscano & Gil, 2015) estando en 

constante interacción el componente personal y el entorno sociocultural, sus creencias e 

ideologías predominantes (Pinos et al, 2017). 

Es decir, las actitudes sexuales están constituidas por factores que devienen del tipo de 

educación, la crianza, el aprendizaje de valores recibidos durante el crecimiento y el contexto en 

el que el individuo se desenvuelve (amigos, entornos educativos, medios de comunicación 

especialmente la popularización de las nuevas tecnologías) y de otros factores psicosociales 

como la edad, el sexo, educación sexual, el nivel de instrucción, entre otros (Sevilla & Orcasita, 

2014). 

4.1.6 Constructo erotofobia-erotofilia 

El comportamiento sexual de los individuos tiene su base en la primera infancia pues en esta 

etapa adquieren a través del aprendizaje, creencias y expectativas, que los disponen a actuar de 

manera determinada frente a la sexualidad. Esta disposición permitirá responder negativa o 

positivamente a las señales sexuales dependiendo de las experiencias de socialización en las que 

se emparejo la sexualidad, así en el primer caso se asocia a la sexualidad con castigos y en el 

segundo a recompensas, formándose en cada caso emociones distintas (Byron & Kelley, 1986; 

Pinos et al, 2017). 

La exposición repetida de asociaciones entre sexo y emociones negativas predispondrán al 

individuo a responder con afecto negativo hacia el sexo, generando un patrón de socialización 

antisexual que llevaría a realizar evaluaciones sistemáticamente negativas de las señales 
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sexuales, en este plano se forma la disposición erotofóbica hacia la sexualidad. No obstante, se 

puede dar una disposición aprendida para asociar el contenido sexual con elementos gratificantes 

y emociones agradables, estas asociaciones positivas deberían generalizar a formar una 

disposición erotofílica (López, 2010; Lozano, 2015). 

A partir de las tendencias aprendidas a responder a los estímulos sexuales se crea el 

constructo erotofilia-erotofobia a lo largo de un continuo bipolar que se extiende desde un polo 

negativo (erotofobia) hacia otro polo positivo (erotofilia) a fin de establecer la valoración de las 

actitudes hacia la sexualidad (Sierra, Ortega & Gutiérrez-Quintanilla, 2008; Bermúdez, Ramiro-

Sánchez, y Ramiro, 2014). 

De esta forma las personas erotofóbicas tienen respuestas negativas afectivas y evaluativas al 

sexo y por tanto se alude que mostraran respuestas de evitación generalizadas a las señales 

sexuales. Mientras que las personas erotofílicas poseen respuestas afectivas y evaluativas 

positivas al sexo, por tanto, se esperarían tendencias de acercamiento generalizadas al mismo 

(Kelley, 1979; Fisher et al, 1988; Blanc & Rojas, 2016). 

Se busca imitar las actitudes de otras personas que representan ideales para nosotros y 

finalmente, somos permeables a los patrones sociales, prejuicios, medios de comunicación e 

influencia cultural. 

4.1.6.1 Erotofilia-erotofobia y comportamiento sexual 

En cuanto al comportamiento sexual aludiendo a la experiencia sexual las personas 

erotofóbicas consideran que la actividad sexual es relativamente aversiva y la evitan, mientras 

que los individuos erotofílicos encuentran al sexo más placentero por tanto buscan experiencias 
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sexuales (Sierra, Perla & Santos, 2012; Bermúdez, Ramiro-Sánchez & Ramiro, 2014). Se alude 

que la erotofilia se asocia con la actividad autosexual pues estos individuos presentan con mayor 

frecuencia masturbación, mayor cantidad de experiencias sexuales pasadas, mayor número de 

diferentes compañeros de coito y menos culpabilidad sexual (Fisher, 1884ª; Sierra, Perla & 

Santos, 2012). En cuanto al comportamiento sexual los individuos erotofóbicos sueñan menos, se 

masturban menos y tienen menos parejas sexuales prematrimoniales en comparación a los 

individuos erotofílicos (Fisher, Byrne &White, 1988; Verona, 2011). 

4.1.6.2 Erotofilia-erotofobia y estímulos sexuales externos e internos 

La erotofobia-erotofilia determina la evitación o las respuestas de acercamiento a las 

imágenes sexuales externas (es decir, eróticas) e internas (es decir, de fantasía autogenerada). 

Específicamente, los individuos erotofílicos tienen más contacto con imágenes eróticas externas 

y están más inclinados a manipular tales imágenes internamente, por otra parte, aquellos con 

tendencias erotofóbicas encuentran tanto las imágenes externas como internas aversivas y por 

tanto las evitan y reportan una exposición relativamente infrecuente a la erótica (Trudel, 2014). 

4.1.6.4 Erotofilia-erotofobia y orientación sexual 

En este elemento se determina que los individuos con actitudes erotofílicas tienden a respetar 

a las personas de distinto género u orientación sexual (Lima-Serrano et al, 2014) mientras que los 

que individuos con actitudes erotofóbicas tienden a poseer actitudes homofóbicas es decir miedo 

y aversión a individuos que poseen atracción por personas del mismo sexo (Romero, 2014).  
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4.2 CULPABILIDAD SEXUAL  

Los sentimientos de culpa se pueden conceptualizar en dos categorías diferentes: culpa del 

estado y rasgo. La culpa del rasgo se refiere al sentimiento continuo de culpa o propensión a la 

culpa, está menos ligada a la situación mientras que la culpa del estado se refiere a una 

experiencia actual de culpa y está directamente relacionada con un evento o comportamiento 

actual (Ramírez, Méndez & Aragón, 2014). 

La culpabilidad sexual es conceptualizada desde la categoría del rasgo ya que se conoce que 

actúa como disposición de la personalidad adquirida o aprendida en una serie de situaciones 

relacionadas con el sexo y el desarrollo de la conciencia que influye en la percepción o reacción 

a situaciones relacionadas con la sexualidad (Lacerenza, 2015). 

4.2.1 Definición 

La culpabilidad sexual es la tendencia a sentirse responsable por el quebrantamiento o 

anticipación del quebrantamiento de los estándares sexuales considerados apropiados por la 

cultura a la que pertenece el individuo (Asadzadeh, 2015). Esta tendencia está influida por 

variables cognitivas, afectivas y comportamentales que son contradictorias a los valores 

establecidos en el individuo (Ramírez, García & Rivera, 2014). 

Se manifiesta en situaciones que exigen respuestas de excitación sexual o placer, originando 

sentimientos de vergüenza como consecuencia de los criterios morales producto de la 

internalización de estándares relacionados con la sexualidad (Mosher, 2011 citado en Sierra, 

Santos, Medina & Moyano, 2014).  

Pese a que la vergüenza y culpa son temas que guardan estrecha relación, es necesario 

determinar que no se refieren a lo mismo, respecto a esto Lewis (1971) refiere que la vergüenza 
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hace que luego que se  haya llevado a cabo un acto inmoral la persona se evalué a si mismo 

negativamente viéndose afectado su autoconcepto, mientras que la culpabilidad hace que tenga 

un sentimiento intenso de arrepentimiento y frente a esto tenga  la necesidad de reparar la acción 

o el comportamiento.  

La internalización de los estándares sexuales propios e impropios dependen del refuerzo que 

el individuo haya recibido a lo largo de su historia biográfica, teniendo como base los refuerzos 

que se recibieron en las primeras relaciones de padres e hijos los mismo que se manifiestan a lo 

lago de la vida, por tanto cuando los individuos consideran que su comportamiento es inmoral 

tienden sentirse mal consigo mismos ya que han internalizado que hicieron lo que no debían 

hacer, no siendo así con las personas que definen positivamente el mismo comportamiento 

(Mosher, 1965; Etxebarria & Apodaca, 2008; Álvarez, García & Rivera, 2014). 

Los afectos que devienen de la culpabilidad sexual hacen que esta se convierta en un factor 

determinante de la conducta sexual pues dará paso a la inhibición de conductas sexuales, 

resistencia a tentaciones sexuales y presencia de procesos cognitivos negativos en situaciones 

sexuales (Ortega, Ojeda, Sutil &Sierra, 2005; Sierra, Perla &Santos-Iglesias, 2011). 

4.2.1.1 Culpabilidad sexual, religión y cultura 

Los factores religiosos toman gran relevancia ya que a partir de estas se cimienta la moral que 

es impartida por la familia y la sociedad en general. Con respecto a esto se menciona que la 

tradición judeo-cristiana de acuerdo a las normas establecidas con respecto a la sexualidad que 

por lo general son negativas se asocia directamente a la formación de actitudes sexuales 

negativas o erotofóbicas que generan en los individuos presencia de fuertes sentimientos de 

culpabilidad sexual (Lameiras & Faílde, 1998; Pacheco, 2012). 
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Esta tradición presenta alusiones a la sexualidad como pecado o mancha y a la abstinencia 

como medio eficaz para el desarrollo espiritual, estos valores se constituyen en pautas de 

comportamiento que al ser contrariado pueden originar sentimientos y comportamientos 

enmendadores motivados por los sentimientos de culpabilidad (López, 2010).  

De la misma manera al ser el hombre un ente social, debe acatar los estándares de 

comportamiento establecidos por la sociedad manifestada en la cultura que se da generalmente 

en función de la doble moral establecida por la sociedad en la que se establecen diferencias en el 

comportamiento sexual entre hombres y mujeres (Vásquez, 2012; Abdolsaheli-Nafi & Beckman, 

2014). A través de la socialización de dichos patrones sexuales, la sociedad presionará a que los 

individuos se comparten de una forma determinada y quien no cumple sufrirá fuertes presiones 

sociales encaminadas a controlar las conductas a través de la culpa (Espinoza, 2015). 

Es importante señalar que en la actualidad estos prejuicios relacionados a la sexualidad se han 

vistos modificados, esto se debe especialmente al proceso de aculturación, mediante el cual las 

actitudes, las formas y los hábitos de las personas son modificados por su contacto con una 

nueva cultura (Abdolsaheli-Njafi & Beckman, 2014).  

4.2.1.2 Culpabilidad sexual y comportamientos sexuales pre y post – matrimoniales 

La culpabilidad sexual podría deberse a la presencia de excesiva moral y a la inhibición de 

respuestas sexuales de tal modo que se espera que tiendan a involucrarse íntimamente con poca 

frecuencia en comportamientos sexuales prematrimoniales (Espinoza, 2015). 

Las normas sexuales prematrimoniales dependiendo de los roles de género establecidos por la 

sociedad tienden a ser o no más permisivas, por lo que los hombres pueden tener una vida sexual 

activa y con diferentes parejas antes de casarse, en cambio las mujeres guardan su virginidad. 
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Estos factores permiten deducir que la libertad que se proporciona en cuanto al desarrollo de la 

sexualidad es distinta pues en los hombres es permisiva mientras que en las mujeres es 

restrictiva, por lo que se espera que las mujeres mantengan mayores niveles de culpabilidad en 

comparación con los hombres (Sierra, Ortega & Gutiérrez-Quintanilla, 2009). 

4.2.1.3 Culpabilidad sexual y masturbación 

La masturbación es una conducta sexual frecuentemente asociada a la culpabilidad sexual, 

para muchas personas ha sido y sigue siendo una conducta tabú, por lo que en muchas ocasiones 

es vivida con gran ansiedad, angustia y culpabilidad (Heras y Lara, 2009; Sierra et al., 2010). 

Las actitudes negativas hacia la masturbación que devienen de las normas sociales guiadas 

por la cultura y religión determinan un alto grado de culpabilidad sexual y por ende una 

frecuencia disminuida en su práctica (Ortega et al., 2005). 

Pese a que la masturbación fue penalizada, no significa que sea una conducta sexual rara e 

infrecuente, su práctica está presente en todas las sociedades y es practicada en todas las 

sociedades desde la infancia hasta la vejez (Sierra, Santos-Iglesias & Monge, 2013). 

En las últimas décadas las posturas hacia la masturbación han cambiado, actualmente se la usa 

como una herramienta útil en la terapia de las disfunciones sexuales (Sierra et al., 2009) sin 

embargo, aún persisten múltiples mitos, creencias erróneas y actitudes negativas hacia esta 

conducta sexual (Diéguez et al., 2003). 

4.2.1.4 Culpabilidad Sexual y fantasías sexuales 

Existe una clara asociación entre la fantasía y la culpabilidad esto debido a que las fantasías 

son consideradas como sentimientos sexuales negativos en los individuos generada claramente 

por el tipo de cognición que se tenga con respecto a esta, por lo general las personas con alta 
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culpabilidad sexual son devotos y mantienen fuertemente creencias religiosas, por ende, 

mantienen actitudes negativas hacia la sexualidad (Sierra, Perla & Santos-Iglesia, 2011).   

Los individuos con bajos niveles de culpabilidad sexual tienden a presentar actitudes 

erotofílicas y por consecuente fantasías sexuales con mayor frecuencia (Shulman y Horne, 2006). 

4.2.1.5 Culpabilidad sexual y actitudes erotofóbicas-erotofílicas 

Existe una correlación negativa entre culpabilidad sexual con erotofilia, es decir las personas con 

actitudes sexuales positivas tienden a tener menor culpabilidad sexual (Ortega et al, 2005; Sierra, 

Perla & Satos-Iglesias, 2011). Al contrario, la culpabilidad sexual está asociada positivamente 

con la erotofobia es decir a las actitudes sexuales negativas de esta forma las personas que 

responden con desagrado a los estímulos sexuales, tienden a poseer mayor culpabilidad sexual 

(Sierra, Perla & Satos-Iglesias, 2011; Heras, Lara & Fernández, 2016).  

4.3 ADOLESCENCIA 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018) la adolescencia es un período de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y 19 años de edad, es una de las etapas de transición más importante en la vida del 

ser humano, caracterizada por el acelerado ritmo de crecimiento y cambios condicionados por 

diversos procesos biológicos. 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta y es aquí donde se producen 

varias experiencias de desarrollo importantes, a más de la maduración física y sexual, se 

experimenta el desarrollo de la identidad, adquisición de las aptitudes necesarias para establecer 

relaciones de adulto, asumir funciones de adulto y la capacidad de razonamiento abstracto, 
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también es un periodo de considerables riesgos en donde el contexto social puede tener una 

influencia determinante (OMS, 2018). 

4.3.1 Desarrollo psicológico del adolescente 

El egocentrismo es el elemento fundamental en esta etapa que va disminuyendo a medida que 

el adolescente va madurando dando lugar a un punto de vista sociocéntrico, en este periodo es 

común también la preocupación por los cambios corporales y apariencia física, presencia de 

inseguridad respecto a su atractivo, ideas de que sus pensamientos, sentimientos, creencias, 

ideales son únicos, es frecuente la experiencia de “vacío” y labilidad emocional, tendencia a la 

magnificación de las situaciones, falta de control de impulsos y crecimiento del interés por la 

sexualidad (Ruiz, 2013). 

4.3.2 Desarrollo social del adolescente 

El individuo se empieza a alejar del ámbito familiar, la amistad se vuelve el factor primordial, 

desplazando el apego que sentía por los padres, por lo que el adolescente se vuelve susceptible a 

la presión e influencia de los pares pues se han convertido en la mayor fuente de bienestar, esta 

influencia se hace evidente cuando el individuo inicia a poner a prueba la autoridad, mayor 

resistencia a los límites, supervisión y aceptación de consejos y críticas por parte de los 

padres(Iglesias, 2013). 

4.3.3 Desarrollo moral del adolescente 

En esta etapa se progresa desde el nivel de pensamiento preconvencional al convencional, 

teniendo en cuenta que el primero es común de la infancia en donde se evidencia preocupación 

por las consecuencias externas, las decisiones morales son principalmente egocéntricas, basada 

en el propio interés, en el temor al castigo, en la anticipación de recompensas, mientras que en el 
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segundo la preocupación tiene base en la preocupación por complacer las expectativas de la 

sociedad es decir el adolescente se ajusta a las normas sociales (Gaete, 2015).  

4.3.4 Desarrollo sexual del adolescente 

La sexualidad y la adolescencia son dos conceptos que en conjunto dentro de la sociedad 

generan inquietud dado a los riesgos que se esperan como embarazos no deseados, enfermedades 

de transmisión sexual además de las amplias críticas morales, la adolescencia es una etapa de 

construcción socio cultural, es la etapa más conflictiva en relación a padres e hijos y es aquí 

donde los adolescentes deben tomar decisiones respecto a su expresión sexual que puede ir desde 

una abstinencia total hasta la máxima promiscuidad (Mendoza et al, 2014). 

Es característico de esta etapa la inquietud de ser visto desnudo y tener mayor interés por la 

anatomía y fisiología sexual por tanto se presentan dudas y ansiedades acerca de la 

menstruación, las poluciones nocturnas, la masturbación, el tamaño de las mamas o el pene, etc. 

Así mismo en este periodo se intensifican los impulsos de naturaleza sexual aliviados 

frecuentemente por la masturbación, aparecen las fantasías sexuales, los sueños húmedos y más 

importante aún durante esta etapa hombres y mujeres exploran roles de género más diferenciados 

(Quintana, 2014). 

4.3.4.1 Identidad sexual 

Durante la adolescencia una de las tareas más importantes para los seres humanos es la 

búsqueda de la identidad es decir la definición de quien es, en un sentido coherente y estable, que 

no cambia significativamente de una situación a otra y que hace diferente a un individuo de la 

familia, de sus pares y del resto de seres humanos (Gaete, 2015). 
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Para lograr la identidad es necesario la aceptación del propio cuerpo, aceptación de la propia 

personalidad, identidad sexual, identidad vocacional y determinación de una ideología personal 

(filosofía de vida) que incluya valores propios (identidad moral). El autoconocimiento es el 

resultado de una constante búsqueda, es aquí donde se hace necesario que el adolescente distinga 

entre quien realmente es y quien desea ser, interiorizando sus potencialidades y limitaciones 

(Ruiz, 2013). 

La identidad se logra luego de considerar cuidadosamente las alternativas de todos los 

elementos involucrado, determinando conclusiones por sí mismos. Para determinar la identidad 

los jóvenes pueden experimentar con distintas conductas, estilos y grupos de pares, durante este 

proceso se experimenta rebeldía con respecto a la imagen familiar (Iglesia, 2013). 

La identidad sexual comprende tres elementos indivisibles: la identidad de género, rol o papel de 

género y la orientación sexual. La identidad de género es el aspecto psicológico de la sexualidad 

de sentirse hombre o mujer, por otro lado, el rol de género es todo lo que el individuo hace o dice 

para indicar a otros en qué grado es hombre, mujer o ambivalente y la orientación sexual es la 

atracción, gusto o preferencia para elegir su compañero sexual (Chávez, et al, 2018). 

4.3.4.2 Influencia en el ejercicio de la sexualidad en adolescentes 

4.3.4.2.1 Padres. 

La socialización de la sexualidad por parte de los padres no es muy practicada, sin embargo, 

las pocas intervenciones con sus hijos están mediatizadas por creencias, miedos, resistencias y 

experiencias con contenido negativo que devienen de raíces culturales enmarcadas en la moral la 

cual pretenden transmitir a sus hijos, como un método de protección ante situaciones sexuales de 

riesgo (Luisi, 2014). 
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4.3.4.2.2 Pares. 

La influencia de los compañeros es común en cuanto a conocimientos, actitudes y conductas 

al momento de llevar acabo el inicio de las relaciones sexuales, puesto que los adolescentes creen 

que la información proporcionada por lo pares es más confiable y creíble que la proporcionada 

por los adultos (Cardona, et al, 2015). 

4.3.4.2.3 Medios de comunicación. 

La información tanto explícita como implícita, se encuentra al alcance de los adolescentes en 

materiales pornográficos, revistas, videos, periódicos, radios, televisión, entre otros. El acceso al 

mundo virtual y la tecnología en red, por medio de computadoras y accesorios portátiles, se ha 

convertido en una forma de ampliar los espacios de reconocimiento sexual. La información 

sexual indiscriminada hace que los adolescentes al no poseer bases sólidas acerca de una 

oportuna información sexual, roles sexuales claros y valores definidos, se pueden confundir 

respecto al ejercicio de su sexualidad (Álvarez de la Cruz, 2010; Giraldo, 2014). 

4.3.4.2.4 Religión. 

La filiación religiosa permite la formación de valores sexuales, estos están generalmente 

atados al conservadurismo y a la restricción. Pero en este punto lo importante es el grado de 

compromiso que el adolescente tenga con estas enseñanzas (Jerves et al, 2014). 

De esto se puede concluir que la sexualidad se va modelando por factores externos y por ende 

desde los factores que la modifican se puede influir para que pueda ser vivida por los seres 

humanos con más naturalidad, aminorando la presión en la que está sometida (Covarrubias et al, 

2016). 
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4.3.4.2 Actitudes sexuales en adolescentes 

Los adolescentes frente a la búsqueda de identidad y ante la presencia de nuevas experiencias 

sexuales, no saben cómo comportarse ya que las distintas formas de razonamiento basadas en la 

elaboración de sus propias teorías y sistema de creencias harán que asuman o rechacen los 

patrones tradicionales de comportamiento sexual que están guiados por la valoración que se tiene 

hacia la sexualidad (Heras, Lara& Fernández, 2016). 

De tal manera frente a esta incertidumbre y ante la necesidad de establecer vínculos más 

fuertes con sus pares, no es extraño que estos últimos sean factores de gran influencia en la 

creación y consolidación de actitudes sexuales, más aún porque en este periodo se afloran 

experiencias iniciales en el ámbito sexual como la asimilación de información sexual, fantasías 

sexuales, primeras conductas sexuales como la masturbación o relaciones sexuales que irán 

creando directrices que marcarán la vida, así mismo dado a que en esta etapa se da las primeras 

vivencias sexuales es coherente que se inicien también a experimentar los primeros sentimientos 

de culpa frente a la revaluación que se experimenta con respecto a los valores adquiridos en su 

infancia por la influencia de los padres (Servilla & Orcasita, 2014 ). Pese a esta situación las 

actitudes sexuales se liberalizan e iniciaran a ser más autónomas a medida que el adolescente 

avanza hacia la juventud (Heras, Lara & Fernández, 2016). 
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5. MÉTODOS Y MATERIALES 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio del trabajo investigativo fue de enfoque cuantitativo ya que los datos se 

recolectaron a través de instrumentos cuantitativos y se interpretaron a través de análisis 

estadísticos.  

DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseño transversal dado a que se estudiaron las variables en un periodo de tiempo específico, 

correlacional ya que permitió la medición del grado de relación entre las variables y descriptivo 

comparativo puesto que facilitó el conocimiento de diferencias en la relación de las variables 

entre un grupo de individuos que vive en la zona urbana y otro que reside en la zona rural.  

UNIVERSO 

El universo constituyó 1450 estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa del Milenio 

“Bernardo Valdivieso” de la población urbana y al Colegio de Bachillerato “Eduardo Mora 

Moreno” de la población rural. 

MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 140 estudiantes adolescentes, hombres y mujeres de los 

cuales 70 pertenecen a la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” con una edad 

media de 15,9 años, y 70 estudiantes al Colegio de Bachillerato “Eduardo Mora Moreno” con 

una edad media de 16,1 años, todos pertenecientes un paralelo de 10mo año de Educación 

General Básica, de 1ro, 2do y 3er año de Bachillerato General Unificado. La selección de la 
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muestra se dio por la técnica de muestreo no probabilístico accidental, ya que el procedimiento 

no se basa en fórmulas de probabilidad. 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas “Eduardo Mora Moreno” y 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de ciudad de Loja.   

 Estudiantes de sexo masculino-femenino. 

 Estudiantes con edades comprendidas entre 15 a 19 años de edad. 

    Criterios de exclusión 

 Estudiantes no matriculados en las Instituciones Educativas “Eduardo Mora Moreno” 

y “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de ciudad de Loja.  

 Estudiantes mayores a 15 años y menores a 19 años de edad. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se emplearon técnicas e instrumentos que permitieron obtener la 

información requerida para responder a los objetivos planteados. 

Cuestionario sociodemográfico: elaborado por la investigadora, consta de preguntas que 

recogen datos sociodemográficos relacionados a: edad, nivel de instrucción, zona de residencia, 

religión que practica y algunos datos experienciales de sexualidad como: el estado sentimental 

actual, la orientación sexual, la experiencia masturbatoria, las fantasías sexuales y la experiencia 

en relaciones sexuales (Anexo 2). 

Escala Revisada de Opinión Sexual Adaptada: elaborado por Río, López & Cabello en 

2013, tomando como base la versión original validada en España por Fuentes y Carpintero en 
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1994. Es un instrumento de autoinforme de 20 ítems que permite medir las actitudes sexuales 

desde la perspectiva erotofobia- erotofilia. Cada ítem se puntúa en una escala tipo Likert de siete 

puntos que van desde 1 (totalmente desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo), las puntuaciones 

pueden variar de 0 (máxima erotofobia) a 120 (máxima erotofilia).  

El coeficiente de fiabilidad del instrumento es de 0.85 y en el estudio actual de 0.76, valor que 

de acuerdo a los rangos de validez es adecuado para la investigación (Arias & Oviedo, 2008). 

Sensibilidad y especificidad: podría verse afectada por el sesgo heterosexual que se refleja 

en algunos ítems, sin embargo, la versión adaptada ofrece al instrumento mayor especificidad y 

sensibilidad al eliminar y modificar ciertos términos en cada ítem, haciéndolo más confiable para 

el uso en cualquier estudio (Río, López & Cabello, 2013). 

Inventario de Culpabilidad Sexual de Mosher Revisado: elaborado por Donald Mosher en 

1988, es un instrumento de autoinforme que evalúa la culpabilidad sexual entendida como la 

tendencia a sentirse culpable por la violación o la anticipación de la violación de los estándares 

acerca de lo que una persona considera una conducta sexual apropiada. 

 Está compuesto por 50 ítems que están estructurados en grupos de pares, los mismos que 

deben ser contestados en formato tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es (totalmente falso) y 6 

(totalmente verdadero), puntuaciones elevadas indican mayor culpabilidad sexual. Los estudios 

originales informan de valores de consistencia interna con Alpha de Cronbach próximos a 0.90 

(Mosher, 1988). En este estudio se mostró un coeficiente de consistencia interna de 0.75 lo que 

determina una consistencia interna adecuada (Anexo 4). 

Sensibilidad y especificidad: el instrumento original consta de 114 ítems, de estos 50 miden 

culpa sexual, 42 culpa de hostilidad y 22 el remordimiento de conciencia,  los ítems de cada sub-
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escala son semejantes entre sí, por lo que es difícil seleccionar los ítems que midan 

específicamente cada una de estas dimensiones, sin embargo se han realizado la selección de 

ítems que se direccionen de manera más específica a la medición de culpabilidad sexual y se ha 

evidenciado la fuerte validez que presenta el inventario para esta sub-escala (Davis et al., 1988), 

es necesario tomar en consideración que al ser traducido a otras lenguas su sensibilidad y 

especificidad pueden verse también afectadas debido a la idiosincrasia de cada lenguaje y uso 

(Persi et al., 2013), no obstante pese a estos inconvenientes se lo ha utilizado en algunos estudios 

(Ortega, 2005; Sierra, Perla & Satos-Iglesias, 2011) en los que se ha logrado obtener resultados 

importantes. Pese a que se lo ha utilizado en el estudio de poblaciones adolescentes es más 

adecuado para poblaciones adultas.  

PROCEDIMIENTO 

Primera etapa 

En un primer momento se realizó el contacto directo con el rector del Colegio de Bachillerato 

“27 de Febrero” con el objetivo de solicitar la autorización para llevar a cabo el estudio piloto 

para la validación de las escalas a utilizar en la investigación, contando con el permiso respectivo 

se procedió a la aplicación de reactivos la cual fue llevada a cabo de forma colectiva en las aulas 

de la institución a lo largo de tres días. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó un 

coeficiente de alfa de Cronbach de 0.79 para la Encuesta Revisada de Opinión Sexual Adaptada 

y de 0.75 para el Inventario de Culpabilidad Sexual Revisado de Mosher, valores que determinan 

una adecuada validez y confiabilidad en las escalas ya que los valores están dentro del rango 

aceptable de fiabilidad (Streiner, 2003; Cervantes, 2005; Arias & Oviedo, 2008). 
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Segunda etapa 

Posterior a este procedimiento se tomó contacto con las autoridades de las instituciones 

educativas que participan en la investigación, se les explicó los objetivos de la misma y se 

solicitó el permiso respectivo se seleccionó la muestra a través de la técnica de muestreo no 

probabilístico de tipo intencional y posteriormente se solicitó el desarrollo de una reunión con los 

padres de familia de los participantes a fin de obtener la autorización para la participación. 

Una vez obtenidos los permisos, se procedió a la administración de las pruebas, de forma 

colectiva en las aulas de cada institución en los horarios previamente acordados. Todos los 

participantes recibieron las mismas instrucciones asegurándoseles que sus respuestas serían 

totalmente anónimas. Ningún participante se rehusó a colaborar en el estudio. 

Tercera etapa 

Con los datos recolectados se procedió a la tabulación y análisis de datos para lo cual se 

utilizó el programa estadístico SPSS versión 23, se utilizaron algunos métodos estadísticos como 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad en la distribución de las 

muestras, T de student para correlacionar variables cuantitativas y cualitativa dicotómicas, 

Anova para correlacionar variables cuantitativas y cualitativas dicotómicas y la prueba de 

Spearman para correlacionar dos variables cuantitativas continuas. La representación de datos 

obtenidos se realizó mediante el uso de gráficos y tablas según sea el caso. 

Cuarta etapa 

Finalmente se procedió al desarrollo de discusión, conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación. 
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6. RESULTADOS 

Objetivo 1: Caracterizar los factores sociodemográficos de los adolescentes de la zona 

urbana y zona rural. 

Tabla 1: Características sociodemográficas de la zona urbana y zona rural. 

Variable Categoría Zona Urbana Zona Rural 

Edad Máximo 

Mínimo 

Media 

18 

17 

15,93 

19 

15 

16,13 

 

Edad de inicio de relaciones 

sexuales 

Máximo 

Mínimo 

Media 

17 

11 

14,68 

18 

11 

16 

                   Variable                                 Categoría F % F % 

Género 

 

Masculino 

Femenino 

41 

29 

 

58,6 

41,4 

 

34 

36 

 

48,6 

51,4 

Religión 

Católica 

Evangélica 

Cristiana 

Ninguna 

Otras 

47 

2 

12 

8 

1 

 

67,1 

2,9 

17,1 

11,4 

1,4 

64 

1 

3 

1 

1 

91,4 

1,4 

4,3 

1,4 

1,4 

Orientación sexual 

Heterosexual 

Homosexual 

Bisexual 

66 

2 

2 

94,3 

2,9 

2,9 

70 

0 

0 

100 

0 

0 

Pareja sentimental 
Si 

No 

32 

38 

45,7 

54,3 

38 

32 

54,3 

45,7 

Experiencia en relaciones 

sexuales 

Si 

No 

25 

45 

35,7 

64,3 

17 

53 

24,3 

75,7 

Experiencias masturbatorias Si 

No 

24 

46 

34,3 

65,7 

13 

57 

18,6 

81,4 

Experiencia en fantasías 

sexuales 

Si 

No 

34 

36 

48,6 

51,4 

24 

46 

34,3 

65,7 

 

Fuente: Resultado del Cuestionario Sociodemográfico aplicado a adolescentes de la zona urbana y zona rural. 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha Loarte 
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      Gráfico 1 

  Datos sociodemográficos de la muestra total (zona urbana y rural) 

      

  Fuente: Resultado del Cuestionario Sociodemográfico aplicado a adolescentes de la zona urbana y zona rural. 

  Elaboración: Tatiana Isabel Pucha Loarte 

                          

 

Análisis e interpretación: 

En la Tabla 1 se puede evidenciar que la edad media de los participantes en la zona urbana es 

de 15,9 mientras que en la zona rural es de 16,13 años de edad, las mismas que se encuentran 

dentro de los criterios de inclusión requeridos para la investigación. 

Con lo que respecta al género, en la zona urbana el 58,6% de la población son hombres y el 

41,4% son mujeres; mientras que en la zona rural el 48,6% de participantes pertenecen al sexo 

masculino y el 51,4% al sexo femenino, lo que permite deducir que la distribución de la 

población es casi similar en las dos poblaciones de estudio. 



31 

Respecto a la presencia de pareja sentimental se observa que alrededor de la mitad de la 

población urbana (54,3%) no posee pareja sentimental mientras que en la zona rural este mismo 

porcentaje si refiere presencia de la misma. 

En cuanto a la religión, en las dos poblaciones predomina la católica, en la zona urbana el 

67,1% y en la zona rural el 91,4% de participantes la practican, no obstante, pese a esto se 

observa que su práctica es más frecuente en la zona rural, esto posiblemente debido a que  los 

individuos de esta zona poseen los mismos símbolos y significados que orientan sus 

comportamientos en cuanto a una sola religión, mientras que en la zona urbana existe 

conexiones, relaciones e interacciones de diversos contextos evidenciándose conglomerados 

religiosos diferentes (Reguillo, 2005). 

En relación al inicio de relaciones sexuales se observa que en los participantes de la zona 

urbana la edad media de inicio es de 14,6 y en la zona rural de 16 años de edad. Estos datos 

permiten deducir que los individuos de la zona urbana inician su actividad sexual más temprano 

en relación a los de la zona rural en donde el inicio de las mismas tiende a ser ligeramente más 

tardío. 

Con lo que respecta a la orientación sexual se observa prevalencia de la orientación 

heterosexual, en la zona urbana (94,3%) y en la zona rural (100%), se evidencia además que en 

la primera existe presencia de orientaciones homo y bisexuales, estos datos permiten inferir que 

el predominio total de la orientación heterosexual en la zona rural sea debido a la influencia de la 

religión, pues esta ve a las orientaciones sexuales diferentes de forma negativa (Chávez, et al, 

2018). 
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En lo relativo a la existencia de experiencias sexuales, se evidencian ligeras diferencias en la 

zona urbana (64,3%) y en la zona rural (75,7%), no obstante, en la población rural existe mayor 

abstinencia a estas prácticas. 

En lo referente a la presencia de experiencias masturbatorias el 65,7% de los participantes de 

la población urbana y el 81,4% de la rural no las han experimentado, sin embargo, es claro que 

en la zona rural esta experiencia es menos frecuente. 

Con respecto a la experiencia en fantasías sexuales se puede evidenciar que alrededor de la 

mitad de la población de la zona urbana (51,4%) y de la rural (65,7%) no las han experimentado, 

pese a esto, en la zona rural es donde menor número de participantes la practican. 

Como se puede apreciar se han encontrado ligeras diferencias en las dos poblaciones, 

encontrándose menos prácticas sexuales en la zona rural, estas debido posiblemente a que los 

padres de los adolescentes de esta última practican más la religión católica por tanto mantienen y 

transmiten a sus hijos creencias que hacen valorar negativamente estas experiencias 

considerándolas como pecado y por ende restringiendo su práctica (Jerves et al, 2014). 
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Objetivo 2: Evaluar las actitudes hacia la sexualidad en un continuo erotofobia- erotofília y 

caracterizarlas en función del género en los adolescentes de la zona urbana y zona rural. 

2.1 Evaluación de las actitudes hacia la sexualidad en un continuo erotofobia-erotofília. 

Tabla 2: Actitudes erotofóbicas-erotofílicas en zona urbana y zona rural.                                                                                                                                                                                     

Dimensión Zona Urbana Zona Rural 

 F % F % 

Erotofobia 19 27,1 36 51,4 

Erotofobia/erotofilia 44 62,9 29 41,4 

Erotofilia 7 10 5 7,1 
Fuente: Resultados de la Encuesta de Opinión Sexual: adaptada, aplicada a adolescentes de la zona urbana y zona rural 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 

                    

 

                   Gráfico 2 

                  Dimensión erotofobia-erotofilia de la muestra total (zona urbana y rural). 

                     

Fuente: Resultados de la Encuesta de Opinión Sexual: adaptada, aplicada a adolescentes de la zona urbana y zona rural 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados expuestos en la Tabla 2 demuestran que en la zona urbana el 62,9% de 

participantes se encuentran dentro del rango erotofobia-erotofilia, lo que significa que la mayor 



34 

parte de la población posee una actitud moderada hacia los aspectos relacionados con la 

sexualidad, mientras que en la zona rural el 51,4% de la población posee actitudes erotofóbicas 

lo que determina que en esta población predominan actitudes que evalúan negativamente la 

sexualidad. Las actitudes erotofílicas (positivas) poseen por su parte un predominio bajo en 

ambas zonas llegando a constituir el 10% y 7,1% de la población respectivamente. 

Teniendo en cuenta estos datos se puede deducir que las actitudes sexuales en la zona urbana 

y rural son distintas debido posiblemente a las diferencias en los factores socioculturales y 

demográficos relacionados a la educación, la edad, el sexo, la religión y el ecosistema (Cedillos, 

2014) que influyen en la formación de creencias (factor cognitivo), afectos y conductas de las 

actitudes (Díaz et al, 2015). 

2.2 Evaluación de las actitudes sexuales en función del sexo 

 Tabla 3: Actitudes erotofóbicas-erotofílicas en función del sexo en la zona urbana y zona rural. 

 

 
Zona Urbana Zona Rural 

Masculino Femenino p Masculino Femenino P 

 F % F % 

,137 

F % F % 

,007* 
Erotofobia 9 12,9 10 14,3 12 17,1 24 34,3 

Erotofobia/erotofilia 28 40 16 22,9 19 27,1 10 14,3 

Erotofilia 4 5,7 3 4,3 3 4,3 2 2,9 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta de Opinión Sexual: adaptada, aplicada a adolescentes de la zona urbana y zona rural 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 

Análisis e interpretación: 

En la Tabla 3 se puede observar que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las actitudes sexuales en hombres y mujeres en la zona urbana, a diferencia de la zona rural 

en donde se observa que sí existe diferencia estadísticamente significativa. De acuerdo al análisis 

univariado de la variable se puede conocer que en la zona urbana las actitudes sexuales 

erotofóbicas y erotofílicas están en proporciones similares en hombres y mujeres mientras que en 
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la zona rural las actitudes erotofóbicas predominan en mujeres y las actitudes erotofílicas están 

en la misma proporción en los dos sexos. 
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Objetivo 3: Identificar la presencia de culpabilidad sexual en los adolescentes de la zona 

urbana y zona rural. 

Tabla 4: Evaluación de la culpabilidad Sexual en los participantes de la zona urbana y rural.                                                                                                                                                                                     

Dimensión Zona Urbana Zona Rural 

 F % F % 

Culpabilidad Sexual Baja 0 0 1 1,4 

Culpabilidad Sexual Media 69 98,6 63 90 

Culpabilidad Sexual Alta 1 1,4 6 8,6 

 

Fuente: Resultados del Inventario de Culpabilidad Sexual de Mosher Revisado aplicado a adolescentes de la zona urbana y la 

zona rural. 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 

 

 

 

                   Gráfico 3 

                  Culpabilidad Sexual en la muestra total (zona urbana y zona rural) 

 

 Fuente: Resultados del Inventario de Culpabilidad Sexual de Mosher Revisado aplicado a adolescentes de la zona urbana y la 

zona rural. 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 
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Análisis e interpretación: 

En la Tabla 4 se puede apreciar que en ambas poblaciones, la mayoría de los participantes 

presentan culpabilidad sexual media, en la zona urbana el 98,6% y el 90% en la zona rural, en 

cuanto a la culpabilidad sexual alta en la zona rural está presente en el 8,6% de la población y en 

la urbana el 4,6%. Por su parte la culpabilidad sexual baja es mínima en la población rural y 

ausente en la urbana. 

Estos datos permiten inferir que por un lado la prevalencia de culpabilidad sexual media en 

ambas poblaciones se deba posiblemente a que actualmente las variables religiosas son 

predictores importantes del comportamiento sexual pese a la liberalización de las actitudes 

producto de la modificación de las perspectivas con las que se venía abordando la sexualidad en 

tiempos pasados (Covarrubias et al, 2016). Por otro lado, la mayor prevalencia de culpabilidad 

sexual en la zona rural a diferencia de la zona urbana posiblemente se deba a que algunos 

factores sociodemográficos puedan estar influyendo en su presencia (Sierra, 2005). 
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Objetivo 4: Conocer la influencia de algunos factores sociodemográficos y de ciertos datos 

sexuales en la presencia de culpabilidad sexual en los adolescentes de las zonas urbana y zona 

rural. 

4.1 Determinar la influencia de algunos factores sociodemográficos en la culpabilidad sexual. 

Tabla 5: Culpabilidad sexual en función de variables sociodemográficos en la zona urbana y 

zona rural. 

  Zona Urbana  Zona Rural  

  Culp. 

Sex. 

Baja 

Culp. 

Sex. 

Media 

Culp. 

Sex. 

Alta 

 Culp. 

Sex. 

Baja 

Culp. 

Sex. 

Media 

Culp. 

Sex. 

Alta 

 

Datos 

Sociodemográficos 

Categoría 
% % % 

Valor 

p 
% % % 

Valor 

p 

Género 
Masculino 0 57,2 1,4 

,949 
1,4 40 7,1 

,667 
Femenino 0 41,4 0 0 50 1,4 

Religión 

Católica 0 67,1 0 

,321 

1,4 82,9 7,1 

,484 

Evangélica 0 2,9 0 0 1,4 0 

Cristiana 0 17,1 0 0 4,3 0 

Ninguna 0 10 1,4 0 1,4 0 

Otra 0 1,4 0 0 0 1,4 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas a adolescentes de la zona urbana y rural. 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 5 se puede observar que tanto en la zona urbana como rural no existe una 

relación estadísticamente significativa entre la culpabilidad sexual y los datos sociodemográficos 

relacionados con las variables de género y religión.  
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4.2 Determinar la influencia de ciertos datos sexuales factores en la culpabilidad sexual. 

Tabla 6: Culpabilidad sexual en función de datos sexuales en la zona urbana y zona rural. 

  Zona Urbana  Zona Rural  

  Culp. 

Sex. 

Baja 

Culp. 

Sex. 

Media 

Culp. 

Sex. 

Alta 

 Culp. 

Sex. 

Baja 

Culp. 

Sex. 

Media 

Culp. 

Sex. 

Alta 

 

Datos relacionados 

a Sexualidad 

Categoría 
% % % 

Valor 

p 
% % % 

Valor 

p 

Relac. 

Sex. 

Si 0 34,3 1,4 
,758 

0 22,9 1,4 
,492 

No 0 64,3 0 1,4 67,1 7,1 

Exp. Mast. 
Si 0 34,3 0 

,927 
0 17,1 1,4 

,773 
No 0 64,3 1,4 1,4 72,9 7,1 

Fant. 

Sex. 

Si 0 47,1 1,4 
,115 

0 31,4 2,9 
,034* 

No 0 51,4 0 1,4 58,6 5,7 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas a adolescentes de la zona urbana y rural. 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 6 se puede observar que no existe una relación estadísticamente significativa entre 

la culpabilidad sexual y los datos relacionados a la sexualidad. Se observa que en la zona urbana 

las variables de experiencia en relaciones sexuales, masturbación y fantasías sexuales no se 

relacionaron con la culpabilidad sexual. En el caso de la zona rural; los resultados son similares a 

los encontrados en la zona urbana, a excepción de la relación estadísticamente significativa entre 

la presencia de fantasías sexuales y la culpabilidad sexual con un coeficiente de correlación de 

Pearson ,034.  
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Objetivo 5: Comparar las actitudes sexuales erotofílicas-erotofóbicas y la culpabilidad sexual en 

adolescentes de la zona urbana y la zona rural. 

Tabla 7: Diferencia entre actitudes sexuales y culpabilidad sexual en participantes de la zona 

urbana y zona rural 

 Zona de residencia N Rango promedio Significancia 

Actitudes Sexuales 

Urbana 70 83,98 

,000* 

 Rural 70 57,02 

Culpabilidad 

Sexual 

Urbana 70 62,77 

,024* 

Rural 70 78,23 

Fuente: Resultados de la Encuesta de Opinión Sexual: adaptada y del Inventario de Culpabilidad Sexual Revisado de Mosher 

aplicados a los adolescentes de la zona urbana y zona rural. 

 Elaboración: Tatiana Isabel Pucha Loarte 

Análisis e interpretación: 

Los datos presentados en la Tabla 7 permiten determinar que las actitudes sexuales (,000) y la 

culpabilidad sexual (,024) en la zona urbana y rural son distintas, con el 0% de error para las 

actitudes sexuales y del 2% para la culpabilidad sexual.  

Estos datos posiblemente se deban a que existan diferencias en los factores 

sociodemográficos: edad, género, religión y en situaciones sexuales experienciales que pueden 

estar influyendo en su presencia (Cedillos, 2014). 
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Objetivo 6: Analizar la relación existente entre las actitudes sexuales erotofílicas-

erotofóbicas y la culpabilidad sexual en adolescentes de la zona urbana y zona rural. 

  Tabla 8: Relación entre culpabilidad Sexual y actitudes erotofílicas-erotofóbicas en la zona 

urbana y zona rural. 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta de Opinión Sexual: adaptada y del Inventario de Culpabilidad Sexual Revisado de Mosher 

aplicados a los adolescentes de la zona urbana y zona rural. 

Elaboración: Tatiana Isabel Pucha Loarte 

Análisis e interpretación:  

Como se puede observar en la Tabla 8 en ninguna de las poblaciones existe relación 

estadísticamente significativa entre las actitudes sexuales y la culpabilidad sexual. Estos datos 

sugieren que las actitudes sexuales no influyen en la presencia de culpabilidad sexual. De este 

modo no se cumple la hipótesis planteada en la investigación.  

 

   

 Zona Urbana  Zona Rural  

 Culp. 

Sex. 

Baja 

Culp. 

Sex. 

Media 

Culp. 

Sex. 

Alta 

 Culp. 

Sex. 

Baja 

Culp. 

Sex. 

Media 

Culp. 

Sex. 

Alta 

 

Variable % % % 
Valor 

p 
% % % 

Valor 

p 

Actitud erotofóbica 0 27,1 0 

,503 

1,4 47,1 2,9 

,603 
Actitud erotofóbica- 

Erotofílica 
0 61,4 1,4 0 37,1 4,3 

Actitud erotofílica 0 10 0 0 5,7 1,4 
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7. DISCUSIÓN 

Este estudio comparó la influencia que ejercen las actitudes sexuales erotofóbicas-erotofílicas 

en la culpabilidad sexual en adolescentes de 15 a 19 años de edad en la zona urbana y rural de la 

ciudad de Loja. Los resultados obtenidos han permitido hacer un contraste de criterios y 

comparaciones con los resultados encontrados en estudios previos.  

Con respecto al objetivo general los resultados muestran que en ninguna de las dos 

poblaciones de interés existe correlación entre las actitudes sexuales y la culpabilidad sexual, 

resultados diferentes a los encontrados en otros estudios (Ortega, 2005; Sierra, Perla & Santos-

Iglesias, 2011; Heras, Lara & Fernández, 2016) en los que se determina que sí existe correlación 

entre las actitudes sexuales y la culpabilidad sexual (Ortega, 2005; Sierra, Perla & Satos-Iglesias, 

2011). La inconsistencia en los resultados se puede explicar por los errores o sesgos de los cuales 

ningún tipo de investigación está exenta (Beaglehole et al, 2008), uno de estos puede estar 

relacionado con la naturaleza subjetiva de las variables que hicieron su proceso de medición 

poco preciso, además la baja sensibilidad de los instrumentos para detectar claramente la 

presencia de las variables en estudio, cabe recalcar que se utilizó el instrumento Inventario 

Revisado de Culpabilidad Sexual de Mosher porque a pesar de ser un instrumento que no se 

encuentra validado en la población de interés, es el único validado en otras poblaciones y 

utilizado en estudios previos (Ortega, 2005; Sierra, Perla & Santos-Iglesias, 2011). Así también, 

es importante mencionar que al tratarse de un tema socialmente sensible probablemente los 

participantes pudieron alterar las respuestas de los cuestionarios. Además, la ignorancia en 

cuanto a la temática de investigación (Manterola y Otzen, 2015) pudo haber influenciado en las 
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respuestas de los participantes, considerando que los términos “erotofobia-erotofilia” y 

“culpabilidad sexual” son poco empleados y conocidos por la población.  

En cuanto a los datos sociodemográficos de la zona urbana y rural se encontró que la edad 

media de inicio de las relaciones sexuales en la zona urbana es de 14, 68 años mientras que en la 

zona urbana es de 16 años, como se puede observar el inicio de las relaciones sexuales es más 

tardío en la zona rural que en la urbana, además, en la zona urbana existen orientaciones sexuales 

hetero, homo y bisexuales a diferencia de la zona rural en donde predomina la orientación 

heterosexual. Así también, en cuanto a la experiencia en relaciones sexuales, masturbación y 

fantasías sexuales se evidencia queaunque son pequeñas las diferencias estas conductas son 

menos frecuentes en la zona rural.  

Por otro lado, se encontró una relación entre la baja frecuencia de la masturbación y la 

práctica de la religión católica, esta información resulta consistente con los resultados del estudio 

realizado por Moral (2011), así también se encontró una relación entre la menor frecuencia de 

fantasías sexuales con la religión, resultados consistentes con los encontrados por Ahrold, 

Farmer, Trapnell, y Meston en un estudio en el 2011 en el que encontraron que la religión 

católica suelen inhibir las fantasía y retrasar las relaciones sexuales (Vargas, et al.,2010). Estos 

datos se explicarían claramente por las creencias negativas que la religión judeocristiana ha 

hecho sobre la sexualidad (Sanabria, Jiménez, Parra & Tordecilla, 2016) en las que se establece 

que el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio es inmoral  (Servilla & Orcasita, 2014) la 

homosexualidad una práctica de comportamientos “antinatural” (Cornejo, 2012), la masturbación 

una conducta pecaminosa (Sierra, et al., 2010) y las fantasías sexuales sentimientos sexuales 

negativos (Sierra, Perla & Santos-Iglesia, 2011).  
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En relación al segundo objetivo en el que se plantea la evaluación de las actitudes sexuales en 

un continuo erotofóbia-erotofília en los adolescentes, se encontró que en la zona rural prevalecen 

actitudes sexuales erotofóbicas; mientras que en participantes de la zona urbana prevalecen 

actitudes sexuales moderadas, estos datos son consistentes con los hallados en el estudio 

realizado por Abernathy, Robinson, Balswick & King (1979) en el que se mencionan que los 

adolescentes de áreas rurales muestran actitudes sexuales menos liberales que los residentes en 

zona urbanas. Estos datos se podrían explicar por las distintas valoraciones que tienen la 

población urbana y la rural sobre la sexualidad, principalmente desde el aspecto moral y 

religioso (Servilla & Orcasita, 2014). Principalmente, porque la población de la zona rural al ser 

menos densa tiende a agruparse y orientar sus comportamientos hacia una misma religión, la 

misma que influye con creencias negativas hacia la sexualidad (Sanabria, Jiménez, Parra & 

Tordecilla, 2016) lo que predispondría la formación de actitudes sexuales erotofóbicas, mientras 

que en la zona urbana al ser una población más densa existen menos relaciones e interacciones 

del grupo por lo que se presentará mayor variedad de modos de pensar, sentir y actuar (Reguillo, 

2005) lo que explicaría la formación de actitudes sexuales erotofílicas.  

Otro resultado relevante del estudio fue que en la zona urbana no existe diferencia 

significativa en la presencia de actitudes sexuales erotofóbicas en hombres y mujeres, esto 

posiblemente debido a las actitudes más liberales presentes en los individuos de esta población 

(Reguillo, 2005) a diferencia de la zona rural en la que si se encontró diferencias significativas, 

resultados consistentes con los hallados en otros estudios (Carpintero & Fuertes, 1994; Lameiras 

& Failde, 1998; Lameiras -Fernández et al., 2010; Sierra et al., 2008) en los que se ha 

demostrado que las mujeres tienen actitudes más negativas hacia la sexualidad en comparación a 

los hombres, esta diferencia de género puede explicarse por las dinámicas de construcción 
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sociocultural (Ayamamani, 2018) en donde el aprendizaje y retroalimentación sobre la 

sexualidad es distinta en hombres y en mujeres (Sierra, Rojas, Ortega & Martin, 2007). Por otro 

lado, es importante mencionar que se encontró que los adolescentes de la zona rural y los de la 

zona urbana presentan culpa hacia la sexualidad en nivel moderado, estos resultados se pueden 

atribuir a la edad que tienen los participantes y la incertidumbre a no saber si están tomando 

buenas o malas decisiones (Ballester y Gil, 1997; Santin, 2003; Sierra, Perla & Santos- Iglesias, 

2011). 

Otro resultado relevante de esta investigación fue que tanto en la zona urbana como en la rural 

no existe relación entre el género y la culpabilidad sexual, resultados no consistentes con 

estudios previos (Abramson & Imai-Márquez,1982; Derflinger,1997, Dubois, 2003; Ortega et al., 

2005: Santos-Iglesias & Sierra, 2010) en los que se pone de manifiesto que la culpabilidad sexual 

se asociaría a ser mujer específicamente. Así también, no se encontró relación entre la religión 

practicada por los participantes y la culpabilidad sexual, resultados contrarios a los encontrados 

en otros estudios (Wayment y Aronson, 2002; Sierra, Ortega & Gutiérrez-Quintanilla, 2008 y 

Pacheco, 2012). Con el fin de poder explicar estas diferencias se puede tomar en cuenta los 

cambios de las posturas hacia la sexualidad que han dado lugar al predominio de pensamientos 

más liberales, desprendiendo a la sexualidad de los factores religiosos y culturales (Parra, 

Galarza y San-Andrés, 2018). En cuanto a los datos sexuales experienciales se halló que en la 

zona urbana y rural no existe relación significativa entre la experiencia en relaciones sexuales y 

experiencias masturbatorias con la culpabilidad sexual como lo afirma Ortega et al., en el 2005, 

no obstante en cuanto a la relación entre las fantasías sexuales y la culpabilidad se conoce que en 

la zona urbana no se evidencia relación sin embrago en la zona rural los datos cambian ya que 

aquí si se observa una relación significativa entre estas variables estos últimos resultados son 
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consistentes con los encontrados en estudios de Ortega, 2005 y Sierra, Perla & Santos-Iglesia, 

2011, esto se debe a que los participantes están pasando por una etapa de vulnerabilidad en la 

que tienden a buscar su identidad y ante la presencia de nuevas experiencias sexuales no saben 

cómo comportarse por lo que asumirán una valoración positiva o negativa hacia la sexualidad en 

base a su sistema de creencias (Heras, Lara & Fernández, 2016). 

Otro resultado relevante de este estudio sugiere que las actitudes sexuales y la culpabilidad 

sexual presentan diferencias significativas entre los adolescentes de la zona urbana y rural, pues 

en la zona urbana predominan actitudes sexuales moderadas a diferencia de la zona rural en la 

que prevalecen actitudes negativas hacia la sexualidad, así mismo en relación a la culpabilidad 

sexual pese a que se observa predominio de culpa moderada en las dos poblaciones, en la zona 

urbana no existe porcentaje notable de culpabilidad sexual alta a diferencia de la zona rural en la 

que si se evidencia un porcentaje importante de individuos con este nivel de culpa sexual. Estos 

resultados se pueden explicar por el tipo de acercamiento y aprendizaje de la sexualidad que han 

tenido los participantes, en base a las creencias, miedos, resistencias y experiencias dependiendo 

del ambiente familiar en el que se desarrollan cada individuo (Luisi, 2014), a la influencia que 

ejercen los compañeros o pares (Cardona, et al, 2015), la información obtenida por medio de 

materiales pornográficos, revistas, videos, periódicos, radios, televisión, redes entre otros 

(Álvarez de la Cruz, 2010) y de la filiación o  alejamiento religioso que permitirá la formación de 

valores sexuales atados al conservadurismo o liberalismo (Jerves et al, 2014). Por tanto, al 

considerar que el ambiente familiar, social y cultural influyen en el aprendizaje de la sexualidad, 

podríamos considerar que el hecho de crecer en la zona rural podría significar haber obtenido 

una educación en base a una moral más rígida o conservadora impuesta por la religión que crea 

pensamientos y evaluaciones negativas hacia la sexualidad, creando actitudes sexuales negativas 
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o erotofóbicas (Rodríguez & Toro, 2011), restringiendo la expresión de comportamientos 

sexuales y dando origen a alteraciones psicológicas (Sierra, Perla & Santos-Iglesia, 2010) y 

crecer en la zona urbana podría significar haber obtenido una educación más abierta o liberal 

hacia la sexualidad, predisponiendo la formación de actitudes sexuales menos erotofóbicas 

(Sánchez-Fuentes, Salinas & Sierra, 2016) que permiten la prevención de otros problemas 

sociales relacionados a la sexualidad. 

En este estudio se evidenciaron algunas fortalezas y limitaciones que se deben tomar en 

consideración para futuras investigaciones. Una principal fortaleza es que es el primer estudio 

que realiza una evaluación de las actitudes sexuales y la culpabilidad sexual en adolescentes de 

la zona urbana y rural en la provincia de Loja-Ecuador. Además, su carácter comparativo, hace al 

estudio de mayor relevancia pues se pretende encontrar discrepancias entre cada población y a 

través de la crítica reflexiva determinar el porqué de dichas diferencias, de tal manera que se 

pueda especificar qué factores se deben abordar en cada población. Finalmente es importante 

recalcar que la muestra que se utilizó estuvo constituida por adolescentes cuyo grupo es 

necesario y de gran importancia estudiar debido a la vulnerabilidad que se presenta en esta etapa. 

Sin embargo, también se han identificado limitaciones como son los instrumentos empleados 

para la recolección de información ya que poseen baja especificidad y sensibilidad, así también, 

la falta de honestidad por parte de los participantes al momento de dar respuestas a los 

instrumentos empleados debido a que es un tema sensible socialmente y finalmente la falta de 

conocimiento en términos nuevos de sexualidad. Por lo que para futuras investigaciones se 

recomienda tomar en cuenta estos resultados como antecedentes y estudiar a fondo la prevalencia 

y la relación de estas variables en cada población utilizando instrumentos validados con mayor 

grado de consistencia, utilizarse terminología adecuada en relación a la sexualidad y utilizar 
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medios de persuasión adecuados para convencer a los participantes que sean honestos al 

momento de brindar información en relación a la sexualidad.   



49 

8. CONCLUSIONES 

 

 No existe relación entre las actitudes sexuales erotofóbicas-erotofílicas y la culpabilidad 

sexual tanto en la zona urbana como en la rural. 

 La zona urbana presenta una actitud más abierta hacia la sexualidad en comparación a la 

zona rural en la que se evidencia menor frecuencia y mayor restricción en los 

comportamientos sexuales esto debido a la influencia que ejerce la religión judeo-

cristiana en las creencias que se mantienen en relación a la sexualidad. 

 En la zona urbana prevalecen actitudes sexuales moderadas mientras que en la zona rural 

predominan actitudes sexuales erotofóbicas. 

 Tanto en la zona urbana como rural los participantes presentan culpabilidad sexual 

moderada, sin embargo, en la zona rural prevalece un porcentaje notable de culpabilidad 

sexual alta. 

 Los factores sociodemográficos dentro de este estudio no influyen en la presencia de 

culpabilidad sexual.  

 En la zona urbana y rural se presentan diferencias significativas en cuanto a las actitudes 

sexuales y la culpabilidad sexual. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se puede recomendar: 

 En próximas investigaciones tomar en cuenta los fenómenos psicológicos actitudes 

sexuales y culpabilidad sexual a fin de evitar posibles sesgos que generen inconsistencias 

en los resultados. 

 Enfocar las próximas investigaciones en la relación entre la religión y la percepción de la 

sexualidad en adolescentes. 

 Desarrollar programas de psicoeducación enfocados en los prejuiciosos sobre la 

sexualidad que desembocan en la formación de actitudes erotofóbicas haciéndolos más 

propensos a desarrollar alteraciones psicológicas. 

 Desarrollar instrumentos de medición de las conductas erotofóbicas-erotofílicas y de la 

culpabilidad sexual. 

 Investigar los factores que intervienen en el desarrollo de actitudes sexuales y 

culpabilidad sexual en la zona urbana y rural en otras edades.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Propuesta de Intervención 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA SENSIBILIZAR LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

CONCIENTIZANDO SU INTERIORIZACIÓN Y EXPRESIÓN DE LA SEXUALIDAD DE FORMA LIBRE Y 

RESPONSABLE. 

Temas Contenidos Duración Material 

Actitudes Sexuales 

- Positivas 

(erotofílicas) 

 

- Negativas 

(erotofóbicas) 

 

- Enfocados a desmitificar conceptos erróneos entorno 

a la sexualidad. 

- Para aprender a interiorizar la sexualidad a través de 

nuevos conceptos de sexualidad. 

- Encaminados a asumir la sexualidad desde el 

compromiso y la responsabilidad. 

Conceptos 

Características 

Datos sociodemográficos 

Mitos y prejuicios 

 

30 minutos 

- Computador 

- Infocus 

- Diapositivas 

- Hojas de evaluación 

- Bibliografía especial 

 

Culpabilidad Sexual 

- Masturbación 

 

- Fantasías sexuales 

 

40 minutos 

Influencia de la edad y 

género en las actitudes 

sexuales y la culpabilidad 

sexual. 

30 minutos 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Anexo 2: Aprobación del tema del proyecto de tesis 
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Anexo 3: Cronograma de actividades en recolección de datos prueba final Colegio “Eduardo Mora Moreno” 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS COLEGIO “EDUARDO MORA MORENO” 

Miércoles 03 de Abril 

08:00 a 09:00 10mo “A” 09:00 a 10:00 1ero Bach “A” 10:00 a 11:00 2do Bach “A” 11:00 a 12:00 3ero Bach “A” 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el consentimiento informado. 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el consentimiento informado 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el  consentimiento informado 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el  consentimiento informado 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS COLEGIO “BERNARDO VALVIESO” 
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Anexo 4: Cronograma de actividades en recolección de datos prueba final Colegio “Bernardo Valdivieso”

Jueves 04 de Abril Jueves 04 de Abril Viernes 05 de Abril Viernes 05 de Abril 

09:00 a 10:00 10mo “A” 10:00 a 11:00 1ero Bach “A” 09:00 a 10:00 2do Bach “A” 10:00 a 11:00 3ero Bach “A” 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el consentimiento informado. 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el consentimiento informado 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el  consentimiento informado 

Aceptación y participación 

voluntaria del paciente mediante 

el  consentimiento informado 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Recolección de datos a través del 

cuestionario sociodemográfico. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente 

 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Aplicación de la Encuesta 

Revisada de Opinión Sexual: 

adaptada 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 

 

Inventario de Culpabilidad Sexual 

de Mosher Revisado. 

Forma de aplicación: 

administrado grupalmente. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Para ser partícipe de la investigación: 

 

Estudio comparativo de la influencia de las actitudes erotofílicas-erotofóbicas en la 

culpabilidad sexual, en adolescentes de 15 a 19 años de edad de dos instituciones educativas 

“Eduardo Mora Moreno” de la zona rural y “Bernardo Valdivieso” de la zona urbana de la 

Ciudad de Loja. 

 

Investigadora: Tatiana Isabel Pucha 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 La investigación responde a los intereses de un proyecto de tesis para optar por el título de 

Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja, el mismo pretende conocer las 

diferencias de la influencia de las actitudes sexuales en la culpabilidad sexual en adolescentes. 

PROCEDIMIENTO 

Aplicación de un cuestionario sociodemográfico, Encuesta Revisada de Opiniones hacia la 

Sexualidad para medir las actitudes hacia la sexualidad y Cuestionario de Culpabilidad Sexual 

revisado de Mosher para medir la culpabilidad sexual. Instrumentos que servirán de base para el 

estudio piloto que permitirán su validación. 

BENEFICIOS 

La presente investigación contribuirá a que el conocimiento en cuanto a esta problemática sea 

relevante. 

CONSENTIMIENTO 

He leído toda la información descrita de esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad 

de hacer preguntas siendo estas contestadas en forma adecuada. Por tanto, accedo a participar como sujeto 

de investigación en este estudio. 

 

………………………………………… 

Cédula y firma del participante 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

Anexo 5: Consentimiento informado 
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 Anexo 6: Instrumento de evaluación: Cuestionario Sociodemográfico 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Cuestionario Sociodemográfico 

 

  Institución Educativa:  

  Fecha: 

  Edad: 

   

    Nivel de instrucción 

10mo (   )      1ero B (     )     2do B (     )    3ro B (    ) 

Zona de residencia 

Urbana (    )     Rural (    ) 

Religión que practica  

Católica (   )   Evangélica (   )   Cristiana (    )    Ninguna (   )   Otras (    ) 

 

Datos sobre sexualidad 

Género 

Hombre (    )    Mujer (    ) 

¿Cuál es su orientación sexual? 

Heterosexual (    )  Homosexual (    )  Bisexual (     ) 

¿Tiene usted pareja sentimental? 

Si (   )   No (    ) 

¿Ha experimentado usted relaciones sexuales?  

Si (    )   No (   ) 

Si la respuesta es sí, mencione la edad de su primera experiencia sexual. 

Edad: 

¿Ha tenido usted experiencias masturbatorias? 

Si (   )   No (    ) 

¿Ha tenido usted fantasías sexuales? 

Si (    )   No (   ) 
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Anexo 7: Instrumentos de evaluación: Encuesta para evaluar las actitudes sexuales en un 

continuo erotofobia-erotofilia. 

ITEMS VALORACIÓN 
1. Pienso que ver una película o leer un libro con contenido erótico/sexual podría 

ser entretenido. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. El material erótico (libros y/o películas) de contenido sexual es algo sucio y la 

gente no debería utilizarlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Bañarse desnudo/a con una persona del mismo u otro sexo podría ser una 

experiencia excitante. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. La masturbación puede ser una experiencia excitante. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Sería agobiante para mí que la gente pensara que tengo interés por el sexo oral. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Me atrae la idea de participar en una experiencia sexual en grupo. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Me resulta excitante pensar en tener una relación sexual con penetración 1 2 3 4 5 6 7 

8.  Me excitaría sexualmente viendo una película erótica (de contenido sexual). 1 2 3 4 5 6 7 

9. Pensar que puedo tener tendencias sexuales distintas a la de mi propia 

orientación no me resulta del todo embarazoso 

1 2 3 4 5 6 7 

10. No me resulta incómoda la idea de sentir atracción física por personas de mi 

propio sexo 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Casi todo el material erótico me produce incomodidad 1 2 3 4 5 6 7 

12. Sentiría vergüenza viendo a alguien exhibirse públicamente 1 2 3 4 5 6 7 

13. No sería una experiencia muy excitante ver a una persona desnuda 1 2 3 4 5 6 7 

14. No me agradaría ver una película erótica (de contenido sexual) 1 2 3 4 5 6 7 

15. Me incomoda pensar que puedo ver una película en la que aparezca 

masturbándose una persona 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Es muy excitante imaginar prácticas sexuales poco comunes 1 2 3 4 5 6 7 

17. Probablemente sería una experiencia excitante acariciar mis propios 

genitales. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. No me agrada tener sueños sexuales. 1 2 3 4 5 6 7 

19. No siento ninguna curiosidad por el material de contenido sexual (libros, 

revistas, películas, vídeos). 

1 2 3 4 5 6 7 

20. No me disgusta imaginar que tengo relaciones sexuales duraderas con más de 

una persona. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 8: Instrumentos de evaluación: Encuesta para evaluar la culpabilidad sexual en 

adolescentes 

ÍTEMS TF F MF SO MV V TV 
Los chistes “sucios” en compañía mixta … 

1 No me molesta 0 1 2 3 4 5 6 

2 Es algo que me hace sentir muy incómodo. 0 1 2 3 4 5 6 

La masturbación … 

3 Está mal y te arruinará 0 1 2 3 4 5 6 

4 Le ayuda a uno a sentirse tranquilo y relajado 0 1 2 3 4 5 6 

Las relaciones sexuales antes del matrimonio 

5 Deben ser permitidas 0 1 2 3 4 5 6 

6 Están mal y son inmorales 0 1 2 3 4 5 6 

Las relaciones sexuales antes del matrimonio … 

7 Pueden arruinar a muchas parejas felices 0 1 2 3 4 5 6 

8 Son buenas en mi opinión 0 1 2 3 4 5 6 

Las prácticas sexuales inusuales … 

9 Podrían ser interesantes 0 1 2 3 4 5 6 

10 No me interesan 0 1 2 3 4 5 6 

Cuando tengo sueños sexuales … 

11 A veces me despierto sintiéndome excitado 0 1 2 3 4 5 6 

12 Trato de olvidarlos 0 1 2 3 4 5 6 

Los chistes “obscenos” en grupos mixto … 

13 Son de mal gusto 0 1 2 3 4 5 6 

14 Pueden ser divertidos en grupo 0 1 2 3 4 5 6 

El petting (relaciones íntimas sin penetración) … 

15 Es lamentable decir que se está convirtiendo en 

una práctica aceptada 
0 1 2 3 4 5 6 

16 Es una expresión de afecto que es satisfactoria 0 1 2 3 4 5 6 

Las prácticas sexuales inusuales …  

17 No son tan inusuales para mí 0 1 2 3 4 5 6 

18 No me interesa 0 1 2 3 4 5 6 

El sexo … 

19 Es bueno y agradable 0 1 2 3 4 5 6 

20 Solo debería existir dentro del matrimonio y con 

fines de reproducción 
0 1 2 3 4 5 6 

Los chistes obscenos … 

21 Son groseros por no decir más 0 1 2 3 4 5 6 

22 Son muy divertidos 0 1 2 3 4 5 6 

Cuando tengo deseos sexuales …  

23 Lo disfruto como todos los seres humanos 

saludables 
0 1 2 3 4 5 6 

24 Peleo contra ellos pues debo tener el control total 

de mi cuerpo 
0 1 2 3 4 5 6 

Las prácticas sexuales inusuales …  

25 Son insensatas y solo llevan a problemas  0 1 2 3 4 5 6 

26 Dependen de cómo se miren 0 1 2 3 4 5 6 

Las prácticas sexuales inusuales …  

27 Están bien, si son heterosexuales 0 1 2 3 4 5 6 

28 Usualmente no son deseables porque se tienen 

sentimientos preconcebidos de que son malas 
0 1 2 3 4 5 6 

Las relaciones sexuales antes del matrimonio …  

29 En mi opinión no se deberían practicar 0 1 2 3 4 5 6 

30 Se practican demasiado para ser consideradas 0 1 2 3 4 5 6 
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como malas.  

Cuando yo era niño, el juego sexual … 

31 Era inmaduro y ridículo 0 1 2 3 4 5 6 

32 Era permitido 0 1 2 3 4 5 6 

Las prácticas sexuales inusuales … 

33 Son peligrosas para la salud y condición mental 0 1 2 3 4 5 6 

34 Son asuntos de quienes les interesan y nadie mas  0 1 2 3 4 5 6 

Cuando tengo deseos sexuales … 

35 Intento reprimirlos 0 1 2 3 4 5 6 

36 Son bastante fuertes 0 1 2 3 4 5 6 

El petting (relaciones íntimas sin penetración) …  

37 No es una buena practicarlas sino hasta después 

del matrimonio 
0 1 2 3 4 5 6 

38 Se justifican cuando hay amor 0 1 2 3 4 5 6 

Las relaciones sexuales antes del matrimonio …  

39 Ayuda a las personas a adaptarse 0 1 2 3 4 5 6 

40 No deberían estar recomendadas 0 1 2 3 4 5 6 

La masturbación … 

41 Es mala y es un pecado 0 1 2 3 4 5 6 

42 Es un escape normal de los deseos sexuales 0 1 2 3 4 5 6 

La masturbación …  

43 Está del todo bien 0 1 2 3 4 5 6 

44 Es una forma de autodestrucción 0 1 2 3 4 5 6 

Las prácticas sexuales inusuales … 

45 Son terribles e impensables 0 1 2 3 4 5 6 

46 Están bien si amabas personas están de acuerdo 0 1 2 3 4 5 6 

Si tuviera relaciones sexuales me sentiría … 

47 Me sentiría bien 0 1 2 3 4 5 6 

48 Me sentiría usada/o, no amada/o 0 1 2 3 4 5 6 

La masturbación …  

49 Está del todo bien  0 1 2 3 4 5 6 

50 No debería ser practicada 0 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 9: Certificado de traducción de ABSTRACT 
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Anexo 10: Aplicación de reactivos psicológicos Colegio "Eduardo Mora Moreno" 

 

 

Anexo 11: Aplicación reactivos psicológicos Colegio "Bernardo Valdivieso" 
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Anexo 12: Aprobación de proyecto de tesis 
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a. TEMA 

Estudio comparativo de la influencia de las actitudes erotofílicas-erotofóbicas en la 

culpabilidad sexual, en adolescentes de 15 a 19 años de edad de las instituciones educativas 

“Eduardo Mora Moreno” de la zona rural y “Bernardo Valdivieso” de la zona urbana de la 

Ciudad de Loja. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La sexualidad es un tema actualmente muy controvertido debido a que incluye aspectos 

que van desde lo científico hasta lo cotidiano, la percepción que se tiene acerca de la 

sexualidad en ocasiones está matizada por ideas y creencias distorsionadas que se 

convierten en mitos y prejuicios, los mismos que pueden generar culpa en el individuo y a 

la vez dar lugar a la presencia de problemas en la expresión de la conducta sexual (Chávez, 

Petrzelová & Zapata, 2009). 

Esta expresión dependerá de la predisposición del individuo a opinar, sentir y actuar ante 

objetos sexuales (pornografía), situaciones (persona desnuda), personas diferentes 

(homosexuales), normas o costumbres sociales (matrimonio) y a conductas de naturaleza 

sexual (sexo oral, anal), es decir lo que se conoce o denomina como actitudes sexuales 

(López, 2010), cuyo origen proviene de la educación sexual recibida, experiencias sexuales 

previas y del aprendizaje de creencias y expectativas que el individuo tiene hacia la 

sexualidad (Moral de la Rubia, 2010; Sierra, Rojas, Ortega & Martín, 2007). 

 Las actitudes sexuales por tanto definirán la forma de actuar frente a situaciones de 

carácter sexual (Byrne, 1977) dependiendo de la estimación que se les otorgue. Su 

valoración se establece a partir de la dimensión erotofilia-erotofobia, que se entiende desde 

un polo positivo (erotofilia) en la cual se encuentran los individuos que buscan 

constantemente situaciones relacionadas con la sexualidad (Mosher & Cross, 1971), están 

alejados de mitos y tabúes, respetan a las personas de distinto género u orientación sexual y 

están más prestos al uso de medidas sexuales preventivas (Lima-Serrano, Sáez-Bueno, 

Cáceres-Rodríguez & Lima-Rodríguez, 2013) mientras que en el otro polo (erotofobia) se 
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encuentran individuos en los que priman percepciones negativas hacia la sexualidad que 

devienen de creencias fuertemente influidas por la religión, que impone principios morales 

encaminados a reprimir tales conductas, inhiben el placer sexual y emiten respuestas 

evasivas a los acercamientos sexuales (Fisher, et al., 1988;  Rodríguez & Toro, 2011).  

Dentro del contexto clínico son este tipo de actitudes las generadoras de algunos problemas 

como las disfunciones sexuales (Fisher, Miller, Byrne &White,1980) pues estas son el 

resultado de una cadena de acciones que inician con la percepción negativa hacia la 

sexualidad en general o conductas/estímulos sexuales específicos como la masturbación, las 

fantasías sexuales, el sexo oral o el material erótico; que posteriormente inhiben el deseo 

sexual (Ortega et al., 2005) y finalmente disminuye la excitación sexual ( Sierra, Santos, 

Vallejo & Moyano, 2014). Asimismo, un gran número de estudios ponen de manifiesto que 

se encuentran relacionados con una predisposición negativa a la adquisición de información 

sobre métodos anticonceptivos (Helweg-Larsen & Howell, 2000; Lameiras-Fernández, 

Núñez-Mangana, Rodríguez-Castro, Bretón-López, & Agudelo, 2007), al desarrollo de 

homofobia (Besen & Zicklin, 2007) y dentro del contexto psicológico se han encontrado 

alteraciones en los estados emocionales manifestados a través de ansiedad y depresión 

(Basson, 2001 ; Labrador & Crespo 2001), sentimientos de vergüenza (Mosher, 2011) y 

mayor culpabilidad sexual (Kelley, 1985; Ortega et al, 2005; Sierra, Perla & Santos-Iglesia, 

2010). 

Según Mosher & Cross (1971) la culpabilidad sexual es la tendencia a presentar afectos 

dolorosos por la violación o anticipación de la violación de los estándares o normas, acerca 

de lo que una persona considera como conducta sexual adecuada. Por su parte, Sierra et al, 

(2010) la consideran como un factor determinante del comportamiento sexual dado que 
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inhibe las conductas sexuales y origina procesos cognitivos negativos en situaciones de 

naturaleza sexual. De esta manera la culpabilidad sexual está relacionada con las 

disfunciones sexuales principalmente con la anorgasmia, cuya presencia es frecuente en 

mujeres debido a los estándares establecidos por la sociedad puestos de manifiesto en los 

roles de género que se enfocan en dar mayor liberad sexual a los hombres, asociar el amor 

romántico y actividad sexual en las mujeres y dar gran importancia a su virginidad 

(Vázquez, 2011) lo que genera culpabilidad, inhibición del deseo sexual y evitación del 

contacto e iniciativa sexual originándole conflictos dentro de la pareja (Alcalá, 2013), en lo 

hombres por su parte no se evidencia tales disfunciones puesto a que culturalmente son los 

que deben tener la iniciativa sexual, ser expertos en artes amatorias, contener expresiones 

de afecto y dar rienda a sus impulsos (Vázquez, 2011). 

La relación existente entre las actitudes sexuales y la culpabilidad sexual es evidente, así 

los individuos con actitudes sexuales positivas o erotofílicas gozan de mayor satisfacción 

sexual (Trudel, 2002; Sánchez-Fuentes, Salinas & Sierra, 2016), tienen una visión positiva 

hacia la masturbación, poseen mayor deseo sexual (Santos-Iglesias, Sierra & Vallejo-

Medina, 2013), mantienen fantasías sexuales intimas con mayor frecuencia y menor 

culpabilidad sexual (Ortega et al., 2005), mientras que los individuos  con actitudes 

sexuales negativas presentan menos experiencias sexuales en general (Abramson & 

Mosher,1977; Mosher y Cross, 1971), fantasías sexuales cortas y de contenido restringido 

(Trudel, 2002), actitudes negativas hacia la masturbación, las fantasías sexuales 

exploratorias, uso de métodos anticonceptivos inadecuados o al no uso de los mismos y 

niveles altos de culpabilidad sexual (Ortega et al., 2005) que los predispone a sentirse mal 
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consigo mismo en caso de comportarse de una manera que ellos consideran inmoral (Sierra 

et al., 2011). 

Aunque las variables actitudinales juegan un papel importante en el desarrollo de la 

culpabilidad sexual, también existen factores sociodemográficos específicos que 

contribuyen a su formación, entre ellos se encuentran: el sexo, la edad, la religión, el tipo de 

población en la que se habita y la presencia o ausencia de algunas conductas sexuales 

(masturbación e inicio de relaciones sexuales) (Abernathy, Robinson, Balswick y King, 

1979; Ortega et al., 2005).  

En relación a esto se conoce que las mujeres debido a las creencias negativas originadas 

por la religión, los estereotipos y roles de género establecidos por la sociedad (Alcalá, 

2013) son más propensas a desarrollar culpabilidad sexual. En cuanto a la edad se conoce 

que la adolescencia es una de las etapas de vulnerabilidad para el desarrollo de culpabilidad 

sexual (Ballester y Gil, 1997; Santin, 2003), esto debido a que las actitudes hacia la 

sexualidad no se encuentran claramente definidas haciéndose que se mantenga una posición 

ambivalente frente al hecho de no saber si actuar dependiendo a la educación recibida por 

los padres enmarcada dentro de un marco moral (López, 2005) o guiados por la influencia 

de los pares que muchas de las veces puede ser contradictoria a los valores e ideas 

instaurados por los padres (Monroy, 2002). Así mismo no se debe descartar la posibilidad 

de que los individuos que practican con mayor frecuencia la religión, habitan en zonas 

rurales, han iniciado una vida sexual activa y mantienen conductas masturbatorias tiendan 

con mayor frecuencia a desarrollar culpabilidad hacia la sexualidad. 
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De acuerdo a esto Sierra et al, (2010) afirman que la culpabilidad sexual estará 

determinada tanto por factores actitudinales como sociodemográficos, los mismos que 

cobran gran importancia y se interrelacionan entre sí. 

Teniendo en consideración la información recabada con el presente estudio se pretende 

dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Existe relación entre las actitudes sexuales con la culpabilidad sexual en los 

adolescentes de las Instituciones Educativas “Eduardo Moreno Mora” y “Bernardo 

Valdivieso” de la ciudad de Loja? 

¿Existe diferencia significativa entre las actitudes sexuales y los factores 

sociodemográficos en los adolescentes de las Instituciones Educativas “Eduardo Moreno 

Mora” y “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La sexualidad es una esfera que abarca las dimensiones biológica, psicológica y social 

de la persona, por tanto, es una parte inherente e integral del ser humano que acompañará al 

individuo permanentemente desde que nace y a lo largo de toda su vida. Por tal motivo el 

estudio de la sexualidad se convierte actualmente en uno de los temas de gran relevancia en 

distintas disciplinas como la biología, la sociología y principalmente la psicología con 

especialización en sexología cuyo objetivo es analizar el comportamiento sexual del 

individuo. 

Tomando en cuenta que la calidad de la salud sexual y el bienestar en general del 

individuo se pueden ver afectadas por la presencia de problemas sexuales tanto a nivel 

físico como psicológico siendo dentro de este campo una de las problemáticas más 

conocidas la culpabilidad sexual, el presente proyecto pretende indagar los factores que 

influyen en el desarrollo de la misma, con el objetivo de conocer los puntos clave a trabajar 

para poder prevenirla. 

El estudio a realizar cobra gran importancia ya que se lo desarrollará en una de las 

etapas con mayor vulnerabilidad como es la adolescencia pues en esta etapa el adolescente 

empieza a sentirse atraído tanto física como sexualmente por individuos del sexo opuesto  

lo que puede dar origen a la presencia de conductas sexuales de riesgo por un lado y por 

otro al desarrollo de culpabilidad sexual debido posición ambivalente en la que se mantiene 

frente a la educación que recibió de sus progenitores y la presión ejercida por los pares en 

cuento a las actitudes que tienen hacia la sexualidad. 
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Teniendo en consideración la influencia de los factores tanto actitudinales como 

sociodemográficos en la presencia de la problemática, el estudio está dirigido a comprobar 

dicha hipótesis y a partir de esta conocer los componentes de tipo cognitivo, emocional, 

conductual y social que son la base en el comportamiento sexual del individuo y basados en 

este conocimiento desarrollar temáticas de promoción y prevención de la salud sexual, 

formas de detección y estrategias de intervención que tienen como base modificar las 

actitudes negativas e instaurar actitudes positivas frente a la sexualidad. 

Finalmente teniendo en cuenta que los tabúes y prejuicios con respecto a la sexualidad 

hacen que los estudios relacionados sean limitados e insuficientes dentro de la localidad, el 

proyecto en mención pretende por tanto generar bases para el desarrollo de estudios 

subsecuentes y sobre todo a dejar antecedentes para llevar a cabo una correcta educación 

sexual contra la homofobia, mejorar el uso adecuado de medidas sexuales preventivas, 

prevenir alteraciones tanto a nivel físico como psicológico y lograr una visión positiva 

frente a la sexualidad lo que permita lograr y mantener una adecuada Salud Sexual y un 

adeuado bienestar psicológico en los individuos. 
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d. OBJETIVOS 

General 

Comparar la influencia de las actitudes erotofílicas-erotofóbicas en la 

culpabilidad sexual en los adolescentes de las Instituciones Educativas “Eduardo 

Mora Moreno” y “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja.  

Específicos  

 Caracterizar los factores sociodemográficos de los adolescentes de la zona 

urbana y rural de la ciudad de Loja. 

 Evaluar las actitudes hacia la sexualidad en un continuo erotofília-erotofobia 

y caracterizarlas en función del género en los adolescentes de la zona urbana y rural. 

 Identificar la presencia de culpabilidad sexual en los adolescentes de la zona 

urbana y de la zona rural.” de la ciudad de Loja. 

 Establecer la influencia que algunos factores sociodemográficos pueden 

desempeñar en la culpabilidad sexual en los adolescentes de las Instituciones 

Educativas “Eduardo Mora Moreno” y “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja. 

 Comparar las actitudes sexuales erotofílicas-erotofóbicas y la culpabilidad 

sexual en adolescentes de la zona urbana y rural. 

 Analizar la relación existente entre las actitudes sexuales erotofílicas- 

erotofóbicas y la culpabilidad sexual en adolescentes de la zona urbana y rural. 
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e. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio será de enfoque cuantitativo ya que los datos serán recolectados a través de 

instrumentos cuantitativos e interpretados a través de análisis estadísticos. 

Así mismo tendrá un diseño de tipo prospectivo, transversal pues se analizarán las 

variables y su comportamiento en un momento dado, correlacional ya que medirá el grado 

de relación que existe entre las variables en estudio y descriptivo comparativo ya que 

permitirá determinar las diferencias en la relación de las variables en dos grupos de 

individuos con características sociodemográficas diferentes. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estará conformado por 1450 estudiantes de los cuales 1300 pertenecen a la 

Unidad Educativa “Bernardo Valdiviezo” de la población urbana y 150 a la Unidad 

Educativa “Eduardo Mora Moreno” perteneciente a la población rural. 

La muestra estará compuesta por estudiantes de 10mo año de Educación General Básica, 

1ro, 2do y 3er año de Bachillerato General Unificado, todos pertenecientes a los paralelos 

“A”, tanto en la Unidad Educativa “Bernardo Valdiviezo” como “Eduardo Mora Moreno”. 

La muestra será seleccionada mediante la técnica de muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, en el que se tomará como base de selección los criterios o juicios establecidos 

por el investigador. 
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Criterios de inclusión 

 Adolescentes de sexo masculino-femenino. 

 Con edades comprendidas entre 15 a 19 años de edad. 

 Pertenecientes a las Instituciones Educativas “Eduardo Mora Moreno” y 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de ciudad de Loja.  

Criterios de exclusión 

 Adolescentes con edades mayores o menores a 15 y 19 años de edad. 

 Adolescentes que no pertenecen a las Instituciones Educativas “Eduardo Mora 

Moreno” y “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de ciudad de Loja.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

INDEPENDIENTE 

Factores 

sociodemográficos 

Características asignadas 

para cada miembro dentro 

de una población 

relacionadas con el 

estudio a realizar. 

Social 

 Edad 

 Nivel de instrucción 

 Zona de residencia, 

 Religión que practica  

Datos sobre sexualidad 

 Presencia de pareja 

sentimental 

 Sexo 

 Orientación sexual 

 Experiencia 

masturbatoria 

 Fantasías sexuales 

 Experiencia en 

relaciones sexuales. 

 Edad de primera relación 

sexual. 

15 (     )    16 (    )     17 (     )    18 (    )    19 (    ) 

10mo (     )    1ro B(      )        2do B (      ) 

Urbana (      )     Rural (     ) 

Católica (   )   Evangélica (     )   Cristiana (     )  Otra (     ) 

 

Si (    )     No (   ) 

 

Hombre (    )         Mujer (     ) 

Heterosexual (     )   Homosexual (     )  Bisexual (     ) 

Si (    )     No (    ) 

Si (    )     No (   ) 

 

Si (    )     No (   ) 

INDEPENDIENTE 

Actitudes sexuales 

Erotofílicas-

erotofóbicas 

 

Predisposición a opinar, 

sentir y actuar ante 

objetos sexuales 

(pornografía), situaciones 

(persona desnuda), 

personas diferentes 

(homosexuales), normas o 

costumbres sociales 

(matrimonio) y conductas 

sexuales (sexo oral, anal) 

(López, 2009). 

 

 

Psicológica 

 

 

 Erotofília 

 

 

 Erotofobia 

 

ESCALA REVISADA DE OPINIÓN SEXUAL: 

Adaptada 

0 – 60 

 

 

60 - 120 

 Conductas sexuales 

(heterosexuales, 

homosexuales y 

masturbación) 

 Fantasías sexuales 

 Estímulos sexuales. 

Ítems: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 20. 

 

 

 

Ítems: 9, 18. 

Ítems: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 19. 
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DEPENDIENTE 

Culpabilidad sexual 

La culpabilidad sexual es 

la tendencia a sentirse 

culpable por la violación 

o la anticipación de la 

violación, de los 

estándares acerca de lo 

que una persona considera 

una conducta sexual 

apropiada (Mosher & 

Cross,1971). 

Psicológica 

 

 

 Menor culpabilidad 

sexual 

 

 Mayor culpabilidad 

sexual 

 

INVENTARIO DE CULPABILIDAD SEXUAL DE 

MOSHER REVISADO 

 

0 - 150 

 

     150 - 300 

 

 

 Conductas sexuales 

(heterosexuales, 

homosexuales y 

masturbación). 

 Estímulos sexuales 

 Fantasías sexuales 

 Deseos sexuales 

 Relaciones sexuales 

prematrimoniales 

 

Ítems: 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23,25, 26. 

 

 

 

Ítems: 1, 8, 11, 15, 18. 

Ítems: 6.  

Ítems: 12, 17 

Ítems: 3, 4, 14, 19 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las encuestas a utilizar serán el cuestionario sociodemográfico, la Escala Revisada 

de Opinión Sexual: adaptada (EROS) y el Inventario de Culpabilidad Sexual de Mosher 

Revisado (R-MSGI). 

Cuestionario sociodemográfico  

Elaborado por la investigadora en el cual se recogerán los datos sociodemográficos 

como: edad, nivel de instrucción, zona de residencia, religión que practica y algunos 

datos experienciales en sexualidad como: estado sentimental actual, orientación sexual, 

experiencia masturbatoria, fantasías sexuales y experiencia en relaciones sexuales. 

Encuesta Revisada de Opinión Sexual: adaptada 

Es un instrumento de autoinforme cuya versión original fue la Encuesta Revisada de 

Opinión Sexual validada en España por Fuentes y Carpintero en 1994, tiene como 

objetivo medir las actitudes sexuales desde la perspectiva erotofobia- erotofilia 

definidas como la disposición aprendida a responder ante estímulos sexuales (Fisher, 

Byrne, White y Kelley, 1988), sus reactivos agrupan estímulos sexuales referidos a 

conductas sexuales (heterosexuales, homosexuales y masturbación), fantasías sexuales y 

estímulos sexuales visuales que deben ser valorados en función de la reacción afectiva 

que provocan en el encuestado. 

El cuestionario evita sesgos relacionados con la especificación en cuanto a la 

orientación sexual, del cuestionario original se ha eliminado el ítem 5, se ha cambiado el 

texto de los ítems 3, 8,10, 14 y 16 por considerarse que no representan a personas con 
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una orientación homosexual o bisexual. Asimismo, los ítems 7, 11, 12 y 13 por 

considerarse que tenían un texto con un lenguaje poco apropiado. 

La fiabilidad de la escala se estimó mediante el coeficiente alfa de Cronbach, cuyo 

valor fue de 0,851 y teniendo en cuenta que los cuestionarios con valores alfa superiores 

o iguales a 0,70 son adecuados para la investigación, se determina que la escala EROS 

presenta una alta consistencia interna y un alto grado de validez. 

Aplicación y corrección 

El cuestionario se contesta en una escala tipo Likert, de 1 a 7, en la que 1 significa 

totalmente en desacuerdo, y 7 totalmente de acuerdo. Son ítems directos los siguientes: 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 y 20 y son ítems inversos los siguientes: 2, 5, 11, 12, 13, 14, 

15, 18 y 19. 

 La corrección se realiza de la siguiente forma: en primer lugar, se suma el total de 

los ítems directos, al resultado se le resta la suma de las puntuaciones dadas a los ítems 

inversos, y al resultado se le suma 52. Las puntuaciones totales oscilarán entre 0 

(máxima erotofobia) y 120 (máxima erotofilia) (Río, López & Cabello, 2013). 

Inventario de Culpabilidad Sexual de Mosher Revisado 

Es un instrumento de autoinforme creado por Donald Mosher (1988) que evalúa la 

culpabilidad sexual entendida como la tendencia a sentirse culpable por la violación o la 

anticipación de la violación de los estándares acerca de lo que una persona considera 

una conducta sexual apropiada. Así los individuos con alto nivel de culpa anticiparan 

sentirse mal consigo mismos en caso de comportarse de una manera que ellos 

consideran inmoral, no siendo así con las personas con bajo nivel de culpa. La 

culpabilidad sexual suele manifestarse en contextos que exigen una respuesta de 
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excitación sexual o placer, surgiendo en estas situaciones un sentimiento de vergüenza 

como consecuencia de los criterios morales acerca de la conducta sexual. 

Mosher señala que los 50 ítems que forman el inventario presentan coeficientes de 

correlación ítem total entre 0,32 y 0,62, con una media de 0,46 e indica altos 

coeficientes de validez y de fiabilidad de consistencia interna en muestra de 

adolescentes (0,86), jóvenes (0, 95) y adultos (0,93). 

Aplicación y corrección 

La escala consta de 50 ítems que están estructurados en sets de pares los mismos que 

deben ser contestados en formato tipo Likert de 7 puntos, donde 0 es (totalmente falso) 

y 6 (totalmente verdadero).  

La corrección se da de la siguiente manera se suma el total de los ítems directos, así 

las puntuaciones mas elevadas indicarían mayor nivel de culpabilidad sexual y las más 

bajas niveles bajos de culpabilidad sexual. 
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PROCEDIMIENTO 

Fase I: Selección de participantes 

Contacto con las instituciones 

 En un primer momento se tomará contacto con los rectores de las 

Instituciones Educativas “Eduardo Mora Moreno” y “Bernardo Valdivieso”, 

con el fin de solicitar apertura para la realización de la investigación en curso. 

 Se realizará la selección de 20 estudiantes de cada uno de los cursos 

mencionados previamente, tomando en consideración el criterio de inclusión 

en cuanto a la edad que oscila entre los 15 y 19 años de edad. 

 En caso de no contar con la participación de alguno de los participantes 

seleccionados se seleccionarán otros estudiantes que cumplan con los 

criterios requeridos. 

Contacto con representantes de los participantes de la investigación 

 Se solicitará a los rectores de cada institución que se convoque a una reunión 

a los padres de familia de los estudiantes seleccionados con la finalidad de 

dar a conocer de forma detallada el motivo por el cual se realizará la 

investigación solicitando el consentimiento pertinente para la participación 

activa dentro de la misma. 

 Finalmente, luego del consentimiento proporcionado por los padres, se 

establecerá una fecha específica en la que se llevará a cabo la aplicación de 

los instrumentos para la investigación. 
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Contacto inicial con la población de estudio 

 Se acudirá a las aulas respectivas de los estudiantes seleccionados. Se les 

hablará brevemente acerca de la problemática, los objetivos y la metodología 

de la investigación para que tengan conocimiento adecuado y se 

predispongan a ayudar. 

Fase II: Recolección de datos 

Consentimiento 

 Se les entregara un consentimiento informado, el mismo que se leerá en 

conjunto con los participantes y las dudas que se viertan se aclararán en el 

momento. Además, se les dará a conocer que la información obtenida se 

guardará con suma confidencialidad respetando su derecho a la privacidad. 

Aplicación de reactivos 

 Antes de la aplicación de los reactivos se llevará a cabo un estudio piloto con 

adolescentes con las mismas características de la población de estudio, a fin 

de validar los instrumentos a utilizar. 

 Posterior a la validación de estos, se procederá a su aplicación dentro de la 

población de estudio en donde se entregará a cada estudiante los reactivos 

seleccionados y se les dará las indicaciones adecuadas para su desarrollo. 

Fase III: Análisis de resultados 

 Luego de la aplicación de reactivos se procederá a la calificación de los 

mismos, el análisis de datos se realizará en el programa estadístico SPSS 

versión 23 y posteriormente se realizará un análisis descriptivo para proceder 
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a establecer la relación existente entre ellas, interpretación, discusión, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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f. CRONOGRAMA 

Período 2018 2019 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Observación de las problemáticas en el 

entorno 

x x                                   

Construcción de tema de investigación y 

revisión de bibliográficas para la 

construcción del marco teórico 

 x x                                  

Búsqueda de instrumentos para la 

evaluación y elaboración de la 

metodología 

  x x                                 

Elaboración de problemática, 

justificación y objetivos. 

    x x x                              

Desarrollo del marco teórico        x x x x x                         

Elaboración de metodología             x x x                      

Elaboración de cronograma y 

financiamiento 
               x x                    

Presentación del proyecto para la 

aprobación y pertinencia del mismo. 
                 x x x                 

Investigación de campo y aplicación de 

instrumentos. 
                    x x               

Tabulación, análisis e interpretación de 

resultados 
                      x x x x           

Elaboración y construcción del informe 

de tesis 
                          x x x        

Presentación del primer borrador de tesis 

para calificación y aprobación 
                             x x x     

Disertación pública y graduación                                 x x x X 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ÍTEM PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

Internet $40 

Responsabilidad 

de la autora. 

Transportes $70 

Impresiones $200 

Fotocopias 
$100 

Empastados de tesis $20 

TOTAL $430 
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