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Resumen
Las minorías sexo-genéricas han sido discriminadas históricamente en la 
mayor parte del mundo, aunque esa realidad ha estado cambiando en los 
últimos tiempos. El objetivo de este artículo es identificar las actitudes de la 
sociedad colimense hacia las minorías sexo-genéricas en tres dimensiones: 
trabajo, familia y salud, y sus particularidades en algunos segmentos demo-
gráficos. Se aplicó el Instrumento para medir las Actitudes hacia Personas con 
Orientación Homosexual (IAPOH) a 420 sujetos de Colima, México, durante 
2022. Entre los principales resultados encontramos que en Colima hay una 
buena aceptación hacia las minorías sexo-genéricas. Sin embargo, la simili-
tud y disimilitud en comportamientos y características de los participantes, 
a través del análisis estadístico multivariante, sugiere tres grupos. El Clúster 
1 muestra una postura neutra en la aceptación y rechazo a las minorías. El 
Clúster 2 presenta el perfil con mayor aceptación, y el Clúster 3 refleja una 
conducta negativa. Esto permite concluir que existe mayor neutralidad en 
sujetos con alto nivel de estudio. Asimismo, se da una relación entre mayor 
aceptación y el hecho de ser mujer y joven, al tiempo que es más frecuente el 
rechazo entre sujetos de edades medias (40-49 años) y con baja escolaridad 
(primaria, secundaria o técnica).

Palabras clave:  Minorías sexo-genéricas, LGBTI+, Discriminación, Homo-
fobia, Análisis multivariante

Abstract
Gender minorities have historically been discriminated against in most 
parts of the world, although this reality has recently changed. This article 
aims to identify Colima´s society attitudes towards gender minorities in 
three dimensions: work, family and health, as well as their correlation with 
some demographic segments. The Instrument to Measure Attitudes Towards 
Homosexually Oriented Persons (IAPOH) was administered to 420 subjects 
in Colima, Mexico 2022. Among the main results, we found that in Colima, 
there is a good acceptance towards gender minorities. However, through 
multivariate statistical analysis, the similarity and dissimilarity in behaviours 
and characteristics of the participants suggest three clusters. Cluster 1 shows a 
neutral stance on the acceptance and rejection of minorities. Cluster 2 presents 
the most accepting profile, and Cluster 3 reflects negative behaviour. This 
leads to the conclusion that there is greater neutrality in subjects with a high 
level of education. Likewise, a relationship exists between greater acceptance 
and being woman and young. At the same time, rejection is more frequent 
among middle-aged subjects (40-49 years old) and those with low levels of 
schooling (primary, secondary or technical).

Key Words: Sex-generic minorities, LGBTI+, Discrimination, Homophobia, 
Multivariate analysis
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Introducción

Las relaciones afectivas y los paradigmas sociales referentes al contexto 
familiar están en constante cambio, especialmente en los últimos 

cincuenta años. El concepto de familia tradicional se ha transformado. El 
ser humano en la búsqueda constante de la felicidad establece vínculos 
afectivos y familiares que algunos podrían considerar poco convencionales.

Desde hace algunos años las minorías sexo-genéricas (lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales, agrupadas en las siglas LGBTI+) se han 
movilizado para luchar por la conquista de sus derechos. Ante estos cam-
bios, el contexto local y nacional en México se percibe poco preparado. 
Aún faltan políticas públicas que incluyan a estos sujetos, por lo que es-
tudios como el presente son necesarios para identificar posibles áreas de 
intervención con el fin de fortalecer los derechos de las minorías sexo-
genéricas de la entidad, en cuanto a salud, trabajo y educación, como 
pretende este análisis.

En este trabajo, se aplica el Instrumento para medir las Actitudes hacia 
Personas con Orientación Homosexual (IAPOH), desarrollado por Sara 
García Céspedes (2017). Si bien el instrumento fue diseñado para el con-
texto paraguayo, ha sido ajustado para ser aplicado en el estado de Co-
lima, México. Con su análisis, obtuvimos un acercamiento a la realidad 
de las minorías sexuales locales. Cabe mencionar que originalmente el 
formulario fue creado para identificar las actitudes hacia personas gays y 
lesbianas en Paraguay, que aquí llamamos minorías sexuales o minorías 
sexo-genéricas.

La homosexualidad es tan antigua como la vida misma. Aunque hay 
que reconocer que no es hasta el siglo XV, en el Medioevo, cuando se 
comenzó a entender a la homosexualidad como orientación sexual. Hasta 
entonces, se creía que era un acto aislado que cualquier persona podía 
cometer (Solana, 2018). Eso significa que no se asociaba una práctica (ho-
mosexual) con una orientación (homosexual). En otras palabras, las prác-
ticas sexuales no eran empleadas para definir la orientación o identidad 
sexual de los sujetos, como hoy. De hecho, en México hay vestigios an-
tropológicos que evidencian prácticas sexuales entre personas del mismo 
sexo o género, y de identidades no binarias, que datan de 4000 años antes 
de la llegada de los europeos al continente (Ramírez y Munar, 2022).
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Varios siglos después, en 1869, la palabra “homosexual” fue inventada 
por el traductor húngaro Karoly Benkert, para describir a las personas con 
inclinación a relacionarse física y emocionalmente con individuos de su 
mismo sexo (Rosado, 2007). Lo que en ningún caso significa que antes de 
esta fecha fueran nulas las prácticas sexuales no normativas. Numerosos 
estudios han identificado la presencia perenne de la conducta homosexual 
en seres humanos y en especies animales (Lozano, 2009). Hasta antes 
de la definición de Benkert, esta práctica no tenía nombre. En junio de 
1969, casi un siglo después de la creación del término “homosexual”, los 
disturbios de Stonewall Inn, en Nueva York, son el comienzo de la lucha 
por los derechos y demás movimientos de liberación que conocemos hoy 
en día de las minorías sexo-genéricas (Rosado, 2007).

En nuestro país la aceptación de las minorías sexo-genéricas lleva un 
ritmo muy particular y lleno de contrastes. Por un lado, tenemos al sur de 
la República, en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, el caso 
de la comunidad muxe, resultado de las tradiciones y prácticas no bina-
rias sobrevivientes de la antigua cultura zapoteca, que durante siglos ha 
reconocido un espacio para el tercer género (Ramírez y Munar, 2022). Por 
otro, y como resultado del sincretismo entre las culturas de los pueblos 
originarios con la colonización española, y su evangelización católica, se 
dio una fuerte presencia del machismo, violencia doméstica, misoginia y 
demás patrones de conducta que trastocan las relaciones humanas, dentro 
de la familia y la sociedad mexicanas (Castañeda, 1999; Lugones, 2011). 

Durante las épocas coloniales, el virreinato y la independencia, no 
existieron registros formales de presencia de las minorías sexuales en la 
sociedad mexicana. Es hasta 1901 con las diversas notas periodísticas so-
bre el “Baile de los 41 maricones” cuando se hace evidente que la Ciudad 
de México de finales de siglo contaba con una activa y extendida comuni-
dad homosexual. Expertos de la época consideran que el intercambio co-
mercial y cultural con países europeos como Francia, España, Inglaterra 
y Alemania favoreció dicha condición, y fue un fenómeno identificado 
entre los distintos niveles socioeconómicos de nuestro país (Gutiérrez, 
2014).

Con la cobertura periodística que se le dio al llamado “Baile de los 
41 maricones”, la homosexualidad pasó del silencio al señalamiento y 
la población manifestó una declarada homofobia. Era de conocimiento 
público que, entre la clase alta de la Ciudad de México, se observaba un 
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importante número de jóvenes con tales preferencias, y que estos, a su 
vez, organizaban fiestas clandestinas, por lo que este acontecimiento fue 
utilizado para exponer públicamente a las familias de renombre en aquel 
entonces (Gutiérrez, 2014).

El panorama actual es distinto, y es cierto que se ha abonado en el 
terreno de las libertades y derechos de las minorías sexuales. Castañeda 
(1999) apunta que la orientación sexual de los seres humanos no solo 
define su vida íntima, sino su posición ante la vida, la sociedad y su co-
munidad. Además de los juicios a los que se ven sometidas las personas 
no heterosexuales, la discriminación ha permeado hasta las áreas laboral 
o jurídica, generando obstáculos en el logro de objetivos profesionales, 
remuneración justa y equitativa, desempeño, competitividad, procuración 
de justicia y derechos humanos (Vázquez, 2017).

Todo esto es parte de lo que Blumenfeld (1992) denomina homofobia 
cultural, como el conjunto de normas sociales que legitiman la opresión 
y la discriminación en el seno de una sociedad. Son reglas no escritas que 
permean los códigos de conducta de la mayoría. La cultura homofóbica se 
va construyendo en el tiempo y enmascara formas sutiles de discrimina-
ción. Según Hopenhayn y Bello (2001, p. 8), “la negación del otro como 
forma de discriminación cultural se transmuta históricamente en forma de 
exclusión social y política”. En el caso de nuestro país, Mercado (2009, p. 
123) apunta que, “una parte significativa de la sociedad mexicana crea y 
recrea una cultura homofóbica”. De ahí que hayamos vivido en regímenes 
de exclusiones a las personas no heterosexuales por siglos, sin que eso 
estuviera mal visto por las mayorías.

Estamos hablando de discriminación cuando las preferencias sexuales 
son utilizadas como herramientas para diferenciar y procurar un trato ne-
gativo o perjudicial al individuo en cualquier espacio de su vida (Araya y 
Gómez, 2005). En el caso de Colima, según la Encuesta Nacional Sobre 
la Discriminación (ENADIS) elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), en 2017 el estado de Colima se encontraba 
entre las cinco entidades federativas con mayor prevalencia en la discri-
minación con 25.6% (INEGI, 2017).

• De los colimenses mayores de 18 años que expresaron haber sido 
discriminados por algún motivo en el último año, según su orien-
tación sexual, el 30.1% corresponde a minorías sexo-genéricas y 
el 19.8% a población heterosexual (INEGI, 2017).
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• En la entidad, entre los mayores de 18 años que manifestaron la 
negación de sus derechos durante los últimos 5 años debido a su 
orientación sexual, el 40% pertenece a individuos de las minorías 
sexuales y el 28.8% se identifica como población heterosexual 
(INEGI, 2017).

Asimismo, el INEGI publicó recientemente los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG, 2021), de la 
que se obtuvo una descripción detallada de las y los integrantes de las mi-
norías sexuales. Se trata de un instrumento de aplicación digital, diseñado 
y desarrollado para identificar características demográficas específicas de la 
población mexicana con orientación sexual y/o identidad de género no tra-
dicional o convencional. Con este análisis, el Gobierno Federal de México 
y el INEGI se convierten en pioneros a nivel internacional en los estudios 
sobre la conformación social de las minorías sexuales (INEGI, 2021). 

Abona, además, en el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, compromiso adquirido en septiembre de 
2015 durante la Asamblea General de Naciones Unidas. La Agenda 2030 
constituye hoy un instrumento gubernamental para hacer frente a la cultu-
ra de la discriminación, y así desarrollar políticas públicas orientadas a la 
reducción de desigualdades (ONU, 2023). 

De los hallazgos encontrados en la ENDISEG, destaca que:

• En México, una de cada 20 personas se identifica como población 
LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) lo que 
equivale aproximadamente a cinco millones de personas (5.1% de 
la población mayor de 15 años).

• Colima cuenta con el mayor porcentaje de población LGBTI+ del 
país con 8.7%, seguido por Yucatán con 8.3% y Querétaro con 
8.2%; esto si se compara el número de personas que se autoidenti-
fican como LGBTI+ con el total de habitantes.

• Referente a la formación académica, el 62% de la población LGB-
TI+ tiene un nivel educativo medio superior o superior. En cambio, 
solo el 46.4% de la población que no se identifica como LGBTI+ 
cuenta con estos mismos niveles de estudios. Lo anterior quizá 
pueda explicarse debido a que las personas que se autoidentifi-
can como parte de las minorías sexuales están conformadas en su 
mayoría por gente joven que ha logrado un mayor grado escolar.
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• En lo relativo a la ocupación, el 64.3% de la población LGBTI+ 
se identificó económicamente activa; y el 35.7% como no activa, 
porcentajes similares a los informados por la población hetero-
sexual.

• En una descripción detallada sobre la actividad económica de las 
minorías sexo-genéricas, el 13.2% indicó dedicarse a la presta-
ción de servicios personales y el 8.3% reportó desempeñarse en 
puestos de las áreas administrativas y ventas. En contraste con la 
población no LGBTI+, donde el 8.2% es prestador de servicios 
personales y 5.9% se desempeña en administración y ventas.

• Las actividades económicas donde se encontraron menores nive-
les de participación de la población LGBTI+ fueron las labores 
artesanales, con 7.7%, y trabajo industrial y transporte, con 6.2% 
(INEGI, 2021).

Tal como lo muestra el análisis de la ENDISEG 2021, las minorías sexo-
genéricas buscan formar parte activa de la vida productiva, económica, 
académica y social del país, lejos de los arquetipos con que fueron identi-
ficadas y señaladas con anterioridad (Boivin, 2011). Sin embargo, debido a 
la fuerte presencia del machismo en la cultura mexicana, donde se rechaza 
a aquellos que son diferentes, las y los integrantes de las minorías sexuales 
han generado estrategias para incorporarse a la sociedad, moderando sus 
expresiones, vestimentas, hábitos y demás actitudes que los exponen al 
escrutinio público (Valencia y Ávila, 2016). 

Actualmente, las minorías sexuales realizan eventos dirigidos a auto-
ridades municipales, estatales y federales y a la población en general, 
para promover la sensibilización e integración de sus integrantes a la so-
ciedad. Sin embargo, pese a este avance en el activismo que realizan, las 
minorías sexo-genéricas enfrentan todavía una fuerte discriminación por 
su orientación sexual. En México, el gobierno de la República cuenta 
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
cuya función es la eliminación y prevención de la discriminación (Moral 
de la Rubia, 2011). A la larga se espera que nuevas políticas públicas se 
integren al panorama nacional, generando una legislación que promueva 
la integración, la equidad y el respeto de las y los mexicanos, sin importar 
su orientación y/o identidad de género (Rodríguez, 2020). 

138  



Época III. Vol. XXIX. Número 57, Colima, julio-diciembre 2023, pp 131-158.

Estudio estadístico multivartiante sobre las actitudes hacia las minorías...

En un estado como Colima, estudios como el presente contribuyen a 
dar un panorama más amplio sobre las dificultades que enfrentan las mi-
norías sexuales en nuestra localidad, y podría auxiliar en el desarrollo de 
políticas y estrategias enfocadas en la región. Por ello, este artículo tiene 
el objetivo de identificar las actitudes de la sociedad colimense hacia las 
minorías sexo-genéricas en tres dimensiones: trabajo, familia y salud, y 
sus particularidades en algunos segmentos demográficos.

Metodología
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación cuantitativa y 
observacional se llevó a cabo mediante un estudio transversal descriptivo, 
con la aplicación en línea de 420 cuestionarios durante 2022. El instrumento 
tuvo difusión en un transcurso de seis semanas, a través de redes sociales 
con la herramienta de Formularios de Google al público en general. 

El uso de Google Forms favorece este tipo de análisis, ya que permite 
recopilar información desde diversos puntos de la entidad sin la necesidad 
de viáticos y traslados; por su accesibilidad y facilidad para la distribu-
ción del formulario se enriquece la muestra con la posibilidad de alcanzar 
mayor diversidad en las fuentes de información. Los resultados pueden 
monitorearse en tiempo real y el calendario para la recolección de datos 
es mucho más flexible. 

Además, con la recopilación y concentración en esta plataforma, la 
base de datos se exporta a otras aplicaciones para su tratamiento, depura-
ción y análisis.

Los participantes fueron seleccionados, a través de un método de 
muestreo aleatorio simple, de acuerdo con los habitantes del estado de 
Colima. Las variables de esta investigación incluyen características so-
ciodemográficas como sexo, edad, nivel de estudios, orientación sexual, 
entre otras, además de las variables sexo-genéricas.

Posterior al tratamiento y depuración de los datos, se realizó un estudio 
descriptivo, un análisis multivariante con el HJ-Biplot y análisis de clús-
ter, además de una observación inferencial con el Factor Análisis en R y 
una distinción con tablas cruzadas.
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Participantes
La población objetivo de estudio fueron los habitantes del estado de Colima, 
tanto de la capital como de los otros municipios pertenecientes al mismo. 
Teniendo así una muestra final de 420 sujetos, de los cuales el 69% son 
mujeres y el 31% hombres. Las edades oscilaron en seis rangos que se 
presentan en el Cuadro I. Ahí se observa que en la muestra predomina el 
rango de 21 a 29 años con el 36.2%. A su vez, Colima es el municipio más 
grande en población y representativo con relación a los otros municipios, 
por eso se registró con el 31.9% del total de la muestra.

Cuadro I
 Información sociodemográfica: sexo, rango de edad y municipio

Fuente: Elaboración propia. 

El rango de ingresos mensuales más señalado es de $1 a $4,000 MXN, con 
el 20.2%. Por otro lado, el mayor porcentaje de los participantes indican 
que su máximo grado de estudios es Licenciatura/Ingeniería, de acuerdo 
con el 35% de la muestra. Así mismo, el 36.9% menciona como ocupación 
ser empleado. Respecto al estado civil, el 56.4% es soltero. Para mayor 
detalle véase el Cuadro II. 
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Cuadro II
 Información sociodemográfica:  

ingresos mensuales, nivel máximo de estudios y ocupación

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la orientación sexual, la mayoría de quienes participaron en el 
estudio, el 81.4%, se autoidentifican como heterosexuales; el 8.6% señalan 
ser homosexuales, y el tercer porcentaje más alto respecto a esta variable, 
el 7.4%, se definen como bisexuales (véase el Cuadro III).
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Cuadro III
 Información sociodemográfica: estado civil y orientación sexual

Fuente: Elaboración propia. 

Instrumento
Céspedes (2017), autora del Instrumento para medir las Actitudes hacia 
Personas con Orientación Homosexual (IAPOH), señala que este fue dise-
ñado para medir las actitudes hacia personas con orientación homosexual 
desde una perspectiva válida y confiable. Los ítems se formularon en el 
supuesto de la actitud hacia personas homosexuales y lesbianas por parte 
de una persona (x) a evaluar positiva o negativamente a un individuo que 
manifiesta una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas 
del mismo sexo.

La aplicación del instrumento IAPOH brindó la oportunidad de medir 
la cultura de discriminación y el nivel de aceptación presente entre la 
sociedad colimense, donde las minorías sexo-genéricas poco a poco se 
han integrado al colectivo académico, económico, laboral y social con-
temporáneo. Esto se evaluó mediante una escala Likert de puntos que va 
del 1 (completamente en desacuerdo), al 5 (completamente de acuerdo). 
La escala utilizada con 18 ítems consta de tres dimensiones con 6 ítems 
cada una: trabajo, familia y salud. El cuestionario se transcribió a Google 
Forms y la liga se distribuyó a través de correo electrónico y WhatsApp. 
Se obtuvieron 440 respuestas. De ellas, resultaron válidas 420 encuestas. 
Se agregaron al instrumento original los datos demográficos considerados 
pertinentes para la investigación en el contexto social colimense.
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Análisis de los datos
Métodos Biplot

Los Métodos Biplot implementados por Gabriel (1971) tienen el propósito 
de representar gráficamente tres o más variables simultáneas en un espacio 
de dimensión reducida (Gabriel y Odoroff, 1990). La creciente utilización 
de métodos Biplot en distintas áreas de la investigación ha producido 
importantes desarrollos desde el punto de vista teórico, y ha ampliado 
considerablemente los campos de aplicación. En la presente investigación 
se aplicó el HJ-Biplot para el desarrollo del análisis multivariante y la 
extracción de conclusiones desde distintos escenarios.

HJ–Biplot

El HJ-Biplot propuesto por Galindo (1986) es una representación gráfica 
multivariante de marcadores fila y columna, elegidos de tal forma que 
puedan superponerse en el mismo sistema de referencia con máxima ca-
lidad de representación.

Interpretación intuitiva de un HJ-Biplot

La calidad de representación se determina a través de dos ejes factoriales 
y la sumatoria de los mismos dentro del plano correspondiente. Una vez 
realizada esta primera inspección, se interpretan las variables y los indivi-
duos de la siguiente manera:

• Las variables son representadas por vectores (marcadores de co-
lumna) y los individuos por puntos (marcadores de fila).

• La longitud de los vectores permite visualizar la variabilidad de 
las variables. Vectores largos indican mucha variabilidad.

• El ángulo entre los vectores se interpreta en términos de covaria-
ción. Ángulos agudos representan covariaciones altas y relacio-
nes directas. Ángulos rectos representan independencia entre las 
variables. Ángulos llanos simbolizan relación perfecta inversa y 
ángulos obtusos relaciones inversas.

• La distancia entre individuos se interpreta como disimilitud entre 
los mismos; esto es, individuos más próximos tienen perfiles más 
similares.
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• La proyección de un individuo en dirección de un vector indica la 
probabilidad de presencia. 

Análisis de Clúster o Conglomerados 

Para conocer más a fondo las características de los participantes, se ha utili-
zado un método de agrupación basado en k-medias, que tiene como objetivo 
clasificar los objetos/individuos dentro de varios grupos o clústeres de tal 
forma que sean representados por un centroide, que simboliza a la media 
de los puntos asignados a su grupo correspondiente (MacQueen, 1967). 

 En este análisis se aplicó un Método de Clúster no jerárquico, debido 
a que se toma como referencia la no existencia de una estructura vertical 
entre los grupos y que el centroide se basa principalmente en crear un 
prototipo de perfil que define a cada subgrupo. No obstante, se evitó la 
elección arbitraria de k, esto a través del procedimiento desarrollado por 
Charrad et al. (2014), el cual permite a través de varios indicadores el 
valor de k, que es óptimo para la representación de los subgrupos. De esta 
forma, se arrojó en los resultados que el número óptimo de clústeres es de 
3. El análisis de los clústeres fue elaborado en R.

Análisis de Tablas de Contingencia

El procedimiento de Tablas Cruzadas crea tablas bidimensionales y multi-
dimensionales y, además, proporciona una serie de pruebas y medidas de 
asociación para las tablas bidimensionales. La estructura de la tabla y el 
hecho de que las categorías estén ordenadas o no, determinan las pruebas 
o medidas que se utilizan.

Con la excepción de los coeficientes de gamas parciales, los estadísti-
cos de Tablas Cruzadas y las medidas de asociación se calculan por sepa-
rado para cada tabla bidireccional. Si especifica una fila, una columna y 
un factor de capa (variable de control), el procedimiento tablas cruzadas 
crea un panel de medidas y estadísticos asociados para cada valor del 
factor de capa (o una combinación de valores para dos o más variables de 
control), a través de SPSS v.26® (IBM Corporation, Chicago, IL, USA).

El análisis de Tablas de Contingencia o Tablas Cruzadas tiene como 
objetivo analizar en una misma estructura, considerando variables categó-
ricas y a su vez, representando la relación existente entre ellas.
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Resultados
Los resultados están organizados de acuerdo con las categorías, variables 
e indicadores del cuestionario aplicado, como aparece a continuación. 
En las Gráficas 1, 2 y 3 se aprecia una tendencia a la aceptación de las 
minorías sexo-genéricas. En cuanto a los indicadores de mayor aceptación 
se encuentra que, a la mayoría, no le molesta trabajar con minorías sexo-
genéricas (71.4%). Además, los encuestados consideran que las personas 
homosexuales pueden ejercer la pediatría (72.9%) u ofrecer servicios 
médicos en general (74.3%), como señala la Gráfica 1.

 Gráfica 1 
Percepción ciudadana hacia las minorías sexo-genéricas  

en la dimensión trabajo

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, también se muestran porcentajes de rechazo notorios en al-
gunos indicadores. Por ejemplo, en la Gráfica 2, el 14.3% se avergonzaría 
de tener un familiar homosexual, y un 11.4% está convencido de que la 
homosexualidad es una enfermedad. Ante la afirmación “Si un miembro 
de mi familia fuese homosexual, me preocuparía por él o ella”, un 14.8% 
está completamente de acuerdo y un 16.2% está de acuerdo. 
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Gráfica 2
Percepción ciudadana hacia las minorías sexo-genéricas  

en la dimensión familiar

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, en la Gráfica 3, se observa que el 2.1% y el 2.9% (lo cual suma 
el 5%) están completamente de acuerdo o de acuerdo en que la homosexua-
lidad debería ser considerada un trastorno psicológico. Además, un 10.5% 
se muestra indeciso (neutral) en esta respuesta. 

Gráfica 3 
Percepción ciudadana hacia las minorías sexo-genéricas  

en la dimensión de salud

Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicación de análisis HJ-Biplot

Los resultados del análisis multivariante, a través de la aplicación del 
HJ-Biplot, indican que al introducir todas las variables que componen el 
instrumento aplicado (Gráfica 4), la mayor representación de las contribu-
ciones de las dimensiones de la prueba se representa en el plano 1-2. Esto 
en función del porcentaje de inercia, arrojando así mayor variabilidad (más 
información). Para la estimación y análisis de este método se ha utilizado 
el Software MultBiplot (Vicente-Villardón, 2010).

Gráfica 4
HJ-Biplot: Contribución de las dimensiones de la prueba aplicada

Fuente: Elaboración propia. 

La Gráfica 5 representa el análisis realizado al considerar únicamente los 18 
ítems correspondientes al IAPOH, logrando tener un mayor porcentaje de 
inercia. Por lo tanto, arroja más información y presenta una visibilidad más 
clara, en el mismo plano 1-2. Se puede observar que los ángulos formados 
por los vectores (variables) de cada dimensión son ángulos agudos. Como 
se mencionó antes en la explicación sobre este tipo de ángulo, se señala 
una alta correlación entre las variables. Cabe mencionar la variabilidad 
de los tamaños de los vectores, siendo unos más cortos que otros. Esto 
se debe a que no todos los ítems mantienen la misma carga informativa 
correspondiente a cada dimensión.
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Así mismo, se puede visualizar desde los ejes 1-2, dos agrupaciones 
de las variables, donde la dimensión 1 (trabajo) se agrupa del lado de-
recho del gráfico, mientras que la dimensión 2 (familia) se agrupa del 
lado izquierdo, siendo la dimensión 3 (salud) distribuida entre estas dos 
dimensiones.

Gráfica 5
HJ-Biplot: Instrumento para medir las Actitudes de la población en general 

hacia Personas con Orientación LGBTI+, plano 1-2

Fuente: Elaboración propia. 

Al rotar el plano 1-3, se puede observar una reagrupación más cercana a las 
dimensiones establecidas por los autores del instrumento. Sin embargo, se 
pueden visualizar que los ítems se clasifican de manera más representativa, 
en dos dimensiones. También se puede observar que los ítems P13, P8 y 
P9 representan una mayor varianza inter-sujeto y, por tanto, describen 
mayormente al grupo que pertenecen, dimensión 1 y 2 (véase Gráfica 6).
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Gráfica 6 
HJ-Biplot: Instrumento para medir las Actitudes de la población en general 

hacia Personas con Orientación LGBTI+, plano 1-3

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación de Análisis Clúster

Con el objetivo de conocer el grado de aceptación, y a su vez, las actitudes 
que refleja la sociedad sobre las minorías sexo-genéricas, se realizó un 
Análisis Clúster, a través del algoritmo de k-medias. Este último con el fin 
de clasificar a los participantes en grupos, con base en su comportamiento.

En la Gráfica 7 se observa la formación de 3, en los que las y los parti-
cipantes se han clasificado de acuerdo con las puntuaciones asignadas por 
cada ítem. El Clúster 1 (grupo en color verde: 34.1%) representa al gru-
po que expone una percepción neutra sobre las minorías sexo-genéricas, 
mientras que el Clúster 2 (grupo en color naranja: 56.9%) mantiene una 
percepción positiva hacia estos sujetos. Se puede visualizar que la ma-
yoría de los individuos se ven reflejados dentro de estos dos grupos. No 
obstante, el Clúster 3 (grupo en color morado: 9%) representa a aquellos 
con percepción negativa hacia las minorías sexo-genéricas. En este se 
visualiza la dispersión de los individuos debido a que son una minoría los 
que conllevan esta percepción. Es importante resaltar que los individuos 
más dispersos y alejados del centro de este Clúster reflejan una percep-
ción muy negativa.
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Gráfica 7 
HJ-Biplot y Análisis de Clúster: 

percepción de la sociedad sobre las minorías sexo-genéricas

 Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación de Tablas de Contingencia

Para contrastar la veracidad de las respuestas arrojadas por las y los par-
ticipantes, se llevó a cabo la aplicación del análisis de Tablas de Contin-
gencia. Aquí se pueden observar los porcentajes y frecuencias producto de 
los cruces de los ítems, de acuerdo con la respuesta seleccionada por los 
encuestados. Se realizaron cruces con diferentes ítems y de las dimensio-
nes Trabajo (T), Familia (F) y Salud (S). Esto con el fin de llevar a cabo 
el contraste de respuestas y así observar la perspectiva concreta de las 
personas no heterosexuales.

El primer cruce señalado es con ítems pertenecientes a la primera di-
mensión, donde se refleja el pensamiento que corresponde a laborar con 
personas de alguna minoría sexo-genérica. La respuesta mayormente re-
flejada por ambos ítems es positiva, con el 59.8% de la muestra comple-
tamente en desacuerdo en que sea una molestia o incomodidad el trabajar 
con ellas o ellos. Véase Gráfica 8.
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Gráfica 8 
Asociación de ítems sobre trabajar con una persona de alguna minoría 

sexo-genérica

Fuente: Elaboración propia.

El segundo cruce señala ítems de la segunda dimensión: familia. El objetivo 
de este cruce es observar la perspectiva de las personas encuestadas, sobre 
si les avergonzase o no que algún miembro de su familia sea homosexual, 
y si creen o no que los homosexuales tengan una enfermedad. La mayoría 
indicó estar completamente de acuerdo (47.60%) o de acuerdo (3.30%), es 
decir, no les parece motivo de vergüenza ni lo consideran una enfermedad, 
como indica la Gráfica 9.

Gráfica 9 
Asociación entre ítems de las dimensiones salud y familia (1)

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, más de la mitad de la muestra opinan que las personas no he-
terosexuales podrían tener una familia y trabajar con personas de ambos 
sexos. No obstante, algunos porcentajes señalan que hay quienes no están 
de acuerdo con estas afirmaciones (Gráfica 10).

Gráfica 10 
Asociación entre ítems de las dimensiones, familia y trabajo

Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de conocer si les provocase algún tipo de sentimiento de pre-
ocupación o tristeza si un miembro de la familia es LGBTI+, se puede 
visualizar que el 33.1% de los encuestados no refleja un sentimiento ne-
gativo sobre esta situación, en contraste con el 66.9% que sí lo considera 
negativo (Gráfica 11).

Gráfica 11 
Asociación entre ítems de la dimensión familia

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se efectuó un cruce con ítems de la tercera dimensión: salud, 
cruzando los ítems de si los homosexuales tienen un trastorno psicológico, 
y si ellas y ellos pueden tener una familia. El mayor porcentaje es neutro 
5.2%; véase la Gráfica 12.

Gráfica 12 
Asociación entre ítems de las dimensiones salud y familia (2)

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se realizó un cruce con ítems sociodemográficos, con el fin 
de observar la perspectiva que tienen sobre si las personas homosexuales 
pueden laborar con personas de su mismo sexo. Además de si consideran 
a la homosexualidad como un trastorno psicológico, categorizándolos por 
edad y sexo.

Como se mencionó, las personas que tienen una perspectiva más po-
sitiva y abierta hacia las personas no heterosexuales son las más jóvenes, 
siendo el mayor porcentaje en estar completamente de acuerdo en que las 
personas homosexuales pueden trabajar con personas de ambos sexos. 
En específico, el rango de edad con mayor aceptación hacia las minorías 
sexo-genéricas es el que abarca de 21 a 29 años (26.7%). Asimismo, el 
segundo y tercer porcentaje más alto corresponde a edades de adolescen-
tes (11.0%) y adultos jóvenes (17.1%). Mientras tanto, los participantes 
de edades mayores señalan menor aceptación sobre trabajar con personas 
no heterosexuales (véase Gráfica 13).
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Gráfica 13
Percepción ciudadana sobre las personas de las minorías sexo-genéricas, 

por rango de edad

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la variable sexo de los encuestados, sobre si la homose-
xualidad debiese ser considerada un trastorno psicológico, más de la mitad 
de las mujeres (51.9%) señalan estar completamente en desacuerdo; esto 
no sucede así en el grupo de los hombres, donde son poco menos de una 
cuarta parte quienes toman esta postura (18.6%). A su vez, también se puede 
observar una minoría que se sitúa en el otro extremo (véase en la Gráfica 14).

Gráfica 14
Percepción ciudadana sobre las minorías sexo-genéricas, 

en relación con la variable sexo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones
Este artículo examinó las actitudes de la sociedad colimense, con relación 
a las minorías sexo-genéricas. Para ello, se aplicaron técnicas de análisis 
estadístico multivariante como el HJ-Biplot, análisis de clúster y la tabla 
de contingencia. El análisis se realizó a través de la inspección de los ítems 
del IAPOH propuesto por Céspedes (2017). El mismo fue respondido por 
420 colimenses. En este sentido, la investigación resultó ser novedosa, al 
ser pionera y al situar las técnicas estadísticas aplicadas en el análisis de 
perspectivas de género sobre el tema en Colima. 

El análisis concluye que los ciudadanos del estado de Colima tienen en 
general buena aceptación hacia las minorías sexo-genéricas, ya que la ma-
yoría respondieron de manera favorable sobre tener convivencia familiar 
o laboral con personas sin importar su preferencia sexual. Sin embargo, la 
similitud y disimilitud en comportamientos y características de los parti-
cipantes, a través del análisis estadístico multivariante, específicamente el 
HJ-Biplot y análisis de clúster, sugiere tres grupos.

El Clúster 1 comprende en su mayoría a participantes de 30 a 39 años, 
con un ingreso promedio mensual de $16,000 MXN, con nivel de estudios 
alto, al haber concluido alguna especialidad, maestría o doctorado. Este 
grupo se caracteriza por mostrar una postura neutra, al responder de ma-
nera imparcial sobre si un miembro de la familia fuese homosexual o el 
sentirse cómodos en el área de trabajo, con las y los antes mencionados. 
Sin embargo, en el contraste de respuestas se puede observar que no están 
tan de acuerdo en la integración de los homosexuales, en algunas activi-
dades u oficios que puedan realizar en comparación de los heterosexuales.

El Clúster 2 presenta el perfil con mayor aceptación, debido al com-
portamiento de respeto, empatía e igualdad hacia las minorías sexo-ge-
néricas. Este grupo está formado en mayoría por el género femenino y 
por individuos de edades jóvenes, como adolescentes y adultos jóvenes. 
La empatía por parte de este clúster se vio reflejado en las tres dimensio-
nes del IAPOH (trabajo, familia y salud), debido a los contrastes de las 
respuestas, ya que no presentan discriminación o sentimientos negativos, 
además de integrar sin problema alguno a las y los antes mencionados.

El Clúster 3 refleja una conducta negativa, al presentar respuestas de 
desacuerdo con relación a la interacción, cargos de trabajo o ámbito fami-
liar en caso de convivir con personas de las minorías sexo-genéricas. En 
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este sentido, se indica de manera directa el no involucrarse con las mino-
rías sexo-genéricas. Este clúster es el de menor tamaño e integra a parti-
cipantes de ambos géneros, de edades comprendidas entre 40 a 49 años, y 
con escolaridad terminada de primaria, secundaria o carrera técnica.

Esta investigación presenta convenientes implicaciones para la litera-
tura sobre la percepción que se tiene con relación a las minorías sexo-
genéricas o minorías sexuales, a través de las actitudes de respeto, convi-
vencia y empatía. De este modo, las tres técnicas estadísticas aplicadas, 
la combinación adecuada de la selección de los datos y la apegada inter-
pretación de los resultados, logran dar una perspectiva amplia y detallada 
para académicos, colectivos, organismos no gubernamentales o la socie-
dad civil sobre la percepción hacia las minorías sexo-genéricas dentro del 
estado de Colima, identificando el nivel de aceptación con base en los 
clústeres formados, así como los perfiles que los caracterizan.

El presente trabajo tiene como limitación el tamaño de la muestra, de-
bido a los criterios establecidos, por lo que se recomienda realizar futuras 
investigaciones en Colima; así como comparar con otros ámbitos geográ-
ficos nacionales, también insuficientemente estudiados.
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Anexo
Ítems del Instrumento para medir las Actitudes hacia Personas con Orientación 
Homosexual (IAPOH):

• Me molestaría trabajar con una persona homosexual.

• Creo que las personas homosexuales no están capacitadas para criar un hijo o hija.

• Solamente las personas heterosexuales deberían ser pediatras.

• Los homosexuales pueden dar atención médica.

• Creo que trabajar con una persona homosexual sería incómodo para personas del 
mismo sexo.

• Preferiría trabajar solamente con personas heterosexuales.

• Me preocupa que personas homosexuales brinden servicios médicos.

• No me avergonzaría si un miembro de mi familia es homosexual.

• No creo que los homosexuales tengan una enfermedad.

• Contrataría a personas homosexuales.

• Creo que las personas homosexuales pueden trabajar con personas de ambos sexos.

• Creo que los homosexuales pueden tener una familia.

• Si un miembro de mi familia fuese homosexual, me preocuparía por él o ella.

• No me preocupa que mi médico o médica sea homosexual.

• Me sentiría triste si un miembro de mi familia es homosexual.

• Me sentiría cómodo o cómoda trabajando con una persona homosexual.

• Si un miembro de mi familia es homosexual, le daría todo mi apoyo.

• Creo que la homosexualidad debería ser considerada como un trastorno 
 psicológico.
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