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RESUMEN 

 

Introducción: La afectividad y sexualidad son aspectos inherentes al ser humano, y, por ende, 

las personas dentro del espectro autista no están ajenas al deseo de formar vínculos sexo-

afectivos y establecer relaciones de pareja; sin embargo, desde las perspectivas 

patologizantes de esta condición surgen estereotipos. Objetivo: describir cómo se manifiesta 

el componente afectivo-sexual en las relaciones de pareja de hombres, mujeres y/o 

disidencias sexuales entre los 20 y 45 años, en la Condición del Espectro Autista (CEA) de 

la comunidad neurodiversa de la Fundación AspiChile. Metodología: estudio sociocrítico, 

cualitativo y descriptivo, a través de una entrevista semiestructurada y una entrevista grupal, 

participando 9 hombres, mujeres y/o disidencias sexuales adultos/as jóvenes, en la Condición 

del Espectro Autista de la comunidad neurodiversa de la Fundación AspiChile. La técnica 

utilizada fue el análisis del discurso a través de categorías preestablecidas y emergentes. 

Resultados: las personas en la Condición del Espectro Autista establecen relaciones de pareja 
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formales y/o informales, alcanzando distintos niveles de intimidad y compromiso, teniendo 

éxitos y fracasos en sus procesos de conquista; de forma indistinta a las personas neurotípicas. 

Conclusiones: el componente afectivo-sexual de la vida de las personas en el espectro autista 

se ha visto invisibilizado, mitificado e incluso estigmatizado a causa de las perspectivas 

patologizantes de esta condición, pues la comunidad neurodiversa sí tiene el deseo de formar 

vínculos sexoafectivos y/o establecer relaciones de pareja en distintos niveles de intimidad. 

existe la necesidad de llevar a cabo más estudios sobre el tema, pues es imprescindible 

derribar los mitos existentes y promover una resignificación en este ámbito. 

Palabras claves: adultez temprana, afectividad, compromiso auténtico, Condición del 

Espectro Autista, cortejo, diversidad sexual, intimidad, relaciones de pareja, sexualidad. 

 

ABSTRACT 

 

Affectivity and sexuality are inherent aspects of the human being, therefore, people within 

autism spectrum are not outsiders to the desire of forming sex-affective bonds and establish 

couple relationships; However, from the pathologizing perspectives of this condition, 

stereotypes arise. Objective: to describe how the affective-sexual component is manifested 

in couple relationships of men, women and / or sexual dissidents between the ages of 20 and 

45 years old, on the Autism Spectrum Condition (ASC) of the AspiChile Foundation’s 

neurodiverse community. Methodology: socio-critical, qualitative and descriptive study, 

through a semi-structured interview and a group interview, involving 9 men, women and / or 

young adults sexual dissidents, on the Condition of the Autism Spectrum of AspiChile 

Foundation’s neurodiverse communit; It should be noted that these people exercise great 

autonomy and are aware of the discrimination they experience in society. The technique used 

was the qualitative analysis of the discourse through pre-established and emerging categories. 

Results: people in the Autism Spectrum Condition establish formal and / or informal couple 

relationships, reaching different levels of intimacy and commitment, having successes and 

failures in their conquest processes; Indistinctly to neurotypical people. Conclusions: the 
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affective-sexual component of the people’s lives in the autism spectrum has been made 

invisible, mythologized and even stigmatized due to the pathologizing perspectives of this 

condition, since the neurodiverse community does have the desire to form sex-affective 

bonds and / or establish couple relationships at different levels of intimacy. there is a need to 

carry out more studies on the subject, since it is essential to demolish existing myths and 

promote a re-significance in this area.  

Keywords: early adulthood, affectivity, authentic commitment, Autism Spectrum Condition, 

courtship, sexual diversity, intimacy, couple relationships, sexuality. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la vida sexoafectiva de las personas CEA se ha visto invisibilizada 

y/o estigmatizada a propósito de la creencia de que tienen dificultades con sus habilidades 

sociales, las cuales impactarían en la formación y/o éxito en sus relaciones de pareja. Es por 

esto que el presente estudio busca favorecer la comprensión de la vida sexoafectiva de las 

personas CEA desde sus propias experiencias, exponiendo de forma fidedigna los 

significados que estos/as otorgan a sus afectividades y sexualidades. 

En Chile no existe un registro del diagnóstico de la CEA, sin embargo, Lampert-

Grassi (2018) considera el cálculo de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del 

Autismo en la que se calcula una tasa del 1%, para estimar que en este país viven 181.191 

personas dentro del espectro autista. Tradicionalmente han existido diferentes mitos y 

creencias sobre las personas CEA, por ejemplo, que no tienen deseos afectivos ni sexuales, 

ni son capaces de establecer relaciones íntimas (Hancock, 2017). 

Existen diversos mitos con relación a la vida afectiva y sexual de las personas dentro 

del espectro autista, debido a que las investigaciones “se han basado mayormente en 

información recogida de padres, que ha demostrado tener muy baja concordancia con la 

información recogida de las mismas personas con TEA” (Hervas y Pont, 2020p.7) 
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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es definido por la Organización Mundial de 

la Salud (2019) como “un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración 

del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y 

actividades restringido, estereotipado y repetitivo”.  

La concepción del Espectro Autista ha sido reformulada a través de la historia. Según 

la Real Academia Española (s.f.), “trastorno” es definido como “acción y efecto de 

trastornar”, “alteración leve de la salud” y “enajenación mental”; de esta manera, trastornar 

implica alterar el orden natural, el funcionamiento normal. Es algo asumible, de 

padecimiento, de carácter limitativo y potencialmente discapacitante, definido por una 

sociedad con una marcada inclinación a homogeneizar y en cierto modo, a medir a todas las 

personas con parámetros dominantes. Por otra parte, el término “condición” según la Real 

Academia Española (s.f.), tiene varias acepciones, entre las cuales se puede destacar “natural, 

carácter o genio de las personas” y “aptitud o disposición”, indicando que refiere básicamente 

a una forma de ser, a una manera diferente de entender el mundo. En este sentido y para 

términos de este estudio, se hablará de una Condición del Espectro Autista (CEA). 

El desarrollo del cerebro (neurodesarrollo) sigue un patrón evolutivo en concordancia 

al ciclo vital. De esto se desprenden dos conceptos: “neurotípico” y “neurodivergente”. 

Neurotípico hace referencia a un “individuo cuyo desarrollo neurológico es compatible con 

lo que la mayoría de personas percibe como normal” (Luna, 2015, p.22), es decir, sin ninguna 

condición específica. En contraposición, neurodivergencia según Ortega (2008), es un 

término que destaca que el llamado cerebro, mente o desarrollo “atípico” de las personas 

diagnosticadas con TEA, no son enfermedades a tratar o a curar, sino de una diferencia 

humana que debe ser respetada, así como las diferencias sexuales, raciales, etc. En otras 

palabras, implica tener un cerebro cuyas funciones divergen de manera significativa de los 

estándares normativos dominantes. 

Ambos conceptos (neurotípico y neurodivergente) están englobados en el de 

neurodiversidad. De acuerdo con Glannon (2007), la neurodiversidad es un concepto 

emergente que hace referencia de forma positiva al acercamiento hacia la inevitable 
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diversidad neurológica humana. Reconoce la composición del sistema neural como una 

combinación de capacidades y limitaciones, y que las diferencias entre una persona 

neurotípica y una neurodiversa no configuran una discapacidad para esta última. Por 

consiguiente, el autismo no es algo “anormal”, sino una variación más del cerebro humano, 

una expresión de diversidad y no una patología que debe ser tratada. 

Las habilidades sociales hacen referencia, según Garaigordobil y Peña (2014) a 

“diversos tipos de conductas que se exteriorizan en la relación con otras personas mediante 

las cuales se expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos” (p.552). Estas 

son fundamentales al momento de la interacción social, para el conocimiento mutuo y la 

generación de vínculos, ya sea de amistad, trabajo, pareja, etc. Diversos autores (March et 

al., 2018; Mulas et al., 2010; Puglisevich, 2014) destacan que las personas CEA presentan 

dificultades de comunicación e interacción social. Esto puede relacionarse con los criterios 

diagnósticos que expone el DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).  

“La afectividad es una cualidad psíquica a través de la cual el individuo es capaz de 

experimentarse a sí mismo y vivenciar, en lo más íntimo, la realidad externa” (Leyton, 2019, 

p.81). La sexualidad, por su parte, “es principalmente la construcción social de un impulso 

biológico, que es además, multidimensional y dinámica” (González, 2019, p.184). El 

desarrollo sexo-afectivo se relaciona con los afectos y la expresión de los mismos, de 

diferentes maneras, a lo largo de toda la vida.  

Los roles de género, las normas y valores sociales determinan las conductas de 

hombres y mujeres, por lo tanto, la experiencia individual de la sexualidad es una expresión 

de lo que se desea ser y hacer, pero en función de lo que se espera que se sea y haga 

(González, 2019). En este contexto La diversidad sexual se, “conceptualización que aparece 

en el horizonte de las luchas de las políticas sexuales a comienzos del milenio, por parte de 

organizaciones sociales y activistas que participan activamente por la visibilización y 

legitimación de las identidades LGBT (lésbicas, gays, bisexuales, trans)” (Pedrido, 2017, 

p.1), es necesario establecer “sexo” y “género” como conceptos distintos. 
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El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, 

fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o 

mujeres; son características con las que se nace, y son universales, es decir, comunes 

a todas las sociedades y culturas. El género es el conjunto de ideas, creencias y 

atribuciones sociales, que se construyen en cada cultura y momento histórico con base 

en la diferencia sexual. (González, 2019, p.183) 

Ahora bien, otro concepto relevante es la orientación sexual, entendida como: 

La dirección de los intereses eróticos hacia otras personas. Al hablar de atracción 

sexual nos referimos a un patrón de excitación física e interés emocional o romántico 

y sexual que involucra fantasías, imaginación y sueños de contenido sexual o erótico. 

Los individuos heterosexuales se sienten atraídos por personas del otro sexo, los 

individuos homosexuales se sienten atraídos por personas del mismo sexo y los 

individuos bisexuales se sienten atraídos por personas de ambos sexos. (Martínez, 

2019, p.72) 

Todas aquellas personas que no siguen el patrón esperado entre sexo, identidad de 

género y orientación sexual, es decir, que no son hombres o mujeres cis heterosexuales, 

forman parte de las disidencias sexuales (trans, gays, lesbianas, bisexuales, etc.). 

La adultez temprana es aquella etapa de la vida que va desde los 20 a los 45 años 

(Gorostegui, 2008). En esta etapa se es capaz de formar relaciones de pareja estables, 

altruistas y con un compromiso auténtico. Es un amor más profundo, se comparte, se toman 

decisiones en conjunto con el otro/a en cuanto a la relación afectiva y existe conciencia de la 

misma. 
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Una relación de pareja es una interacción entre dos personas que se sienten atraídas 

la una por la otra, y por lo mismo han optado por elegirse de forma mutua, basándose en el 

respeto y en el amor. Esto conlleva un proceso en la vida que se va a desarrollar con el tiempo, 

pues las vivencias y evoluciones compartidas permiten desarrollar un vínculo; se acepta y se 

ama a la persona tal y como es (Morales, 2016). En palabras de Alzugaray y García (2015), 

la relación de pareja se sitúa como una de las más intensas en cuanto a relevancia y propósito. 

La forma en la que se conciben las relaciones de pareja está influenciada por factores 

sociales, históricos y culturales. El contexto cultural se compone por conjunto de normas y 

valores comúnmente aceptados por la sociedad; sin embargo, estos valores cambian a través 

del tiempo, puesto que las sociedades van evolucionando (Rodríguez, 2012). 

 

En la formación de una relación de pareja existen diferentes fases: la primera de ellas 

es el cortejo, en la cual “se busca el emparejamiento a través de la utilización de reclamos 

sexuales, personales o sociales con el objetivo de atraer, seducir o conquistar a la persona 

objeto de elección, a fin de llegar a establecer una relación con ella” (Villegas y Mallor, 2012, 

p.99). Aquí se vive la experiencia del enamoramiento, iniciándose la mayoría de las 

relaciones de pareja, basadas mayoritariamente en la atracción sexual, por lo que es un 

vínculo aún muy débil, que si no evoluciona puede llegar a romperse. 

En segundo lugar, se vivencia la etapa de la intimidad, en la cual surge el amor basado 

en el conocimiento mutuo, en la admiración, en el interés, el respeto, la comunicación, la 

simpatía, la reciprocidad y la aceptación (Villegas y Mallor, 2012). Finalmente se encuentra 

la fase en la cual se llega a un compromiso auténtico entre la pareja, un amor desinteresado 

e incondicional, que no espera nada a cambio, y que busca la felicidad y bienestar de la 

persona amada. 

En la mirada del CEA y relaciones de pareja La sexualidad es un aspecto inherente al 

ser humano, y una persona CEA, al igual que cualquier otra, podría querer establecer 

relaciones sexoafectivas; sin embargo, en la sociedad actual existe un prejuicio generalizado 
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y estereotipos respecto a la comunidad CEA, siendo considerados como desinteresados en 

relaciones románticas, poco empáticos, e incluso asexuales (Hellemans et al., 2006). Strunz 

et al. (2016) avalan la existencia de este prejuicio con una de sus investigaciones, donde los 

resultados demuestran que el 73% de las personas en la CEA indica haber tenido alguna 

experiencia romántica y solo una minoría (7%) expresa no desear estar en una relación 

romántica.   

En lo que respecta a la orientación sexual, los estudios varían en cuanto a resultados. 

Dewinter y et al. (2015), y Fernandes et al. (2016) concluyen que la comunidad CEA muestra 

proporciones similares de experiencias románticas y de atracción por personas del sexo 

opuesto, en comparación con la población neurotípica. Bennett y Goodall (2016), y Strunz 

(2016) por su parte, concluyen una proporción más alta de interés homosexual en personas 

CEA. 

El riesgo de experiencias sexuales negativas aumenta en la comunidad CEA en el 

caso de no saber diferenciar de manera adecuada los comportamientos aceptados de los no 

aceptados social y culturalmente, dentro de las cuales se destacan comportamientos 

hipersexuales y parafílicos. En el artículo de Schöttle et al. (2017) los resultados muestran 

que los individuos en la CEA presentan más gustos hipersexuales y comportamientos 

parafílicos que el grupo control; sin embargo, estas diferencias fueron únicamente precisadas 

en hombres, dejando de lado una perspectiva de género. 

Newport y Newport (2002) hacen referencia a la preocupación de las personas en la 

CEA de ser víctimas de abuso sexual. Sevlever y et al. (2013) refieren que las características 

de la condición posicionan a los individuos en riesgo de abuso sexual. 

Los ámbitos afectivo y sexual son objetos de estudio de la Terapia Ocupacional, cuyo 

abordaje desde el área de la participación social, describe la relación con compañero/a 

íntimo/a como aquella en donde se participa en actividades para iniciar y mantener una 

relación cercana, incluyendo el dar y recibir afecto e interactuar en roles deseados (American 

Occupational Therapy Association, 2020). Esta interacción puede darse en distintos niveles 
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de intimidad y puede o no, incluir actividad sexual (considerada en Terapia Ocupacional, una 

actividad de la vida diaria). 

Otro aspecto importante es la noción de que la compañía íntima de un otro/a influye 

en las actividades significativas de cada persona; para la American Occupational Therapy 

Association (2020), una persona que participa socialmente con un compañero íntimo en la 

cotidianidad puede mejorar su autoestima, puede experimentar nuevas actividades de ocio y 

tiempo libre y/o mejorar su satisfacción sexual a través de la actividad sexual compartida.  

Ahora bien, desde una perspectiva de derechos humanos, la Terapia Ocupacional 

promueve el libre ejercicio de una sexualidad plena para todos/as, considerándola como parte 

importante del desarrollo del ser humano y teniendo un profundo respeto por la diversidad 

de cuerpos y formas de vivirla, siguiendo los principios de la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). Los/as terapeutas 

ocupacionales creen firmemente en el derecho de las personas neurodivergentes a tener un 

proyecto de vida que involucre o no, una relación de pareja; en el derecho a una vida 

independiente, donde alcancen el grado máximo de bienestar biopsicosocial, fomentando la 

participación social. 

Es por lo anteriormente expuesto que el objetivo de este estudio fue describir cómo 

se manifiesta el componente afectivo-sexual en las relaciones de pareja de hombres, mujeres 

y/o disidencias sexuales entre los 20 y 45 años, en la Condición del Espectro Autista (CEA) 

de la comunidad neurodiversa de la Fundación AspiChile. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Este estudio se posiciona desde el paradigma sociocrítico, es de carácter cualitativo y 

descriptivo. Se logro entrevistar a un grupo de 9 informantes clave (hombres, mujeres y/o 

disidencias sexuales) de manera no probabilística personas que fueron contactadas a través 
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de la Fundación AspiChile, la cual está trabajando desde hace 4 años en la construcción del 

paradigma de la Neurodiversidad a través de encuentros semanales de reflexión y acción 

social. Los/as interesados/as debieron completar un cuestionario a través de un formulario de 

google que contenía preguntas referentes a los criterios de inclusión y exclusión. Cuenta con 

la aprobación del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, con el acta de aprobación del proyecto N°187-2020. 

Criterios de inclusión: estar en la Condición del Espectro Autista, tener entre 20 y 45 

años, haber experimentado, al menos una vez, o encontrarse actualmente en una relación de 

pareja, ya sea formal o informal y pertenecer a la Fundación AspiChile. 

Criterios de exclusión: tener algún tipo de Discapacidad Intelectual asociada a CEA 

y no contar con acceso a la plataforma Zoom. 

Se utilizó como instrumentos de recolección de información, una entrevista semi-

estructurada y una entrevista grupal, ambas a través de la plataforma Zoom. La entrevista 

grupal la constituyó un grupo de 9 hombres, mujeres y/o disidencias sexuales en la Condición 

del Espectro Autista, escogidos según los criterios de inclusión y exclusión expuestos. Las y 

los participantes de este estudio son personas autónomas e incluso, gran parte de ellos/as 

tienen estudios profesionales y/o están integrados/as en el mundo laboral. 

Ambas entrevistas fueron grabadas previa autorización de las y los participantes de 

este estudio a través de un Consentimiento Informado. A partir de la grabación de ambas 

entrevistas se procedió a realizar la transcripción literal de las mismas, con un análisis 

cualitativo del discurso de acuerdo con categorías preestablecidas y categorías emergentes. 

 

3.  RESULTADOS 

 

Posterior al análisis cualitativo del discurso se establecieron preliminarmente 5 categorías 

(cortejo, intimidad, compromiso auténtico, afectividad y sexualidad) con sus respectivas 
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subcategorías. Por otra parte, a partir de los relatos de los/as participantes surgieron 6 nuevas 

categorías (relaciones de pareja, consentimiento, rechazo, CEA, experiencias negativas en el 

desarrollo sexoafectivo y estereotipos de género) 

En lo que respecta al cortejo, las personas en la CEA que participaron de este estudio 

han vivido diferentes experiencias en el amor o en la formación de una relación de pareja, 

involucrando aspectos como el enamoramiento y la atracción sexual. En lo que compete al 

enamoramiento, ellos/as comprenden este como la etapa de idealización, en donde se siente 

una fuerte atracción a la personalidad y/o características físicas de la persona que se está 

conociendo. Por otra parte, en cuanto a la atracción sexual, la gran mayoría de los/as 

participantes de este estudio la entienden como el interés corporal, reconociendo las 

sensaciones que les provoca esta atracción. A través de esto, se expone que las personas 

dentro del espectro autista tienen experiencias románticas y se enamoran en diferentes formas 

e intensidades, además son capaces de sentirse atraídos/as sexualmente hacia un otro/a y de 

experimentar sensaciones placenteras. 

En el ámbito de  la intimidad, se puede visualizar el conocimiento mutuo, la 

admiración, la comunicación y la aceptación en una relación de pareja. Algunos/as 

participantes de este estudio han experimentado el conocimiento mutuo, llegando a un nivel 

de intimidad que queda reflejado en la manera de ser y en la manera de expresarse cuando se 

está junto a la persona amada. Asimismo, los/as participantes de este estudio comprenden la 

admiración hacia otra persona como características positivas que estas tienen y son valoradas. 

En la misma línea, los/as participantes de este estudio concluyen que la comunicación tanto 

verbal como no verbal, es fundamental en las relaciones de pareja para tomar decisiones 

importantes, solucionar conflictos o prevenir situaciones de incomodidad. Esto se puede 

observar en el siguiente relato: “Y también, con el hecho de aprender también a… aprender 

a… no se si es la palabra “conciliar” pero, como aprender también a llegar a un equilibrio 

entre… entre dos formas de ver la vida que no siempre quizá van a ser iguales” (B3.1). Por 

último, los/as participantes de este estudio conocen la importancia de la aceptación mutua en 

una relación de pareja, pues aumenta la confianza en la persona amada y contribuye al 
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bienestar de ambas partes en la relación. Incluso, algunos/as no solo tienen una opinión 

propia de la aceptación en una relación, sino que también la han vivenciado. 

En lo que concierne al compromiso auténtico, se indagaron aspectos como el amor 

incondicional y las dificultades que se pueden enfrentar en pareja.  Algunos/as participantes 

de este estudio han experimentado este tipo de amor, llegando a un compromiso auténtico en 

sus relaciones, compromiso que va más allá de un tema meramente formal, que involucra 

superar problemas, sentir el apoyo de la persona amada, valorarla y sentirse valorado/a. 

Asimismo, conocen el significado de un verdadero compromiso e incluso algunos/as  de 

ellos/as han vivenciado y superado altibajos en sus relaciones de pareja, se han apoyado en 

los momentos de mayor dificultad de forma mutua con sus parejas y han buscado soluciones 

conjuntas a las dificultades que la vida les ha presentado. 

Con relación a la sexualidad, se observan aspectos como la percepción de la 

sexualidad, la actividad sexual y la orientación sexual. Los/as participantes de este estudio, 

al igual que las personas neurotípicas, tienen diferentes ideas respecto al significado de la 

sexualidad. Algunos/as asocian la sexualidad a la afectividad, mientras que para otros/as son 

cosas distintas, entendiendo por sexualidad todo aquello relacionado al acto sexual como tal. 

Respecto a la actividad sexual “experiencia conductual de la sexualidad personal donde el 

componente erótico de la sexualidad es el más evidente” (Velázquez, s.f., p.6), los/as 

participantes de este estudio saben que el componente erótico de la sexualidad que se hace 

evidente en la actividad sexual es aquel relacionado al deseo, excitación y placer sexual, el 

cual va más allá del acto sexual propiamente tal. Además, al igual que las personas 

neurotípicas han tenido experiencias sexuales muy heterogéneas, que han involucrado o no, 

un elemento afectivo.  

En cuanto a la afectividad, figuran aspectos como percepción de la afectividad y 

expresión de la afectividad. Frente al primero, los/as participantes atribuyen diversos 

significados al mismo; sin embargo, el factor común entre sus relatos es que consideran la 

afectividad como un aspecto con mucha relevancia dentro de una relación de pareja. 



 
 

 
Vol. 9, No. 1 noviembre – 2022, p. 19-40 

Revista de Estudiantes de Terapia Ocupacional. ISSN 0719-8264. http://www.reto.ubo.cl/ 
 

 31 

Expresan que está intrínsecamente ligada a lo emocional y a la expresión del afecto, no solo 

físico, sino que además valoran otras intencionalidades que implican gestos de respeto y 

cariño hacia un otro/a, lo que queda expuesto en el siguiente relato: “La afectividad es una 

derivación de la estimación y el... el querer... no solamente tiene que ser (...) un contacto 

físico o… o sexualizado, también en un contacto verbal, en contacto a distancia, mostrando 

este respeto mutuo” (E1.2). Con relación a la expresión de la afectividad, los/as participantes 

comentan que cada uno de ellos/as tiene diferentes maneras de expresarla, algunos/as de 

forma abierta, mientras que otros/as de forma más reservada. Esto no podría compararse o 

unificarse, ya que cada expresión de la afectividad es única e inigualable. 

Haciendo un encuadre general sobre las relaciones de pareja, se analizan aspectos 

como la percepción de una relación de pareja, experiencias en relaciones de pareja y el 

término de una relación de pareja. Los/as participantes comprenden por una relación de 

pareja un vínculo entre dos personas que se conocen mutuamente, comparten vivencias, 

proyecciones en común, se aman y respetan. Algunos/as también reconocen la existencia de 

relaciones de pareja casuales, las cuales se basan mayormente en atracción sexual y contacto 

físico. Por otra parte, algunos/as de ellos/as mencionan que existe una idealización sobre las 

relaciones de pareja en los diversos medios de comunicación, mostrando relaciones 

estereotipadas e “ideales”, lo que se observa en el siguiente relato: “¿Disney?, cierto, te pone 

esa ilusión cierto. Pero en realidad no es tan así, o sea, siempre hay por ejemplo peleas, 

discusiones, cierto, entre una pareja” (F1.6). Por último, entre los/as participantes, existe la 

idea de que las relaciones de pareja en el espectro autista pueden ser tan diversas como las 

relaciones entre personas neurotípicas, debido a que todas las personalidades son distintas, 

es por esto que creen necesario romper con los estereotipos en torno a las relaciones de pareja 

dentro del espectro autista, tal como se refleja en siguiente relato: 

Independiente del hecho de que compartamos la misma condición, somos dos 

personas únicas e independientes que… decidieron por… elección personal 

compartir juntos nuestras vidas en una relación amorosa y… no quiero que todas las 
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personas en el espectro autista piensen que solo deben enamorarse de personas que 

viven su misma condición. (F1.13) 

En cuanto a las experiencias en relaciones de pareja, los/as participantes han tenido 

vivencias muy heterogéneas, ya sea desde el intento de cortejo y acercamiento, compartir 

casualmente con otro/a teniendo algún tipo de actividad sexual, hasta compartir un vínculo 

afectivo centrado en el cuidado, amor y respeto. Por otra parte, han experimentado términos 

en una relación, ya sea por no poder superar dificultades, tener mala comunicación, e incluso 

por situaciones de abuso y manipulación dentro de la pareja. 

Respecto al consentimiento, aspecto sumamente importante en un vínculo de pareja, 

pues define los límites dentro de la relación, se da cuenta que algunas personas en el espectro 

autista tienen una percepción del consentimiento, en la cual están conscientes de lo que 

significa y de la importancia de este en la construcción del vínculo con otro/a, a través del 

respeto y del ejercicio de la autonomía. Esto se expresa en el siguiente enunciado: “El 

consentimiento no se trata sólo de decir ‘sí’ o ‘no’: Es importante buscar los signos de 

consentimiento no verbal y comprender los deseos de alguien. Mirar el lenguaje corporal de 

tu pareja (...) y siempre debes respetar” (G1.2). 

En lo relativo al rechazo, las experiencias de rechazo para algunas personas en la 

CEA que participaron en este estudio configuran experiencias dolorosas. En primer lugar, se 

menciona que el amor no correspondido se da debido a la idealización sobre una de las partes, 

lo que hace que la experiencia de rechazo pueda ser más dolorosa; sin embargo, algunos/as 

participantes se han vuelto más resilientes con estas experiencias, por lo que actualmente ya 

no le toman tanta importancia como antes. A su vez, otros/as participantes han vivenciado 

situaciones en las que no han correspondido a quien los/as cortejaba.  

Respecto a las experiencias negativas en el desarrollo sexoafectivo, se detallan 3 

aspectos: abuso, acoso y experiencias traumáticas. El abuso ocurre cuando el abusador/a, 

ejerce poder y control en la relación, ya sea psicológico, económico, sexual, etc. (New York 

State Coalition Against Domestic Violence, s.f.). Algunos/as participantes de este estudio 
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han sufrido experiencias de abuso; además, refieren que el estar dentro del espectro autista 

puede afectarlos/as de una manera distinta o más intensa que a una persona neurotípica, 

siendo a su vez más difícil para ellos/as reconocer el abuso debido a la dificultad de entender 

señales o intenciones maliciosas en otros/as, tal como se observa en el siguiente relato: 

“Como persona en el espectro autista tenemos como cierta inocencia, nosotros no vemos 

maldad en la gente o si la vemos es rara vez, ¿ya?, entonces yo soy muy fácil de manipular” 

(J1.2). Por otra parte, ciertos/as participantes de este estudio han vivido experiencias de 

acoso, las cuales comprenden toda acción que “tenga el propósito o produzca el efecto de 

atentar contra la dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno de 

indefensión, intimidatorio, degradante u ofensivo” (Universidad de La Rioja, 2017, p.11). 

Algunos/as manifiestan haberlas reconocido cuando ocurrieron, logrando ponerle fin, 

mientras que otros/as mencionan que se les dificulta poner límites. Por último, algunos/as 

participantes de este estudio han vivenciado experiencias traumáticas con episodios de abuso 

económico, emocional, entre otros; los cuales han marcado su vida afectándoles con gran 

intensidad y en ocasiones, determinando su comportamiento futuro, interfiriendo en el inicio 

y desarrollo de sus relaciones de pareja.  

Finalmente, con relación a los estereotipos de género, entendidos como ideas 

estereotipadas asociadas al comportamiento que hombres y mujeres deben tener en la 

sociedad (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

s.f.), se analizan dos conceptos, masculinidad hegemónica y masculinidad positiva. La 

masculinidad hegemónica es la corriente más comúnmente aceptada de expresar el género 

masculino, ya que legitima el patriarcado y garantiza la posición dominante del hombre 

(Connell, 1995). Respecto a esta, los/as participantes reconocen prácticas de masculinidad 

hegemónica en sí mismos/as o en terceros que influyen en su actuar, inmersos/as en una 

sociedad en donde se espera una relación heterosexual en la que el género femenino es 

receptivo al actuar del hombre. Por otra parte, algunos/as de los/as participantes replican lo 

que socialmente se espera dentro de los estereotipos de género respecto a los roles en una 

relación de pareja. En cuanto a la masculinidad positiva, catalogada así “por su carácter no 
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sexista ni homofóbico, promotora de una vivencia de masculinidad más amplia, 

diversificada, dinámica plural y abierta” (Tribunal Federal de Justicia Administrativa, s.f.), 

ciertos participantes demuestran actos y pensamientos considerados como manifestación de 

masculinidad positiva, reconociendo estereotipos y prejuicios heteronormativos, y 

expresando no sentirse dentro de las barreras socialmente impuestas.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis cualitativo del discurso, se plantea que las personas de la 

comunidad neurodiversa de la Fundación AspiChile, conocen el significado de la atracción 

sexual, saben lo que es estar enamorados/as, pues lo vivencian de diferentes formas, y 

entienden lo que conlleva un proceso de conquista con estereotipos de género muy marcados. 

Son capaces de mostrarse tal cual son y de abrirse a conocer a un otro/a, con el 

objetivo de formar un vínculo afectivo más estrecho, basado en la confianza y conocimiento 

mutuo. Incluso llegan a admirar a sus parejas, admitiendo que pueden existir distintas formas 

de ver la vida; sin embargo, reconocen la importancia de la comunicación efectiva a la hora 

de resolver los conflictos que se puedan presentar en la relación.  

          En el mismo sentido logran establecer compromisos auténticos y/o tienen las 

expectativas de establecerlos en sus relaciones de pareja, basados en un amor incondicional 

que permite involucrarse profundamente con la persona amada, valorar su apoyo en los 

momentos difíciles y a la vez, sentirse valorado/a. Asimismo, logran y/o desean unirse con 

sus parejas a la hora de enfrentar situaciones adversas personales o propias de la relación. 

Perciben y viven sus sexualidades de formas diferentes; asimismo, expresan sus 

sentimientos y emociones de distintas maneras, pero todos/as reconocen la importancia de la 

sexualidad y afectividad para una relación de pareja mutuamente satisfactoria, otorgándole 

diversos significados a esta; sin embargo, todos/as comprenden que si una relación de pareja 

no se basa en el amor y respeto debe llegar a su fin. Han vivido el rechazo, considerándolo 
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doloroso y/o incómodo, al igual que las experiencias de acoso y abuso a las que son 

susceptibles de ser víctimas, llegando incluso a vivir situaciones traumáticas que ellos/as 

refieren que los/as marcan de por vida.  

La Condición del Espectro Autista como su nombre lo indica, es un espectro, es decir, 

todas las personas dentro de la misma son diferentes una de la otra, pues se trata de un grupo 

muy heterogéneo que viven, sienten y expresan sus afectividades y sexualidades de formas 

diversas, por ello, sus derechos sexoafectivos deben ser validados y respetados como los de 

cualquier otro/a. Es aquí donde la Terapia Ocupacional, desde su rol político y social, debe 

velar por la inclusión de las personas en el espectro autista y, por ende, promover y hacer 

valer sus derechos sexoafectivos en los dispositivos de salud y educación, considerando la 

afectividad y sexualidad aspectos esenciales en el desarrollo del ser humano. 

Finalmente, es importante destacar la necesidad de llevar a cabo más estudios que 

permitan develar el ámbito afectivo y sexual de las personas dentro del espectro autista, pues 

es imprescindible derribar los mitos existentes basados en las perspectivas patologizantes de 

esta condición y promover una resignificación de estos componentes a través de las propias 

percepciones y experiencias de ellos/as mismos/as 
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