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6. Género, feminismo y
prácticas socioafectivas

de la juventud 
Mònica Figueras-Maz, Mittzy Arciniega-Cáceres 

y María José Palacios-Esparza 

6.1. Introducción 
Las grandes movilizaciones feministas de los últimos años mar-
can un momento de inflexión en la lucha por la igualdad. No 
obstante, en línea con la investigación internacional (Velas-
co-Martínez, 2016; Breen et al. , 2008; Ramsey et al., 2007), exis-
te un alto grado de desconocimiento y rechazo del movimiento 
feminista entre las personas jóvenes de sociedades formalmen-
te igualitarias (García Jiménez et al., 2016). Así, según el Baró-
metro Juventud y Género 2023 elaborado por el Centro Reina 
Sofía de Fad Juventud (Sanmartín et al., 2023), por primera vez 
en la serie histórica, el porcentaje de mujeres que se identifican 
como feministas disminuyó, pasando del 67,1 % en 2021, al 57,4 % 
en 2023. En el caso de los hombres, se confirma una tendencia 
iniciada en 2019, cuando el 37 % se consideraba feminista, esa 
cifra bajó al 32 % en 2021 y al 26 % en 2023, lo que indica que 
actualmente solo uno de cada cuatro jóvenes varones se identi-
fica como feminista (Sanmartín et al., 2023). 

La creciente visibilidad pública de las movilizaciones feministas 
podría valorarse como una tendencia a aumentar la adscripción 
al feminismo, contrariamente a la denuncia sobre la invisibilidad 
de la desigualdad sexual, la constante reducción del feminismo 
a anacronía o radicalización o la vindicación de la emprendedu-
ría del cuerpo propia del postfeminismo neoliberal (De Miguel, 
2015). Para entender a qué se hace referencia con la aceptación 
o rechazo al movimiento feminista, se puede acudir a Velas-
co-Martínez et al. (2013) que entienden que la correlación posi-
tiva con el movimiento feminista se produce según las actitudes
de las jóvenes proyectadas en cinco dimensiones: 1) el rechazo
a los roles tradicionales de género binarios y heteronormativos;
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2) la aceptación de los objetivos del movimiento - violencia de 
género, corresponsabilidad y cuidado de los hijos o hijas, equidad 
económica y legal, etc.-; 3) la toma de conciencia de la discrimi-
nación de género y la subordinación patriarcal; 4) el apoyo a la 
acción colectiva (feminista o no) frente al individualismo impe-
rante; y 5) una evaluación del movimiento feminista que supere la 
estigmatización, la confusión conceptual y la tendencia a situarlo 
como activismo de lesbianas o en pro de la supremacía femenina. 

Estas dimensiones permiten una aproximación de manera siste-
mática al análisis del posicionamiento de las personas jóvenes. 
En esta línea, el presente capítulo tiene como objetivo presentar 
los resultados del bloque de género y sexualidad de la EJ 2023. 
Estos se organizan en 4 temáticas que responden a las dimen-
siones antes expuestas: identificación con la lucha por el femi-
nismo y por la igualdad de género (dimensión 1, 2 y 4), concien-
cia sobre las desigualdades de género según el tema (dimensión 
3), relaciones amorosas y prácticas sexoafectivas (dimensión 1) 
y diversidad sexual y derechos LGTBIQ+ (dimensión 5). 

El marco conceptual que guía el análisis de los resultados se en-
marca en la teoría del sexismo ambivalente expuesta por Glick 
y Fiske (1996) que diferencian entre un sexismo viejo u hostil, 
un sexismo benévolo y un sexismo nuevo, neosexismo o neo-
machismo. El sexismo tradicional, considerado viejo u hostil, se 
caracteriza por considerar inferiores a las mujeres y tener con-
ductas discriminatorias hacia ellas y se compone de 3 dimensio-
nes: 1) paternalismo dominador: las mujeres son inferiores a los 
hombres y necesitan la presencia de estos últimos para que las 
protejan; 2) diferenciación de género competitiva: las mujeres 
no adquieren ciertas aptitudes para el desarrollo de roles que 
asuman cierto poder y están relegadas al ámbito doméstico; y 
3) hostilidad heterosexual: las mujeres pueden persuadir a los 
hombres con sus encantos, de esta forma son más fáciles de 
manipular. 

El sexismo benévolo, por su parte, identifica la figura de la mujer 
como un ser débil, que necesita protección y cuidados, donde 
se presenta al hombre como la figura más fuerte. Además, esta 
nueva forma de sexismo niega una discriminación real hacia las 
mujeres (Fernández-Montaño, 2015). En este sentido, Lázaro 
(2020) advierte, el sexismo benévolo es un problema dentro de 
la sociedad, pero no solo porque rige y mantiene estereotipos 
que limitan a las mujeres a ciertos espacios, actividades o roles 
determinados, sino que, además, lo muestra de forma tenue y 



7 

 

6. Género, feminismo y prácticas socioafectivas de la juventud 

eficaz. Glick y Fiske (1996) caracterizan al sexismo benévolo di-
rigido a las mujeres como: 1) paternalismo protector: el hombre 
debe proteger y cuidar a la mujer; 2) diferenciación de género 
complementaria: los hombres también piensan que las mujeres 
tienen cualidades buenas, por ejemplo, el ser comprensivas con 
ellos; y 3) intimidad heterosexual: se necesita de una relación 
amorosa para alcanzar la felicidad, ya que los dos sexos se nece-
sitan mutuamente. Así, se evoluciona de un sexismo hostil don-
de el tono y los comentarios eran más agresivos y negativos a 
un sexismo benévolo, que actúa de una forma más perspicaz. 

Por último, el neomachismo o el posmachismo según Lorente 
(2009) surge como estrategia de recuperación del statu quo en-
tre hombres y mujeres y que se trata de un concepto que surge 
en la literatura académica para hacer referencia al sexismo ac-
tualizado (Menéndez et al., 2021). Sánchez (2018) apunta a que 
el neomachismo pretende expandir la subordinación de la mujer 
de forma sutil. Se caracteriza por el miedo velado a la equidad 
y el cuestionamiento en tono de burla a las ideas feministas. 
El neomachismo es una nueva forma de mantener las posturas 
machistas de siempre, pero con nuevos discursos y contenidos. 
De hecho, para Güelfo (2015) el neomachismo trata al machismo 
de siempre con “otros aires”, menos evidente, pero mantiene 
las mismas ideas, asegurar los privilegios que se han obtenido 
a través del patriarcado. La definición más extendida hasta el 
momento es la propuesta por Martínez (2011) que formula el 
neomachismo como una estrategia o actitud para mantener los 
valores que ya se seguían de antaño, interponer las decisiones 
del hombre frente a la mujer. El neomachismo ataca aquello que 
pone en peligro la posición tradicional de los varones, pero sin 
discutir el principio de igualdad. Consideran que ya se ha su-
perado y argumentan que, de hecho, la idea de igualdad está 
en riesgo por culpa de las mujeres y el feminismo (Menéndez, 
2012). De la misma manera emergen nuevos espacios de mani-
festaciones sexistas, antifeministas y misóginas; así emerge la 
“manosfera” como un conglomerado de espacios virtuales hete-
rogéneos que dan cabida a una multitud de movimientos mas-
culinistas basados en la propagación de discursos misóginos y 
antifeministas (Ging et al., 2018). 

Además, en lo que se refiere al análisis de las relaciones amoro-
sas y prácticas sexo afectivas se parte de la conceptualización 
del amor romántico como modelo de producción y reproducción 
del orden social patriarcal y construcción ideológica que actúa 
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como mecanismo simbólico y perpetúa relaciones de poder en 
relación con el género (Bonilla-Algovia et al., 2020). El amor ro-
mántico engloba un conjunto de representaciones, entre las que 
están los mitos románticos, que orientan los pensamientos, los 
sentimientos, las interpretaciones y los comportamientos rela-
tivos al amor y su funcionamiento. Este modelo, propio de la 
sociedad occidental, prioriza un modelo concreto de relación 
íntima (heterosexual, monógama, estable, con papeles diferen-
ciados y jerarquizados entre hombres y mujeres, etc.) y genera 
las condiciones simbólicas y prácticas que lo refuerzan. 

En esta línea se parte de las ideas de De la Peña et al. (2011) 
que agrupa los mitos del amor romántico en 4 categorías: 1) el 
amor todo lo puede, idea que tiende a normalizar y justificar el 
conflicto y la violencia; 2) el amor verdadero está predestinado, 
que tiene que ver con el mito de la media naranja y la comple-
mentariedad entre ambas personas e idea de que existe un solo 
amor verdadero en la vida; 3) el amor es lo más importante y 
requiere entrega total, lo que valida el sacrificio, abnegación y 
renuncia por encima del bienestar personal y, por último, 4) el 
amor es posesión y exclusividad que normaliza los celos como 
muestra de amor o requisito indispensable para que el amor sea 
verdadero. 

Por último, en relación al bloque de resultados sobre diversidad 
sexual y derechos LGTBIQ+, y muy en la línea con lo antes ex-
puesto en relación al sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996), 
se parte de los postulados de Rodríguez-Castro y Alonso-Ruido 
(2017) que clasifican las actitudes homófobas en aquellas ac-
titudes discriminatorias más hostiles y manifiestas, tales como 
la agresión verbal, física o psicológica hacia las personas ho-
mosexuales, y, actitudes homófobas latentes o sutiles, como los 
discursos sobre el carácter patológico de la homosexualidad o 
la incapacitación de las parejas homosexuales para la adopción. 

Con todo ello, previo al análisis de los resultados de la encues-
ta, se presenta un apartado dedicado a la contextualización del 
marco sociopolítico europeo. Los datos de las personas jóvenes 
en España se presentan en cada uno de los bloques de resul-
tados y, siempre que se disponga de los datos de encuestas 
anteriores, se incorporarán para poder hacer una aproximación 
histórica. En este sentido, cabe resaltar que las preguntas rela-
cionadas con tareas del hogar, consentimiento y juicios sobre 
igualdad, feminismo y desigualdades carecen de este enfoque 
longitudinal al haber sido incorporadas a la encuesta por prime-
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ra vez en esta última edición. 

De esta manera podemos adelantar que, en términos generales, 
los resultados que se presentan a continuación indican una me-
nor identificación con el feminismo entre las personas jóvenes, 
especialmente hombres, de entre quienes perciben algunas de-
mandas del feminismo como un intento de supremacía femeni-
na. Aunque se reconocen injusticias, muchos no las asocian con 
la desigualdad de género.  Por otra parte, se pueden destacar 
algunos resultados como la persistencia de ideas sobre el amor 
romántico, la evidencia de una mayor preocupación por la igual-
dad entre hombres y mujeres que por los derechos LGTBIQ+, 
que el 11 % de las personas jóvenes no toma precauciones en las 
relaciones sexuales y que un 32 % de mujeres y un 19 % de hom-
bres han tenido relaciones sexuales no deseadas. 

Todo ello nos lleva a concluir que el discurso de la “manosfera” 
está teniendo impacto en la socialización de género y el neoma-
chismo está resurgiendo. Los resultados preliminares apuntan a 
que los chicos no están dispuestos a la igualdad si es a costa de 
sacrificar sus privilegios. Según un estudio de 2022 de la FAD 
sobre subculturas misóginas online hay en Internet rincones an-
tifeministas que proporcionan, ante todo, una red afectiva para 
los varones que se sienten victimizados y en crisis (García-Min-
go et al., 2022). El feminismo en algunos jóvenes se asocia a lo 
institucional y en la adolescencia lo rebelde puede ser el anti-
feminismo. La percepción de algunos hombres jóvenes es que 
ha habido una radicalización del feminismo y que la minoría 
oprimida son ahora ellos. Sienten que se les culpabiliza por la 
desigualdad, hecho que genera reacciones negativas, agravios 
y canalizan en el sexismo su malestar general en esta etapa de 
la vida. Encuentran consuelo, complicidad y una red afectiva y 
de apoyo mutuo en algunos influencers antifeministas. Por ello, 
en el apartado conclusiones y recomendaciones, recogemos los 
datos más relevantes, acompañados de reflexiones que puedan 
orientar acciones y políticas públicas en este ámbito.  

6.2. La situación en comparación con Europa 
El informe de Eurostat (2021) sobre la desigualdad de género en 
la Unión Europea pone de manifiesto disparidades persistentes 
entre hombres y mujeres en varios ámbitos, especialmente en 
lo que se refiere a la brecha salarial. En este sentido, aunque los 
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datos globales a nivel europeo muestran que en términos ge-
nerales las mujeres suelen tener niveles más altos de educación 
terciaria, las tasas de empleo son menores que las de los hom-
bres, lo que indica que la educación superior no se traduce en 
mejores oportunidades laborales para las mujeres. El mismo es-
tudio refleja que las mujeres son quienes lideran las jornadas de 
trabajo a tiempo parcial, diferencia que se agudiza en mujeres 
que son madres ya que después de tener hijos o hijas reducen 
su jornada laboral en un 28 % en relación con los progenitores 
varones, cuyo porcentaje es del 8 %. 

Otro ámbito también relacionado con las posibilidades de las 
mujeres para desarrollarse en el ámbito laboral tiene que ver 
con las diferencias entre hombres y mujeres en relación con el 
tiempo dedicado a tareas de cuidado no remuneradas. En este 
sentido, según datos del European Parliamentary Forum for Se-
xual and Reproductive Rights en relación con la participación 
de las mujeres y los hombres en trabajos de cuidados no re-
munerados muestran que, a nivel europeo, más mujeres (34 %) 
que hombres (25 %) participan en el cuidado cotidiano de otras 
personas. Según la misma fuente, estas desigualdades son más 
visibles en las tareas relacionadas con la cocina y las actividades 
domésticas, donde el 63 % de las mujeres y solo el 36 % de 
los hombres afirman realizar este tipo de tareas cada día. Esta 
brecha se agudiza en las parejas que viven con menores ya que 
los hombres afirman que dedican mucho menos tiempo a cuidar 
o educar a un niño, niña u otra persona dependiente (65 % frente 
al 46 % de las mujeres) además, el 72 % de las mujeres declaran 
realizar tareas domésticas diarias, frente al 35 % de los hombres. 
En lo que se refiere a España, esta ocupa la quinta posición a 
nivel europeo con respecto a usos del tiempo y, en concreto, al 
reparto equitativo en las tareas de cuidado a personas y trabajo 
de cuidado no remunerado. Según el Informe “Percepciones 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de 
género” del Centro de Investigaciones Sociológicas (2023) en 
España las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, 
casi 3 horas en comparación con los hombres, que dedican 2 
horas al día. Al igual que en el global de los datos europeos, las 
diferencias son mayores cuando se pregunta por el cuidado de 
los hijos e hijas durante un día laborable, ya que mientras las 
mujeres dedican casi 7 horas al día a su cuidado, ellos destinan 
menos de 4. 
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En relación con la conciencia sobre las desigualdades de género 
y la identificación con la lucha feminista, la Radicalization 
Awareness Network (Comisión Europea, 2023) ha manifestado 
su preocupación por abordar de forma asertiva y efectiva el 
debate sobre masculinidad y género entre las personas jóvenes. 
Esta red, formada por profesionales en el ámbito de la juventud 
y la educación a nivel europeo, destaca que se observa a nivel 
global una polarización con tendencia hacia la radicalización 
y que se alimenta, en la mayoría de los casos, de contenidos 
misóginos extendidos en el entorno digital. En este sentido, 
se coincide en que muchos jóvenes encuentran apoyo en la 
narrativa que alienta la “hipermasculinidad” que, en muchos 
casos, promueve valores, ideas y acciones misóginas e incluso 
antidemocráticas. Estas narrativas, en ocasiones, se encuentran 
dentro de las ideologías extremistas, la ideología incel1 y las 
ideas anti institucionalistas que promueven el antifeminismo. 
Pero, además, están presentes la antidemocracia, la xenofobia, 
el antisemitismo y la negación de desigualdades, incluso 
la negación de la existencia de la violencia de género. Esta 
última cuestión es resaltable de la Unión Europea ya que, 
si bien la situación varía de país en país, durante el 2020 49 
de cada 100.000 mujeres fueron víctimas de abuso sexual 
y 28 de violación frente a 9 y 3 de cada 100.000 hombres 
respectivamente (Comisión Europea, 2023). 

Estos discursos permean también en el ámbito de la diversidad 
sexual y derechos LGTBIQ+. La encuesta realizada por la 
European Union Agency for Fundamental Rights (2024) a 
personas de 15 años o más que se identificaban como LGTBIQ+ 
refleja, en su informe LGBTIQ equality at a crossroads 2023, 
que “estamos en un momento crítico para la igualdad LGBTIQ” 
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2024, p. 1) ya 
que los datos de esta ponen de manifiesto que este colectivo 
continúa experimentando violencia motivada por el odio y 
discriminación. Así, por ejemplo, la proporción de personas 
que sufrieron acoso motivado por la discriminación en la vida 
diaria en los 12 meses anteriores a la encuesta fue mayor en 

Se define incel como celibato involuntario, por sus siglas en inglés. El movi-
miento incel engloba aquellos hombres que no encuentran una pareja sexoa-
fectiva y que, como consecuencia de ello, se ven a sí mismos como socialmente 
devaluados. El nivel de acceso al sexo representa para los incel el jerarquizador 
social fundamental, que define el nivel de inclusión y aceptación en la sociedad 
de cada hombre. Culpan de su exclusión a la sociedad en general, y a las mujeres 
en particular (Moreno, 2019). 

1 
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2023 (55 %) que en 2019 (37 %). Lo que tiene consecuencia en 
otros aspectos decisorios en sus vidas, como el hecho de que 
el 5 % de todas las personas encuestadas, incluido el 18 % de las 
mujeres trans y el 17 % de hombres trans, manifestaron haber 
renunciado al tratamiento médico que necesitaban por miedo a 
discriminación y reacciones negativas. 

Finalmente, en relación con las prácticas sexuales, uno de los 
temas a considerar es el uso de anticonceptivos en las personas 
jóvenes. Según el Informe sobre uso de anticonceptivos 
y concientización entre los jóvenes de la región Europea 
(European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive 
Rights, 2022) la edad media de la primera relación sexual entre 
las personas jóvenes en Europa se sitúa entre los 17 y los 18 
años, ligeramente por encima de la media en España que es de 
16 años (ver apartado 6.3.4), y se registra un 43 % de embarazos 
no deseados en toda Europa (European Parliamentary Forum 
for Sexual and Reproductive Rights, 2020). En contraste con el 
descenso en la edad de la primera relación sexual, la edad media 
del primer nacimiento entre las mujeres en la Unión Europea 
ha ido aumentando gradualmente a lo largo de los años y se 
situó en 29,7 años, con España en segundo lugar del ranking de 
postergación del primer embarazo con una edad media de 31,6 
años. 

6.3. Género, feminismo y prácticas socioafecti-
vas de las personas jóvenes en España 
Al abordar la cuestión de género, se hace imprescindible anali-
zar y debatir las múltiples facetas de la vida social de las per-
sonas jóvenes en España. Por ello, este apartado se estructura 
en cuatro partes, cada una enfocada en un aspecto clave. La 
primera de ellas explora el nivel de identificación de las y los 
jóvenes con el feminismo y la igualdad de género, revelando sus 
percepciones y posturas. La segunda parte profundiza en su ni-
vel de conciencia sobre las diversas desigualdades de género. 
La tercera parte se centra en la diversidad sexual y los derechos 
LGTBIQ+. Finalmente, la cuarta parte examina las relaciones 
amorosas y las prácticas sexoafectivas y se reflexiona sobre las 
formas de entender y vivir el amor en la juventud. 
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6.3.1. Identifcación con la lucha por el feminismo y por la         
igualdad de género 
El Barómetro de Juventud y Género de 2023 del Centro Rei-
na Sofía hacía notar la polarización entre las personas jóvenes 
que se declaran feministas y las que no, reflejando también las 
diferencias abismales entre hombres y mujeres al preguntarles 
por el feminismo (Sanmartín et al., 2023). En la anterior EJ 2019, 
para detectar posibles rechazos ante la palabra “feminismo”, se 
introdujeron dos preguntas diferenciadas: una relativa al nivel 
de identificación con la lucha por el feminismo y, la otra, con 
la lucha por la igualdad de género. Los resultados de entonces 
mostraron que, efectivamente, los y las jóvenes se sienten más 
identificados con la lucha por la igualdad de género que con 
el feminismo, sobre todo en el caso de los hombres (INJUVE, 
2020). La encuesta del 2023 muestra un panorama similar, pero 
con cifras que evidencian una menor identificación. Tal como 
muestra el Gráfico 6.1, al preguntarles en qué medida se sentían 
identificados con el feminismo, aquellas personas que dieron un 
valor superior a 7 en una escala de 1 a 10 supusieron el 53 % de 
las encuestadas. Si se compara por sexo, los varones jóvenes 
presentan un valor inferior a 5 en más del 50 % de entre ellos, 
mientras que las mujeres jóvenes se sitúan mayoritariamente 
en valores de 7 a 8. A pesar de la mayor identificación de las 
mujeres, la brecha por género ha disminuido en comparación 
con el 2019. En cuanto a la edad, la franja de 25 a 29 años es la 
que tiene un mayor grado de identificación con el feminismo. 
Sin embargo, no difiere en gran medida de las demás franjas de 
edad. 
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Gráfco 6.1. Grado de identifcación con el feminismo de las personas 
jóvenes por sexo, edad y total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Al igual que en el Informe Juventud en España anterior (INJUVE, 
2020), las cifras más altas se dan en cuanto a la identificación con 
la lucha por la igualdad de género. El Gráfico 6.2 muestra que el 
60 % de las personas encuestadas reflejaron los niveles más altos 
de identificación con la lucha por la igualdad de género (valores 
de 7 a 10 sobre 10). Al analizarlas por sexo, las mujeres muestran 
mayor concentración en los niveles más altos (más del 60 % en 
los valores del 8 al 10) con una diferencia significativa con res-
pecto a los niveles más bajos (4,5 % en las posiciones del 1 al 3). 
En cambio, los hombres muestran porcentajes similares en todas 
las escalas. Esto quiere decir que también hay una mayor identi-
ficación de las mujeres por la lucha por la igualdad de género. Al 
igual que ocurría en la pregunta sobre el feminismo se muestra 
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que no hay diferencias muy marcadas en cuanto a la edad. A pe-
sar de ello, se puede observar que las personas más jóvenes tien-
den a sentirse menos identificadas con la lucha por la igualdad, 
mientras que las mayores tienden a sentirse más identificadas. 
Resulta curioso, sin embargo, que el nivel más bajo de identifica-
ción con el feminismo (nivel 1) se presenta con mayor frecuencia 
en los grupos de edad de 15 a 19 y de 20 a 24 años. Esto sugiere 
que, en general, las personas jóvenes tienden a mostrar un recha-
zo ligeramente mayor hacia el feminismo. 

Gráfco 6.2. Grado de identifcación con la lucha por la igualdad de gé-
nero de las personas jóvenes por sexo, edad y total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Si se comparan los datos con los resultados de la EJ 2019, los 
hombres y las mujeres jóvenes se sienten bastante menos iden-
tificados con la lucha por el feminismo y por la igualdad de gé-
nero (Gráfico 6.3). Si se suman los niveles más altos de identi-
ficación (del 7 al 10), se puede ver que en comparación con el 
2020 hay una caída de 10 puntos porcentuales en cuanto al gra-
do de identificación con la lucha por el feminismo y de 13 puntos 
porcentuales en la lucha por la igualdad de género. 



16 

Informe Juventud en España 2024

Gráfco 6.3. Comparación del grado de identifcación con la lucha por 
el feminismo y la igualdad de género (%, 2019-2023) 

Fuente: EJ 2019 y EJ 2023. 

Una posible explicación de esta caída es el creciente discurso 
antifeminista de la “manosfera” que se va normalizando y pola-
riza el debate público sobre cuestiones clave. Como mencionan 
García-Mingo y Díaz-Fernández (2023), a pesar de los avances 
en la conciencia feminista tanto a nivel institucional, como so-
cial, en los últimos años ha surgido una reacción global y digital 
contraria a las iniciativas y políticas de igualdad de género. Este 
fenómeno ha ido acompañado de un aumento del apoyo a par-
tidos de ultraderecha y abiertamente antifeministas. 

Ante este panorama en el que los hombres jóvenes muestran 
mayor resistencia ante iniciativas en pro de la igualdad, resulta 
importante mencionar el rol que toman los discursos antifemi-
nistas en diversas plataformas digitales. La presencia de per-
sonas jóvenes en espacios como YouTube, Instagram, Tik Tok, 
WhatsApp y Telegram es muy elevada y, en estos, se ha incre-
mentado la presencia de discursos misóginos tanto de forma 
directa como velada. Además, cabe destacar que los hombres 
tienden a quitar hierro a este tipo de manifestaciones de odio, 
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haciendo que se consideren como normalizadas y se apoyen en 
el humor para su producción y/o justificación (Sigma Dos, 2021). 

Ante esta situación, parece evidente que la “manosfera” está 
teniendo un impacto en la socialización de género, en donde 
el neomachismo está resurgiendo y se está evidenciando ya en 
resultados preliminares que apuntan a que ellos no están dis-
puestos a la igualdad si es a costa de sacrificar sus privilegios. 
Ejemplo de esto último se refleja en un estudio de 2022 realiza-
do por la FAD sobre subculturas misóginas online que muestra 
que hay en Internet rincones antifeministas que proporcionan, 
ante todo, una red afectiva para los varones que se sienten vic-
timizados (García-Mingo et al., 2022). 

6.3.2. Conciencia sobre las desigualdades de género según tema 
Tal como se mencionó al inicio, en las sociedades occidentales 
las actitudes y prácticas del sexismo tradicional y hostil, basadas 
en la inferioridad de la mujer frente al hombre, son cada vez me-
nos aceptadas (a pesar de la disminución del apoyo por la igual-
dad de género y el feminismo reflejado en el apartado anterior). 
Es decir, las expresiones categóricas que colocan a las mujeres 
en una posición claramente inferior a los hombres son cuestio-
nadas y mal vistas socialmente. Pero esto no quiere decir que las 
sociedades occidentales se estén volviendo menos sexistas, sino 
que se puede estar produciendo un cambio en el que el sexismo 
pasa a ser benévolo y se refuerzan los roles de género tradicio-
nales desde una mirada positiva (Expósito et al., 1998). 

Según González-Rivera (2019) una forma de perpetuar dichos 
estereotipos, roles y prejuicios de género es la creencia en un 
mundo justo, en el que cada individuo recibe lo que merece. 
Esta premisa justifica el sistema social actual ya que parte de 
una visión meritocrática que niega las desigualdades sociales. 
Esta creencia afirma que las personas que pasan por situaciones 
de desigualdad se debe a que no han conseguido los méritos 
suficientes para cambiar su situación y no se atiende a la dimen-
sión estructural del fenómeno. De esta manera, la creencia en un 
mundo justo conlleva a justificar las desigualdades de género al 
aceptar que los hombres poseen ciertas características y capa-
cidades que les permiten alcanzar posiciones de ventaja. Esta 
creencia niega y minimiza la discriminación hacia las mujeres y 
colectivo LGTBIQ+ y la considera una consecuencia justa y na-
tural de las diferencias entre los grupos (González-Rivera, 2019). 
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Esto puede llegar a tal punto que, incluso, los hombres pue-
den percibir que las mujeres cuentan con mayores derechos y se 
posicionan como las víctimas de la discriminación de género. El 
estudio “Percepciones sobre la igualdad entre hombres y muje-
res y estereotipos de género”, publicado en noviembre de 2023 
por el Centro de Investigaciones Sociológica (CIS, 2023), pone de 
manifiesto que el 44 % de los hombres encuestados consideran 
que “se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las 
mujeres que ahora se está discriminando a los hombres”. 

Así, en este apartado es interesante analizar hasta qué punto las 
personas jóvenes son conscientes de las desigualdades de géne-
ro y en qué situaciones muestran mayor o menor grado de con-
ciencia al respecto. Los resultados muestran que las variables que 
más afectan a tener mayor o menor conciencia son el sexo y la 
ideología política. El Gráfico 6.4 muestra que la gran mayoría de 
las personas jóvenes que participaron en la encuesta son cons-
cientes de la inseguridad que enfrentan las mujeres en las calles. 
El 73 % de las personas encuestadas afirmó estar de acuerdo en 
que es habitual que las mujeres sientan miedo al caminar por la 
calle y/o al regresar solas de noche. Sin embargo, existe una dife-
rencia de casi 20 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, 
siendo las mujeres más conscientes de esta realidad debido a su 
experiencia directa. Cabe señalar que el 14,3 % de los hombres 
está en desacuerdo, el doble que el porcentaje de las mujeres. 

Gráfco 6.4. Personas jóvenes en España que están de acuerdo o en des-
acuerdo en que es habitual que las mujeres tengan miedo de ir por la 

calle y/o volver solas por la noche, por sexo y total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 
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Llama la atención que, a pesar del aparente consenso sobre el 
miedo de las mujeres al estar expuestas en la calle, el Gráfico 
6.5 muestra que aun así hay un porcentaje importante de jó-
venes que niega que la violencia de género sea un problema 
importante en el país. El 33,2 % de personas afirmaron estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo o en desacuerdo. El porcentaje de 
acuerdo cayó casi 8 puntos porcentuales frente a la pregunta 
anterior. Es decir, aunque son conscientes de la inseguridad que 
pasan las mujeres en las calles, no necesariamente lo vinculan 
con un problema de violencia de género. A pesar de que la edad 
no representa diferencias muy significativas en las respuestas, 
es interesante señalar que los hombres de la franja de edad más 
joven (15 a 19 años) son los que se muestran en mayor medida 
en desacuerdo en que la violencia de género sea un problema 
importante (17 %). No obstante, en el Gráfico 6.5 se observa que 
la ideología política sí marca una diferencia bastante significati-
va, siendo las personas que se identifican más con la izquierda 
las más conscientes de la importancia de la violencia de género 
en la sociedad española. 

Gráfco 6.5. Personas jóvenes en España que están de acuerdo o en 
desacuerdo en si la violencia de género es uno de los problemas so-
ciales más importante por sexo, ideología política y total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 
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Se observa un patrón similar al preguntar si es común ver a las 
mujeres tratadas de manera sexista en los medios de comunica-
ción. Poco más de la mitad de las personas (57 %) está de acuer-
do con esta afirmación. Sin embargo, al analizar las respuestas 
por sexo e inclinación política, las diferencias son notables. El 68 
% de las mujeres está de acuerdo, en comparación con el 46 % 
de los hombres. Asimismo, el 73 % de quienes se identifican con 
la izquierda coinciden con esta percepción, frente al 44 % de 
quienes se identifican con la derecha. 

Estos resultados van en la línea de los obtenidos en la investi-
gación “La caja de la masculinidad. Construcción, actitudes e 
impacto en la juventud española” (Sanmartín et al., 2022) que 
concluyó que más del 15 % de los chicos jóvenes (más del 8 % en 
el caso de las chicas) apoyan el negacionismo de la violencia de 
género. En la misma línea, en 2023 el porcentaje de adolescen-
tes preocupados por el machismo y la violencia de género cayó 
más de un 10 % desde 2019 según el Barómetro de Opinión de 
la Infancia y Adolescencia de Unicef (Rivera et al., 2022, p. 9). 
Esta cuestión es especialmente preocupante, más si se compara 
con las estadísticas de violencia de género del Instituto Nacional 
de Estadística (2021) ya que es, precisamente, entre quienes tie-
nen menos de 18 años el grupo de edad en el que más crece la 
violencia machista. En el mismo sentido el estudio “La situación 
de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España” 
del Ministerio de Igualdad (Díaz-Aguado et al., 2021, p. 34) pone 
de relieve que existe un porcentaje significativo de adolescen-
tes mujeres (más del 17 %) que, en nuestro país, que han vivido 
situaciones de violencia de género en, al menos, una ocasión. A 
esto se le suma que 55,5 % de ellas afirman que la persona que 
ejerció el maltrato era el chico con el que salían y 16,9 %, el chico 
con el que salen actualmente. 

Ocurre algo similar con temas relacionados con las políticas pú-
blicas que buscan reducir la discriminación de género. El Gráfico 
6.6 resalta que casi el 80 % de las personas jóvenes en España 
en 2023 están de acuerdo en sancionar a las empresas que dis-
criminan a las mujeres cuando son madres. Nuevamente hay una 
diferencia por género de casi 13 puntos porcentuales en la que 
las mujeres se muestran más a favor de las sanciones ante estas 
situaciones. 
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Gráfco 6.6. Personas jóvenes en España que están de acuerdo o en 
desacuerdo en sancionar a las empresas que discriminen a las muje-
res salarialmente o en términos de promoción, cuando tienen hijos 

total y por sexo (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Sin embargo, el consenso mayoritario mostrado en el Gráfico 
6.6 cae en 20 puntos porcentuales cuando se les pregunta si 
se debería garantizar por ley la presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres en altos cargos públicos y en las empresas (58,9 
%), tal como se muestra en el Gráfico 6.7. A pesar de que apa-
rentemente son conscientes de que las mujeres podrían verse 
injustamente más perjudicadas en el ámbito laboral por la ma-
ternidad que los hombres, menos de la mitad de los hombres 
consideran que esto sea un problema estructural que deba ser 
abordado desde la legislación. Los hombres jóvenes que están 
de acuerdo no llegan ni al 50 %, a diferencia del 70 % de las 
mujeres jóvenes. Esto reafirma la creencia en un mundo justo y 
se niega la existencia de la desigualdad de género. 
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Gráfco 6.7. Personas jóvenes en España que están de acuerdo o en 
desacuerdo en garantizar por ley la presencia equilibrada de hom-

bres y mujeres en los altos cargos públicos y en las empresas, total y 
por sexo (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Si se cruza por la ideología política, las personas jóvenes que se 
identifican con la derecha son las que más se oponen a garanti-
zar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los cargos 
públicos y en las empresas (Gráfico 6.8). 
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Gráfco 6.8. Personas que están de acuerdo o en desacuerdo en garantizar 
por ley la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los altos cargos 

públicos y en las empresas, por sexo e ideología política (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

En el caso del trabajo doméstico, las opiniones están aún más 
polarizadas. Según el Gráfico 6.9, solo el 52,7 % está de acuerdo 
en establecer una remuneración para el trabajo doméstico en 
el propio hogar mientras que el 24,1 % no está de acuerdo. Si se 
analiza por género, la diferencia entre hombres y mujeres es de 
16 puntos porcentuales, estando de acuerdo un 44,8 % de los 
hombres frente a un 60,9 % de las mujeres. 

Gráfco 6.9. Personas jóvenes en España que están de acuerdo o en 
desacuerdo en establecer una remuneración para el trabajo domésti-

co en el propio hogar, total y por sexo (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 
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Esta diferencia es importante ya que, si se compara con las ci-
fras de las horas dedicadas a las tareas del hogar (Gráfico 6.10), 
de las personas que refirieron que dedican cero horas el 75 % 
fueron hombres y el 25 % mujeres. Esto refleja que justamente la 
población que en mayor medida no valora económicamente el 
trabajo doméstico es la que está menos implicada con las tareas 
del hogar.   

Gráfco 6.10. Personas que no se vinculan con las tareas del hogar 
por sexo (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Algo similar ocurre con el posicionamiento sobre el aborto libre 
y gratuito. El Gráfico 6.11 muestra que hay una mayoría amplia 
(63,1 %) que está de acuerdo con dicha afirmación. Sin embargo, 
en el caso de los hombres, solo poco más de la mitad está de 
acuerdo (55,6 %) frente al 71 % de las mujeres. Esto indica que 
la población que se muestra en mayor medida en contra son las 
personas que no gestan. La ideología política también influye 
en gran medida en esto, tal como se evidencia en el Gráfico 
6.11. El 77,8 % de las personas jóvenes que se identifican con la 
izquierda son las que están de acuerdo con que el que aborto 
sea libre y gratuito en comparación con el 49,2 % de las que se 
identifican con la derecha. 
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Gráfco 6.11. Personas que están de acuerdo o en desacuerdo en el 
que aborto debería ser en todos los casos libre y gratuito, por ideo-

logía, sexo y total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

La EJ 2023 ha abordado por primera vez la opinión de las per-
sonas jóvenes sobre la prohibición de los vientres de alquiler, lo 
que abre nuevos debates del feminismo entre las personas jóve-
nes. En este sentido, el porcentaje de quienes están de acuerdo 
con prohibirlos es bastante menor que en el caso de las afirma-
ciones anteriores. El Gráfico 6.12 muestra que solo el 37,4 % está 
de acuerdo en prohibir los vientres de alquiler, mientras que las 
personas que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y las que es-
tán en desacuerdo son el 58,5 %. Incluso las diferencias en base 
al sexo y a la ideología política son bastante menores que en el 
caso de las preguntas anteriormente analizadas. 
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Gráfco 6.12. Personas jóvenes que están de acuerdo o en desacuer-
do con prohibir los vientres de alquiler, por sexo, ideología política y 

total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

En cuanto al uso del lenguaje inclusivo el apoyo disminuye aún 
más. Solo el 32 % de las personas está de acuerdo con la idea de 
modificar el lenguaje para hacerlo más inclusivo hacia las mu-
jeres. Incluso entre las mujeres solo el 38 % apoya esta medida, 
comparado con el 26 % de los hombres. Al observar los resulta-
dos por ideología política, el 42 % de quienes se identifican con 
la izquierda están a favor, frente al 22 % de quienes se identifi-
can con la derecha. En ninguno de los casos se supera la mitad 
de las personas encuestadas y los porcentajes son significativa-
mente bajos. 

Por último, aunque el origen no influye de manera significativa 
en la mayoría de las afirmaciones, las personas nacidas en el ex-
tranjero tienden, en algunos casos, a estar ligeramente más de 
acuerdo que aquellas nacidas en España de progenitores espa-
ñoles o de progenitores extranjeros. Esto se observa principal-
mente en afirmaciones relacionadas con la violencia de género. 
No obstante, sucede lo contrario en cuestiones que afectan al 
cuerpo de la mujer, como el aborto y los vientres de alquiler, 
en las que las personas extranjeras tienden a mostrar un ligero 
desacuerdo. 

En resumen, resulta interesante observar cómo las personas jó-
venes son conscientes de ciertas situaciones en las que se puede 
ver una evidente desigualdad de género. Sin embargo, cuando 
se plantea la necesidad de legislar para mitigar estas desigual-
dades, el porcentaje de personas que apoyan tales medidas dis-
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minuye notablemente. Tal como mencionan González-Rivera et 
al. (2019), la creencia en un mundo justo parece desempeñar un 
papel importante en la percepción de la necesidad de políticas 
de igualdad de género, lo cual puede llegar a negar las desigual-
dades de género y verlo como algo circunstancial en lugar de 
un problema estructural, sobre todo de parte de los hombres. 
Esto se vuelve aún más relevante si se analiza comparativamen-
te con el 2020. Tal como muestra el Gráfico 6.13, hay una fuerte 
caída en cuanto a los porcentajes de las personas que están 
de acuerdo con algunas de las afirmaciones anteriores, lo que 
podría indicar una tendencia en las personas jóvenes a negar 
dichas desigualdades; en algunos casos, esta caída es de más 
de 10 puntos porcentuales en 4 años. 

Gráfco 6.13. Comparación entre el 2019 y 2023 del porcentaje de las per-
sonas jóvenes en España de acuerdo con las siguientes afrmaciones (%) 

Fuentes: EJ 2019 y EJ 2023. 

Es pertinente señalar que las mujeres muestran una mayor con-
ciencia respecto a las desigualdades de género y a la necesidad 
de intervenir legislativamente. Esta diferencia en la percepción 
sugiere que las experiencias vividas y la exposición directa a 
situaciones de discriminación influyen en la valoración de la ne-
cesidad de políticas en pro de la igualdad. 
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6.3.3. Diversidad sexual y derechos LGTBIQ+ 

Poner el foco en el colectivo LGTBIQ+ al abordar las problemá-
ticas relacionadas con las desigualdades de género es de suma 
relevancia. Según el “Informe sobre la evolución de los delitos 
de odio en España”, aquellos basados en la orientación sexual 
y la identidad de género fueron los segundos más frecuentes 
(Muniesa et al., 2022). Esto guarda relación con que son las 
personas jóvenes las que más niveles de acoso y conductas 
LGTBfóbicas sufren (Garaigordobil et al., 2020) pudiendo, 
todo ello, incidir en que las personas jóvenes de orientación 
sexual no heterosexual suelen presentar mayores problemas 
vinculados con la salud mental como la depresión, la ansiedad 
y mayores niveles de suicidio (Ruiz-Palomino  et al., 2020). So-
bre todo esto se profundizará en el capítulo 10. 

La EJ 2023 muestra que las personas jóvenes encuestadas 
(Gráfico 6.14) afirman ser mayoritariamente heterosexuales 
(84,4 %), seguido de bisexuales (8 %) y homosexuales (5 %). 
El porcentaje de heterosexualidad disminuye ligeramente en 
el caso de las mujeres (81,4 % frente al 87,4 % de hombres), 
aumentado la bisexualidad en el caso de ellas (11,9 %), cues-
tión que disminuye en el caso de los hombres jóvenes (el 4,3 
% hombres declara bisexual). Respecto a la homosexualidad, 
son más los hombres jóvenes encuestados los que han mani-
festado dicha orientación sexual que las mujeres jóvenes. En 
relación con la edad el porcentaje de heterosexualidad aumen-
ta ligeramente conforme esta aumenta, sin embargo, no hay 
grandes diferencias ya que la heterosexualidad sigue predomi-
nando como la orientación sexual con mayor porcentaje. 
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Gráfco 6.14. Orientación sexual de las personas jóvenes en España 
en porcentajes, por género, franja de edad y total (%, 2023) 

Fuente EJ 2023. 

Al comparar la preocupación de las personas jóvenes por la des-
igualdad entre hombres y mujeres con la preocupación por la 
discriminación del colectivo LGTBIQ+ (Gráfico 6.15) los datos 
muestran que hay una mayor tendencia a sentirse más preo-
cupadas por la desigualdad entre hombres y mujeres. La suma 
de los porcentajes correspondientes a las escalas más altas de 
preocupación (del 7 al 10) en el caso de la desigualdad entre 
hombres y mujeres fue de 66 %, frente al 52 % en el caso de la 
discriminación al colectivo LGTBIQ+, tendencia que disminuye 
en ambos sexos, aunque con ciertas diferencias. El 63 % de las 
mujeres muestra una alta preocupación por la discriminación 
hacia el colectivo LGTBIQ+, frente al 42 % de los hombres. Estos 
datos reflejan una disparidad en la percepción y prioridad de 
estos temas entre ambos géneros. 
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Gráfco 6.15. Comparación del grado de preocupación sobre las des-
igualdades entre hombres y mujeres con el grado de preocupación 

sobre la discriminación del colectivo LGTBIQ+ (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Esta aparente falta de conciencia o empatía con relación a los 
derechos LGTBIQ+ evidencia una clara invisibilización de las pro-
blemáticas que afronta este colectivo y contrasta con la realidad 
plasmada en el informe elaborado por la Federación Estatal LGT-
BIQ+ (2023). Según este documento, que recoge los resultados 
de 800 entrevistas realizadas a personas pertenecientes al 
colectivo LGTBIQ+ residentes en España, en los últimos cinco 
años un 29 % de las personas LGTBIQ+ declara haber sufrido 
acoso por ser LGTBIQ+, un 27,5 % ha sufrido discriminación y 
un 8,6 % ha sufrido agresiones físicas o sexuales. Es de resaltar 
que este informe es el primer estudio sobre personas LGTBIQ+ 
realizado en España, lo que de alguna manera explica la falta de 
conciencia con respecto a estos temas. 

La EJ 2023 aborda también la opinión de las personas jóvenes 
sobre si supone un avance en las libertades que una persona 
pueda cambiar de sexo manifestando su voluntad. El Gráfico 
6.16 muestra que al preguntarles sobre esta afirmación menos 
de la mitad (46,8 %) estuvieron de acuerdo. En el caso de los 
hombres el porcentaje disminuye (39,6 %), mientras que en el 
de las mujeres aumenta (54,4 %). 
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Gráfco 6.16. Personas de acuerdo en que una persona pueda cambiarse 
de sexo simplemente manifestando su voluntad de hacerlo supone un 

avance en las libertades individuales, por sexo y total (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Si esta afirmación se cruza con la orientación sexual (Gráfico 6.17), 
se puede observar un mayor respaldo a esta por parte de las per-
sonas no heterosexuales ya que el 66,1 % de las homosexuales y 
el 67,2 % de las bisexuales estuvieron de acuerdo, frente a menos 
de la mitad de las personas heterosexuales (43,7 %). 

Gráfco 6.17. Personas jóvenes en España que están de acuerdo o en 
desacuerdo en que una persona pueda cambiarse de sexo simple-

mente manifestando su voluntad de hacerlo supone un avance en las 
libertades individuales, por orientación sexual (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 
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Esto refleja que las personas jóvenes heterosexuales suelen ser me-
nos empáticas con las problemáticas del colectivo LGTBIQ+, lo cual 
evidencia una perspectiva binaria sobre las desigualdades de género. 

6.3.4. Relaciones amorosas y prácticas sexoafectivas 

Otro de los elementos a resaltar a la hora de abordar cuestiones 
relativas al género y la sexualidad es la situación de las personas 
jóvenes en cuanto a sus experiencias y prácticas sexoafectivas. Se-
gún el Barómetro Juventud y Género de 2021 (Rodríguez et al., 
2021) se ha producido una reducción desde el 2017 en las percep-
ciones de las mujeres sobre los roles tradicionales de género en la 
pareja. Sin embargo, en el caso de los hombres, según datos de la 
actual Encuesta de Juventud en España 2023, ha habido un ligero 
aumento: 41,8 % de los hombres cree que el chico debe proteger a 
su chica y 34 % cree en la necesidad de entrega absoluta a la otra 
persona. En las mujeres, esto es así en un 25,4 % para el primer 
caso y en un 26,4 % para el segundo, lo que por un lado refuerza 
los estereotipos de fragilidad y dependencia femenina y fortale-
za y heroicidad masculina; y por otro lado, valida el mandato del 
amor romántico que por amor vale todo legitimando conductas 
basadas en los celos, el control e, incluso, la violencia. Además, casi 
un 30 % de los hombres jóvenes afirman que una pareja limita la 
libertad y cree que los celos son “prueba de amor”, frente al 15 % 
de mujeres que lo creen. La evolución de los datos con respecto 
a la EJ 2019 muestran que mientras las mujeres adquieren una 
mayor percepción igualitaria, los hombres jóvenes persisten en las 
visiones tradicionales de género (Rodríguez et al., 2021). 

La EJ 2023 pretende indagar sobre el grado de opinión y acuerdo 
de las personas jóvenes en España respecto a afirmaciones 
relativas a cuestiones sobre las relaciones sexoafectivas. Estas 
abordan desde elementos clásicos del amor romántico, como 
afirmaciones relativas a la existencia de una media naranja, hasta 
que cuestionan “cómo se puede estar enamorado/a de varias 
personas a la vez”. Prácticamente un tercio de las personas 
jóvenes está de acuerdo en que “se puede estar enamorado/a 
de varias personas al mismo tiempo”, ni el sexo, ni la edad son 
relevantes, sí en cambio los estudios: mientras que las personas 
jóvenes con estudios secundarios obligatorios lo creen en el 26 %, 
las de superiores lo hacen en un 34 %. Las de ideología de izquierda 
están de acuerdo más que las de derecha (36 % frente al 27 %) y 
las católicas practicantes lo están en un 23,8 %. 
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Tabla 6.1. Opinión sobre las relaciones afectivas de las personas jóve-
nes en España según sexo y edad (%, 2023) 

Ni de acuer-De En des-do ni en Ns Ncacuerdo acuerdodesacuerdo 

Varón 32,9 % 19,7 % 45,7 % 1,4 % 0,4 % 

Mujer 28,4 % 18,6 % 50,4 % 2,1 % 0,6 % 

15 a 19 años 28,5 % 17,4 % 50,4 % 2,5 % 1,1 % 

 Se puede estar 20 a 24 
31,8 % 17,8 % 48,6 % 1,6 % 0,3 % enamorado/a de años 

varias personas 
al mismo tiempo 25 a 29 

30,9 % 20,6 % 47,1 % 1,3 % 0,1 % 
años 

30 a 34 
31,4 % 20,7 % 46,0 % 1,4 % 0,5 % 

años 

Total 30,7 % 19,2 % 48,0 % 1,7 % 0,5 % 

Varón 70,6 % 18,3 % 9,7 % 1,3 % 0,1 % 

Mujer 73,8 % 14,8 % 9,6 % 1,3 % 0,5 % 

15 a 19 años 74,8 % 14,6 % 8,0 % 2,0 % 0,6 % 

 Si se ama verda- 20 a 24 
71,5 % 16,5 % 10,3 % 1,6 % 0,1 % deramente, se años 

es fiel a la pareja 
siempre 25 a 29 

72,0 % 15,7 % 11,3 % 0,8 % 0,1 % 
años 

30 a 34 
70,4 % 19,1 % 9,3 % 0,9 % 0,3 % 

años 

Total 72,2 % 16,6 % 9,7 % 1,3 % 0,3 % 

Varón 46,6 % 27,5 % 23,7 % 1,8 % 0,3 % 

Mujer 50,0 % 24,9 % 22,7 % 1,9 % 0,5 % 

15 a 19 años 48,7 % 25,3 % 22,3 % 3,0 % 0,7 % 
 Para cada perso-
na existe alguien 20 a 24 

48,5 % 24,3 % 25,2 % 1,8 % 0,2 % que es la pareja años 
perfecta (su 

media naranja, el 25 a 29 
47,0 % 27,6 % 23,5 % 1,6 % 0,4 % alma gemela) años 

30 a 34 
48,8 % 27,6 % 22,1 % 1,1 % 0,4 % 

años 

Total 48,3 % 26,2 % 23,2 % 1,8 % 0,4 % 
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Varón 38,3 % 26,0 % 33,6 % 1,7 % 0,3 % 

Mujer 36,7 % 25,1 % 34,6 % 3,1 % 0,5 % 

15 a 19 años 35,1 % 23,1 % 38,4 % 2,4 % 1,0 % 

20 a 24 Se puede estar 39,5 % 25,9 % 31,9 % 2,5 % 0,1 % 
enamorado/a de años 
una persona a la 

25 a 29que solo conoces 39,0 % 26,4 % 31,9 % 2,5 % 0,2 % 
por Internet años 

30 a 34 
36,7 % 26,7 % 34,1 % 2,3 % 0,3 % 

años 

Total 37,5 % 25,5 % 34,1 % 2,4 % 0,4 % 

Fuente: EJ 2023. 

Ante la pregunta sobre “si se ama verdaderamente, se es fiel a 
la pareja siempre”, las mujeres y las personas más jóvenes están 
más de acuerdo con esta afirmación que los hombres y las de la 
franja etaria superior. Destacan, por encima de la media, las per-
sonas que tienen a alguno de sus progenitores extranjeros (78 
%) y las católicas practicantes (78,2 %). En cambio, las personas 
con estudios superiores (69 %) y de izquierda (69 %) son las que 
se sitúan en la franja más baja. 

Respecto a la afirmación que “para cada persona existe alguien 
que es la pareja perfecta” (su media naranja, el alma gemela), 
existen pocas diferencias en relación con el género: el 50 % mu-
jeres y 46,6 % hombres que están de acuerdo con esta idea; la 
edad no presenta diferencias, sí el nivel de estudios y la ideología: 
las personas de menor titulación y las de derecha son las que es-
tán más de acuerdo (57 % y 53 % respectivamente). Sobre si “se 
puede estar enamorado/a de una persona a la que solo conoces 
por Internet”, no hay diferencias por sexo ni edad y, nuevamente, 
las personas de izquierda y estudios superiores se muestran un 
poco más a favor (42 % y 39 %). Finalmente, a la pregunta de si 
“se puede estar enamorado/a de alguien y sentir deseo sexual 
por otra persona”, están de acuerdo más hombres (68 %) que 
mujeres (62 %) y las personas mayores de 30 años (69 %), las de 
estudios superiores (68 %) y las de izquierda (73 %). 

Por otro lado, la EJ 2023 aborda la situación sentimental de las 
personas jóvenes, considerando para ello diferentes opciones 
más allá de las tradicionales de soltería y en pareja con proyecto 
común. Esta última opción puede ser considerada la más nume-
rosa con un 45 % de las personas encuestadas que afirman que 
mantengo una relación afectiva y sexual con una persona con la 
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que comparto un proyecto común”, seguida de “no mantengo 
ningún tipo de relación ni sentimental ni sexual con nadie”, con 
un 31 % y, a mucha distancia, el resto de respuestas, todas muy 
minoritarias. No se aprecian diferencias significativas respecto 
al sexo. 

Tabla 6.2. Situación sentimental según sexo y edad (%, 2023) 

20 25 a 30
15 a 19

Varón Mujer a 24 29 a 34 Total
años 

años años años 

Mantengo una relación afec-
tiva y sexual con una perso-

40,0 % 49,5 % 22,3 % 42,8 % 52,6 % 59,6 % 44,6 %
na con la que comparte un 
proyecto común 

No mantengo ningún tipo 
de relación ni sentimental ni 33,8 % 28,0 % 51,4 % 31,1 % 22,5 % 19,5 % 30,9 % 
sexual con nadie 

Mantengo relaciones sexua-
les sin compromiso ni pro-

10,1 % 8,7 % 8,4 % 10,3 % 10,5 % 8,5 % 9,4 % 
yecto común con una sola 
persona 

Mantengo relaciones se-
xuales sin compromiso ni 

8,3 % 5,2 % 5,9 % 7,7 % 7,1 % 6,4 % 6,8 %
proyecto común con más de 
una persona 

Ninguna 2,5 % 3,2 % 4,9 % 3,0 % 1,9 % 1,8 % 2,9 % 

Mantengo una relación afec-
1,4 % 2,4 % 3,6 % 1,4 % 1,9 % 0,6 % 1,9 %

tiva sin relaciones sexuales 

Mantengo relaciones afecti-
vo-sexuales principalmente 2,0 % 0,9 % 1,1 % 1,7 % 2,0 % 1,1 % 1,5 % 
a través de Internet 

Fuente: EJ 2023. 

Cabe resaltar que las variaciones por edad pueden ser resultado 
de los proyectos vitales asociados con la transición a la adul-
tez temprana o la propia adultez. Solo destacan en un grado de 
acuerdo mayor en el enunciado “no mantengo ningún tipo de 
relación ni sentimental ni sexual con nadie” las personas de 15-19 
años (51 %) y las que disponen de estudios primarios y secunda-
rios obligatorios (36 % versus al 29 %), mientras que en “man-
tengo una relación afectiva y sexual con una persona con la que 
comparto un proyecto común” están más de acuerdo las de más 
de 30 años (60 %) y las de estudios superiores (49 % versus 38 
% las de estudios primarios y secundarios obligatorios). 
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En relación con la edad de la primera relación sexual, el 21 % 
de las personas jóvenes afirma haber tenido relaciones sexuales 
antes de los 16 años, sin observarse diferencias sustanciales en-
tre hombres (22 %) y mujeres (20 %). Al igual que en los datos 
obtenidos en la encuesta anterior, la media de edad de la prime-
ra relación sexual se mantiene en 16 años con un 18 % de jóve-
nes. En este sentido, se presentan diferencias por comunidades 
autónomas donde el porcentaje de personas tienen sus prime-
ras relaciones antes. Destacan, en relación con el resto, Ceuta y 
Melilla con un 17 % que tienen su primera relación sexual a los 14 
años, seguido de Canarias con un 11 % y Galicia y La Rioja, ambas 
con un 10 %. 

Si se analiza la serie histórica, la edad de la primera relación se-
xual se ha mantenido en 17 años conforme a los datos obtenidos 
en las encuestas del 2004 al 2016 y, baja a los 16 años a partir de 
los datos en 2020, manteniéndose así en la actual encuesta. Sin 
embargo, donde sí se observa un cambio significativo de ten-
dencia en el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas 
es en el porcentaje de jóvenes que manifiesta haber mantenido 
relaciones sexuales antes de los 16 años. Mientras que en el año 
2004 este porcentaje era únicamente del 7,7 %, el aumento ha 
sido exponencial a un 14 % en el 2008, un 17 % en el 2012, hasta 
llegar a un 21 % en la actual encuesta del 2023. 

Gráfco 6.18. Edad media de primera relación sexual (%, 1993-2023) 

Fuentes: EJ 1993-2019 y EJ 2023. 
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A la hora de abordar las prácticas sexuales es preciso prestar 
atención a la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes. En 
materia de medidas para evitar embarazos no deseados o enfer-
medades de transmisión sexual, a nivel geográfico, destacan As-
turias, Galicia, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla como territorios en 
donde un mayor porcentaje de jóvenes (más del 10 %) declaran 
nunca haber utilizado anticonceptivos para prevenir embarazos o 
enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, si bien el 69 
% de las personas encuestadas afirman haber utilizado condón 
externo como método anticonceptivo y de salud sexual, destaca 
que un 11 % de jóvenes declaran no haber tomado medidas de 
prevención en el último año, y un 9 % ha utilizado métodos na-
turales de prevención contra el embarazo, como el método del 
calendario o retirarse antes de eyacular. 

Mapa 6.1. Precauciones embarazo y enfermedades transmisión sexual 
por CC. AA. (%, 2023) 

Fuente: EJ 2023. 

Resto de valores: Baleares (Illes): 12 %; Canarias: 9 % y Ceuta / Melilla: 23 %. 

Si se analiza por grupo de edad, el rango de 30 a 34 años pre-
senta el mayor porcentaje de personas que no utilizan ningún 
método de prevención (14 %), mientras que en el grupo de 20 
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a 29 años este porcentaje es del 10 %. Los únicos métodos anti-
conceptivos que varían significativamente según la edad son el 
condón externo y la píldora anticonceptiva. Los grupos de me-
nor edad tienen un mayor porcentaje de uso del condón externo 
(77 % entre 15 y 19 años frente al 62 % entre 30 y 34 años). En 
cambio, ocurre lo contrario con la píldora anticonceptiva, donde 
la diferencia es de casi 10 puntos porcentuales: un 25 % de las 
personas de 30 a 34 años la utiliza, en comparación con el 14 % 
de las personas de 15 a 19 años. 

En relación con el consentimiento, más de un 10 % de las y los 
jóvenes manifiestan haber tenido relaciones sexuales que no ha-
brían querido tener y Extremadura lidera el porcentaje con más 
de un 20 %; mientras que las personas más jóvenes, de entre 15 
y 19 años, son la que menos declaran esta situación (8 %). Final-
mente, es relevante notar que la suma del total de las respuestas 
que aluden al consentimiento muestra una diferencia sustancial 
por sexo, con un total de 19 % de hombres y 32 % de mujeres 
que responden afirmativamente a una de las siguientes situacio-
nes: “no habría querido tener relaciones, pero me forzaron”, “he 
tenido relaciones que no hubiera querido tener” e “hice cosas de 
las que no estaba convencido/a”. Estos resultados refuerzan los 
datos obtenidos en el IV Macroestudio de violencia de género 
‘Tolerancia Cero’ (2023) en el que un  17 % de los jóvenes varones 
entre 16 y 21 años no considera que forzar a una pareja a tener 
relaciones sexuales sin su consentimiento sea violencia sexual; 
percepción que contrasta con los resultados del informe “La si-
tuación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia” en 
España (Díaz-Aguado et al., 2021) que destaca que existe una 
relación entre chicas que afirman haberse sentido presionadas 
para situaciones sexuales no deseadas y aquellas que manifies-
tan haber sufrido violencia de género por parte de su pareja2. 

6.4. Conclusiones 
Los resultados muestran que el posicionamiento de las perso-
nas jóvenes frente a los temas relacionados con la igualdad de 
género es bastante complejo. Por un lado, tal como se mencionó 

  En este apartado de la encuesta se preguntaba también por el consumo de 
pornografía y por el grado de inspiración en ella, el análisis de estos datos se 
encuentra en el capítulo 8 sobre cultura digital, dado que está directamente 
relacionado con el consumo en Internet. 

2
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al inicio, los estereotipos de género y las actitudes sexistas más 
hostiles y visibles son rechazadas por las personas jóvenes. Sin 
embargo, aún presentan mucha resistencia cuando se ahonda 
en las desigualdades de género como un problema estructural. 

Tal como se ha expuesto, la primera parte de los resultados 
muestran que las personas jóvenes, en términos generales, cada 
vez se sienten menos identificadas con la lucha por el feminismo 
y por la lucha por la igualdad de género y continúa destacando 
la tendencia de los hombres a percibir el feminismo como una 
promoción de la supremacía femenina y no como un avance en 
la sociedad. La comparación con respecto a la encuesta anterior 
muestra una caída de 10 puntos porcentuales en cuanto al grado 
de identificación con la lucha por el feminismo y de 13 puntos 
porcentuales en la lucha por la igualdad de género. Estos resul-
tados dejan entrever una confusión con respecto a los objetivos 
de la lucha feminista, que se interpretan como privilegios exclu-
sivamente para las mujeres y no como defensa de la igualdad, 
no solo en materia de género, sino con una perspectiva intersec-
cional de clase, raza, edad, etc. Más que entender el feminismo 
como una lucha contra estructuras opresoras, se entiende como 
una lucha entre hombres y mujeres, lo que desestabiliza la ca-
pacidad transformadora de las bases. En este sentido, la per-
cepción de discriminación por parte de algunos hombres en el 
contexto del feminismo podría ser atribuida a la falta de referen-
tes masculinos positivos dentro del movimiento, la instrumen-
talización del malestar masculino por parte de actores políticos 
de derecha y su reacción a la pérdida de privilegios históricos. 

En esa misma línea, la segunda parte revela que un porcentaje 
importante de personas jóvenes, a pesar de detectar ciertas si-
tuaciones de injusticia o de discriminación, no necesariamente 
las relacionan con la desigualdad de género. Aquí, la diferencia 
de sexo es aún más notoria: las mujeres se muestran mucho más 
conscientes que los hombres de las desigualdades de género 
y de la necesidad de legislar en pro de la igualdad. Muchas de 
las iniciativas feministas, como el derecho al aborto, la remu-
neración del trabajo doméstico y la garantía de una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en altos cargos no son vistas 
por los hombres como medidas necesarias. En la línea de Velas-
co et al. (2013) se pone de manifiesto la creencia predominante 
entre los hombres de que la igualdad ya se ha alcanzado niega 
la existencia de la opresión patriarcal. 
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La percepción generalizada de que las mujeres ya han alcanza-
do grandes logros podría ser consecuencia de la cobertura me-
diática que se deriva de logros efectivamente alcanzados. Por 
ejemplo, aunque es probable que las personas jóvenes no sean 
del todo conscientes de los cambios en legislación y avances en 
concreto, sí que se ven afectados por el discurso social que se 
genera alrededor de temas como la equiparación del permiso 
de paternidad y maternidad, lo que podría dar la sensación 
de estar logrando la igualdad de género. Sin embargo, la 
monopolización y posibles sesgos del discurso generado a partir 
de estos avances puede invisibilizar desigualdades persistentes, 
como por ejemplo el hecho de la diferencia de salarios de 
hombres y mujeres a enero del 2024, siendo un 18,36 % superior 
en los hombres (UGT, 2024) o, aun más grave, el aumento de 
manifestaciones de la violencia género que, hasta junio de 2024, 
se saldó con 19 muertes de mujeres, un récord en 6 meses de lo 
que va de año solo equiparable a cifras alcanzadas en el 2015 
para todo el año (Newtral, 2024). 

Algo similar ocurre con los derechos LGTBIQ+, el grado de 
preocupación de las personas jóvenes disminuye cuando 
se habla de este colectivo específico en comparación con 
cuando se habla de las diferencias entre hombres y mujeres. 
La orientación sexual es clave para explicar el nivel de apoyo 
a iniciativas vinculadas a los derechos del colectivo LGTBIQ+. 
Las personas heterosexuales muestran mayor resistencia ante 
medidas como el cambio de sexo en el DNI. Por otro lado, los 
roles tradicionales de género, según la primera dimensión de 
Velasco et al. (2013), pueden percibirse en la cuarta parte de 
este capítulo correspondiente a las relaciones amorosas y las 
prácticas sexoafectivas. A pesar de que en gran medida los 
estereotipos de género y el sexismo tradicional encuentran 
cada vez más rechazo entre la población juvenil, al hablar de 
relaciones amorosas aún persisten las ideas sobre el amor 
romántico y la media naranja. Además, es preocupante señalar 
que un porcentaje significativo de jóvenes afirma haber tenido 
relaciones sexuales no consentidas, siendo las mujeres las más 
afectadas (32 % frente a un 19 % de los hombres). En este 
sentido, cabe destacar que, además de quienes responden 
haber tenido relaciones forzosas, otro grupo manifiesta haber 
tenido relaciones que no hubieran querido tener o hacer cosas 
de las que no estaban convencidos/as. Ello refuerza la premisa 
de Ruiz-Repullo et al. (2020) que afirman que si el concepto 
de consentimiento sexual no se establece claramente puede 
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desvirtuar la comprensión de la violencia sexual y mantener la 
idea de que solo se ejerce mediante fuerza física, pasando por 
alto las situaciones intimidantes que se pueden dar en relaciones 
de pareja. Todo ello invita a analizar críticamente el concepto de 
consentimiento, a entender las relaciones de poder subyacentes 
y la violencia sexual que se esconde bajo la apariencia de libre 
consentimiento. 

En relación con las prácticas sexoafectivas, destaca la 
tendencia a la baja en la edad de la primera relación sexual, 
con un 21 % de jóvenes que se inician sexualmente antes de 
los 16 años. Aunque analizar las razones de estos resultados 
resulta complejo, un factor que podría ejercer cierta influencia 
en las conductas sexuales de las personas jóvenes podría ser el 
fácil acceso a contenido pornográfico, erótico y/o sexualmente 
explícito a edades tempranas en un contexto social digitalizado 
e hipersexualizado (ver capítulo 8). 

Recomendaciones 

Los desafíos en torno a la percepción del feminismo y la igual-
dad de género entre la juventud reflejan una serie de proble-
máticas complejas, exacerbadas por el discurso mediático y el 
entorno digital. Por un lado, los logros alcanzados en términos 
de igualdad de género han generado la percepción de que las 
desigualdades ya no existen, invisibilizando las brechas aún per-
sistentes. Además, la proliferación de fake news y bulos distor-
siona los mensajes feministas, contribuyendo a la confusión y a 
la deslegitimación de estas luchas. Además, persisten ideas tra-
dicionales sobre el amor romántico, y se evidencian comporta-
mientos preocupantes en cuanto a la prevención de embarazos 
y enfermedades de transmisión sexual. Ante esta realidad, es 
necesario plantear una serie de recomendaciones para abordar 
estos desafíos: 

1) Discurso mediático e invisibilización de desigualdades: los 
resultados parecen revelar que existe una percepción ge-
neralizada de que las mujeres ya han alcanzado la igual-
dad de género: una hipótesis podría ser que la cobertura 
mediática que se deriva de logros efectivamente alcanza-
dos invisibiliza desigualdades persistentes. De allí la im-
portancia de visibilizar las desigualdades de género con 
enfoque interseccional tanto en medios tradicionales y 



42 

Informe Juventud en España 2024

 

 

 

digitales como en medios alternativos, espacios de educa-
ción formal y no formal y espacios de socialización juvenil. 

2) Fake news y bulos: más allá de la invisibilización de 
desigualdades, existe una creciente tergiversación de los 
mensajes sobre las consignas feministas y los logros en 
materia de igualdad de género3. Por ello, la educación 
mediática con perspectiva crítica resulta fundamental 
para identificar informaciones falsas a partir de contrastar 
la información, identificar correctamente las fuentes y 
detectar elementos distorsionadores. 

3) Entorno digital y discurso antifeminista: las plataformas 
digitales se han convertido en espacios donde existe toda 
una “esfera misógina” con mucha presencia de jóvenes. 
El discurso de pérdida de privilegios de los hombres 
está calando entre la población de hombres jóvenes que 
encuentran en las mujeres a las “culpables perfectas” de 
la precariedad laboral (las mujeres tienen preferencia, 
se les escoge solo por ser mujeres, etc.), la soledad de 
los hombres (las mujeres son más exigentes, menos 
comprensivas), entre otros. Además, se proclama el trato 
injusto que reciben los hombres como colectivo, al ser mal 
vistos y acusados de actitudes impropias que en muchos 
casos afirman ser inocentes. Ante ello, se hace necesario 
contrarrestar los discursos misóginos y antifeministas 
desde una aproximación desculpabilizadora, desde la 
comprensión de la complejidad de lo que significa ser 
hombre joven hoy en día; jóvenes que fueron socializados 
para ser hombres con características masculinas 
hegemónicas y que hoy se sienten juzgados socialmente 
por cumplir ese mandato. Desmontar el antifeminismo 
desde la propia vivencia feminista, más allá del género, 
promoviendo masculinidades cuidadoras y disidentes que 
resulten liberadoras para los propios chicos resulta clave 
para ello. 

4) Feminismo como lo hegemónico: desde el momento en que 
la lucha feminista pasa a ser parte de la agenda política, se 
convierte en una lucha institucional, más allá de lo matices 
y alcances de esta lucha. Por lo tanto, la juventud como 
etapa de negociación con el mundo puede encontrar en 
la lucha feminista, liderada además en muchos casos por 

3  Ver Madita.es y Newtral 

https://maldita.es/feminismo/20231124/bulos-desinformaciones-violencia-genero/
https://www.newtral.es/bulo-feminismo-dia-de-la-mujer-2022/20220308/
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personas adultas e instituciones, un motivo de rebelión. 
Si la promoción de la igualdad de género es “lo oficial” 
en las escuelas y “lo impuesto” por ley, lo rebelde es ser 
antifeminista. Por lo tanto, estrategias de educación formal 
y no formal que ayuden a entender que el movimiento 
feminista promueve una lucha interseccional que busca 
una sociedad más justa y que los logros y presencia 
institucional de mujeres no son más que una pequeña 
parte de la complejidad de entramados de opresiones, 
podría ayudar a redirigir este rechazo, por ejemplo, hacia 
valores promovidos por el sistema neoliberal en términos 
globales, como la conciencia sobre el hiperconsumo, la 
manipulación de los discursos mediáticos, etc. 

5) Educación sexoafectiva: en línea con la Estrategia 
Juventud 2030 que propone una educación afectivosexual 
que evite embarazos no deseados y promueva unas 
relaciones sexoafectivas saludables y satisfactorias, libres 
de violencias, se recomienda fortalecer la educación 
sexoafectiva integral en las políticas de juventud, que 
aborden temas como el consentimiento, la gestión 
emocional y la construcción de relaciones saludables, 
además de prevenir embarazos y ETS. Es fundamental 
desmontar los mitos del amor romántico tradicional y 
contrarrestar la pornografía como fuente educativa, así 
como promover una reflexión crítica sobre sus efectos 
en la percepción de las relaciones sexuales. Se propone 
incorporar la educación sexoafectiva integral en el 
currículo escolar, capacitar a docentes para abordar 
temas como el consentimiento y lanzar campañas de 
sensibilización pública que cuestionen los estereotipos del 
amor romántico. Además, se sugiere organizar espacios 
de diálogo crítico sobre la pornografía, ampliar el acceso 
a apoyo psicológico en los centros educativos y colaborar 
con influencers para difundir mensajes sobre sexualidad y 
respeto en redes sociales. 
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