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E l contexto histórico, sociocultural, tecnológico y económico influye directamente en los 
valores y normas que determinan patrones de comportamiento sexual, dando como 

resultado nociones tanto sobre lo “permitido” y “no permitido”, como la elección de las 
prácticas sexuales en una sociedad determinada(1).

Esto da como resultado una serie de prácticas sexuales emergentes que han ganado 
popularidad en la sociedad contemporánea, pero que no han sido ampliamente estudiadas 
aún. Hoy en día las nuevas generaciones buscan diversas formas de placer, desafiando las 
normas tradicionales para explorar la identidad sexual y la intimidad de manera más libre(2).

El beso arcoíris es una práctica, recientemente popularizada que implica la mezcla de 
fluidos, corporales, como la menstruación, el semen y la saliva. Al tratarse de una práctica 
emergente se cuenta con información limitada respecto a los riesgos específicos que 
conlleva y las formas para prevenirlos. Este boletín pretende explorar, a través de algunos 
aspectos médicos, los posibles riesgos y puntos a considerar al realizar este tipo de práctica, 
pues contar con información adecuada es de suma importancia para vivir una sexualidad 
placentera, saludable, segura y libre de violencia.

Introducción
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Dentro del amplio espectro de las prácticas sexuales, se encuentran también las 
prácticas eróticas, pero es importante reconocer que no son lo mismo. Existen diferencias 
fundamentales entre ellas en cuanto a su f inalidad, forma de expresión y nivel de contacto 
f ísico, lo cual es clave para comprender cómo se vive, se disfruta y se protege la sexualidad 
de manera responsable; sin embargo, estas pueden coexistir y complementarse. De 
acuerdo con Parra Abaunza (2018), las prácticas eróticas, son aquellas que se relacionan 
con la realización de deseos, e implican conexión, comunicación y consenso en la 
búsqueda del placer entre dos o más personas. En ellas expresamos nuestra sexualidad y 
su objetivo es la satisfacción(3). Lo anterior marca una diferencia con las prácticas sexuales 
cuyo objetivo no siempre implica esto. En una práctica erótica se pueden experimentar 
múltiples formas de obtener placer, como besos, caricias, miradas, masturbación, lamidas, 
penetración o masajes.

En cada una de estas prácticas eróticas entran en juego diferentes 
partes del cuerpo para sentir placer. Una de ellas es la boca que, 

desde una perspectiva psicoanalítica, es un órgano de estimulación 
sensorial relevante para el desarrollo psicosexual, ya que tiene 
un papel primordial en la movilización de las pulsiones eróticas. 
La boca está vinculada de forma casi instintiva al placer desde 
los primeros momentos de la vida, lo que la convierte en un sitio 
central en la sexualidad, y es natural que algunas prácticas, como el 
beso o el sexo oral, tengan un poder tan significativo en la conexión 
emocional, f ísica y sexual entre las personas(4). Esta última práctica 
está influenciada por varios factores morales, religiosos, médicos, 
legales y culturales. En algunos contextos se considera que el sexo 
oral es un comportamiento sexual extraño e inusual(5). Su aceptación y 

visibilidad en la sociedad ha variado dependiendo de las culturas, 
los valores sociales y las creencias religiosas. Lo que comenzó 
como una práctica oculta o marginal, especialmente en 
períodos conservadores, ha llegado a ser reconocida como 
una forma legítima de intimidad en el contexto moderno.

El sexo oral se define como la acción que implica la 
estimulación de los genitales mediante el uso de la boca, 
la lengua, los dientes o la garganta. Es una práctica 
sexual no coital ya que no involucra la penetración. 
Puede referirse al contacto oral-vaginal (cunnilingus), 

oral-peneano (felación) u oral-anal (anilingus)(6). Es 
considerada por muchos como una de las formas más 

cercanas de conexión y placer físico. Aunque es una 
practica común y aceptada dentro de muchas relaciones, 

es esencial que cualquier actividad sexual, incluido el sexo 
oral, se realice de manera segura, consensuada y respetuosa 

entre las personas involucradas.

El sexo oral como una práctica sexual y erótica

Continúa...
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Imagen 2. Órganos sexuales externos

El beso arcoíris es una variante del sexo 
oral, que no tiene una definición oficial o 
universalmente aceptada por instituciones, 
pero se ha popularizado al refierirse al 
intercambio de fluidos corporales a través de 
un beso despues de haber realizado sexo oral 
mutuo (cunnilingus y felación), conservando 
los fluidos de la menstruación y el semen en 
la boca(7,8). Al ser un ejercicio relativamente 
reconocido por la población sexualmente 
activa, es necesario tomar en cuenta las 
implicaciones que conlleva su práctica y 
especialmente al hablar del intercambio de 
fluidos genitales y orales.

¿Qué es el beso arcoíris?

¿Es el beso arcoíris un riesgo para adquirir Infecciones 
de Transmisión Sexual?

El beso arcoíris, al igual que otras prácticas sexuales, implica ciertos riesgos debido al 
intercambio de fluidos corporales, uno de ellos es el flujo menstrual. 
Este fluido está compuesto por una combinación de 
diferentes sustancias que el cuerpo elimina durante la 
menstruación. Esto incluye pequeños fragmentos 
del revestimiento interno del útero (endometrio), 
mucosidad natural de la vagina y el cuello uterino, 
así como diversos tipos de células y proteínas(9). 
Este fluido forma parte del proceso llamado 
menstruación que ha sido definido por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) como 
“el proceso en el cual el útero desprende sangre 
y tejido a través de la vagina, normalmente 
dura de 2 a 5 días, pero puede variar en cada 
persona”(10). Todo esto forma parte del proceso 
natural de renovación del útero, asegurando que 
esté listo para un nuevo ciclo menstrual. Se trata de 
un proceso natural que no solo está relacionado con 
la fertilidad, sino también con el equilibrio hormonal y 
la salud general del cuerpo y puede reflejar el estado de 
bienestar físico y emocional de quien lo vive. Por lo que, la 
presencia de sangre menstrual también es un medio para que 
los patógenos se transmitan más fácilmente entre las parejas o 
grupos sexuales(11).
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Continúa...

Por otro lado, el semen es un líquido espeso que se expulsa en el momento de la 
eyaculación. Está compuesto por espermatozoides, que son las células reproductivas 
masculinas, y diversas secreciones producidas por los testículos, el epidídimo, la próstata, 
las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. Estas sustancias proporcionan un 
medio adecuado para el transporte y la protección de los espermatozoides, asegurando 
su movilidad y supervivencia.

Ambos fluidos involucrados en esta práctica sexual, pueden crear un entorno favorable 
para ciertos agentes infecciosos como: bacterias, hongos, parásitos y virus, y ser 
susceptibles de transportar ITS actuando como vías de transmisión(12).

Una vez transportados son transmitidas de una persona a otra por diversas vías de 
entrada; estas pueden ser heridas en la piel, encías sangrantes, mucosas genitales, entre 
otras. Las mucosas como la vulva, la vagina, el ano o el pene, al tener una composición 
particular, suelen ser potenciales vías de entrada para los patógenos, lo que incrementa 
considerablemente el riesgo de transmisión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) representan un serio problema de salud pública en 

todo el mundo la proporción de casos es mayor entre personas de 15 a 49 
años, siendo similar en ambos sexos(13).

Si bien el sexo oral se ha popularizado como una práctica sexual 
de bajo riesgo en comparación con otras actividades sexuales 

penetrativas, en realidad esta práctica no esta exenta de 
riesgos relacionados las ITS. Se ha visto que el sexo oral 

conlleva riesgos para adquirir infecciones 
de transmisión sexual tales como 

VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, 
herpes, VPH, hepatitis (A, 

E, B), entre otras(14). Lo 
anterior por los fluidos 
vaginales, anales y 
seminales que como 
vimos pueden ser vías 
de transmisión de las ITS; 
así como la integridad 
de los tejidos bucales 
que al lesionarse pueden 
ser vías de entrada. Es 
decir, el tejido de la boca 
suele ser susceptible de 
heridas, las cuales no 
siempre son detectadas 
y pueden recibir los 
agentes patógenos que 
transportan los fluidos de 
los genitales en caso de 
que exista una ITS(14).
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Por la naturaleza del beso arcoíris, no hay un método altamente eficaz para prevenir un 
posible contagio. Sin embargo, algunas pautas que se pueden tomar en cuenta para 
disfrutar de esta práctica disminuyendo los riesgos implicados son:

¿Qué podemos hacer para protegernos al realizarlo?

Evitar múltiples parejas sexuales: Limitar 
las parejas sexuales puede reducir el 
riesgo de exposición a ITS, ya que al estar 
en contacto con más personas, puede 
existir una mayor exposición a diferentes 
cuerpos, aumentando la probabilidad de 
que exista alguna.

Estudios regulares de salud sexual: 
Realizarse chequeos médicos frecuentes 
y pruebas de detección de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) es fundamental. 
Esta práctica deberia ser habitual para 
todas las personas sexualmente activas 
independientemente de su historial sexual, 
con el fin de asegurar una actividad sexual 
segura y libre de infecciones que puedan 
transmitirse durante el sexo oral, con las 
personas involucradas. Sin embargo, hay 
que considerar que aunque se hagan 
estudios de forma frecuente, a veces las 
ITS no son identificables por el tiempo que 
tarda el virus, bacteria o parásito en ser 
detectable mediante pruebas.



B
ol

et
ín

 S
ap

io
se

x

7

En resumen, el beso arcoíris implica riesgos que pueden amortiguarse con ciertas medidas 
de precaución para encontrar un entorno más seguro y placentero. Sin embargo, estas 
no siempre tienen la suficiente efectividad para prevenir ITS. Es importante que quien 
decida llevar a cabo esta práctica, conozca los riesgos que implica. El consentimiento e 
información es clave para el ejercicio de la sexualidad.

Cuidado dental y de las heridas: Como ya se 
mencionó, la cavidad oral puede ser una “puerta 
de entrada” de los microorganismos causantes 
de las ITS cuando existe alguna herida. Si se 
detectan, sangrados o anormalidades en la boca, 
es recomendable abstenerse de practicar sexo 
oral sin protección hasta que se haya curado 
completamente.

Tener comunicación abierta y acuerdos de 
pareja: Hablar abierta y sinceramente con 
tu/s pareja/s sexuales sobre las expectativas, 
deseos y preocupaciones relacionadas 
con cualquier práctica sexual es crucial. 
Establecer acuerdos sobre protección, 
salud y límites personales puede llevar a las 
personas a ejercer su sexualidad de forma 
más sana, responsable y placentera.

Asegurarse de que sea una decisión personal: 
La decisión de llevar a cabo cualquier práctica 
sexual debe ser libre e individual. Esto implica 
identificar si existe coerción, manipulación y/o 
chantaje ya que esto dificulta la capacidad de 
consentir la práctica mediante pruebas.
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El beso arcoíris se presenta como una práctica erótica emergente dentro del ámbito del sexo 
oral, cuyo objetivo principal es parece ser el placer. Aunque no existe una definición oficial 
establecida por ninguna institución, es importante conocer que forma parte de la diversidad 
de las experiencias eróticas, así como informar sobre los posibles riesgos asociados. Si bien 
no se puede tener un control absoluto sobre todos estos factores, es esencial ser consciente 
de ellos; si se decide llevar a cabo es recomendable realizar exámenes médicos periódicos 
para detectar infecciones de transmisión sexual con la pareja o parejas involucradas, así 
como chequeos regulares de la cavidad bucal. Además, es importante limitar la práctica 
con múltiples parejas, especialmente si no se tiene certeza sobre su estado de salud sexual 
y bucal. Por último, la comunicación abierta entre las partes involucradas es clave, para 
establecer acuerdos que siempre prioricen el autocuidado.

En este contexto, es fundamental dar a conocer prácticas emergentes de cuidado 
y prevención dentro de la salud sexual integral, ya que su difusión puede contribuir 
significativamente a disminuir la incidencia de las ITS y promover relaciones sexuales más 
seguras y conscientes.

Existen barreras bucales para las prácticas 
sexuales orales, que nos protegen de 

contraer infecciones de transmisión 
sexual. Son láminas delgadas de látex 

o nitrilo para cubrir el área genital 
especialmente para vulva o ano que 

actúan impidiendo el contacto 
con fluidos en estas áreas(15). Este 

producto está disponible en 
una variedad de sabores y 
empaques individuales para 
cada práctica. Además, hay 

alternativas como los diques 
dentales, que se utilizan en 

cirugías orales. Estos son láminas 
más gruesas que las barreras 

bucales, aunque su variedad 
es limitada, ya que no tienen 

sabor y generalmente se venden 
en paquetes de varias láminas; sin 
embargo, esto se puede solucionar al 
agregar lubricante a base de agua o 
silicona del sabor que se desee.

Conclusión

¿Sabías qué…?
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También puedes crear tu propio dique utilizando un condón externo: simplemente 
cortando el reservorio seminal y un borde lateral para formar una lámina cuadrada.

Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta al utilizar métodos de barrera 
son (16):

 -Utilizar uno nuevo por cada práctica sexual.

 -Se recomienda colocarlo antes de comenzar la práctica y mantenerlo hasta terminar.

 -Usar lubricantes a base de agua y silicona.

 -Evitar el uso de productos a base de aceite como aceite para bebé, loción, vaselina   
  o aceite de cocina, ya que causarán que el dique dental se rompa.
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EFEMÉRIDE DEL MES

Cada 13 de abril se conmemora y se celebra el Día Internacional del Beso, un día 
dedicado a esta efeméride con el objetivo de promover la importancia del beso en las 
relaciones humanas, como una expresión de afecto, amor y conexión emocional.  

Resulta interesante el surgimiento de este día,”ya que fue gracias al beso más largo de 
la historia que duró 58 horas, siendo protagonizado por una pareja tailandesa durante 
un certamen”(17). 

Además, este día a veces se asocia con campañas de concientización sobre la salud 
bucal, ya que los besos también pueden ser una forma de contacto que puede 
tener implicaciones de salud, como la transmisión de bacterias o virus. Debe ser una 
experiencia gozosa y placentera por sí misma.

13 de abril
Día Internacional del Beso
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