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Editorial
Edith Yesenia Peña Sánchez y Joan Vendrell Ferré

Sexo, instituciones y la construcción de identidades
¿Qué papel juegan las instituciones en relación con la sexualidad humana? Sa-
bemos que el tema es complejo. En nuestras publicaciones anteriores nos dimos 
a la tarea de explorar dicho tema, que se ha denominado “sexualidad humana”, 
con una serie de trabajos que nos dan la pauta para ahora indagar acerca de la 
relación sexo/instituciones. Se pretende llevar a la mesa de análisis a instituciones 
como la cárcel, la familia, la pareja o el nosocomio, abordadas desde la perspectiva 
multidisciplinaria que viene caracterizando a nuestra revista.

El texto que abre el contenido de este quinto número es “Sobre la maldición 
del sexo”, en el que Leticia Hernández emplea un enfoque lacaniano para explorar 
la compleja relación entre el inconsciente y el sexo, poniendo sobre la mesa cues-
tiones como el goce, el amor y la imposibilidad.

Ya puestos en asuntos de la psique, continuamos con “Hipermodernidad: la 
sopa erótica se come con tenedor”, de Erika Coronas, mismo que desde la crítica 
a las bases del conocimiento de la sexualidad en psicología aborda el tema del 
erotismo como práctica ideológica construida por las representaciones culturales, 
y desde ahí nos conduce a evidenciar las dificultades de practicar un erotismo 
consciente.

En los artículos tercero a quinto se abordan las condiciones y condicionantes 
del cuerpo para el ejercicio de la sexualidad. El texto de Joan Vendrell (“Estudios 
sobre pornografía [I]: el femdom y el género como sistema de castas”) pretende 
ser el primero de una serie de estudios respecto a la pornografía contemporánea 
realizados desde una perspectiva antropológica, con el objetivo de comprender sus 
productos en tanto artefactos culturales que evidencian las estructuras sexogené-
ricas de nuestra sociedad; destaca el análisis de dos ilustradores especializados en 
el femdom —dominación femenina— a partir de la hipótesis de que sus imágenes 
muestran de modo inadvertido y magnificado la violencia del género como sistema 
ya no de clases sino de castas. En el artículo “La medicina higienista en el siglo 
xix y la regulación sexual: el modelo monógamo”, preparado por Olivia López 
Sánchez, se analizan las ideas y significados contenidos en las prescripciones de la 
medicina higienista en torno a la sexualidad y la regulación de su ejercicio durante 
la segunda mitad del siglo xix. En seguida, Diana Gómez —en “Anorexia y sexua-
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lidad: trayectoria de una mujer diagnosticada con anorexia nerviosa en el Distrito 
Federal”— explora el cuerpo y la sexualidad desde un enfoque biocultural, para 
intentar responder interrogantes como: ¿cuáles son los efectos en la sexualidad de 
las personas con anorexia nerviosa?, ¿cómo se viven las consecuencias de la ano-
rexia nerviosa en el cuerpo? y ¿cómo se perciben dichos efectos? El texto inicia con 
la reconstrucción del inicio del padecimiento, para finalmente analizar de manera 
minuciosa las consecuencias de dicho proceso.

En “Deseo sexual, paternidad y el papel de las instituciones”, Alejandra Salgue-
ro, Diana Córdoba y Salvador Sapién presentan el resultado de un amplio trabajo 
de investigación en psicología que analiza el deseo sexual en relación con la paterni-
dad a partir del discurso de las instituciones. Mediante el análisis de cinco relatos de 
vida se pueden conocer las contradicciones y conflictos que derivan de los discursos 
hegemónicos que norman el “deber ser”, el “deber sentir” y el “deber vivir”.

Alma Gloria Nájera explora —en “Las mujeres con violencia de género en pa-
reja en México: políticas públicas y su impacto en la prevalencia del problema”— 
las dificultades y obstáculos que el personal de salud de una de las instituciones que 
más población atiende en el país, el Seguro Social, identifica para llevar a la prác-
tica y en la normatividad acciones adecuadas para atender este problema social.

“Ser mujer en El Salvador: sexualidad y estrategias de vida entre adolescentes 
que viven en territorios controlados por maras”, de Yesenia Peña y Paola Zúñiga, 
es un artículo que —aplicando una metodología etnográfica— analiza la experien-
cia de un grupo de adolescentes que viven en territorios controlados por maras. Las 
autoras utilizan un enfoque sociocultural que permite contextualizar el sentido de 
ser mujer y la experiencia del cuerpo y la sexualidad de esas adolescentes.

Víctor Hugo Ramírez —en “Olas de pánico moral o de la ley de acción-reac ción en 
el campo de lo sexual”— postula la idea de una correlación directa entre la creciente 
exposición pública del fenómeno homoerótico y el aumento de manifestaciones homo-
fóbicas. Su argumentación parte de la implementación de la tercera ley de Newton en 
el análisis de un problema social, con el propósito de intentar explicar el conjunto de 
actos violentos hacia la comunidad lgbti en México y otras partes del mundo.

“La gayasidad: revolución o muerte”, de Jesús Ibarra, es una contribución del 
activismo social presente en San Luis Potosí que reflexiona sobre el futuro gay 
en México a partir de dos escenarios disyuntivos: insertarse en la dinámica social 
globalizante o abdicar al sistema para continuar en la construcción de un nuevo 
paradigma disímil de los roles actuales.

Este número cierra con tres reseñas. La primera —de Israel Cruz Hernán-
dez— corresponde a Matrimonio igualitario en la ciudad de México. ¿Por qué 
quieren casarse los gays?, de Héctor Salinas, en el que se muestra paso a paso 
cómo se llevó a cabo el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en 
la ciudad de México. La segunda es de María Eugenia Flores respecto al libro 
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Discriminación y violencia. Sexualidad y situaciones de vulnerabilidad, texto 
colectivo producto de la VIII Semana Cultural de la Diversidad Cultural, coor-
dinado por Yesenia Peña y Lilia Hernández, donde el lector puede encontrar el 
resultado de las investigaciones de diversos especialistas sobre temas en torno 
a la sexualidad y las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Por último, Víctor 
Hugo Flores analiza el libro S=EX2. La ciencia del sexo, de Pere Estupinyà, 
donde se aborda el aspecto biológico del placer como aproximación a la com-
prensión del mundo de la sexualidad.

De alguna forma la propuesta de nuestro quinto número es una suma de 
voluntades que permite no sólo el intercambio de trabajos de investigación, 
sino de reflexiones que puedan aportar elementos a nuevas generaciones de 
estudiosos a partir de las bases establecidas en estos últimos años, para ir más 
allá en la descripción, el análisis y la construcción teórica en torno a la sexua-
lidad humana. La procedencia diversa de las aportaciones, desde la academia 
al activismo, desde la agenda social al análisis cultural, pretende enriquecer el 
estudio antropológico de lo sexual, fundamento de nuestra revista, para cons-
tituirlo en una herramienta de crítica sociocultural capaz de poner de relieve 
las acomodaciones, complacencias, fisuras, aporías, desacatos y disidencias del 
orden social y de género que nos ha tocado vivir. Nuestra meta es contribuir 
a una vivencia sexual más libre, por la vía de comprender mejor lo que nos 
oprime, y disponer de elementos para su crítica y desmantelamiento. Como 
siempre, esperamos que la lectura de estos trabajos resulte iluminadora y fruc-
tífera en este sentido para todos ustedes.


