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La presente edición de la Revista de Estudios de Antropología Sexual se su-
merge en la exploración de temas actuales de la sexualidad, abordando con 
rigor crítico y académico una diversidad de problemáticas que son cruciales 
en el debate contemporáneo. Las contribuciones de las y los autores analizan 
las estructuras del sistema patriarcal y la construcción de las masculinida-
des, desentrañan la complejidad de la violencia de género, la salud mental y 
sexual, la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Tanto las 
contribuciones como las reseñas dan cuenta de la necesidad de una actuali-
zación de temas que demandan el estudio de la sexualidad y género desde la 
mirada antropológica y multidisciplinaria, cuya pluralidad de aproximaciones 
epistémicas y enfoques metodológicos contribuyan a resignificar la gramáti-
ca de la realidad social y su influencia en la sexualidad de los sujetos sociales. 

Abrimos este décimo quinto número con la investigación comparativa de 
Soraya Calvo González y Diego Fernández Fernández, quienes realizan un 
análisis sobre dos paradigmas de educación sexual: educación para la salud 
sexual versus educación sexual integral. Ambos ofrecen alcances diferentes en 
la comprensión de la sexualidad humana, y para abordarlos hacen un reco-
rrido por diversos instrumentos internacionales que establecen lineamientos y 
principios programáticos con base en aproximaciones epistémicas diferentes, 
en los que se observa que el modelo para la salud sexual adquiere tintes bio-
logicistas y de riesgo en el marco de la construcción semántica del concep-
to de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud (oms); mientras 
que el que aborda la sexualidad de manera integral tiene una visión holísti-
ca en el marco de los derechos humanos, en tanto instrumento de transfor-
mación social.

La problemática del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral 
es una cuestión de gran relevancia que requiere un análisis crítico y profun-
do. Itziar Irais Morales Montes, en su diagnóstico sobre las experiencias de 
mujeres en una dependencia federal, identifica las condiciones contextuales 
que favorecen la aparición de estas formas de violencia, y propone estrate-
gias para mejorar el ambiente de trabajo y erradicarlas. Los resultados de su 
investigación apuntan a que la implementación de políticas institucionales de 
género, complementadas con programas de capacitación y sensibilización, son 
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fundamentales para la creación de espacios laborales seguros y exentos de vio-
lencia de género y sexual.

Es crucial integrar los derechos humanos en la esfera de la sexualidad, 
como lo demuestra el trabajo de Víctor Hugo Flores Ramírez sobre el estado 
del arte de los instrumentos jurídicos no vinculantes. Estos documentos refle-
jan principios innovadores en la comprensión de los derechos sexuales y repro-
ductivos, y son primordiales para organismos y agencias internacionales, así 
como para especialistas en sexualidad. El autor avanza en la construcción de 
una categoría jurídica de “derechos sexuales” desde una perspectiva de dere-
chos humanos, incorporando estudios críticos del derecho, doctrinas tradicio-
nales y nuevos paradigmas con enfoque de género.

A través de estos textos emerge la pregunta cómo los modelos educativos 
pueden incorporar una comprensión más amplia y profunda de la sexualidad, 
más allá de los enfoques tradicionales, y cómo pueden contribuir a la cons-
trucción de una sociedad más justa e inclusiva libres de violencia de género y 
sexual y con un enfoque central en los derechos humanos y sexuales. En este 
sentido, la revista llama a una revisión crítica de los paradigmas actuales y a 
la búsqueda de nuevos caminos que reconozcan la complejidad de la sexuali-
dad humana y promuevan el bienestar y la equidad.

La visión de los actores sociales es crucial y se manifiesta en los traba-
jos de corte etnográfico, como en el de Sandra Jimena Delgado Molina, quien, 
desde un enfoque feminista, desafía las nociones convencionales de ‘ser mujer’, 
tradicionalmente asociadas a la maternidad, a través de los testimonios de 11 
latinoamericanas que han optado por no ser madres. En este artículo se abor-
dan las experiencias y motivaciones detrás de esta elección y las maneras en 
que estas mujeres resisten y replantean los roles de género establecidos. Este 
análisis contribuye a la redefinición de la feminidad y enriquece la compren-
sión de la identidad femenina.

Por su parte, Anayeli Jiménez Chimil estudia el impacto de la migración 
en la menstruación de las mujeres mixes, donde el ciclo reproductivo genera 
comprensiones diversas sobre el cuerpo y la sexualidad. La cosmovisión es un 
variable de estudio para la investigación sobre la menstruación, toda vez que 
resignifica las definiciones de géneros en las comunidades indígenas, a razón de 
los procesos de socialización primaria y secundaria y las estructuras sociocul-
turales, por el fenómeno social del desplazamiento por factores socioeconómi-
cos. El estudio se suma a un conjunto de reflexiones sobre el comportamiento 
migratorio y los enfoques de la menstruación en diversos contextos.

Jennifer Atenea Mota Silva, Agustín Axel Baños Nocedal y Bernardo 
Adrián Robles Aguirre revelan la significativa influencia que la construcción 
de la realidad social tiene en la comprensión de las interacciones humanas y 
la formación de relaciones de poder asimétricas entre géneros dentro del sis-
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tema patriarcal. Esta dinámica perpetúa la discriminación, desigualdad y vio-
lencia contra las mujeres. Profundizar en cómo se forjan las masculinidades 
dentro del tejido social es crucial para generar puntos de referencia y reflexión 
crítica en el análisis de la violencia social. Aspectos como la identidad, orien-
tación sexual, comportamiento y expresión emocional son componentes clave 
que moldean el orden social masculino, perpetuando el privilegio y mantenien-
do el statu quo del hombre en la sociedad.

Otra problemática que se hace presente es la relación entre la sexualidad 
y la salud, que atrae constantemente la atención de investigadores y lecto-
res, quienes desde perspectivas multidisciplinarias abordan estas temáticas 
con rigor crítico. Luis Manuel Arellano Delgado, en su análisis, se enfoca en 
las prácticas sexuales y la construcción de masculinidades en grupos especí-
ficos, así como en las políticas de prevención y atención sanitaria para perso-
nas con serología positiva. Reflexiona sobre una variedad de factores asociados 
con prácticas sexuales de riesgo entre hombres que tienen sexo con hombres, 
incluyendo el uso del condón, la construcción de la masculinidad, el riesgo, el 
vih y otras infecciones de transmisión sexual, el consumo de sustancias, los 
antirretrovirales y la compensación de riesgo. Además, aborda la sexualidad 
medicalizada, lo que contribuye a una comprensión más integral del manejo 
clínico y la vigilancia epidemiológica del vih, no sólo desde una perspectiva 
biomédica, sino también desde un enfoque antropológico, que considera la se-
xualidad entre hombres como un constructo culturalmente definido.

Es imperativo que la investigación etnográfica continúe explorando estas 
problemáticas con un enfoque crítico que permita desentrañar las complejas ca-
pas de la realidad social. Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad más 
equitativa, donde la igualdad de género y la salud sexual sean prioridades en la 
agenda pública y privada. 

En el apartado Miscelánea se cuenta con dos textos: el primero se re-
laciona con la prevención del suicidio en adolescentes de Damaris Francis 
Estrella Castillo, a través de una investigación cualitativa en comunidades 
mayas. Parte de la noción de que la adolescencia es una etapa de transición 
donde atraviesan diferentes cambios físicos, mentales, emocionales y socia-
les, en la cual los sujetos descubren su identidad y cuestionan las creencias y 
sistemas de valores. La cual está influida y puede verse modificada con mo-
tivo de las relaciones familiares, sociales e institucionales, siendo importante 
conocer la salud mental de las personas, el constructo psico-social de su iden-
tidad y los mecanismos que lo conforman, la accesibilidad de los servicios de 
salud con enfoque especializado, el marco familiar y tejido social que moldea 
el comportamiento social de los sujetos, con el objeto de poder contar con he-
rramientas de resiliencia psicológica y culturales acordes a las necesidades de 
poblaciones específicas por parte de la sociedad y el Estado. 
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El segundo permite sumergirnos en el fenómeno de la desaparición de per-
sonas en México, que representa uno de los más graves problemas dentro del 
sistema de desequilibrio de poder, afectando profundamente diversas esferas 
de la vida social. Guadalupe Rodríguez Rodríguez y Martha Rebeca Herrera 
Bautista abordan esta cuestión desde la perspectiva de la salud emocional, 
analizando cómo el duelo, la resiliencia y la acción colectiva, como prácticas 
culturales, impactan en la construcción social de los individuos. Estos ele-
mentos psicológicos, estudiados dentro de la inscripción ontogénica, no sólo 
reflejan una respuesta individual ante el trauma, sino que también se erigen 
como dimensiones culturales y políticas de resistencia contra las omisiones 
del Estado. La organización colectiva de grupos que buscan exigir mecanis-
mos jurídicos efectivos de respuesta ante la desaparición forzada se con-
vierte en un acto de afirmación de la dignidad humana. En este contexto, la 
justicia emerge como la gramática que articula la dignidad de las personas 
frente a la pérdida ambigua y la esperanza de encontrar a sus seres queridos. 
Es importante destacar que menores y mujeres son desproporcionadamente 
afectados por este fenómeno, contexto que revela una persistente brecha de 
género y edad en la violencia que permea a familias y comunidades a lo lar-
go del país. Esta situación demanda una reflexión crítica sobre las estruc-
turas de poder y las políticas públicas, para garantizar la protección de los 
derechos humanos. 

En la sección de reseñas, se extiende una cordial invitación a la explora-
ción de una variedad de obras literarias recientemente publicadas. Entre ellas, 
destaca la obra Sexo y guerra durante el Posclásico y la Conquista de Miriam 
López Hernández, un texto que se inscribe en los estudios de antropología de 
la mujer y que ofrece un análisis crítico de la sexualidad en las sociedades 
prehispánicas. Esta obra es reseñada por Jaime Echeverría y pone de relieve 
cómo la guerra y la colonización son elementos cruciales para entender las di-
námicas sexuales de la época, subrayando la represión y censura ejercida por 
los conquistadores sobre la sexualidad indígena. La escasez de referencias se-
xuales explícitas en las fuentes culturales de los pueblos náhuatl presenta un 
reto interpretativo significativo, ya que la posibilidad de incurrir en errores de 
interpretación histórica a causa de sesgos cognitivos es alta. Esto resalta la 
importancia de un análisis académico meticuloso de las fuentes primarias, 
con un enfoque histórico-cultural, que supere las perspectivas biologicistas de 
la sexualidad.

Eugenia Flores Treviño reseña la obra El dedo en la llaga. Las violencias 
de género en la literatura y el cine, coordinado por Ma. del Carmen Dolores 
Cuecuecha Mendoza y María Rodríguez-Shadow, y confronta la violencia pa-
triarcal manifestada contra mujeres, niñas e identidades no conformes al bi-
narismo de género en el ámbito del cine y la literatura. Esta obra invita a una 
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reflexión profunda sobre la violencia de género como fenómeno social y sus 
profundas implicaciones en el contexto mexicano.

Finalmente, la obra de Mónica Alario Gavilán, Política sexual de la por-
nografía. Sexo, desigualdad y violencia, es reseñado por Ixchel Yglesias para 
introducirnos al análisis de la pornografía desde una perspectiva político-se-
xual, argumentando que actúa tanto como mecanismo como producto de la 
violencia sistémica contra niñas y mujeres. La autora desentraña cómo la por-
nografía perpetúa estructuras de poder desiguales y contribuye a la normali-
zación de la violencia de género, lo que demanda una urgente revisión crítica 
y un compromiso con la transformación social.

Estas reseñas no sólo ofrecen una ventana al contenido de las obras, sino 
que también instan al lector a cuestionar y a profundizar en el entendimiento 
de las complejas interacciones entre sexualidad, poder y violencia en diferen-
tes contextos históricos y culturales. La crítica literaria que se presenta es un 
llamado a la reflexión y al análisis e invita a un diálogo más amplio sobre es-
tas problemáticas sociales que continúan resonando en la actualidad.

En conjunto, el presente número de Revista de Estudios de Antropología 
Sexual es significativo para el campo de las ciencias sociales y humanas, ya 
que ofrece una perspectiva exhaustiva y multidisciplinaria sobre el cuerpo, el 
género y la sexualidad, que se entrelaza con aspectos socioculturales, políticos, 
legislativos y de salud, como una ventana al fortalecimiento del conocimien-
to para profesionales y estudiantes de antropología, sociología, psicología y 
áreas afines. Asimismo, la revista fomenta una comprensión más amplia de la 
sexualidad humana, promoviendo un diálogo inclusivo y respetuoso sobre pro-
blemáticas que son fundamentales en la sociedad contemporánea, de ahí que 
les invitamos a leer estos trabajos de investigación que dan cuenta de comple-
jas interacciones entre sexualidad, sociedad y cultura. 
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