
Presentación

La violencia es sumamente diferenciada en Latinoamérica, y resolverla requiere de intervenciones 

que conozcan a profundidad los elementos que la gestan. Este dossier, conformado por 14 

artículos, muestra diversas formas de investigar, teorizar, vivir y aplicar los conocimientos 

sobre la temática de violencia sexual en esta región del mundo.

Desde el Laboratorio de Antropología y Arqueología del Centro Universitarios de los 

Lagos, de la Universidad de Guadalajara, del que soy responsable, durante este 2023 propusimos 

un proyecto cuyo objetivo fue diagnosticar la violencia sexual en Latinoamérica, por tal motivo, 

este dossier, se dividió en tres partes. 

La primera sección se denominó: Violencia sexual, prostitución y trata de personas, la 

iniciamos con el artículo Una lectura antropológica de la violencia sexual de prostituyentes en 

México. Hacia la implementación de la teoría fundamentada para el diseño de programas de 

intervención con hombres que ejercen violencia, de mi autoría (Universidad de Guadalajara), 

también ubicamos los manuscritos denominados ¿México proxeneta? Elementos para analizar 

la reglamentación de la prostitución en México de Oscar Montiel Torres, Patrañería, patrañeros 

y patrañeras: prácticas culturales padrotiles. Prácticas no nombradas y memoria de Daniel 

Espejel Robles y María Fernanda Rodríguez Mancera de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

La construcción del enemigo. Narrativas en torno a la explotación sexual de mujeres en 

Tlaxcala de Daniela Álvarez Saavedra, investigadora independiente, y “Todos ganamos, desde 

el gobierno, las chavas y nosotros”. La prostitución y su regulación desde la perspectiva de un 

proxeneta de Sergio Antonio Aguilar Zamudio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La segunda parte se nombró: Violencia sexual en las instituciones académicas y 

educativas. Se apertura esta sección con el artículo denominado: Violencia sexual entre pares 

académicos: autoetnografía de un calvario de Rosío Córdova Plaza investigadora emérita del 

Sistema Nacional de Investigadores adscrita al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 

de la Universidad Veracruzana, también está el escrito titulado: Educación Sexual Integral 
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(ESI) en una escuela primaria como estrategia para disminuir la violencia sexual de Alba 

Hortencia González Reyes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana 

región Poza Rica-Tuxpan, de la misma forma se encuentra el artículo: Consejería y orientación 

universitaria para la prevención de la violencia de género de Mario Fausto Gómez Lamont, 

Eduardo Enrique Juárez Rocha y Gustavo Millán Aguilar de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, SUAyED FES Iztacala, cerrando este apartado con la colaboración bajo el título 

de: Violencias en la universidad: una autoetnografía de violencia sexual, de pareja e 

Institucional, de Roxana Rodríguez Bravo, investigadora independiente. 

En la tercer y último apartado titulado Violencia sexual en los entornos sociales, se 

abre con el texto: Contribuciones a la noción de consentimiento sexual desde un enfoque 

de género de María Gabriela Córdoba de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Tucumán, Argentina, de la misma forma hallamos el manuscrito: “Siempre 

seguras”: observatorio de acoso sexual callejero basado en inteligencia artificial, de 

Angelina Espejel Trujillo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y 

Ángeles Ortiz-Espinoza de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También se incluye el 

documento bajo la referencia: Experiencias de acoso y hostigamiento sexual entre varones 

de Tabasco, corre a cargo de Gerson Negrín Nieto, Adriana Pérez Vargas y Tania Leslie Galindo 

Quintanilla de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Renata Monserrat Islas 

Rojas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, aporta: El trabajo de reflexión 

con hombres sentenciados por violación: negación, masculinidad y vías posibles para el 

cambio, cerrando esta sección y el dossier mismo con el artículo bajo el título de: Consecuencias 

psicológicas de la violencia familiar en mujeres: un análisis sistémico de tercer orden con 

perspectiva de género, firmados por Mario Fausto Gómez Lamont de la UNAM, Martha Isabel 

Sánchez Mora, directora del Centro Renacer de Nayarit y Lucía Pérez Sánchez coordinadora 

del Doctorado Interinstitucional de Psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit.  

La violencia sexual en América Latina se expresa en las calles, hogares e instituciones 

con porcentajes dramáticos en feminicidios, trata de personas, acoso, hostigamiento, embarazos 

no deseados y, para el caso mexicano, con el doloroso primer lugar de este tipo de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes.

La reciente pandemia de la COVID-19 nos recordó y agudizó este problema en las 

dinámicas domésticas, llenando de casos los hospitales con niñas y niños de la mano de sus 
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mismos verdugos, de cara a instituciones adultocéntricas, indolentes, omisas y con nulo interés 

en entender e intervenir estos problemas.

Desde luego no podemos omitir la complicidad de este flagelo, con diversas autoridades 

de todo tipo de institución, ubicando que el problema aquí discurrido no solo es histórico-

cultural, sino también estructural. Existen diversas historias de funcionarios vinculados a casos 

de violación, explotación sexual infantil, trata de personas con fines de explotación sexual, 

encubrimientos, entre otros, son historias pasadas y presentes que, pese a la presunción de 

ciertos cambios en las corrientes políticas, siguen ahí, como el cuento aquel del dinosaurio, no 

se han ido, están presentes.

Aquí recurrimos a visiones desde la antropología, psicología, historia, sociología, 

pedagogía, entre otros elementos, esfuerzos que nos dan un acercamiento desde las fronteras 

de las ciencias, acercándonos a la necesidad de tratar un fenómeno complejo, que no solo 

se averigua, sino que también se vive desde las calles, el hogar, las instituciones y la misma 

academia, considerando que nuestros aportes ayuden a intervenir en políticas públicas con 

las víctimas, donde ellas mismas sean partícipes activas de la formulación, implementación y 

evaluación constante.

Para el caso del estudio de la violencia sexual, aunque existan conceptos o categorías bien 

definidas, cada una de las personas que aquí participamos, procuramos sugerir, basadas en la 

experiencia investigativa y vivencial, algo novedoso, elementos que den nuevas alternativas y 

senderos para continuar averiguaciones que nos lleven a tener vidas más justas y dignas.

Sin ponernos de acuerdo, casi todos los estudios que se exponen ubican a los varones 

como generadores de violencia sexual. Desde luego que unos la ejercen más que otros, incluso 

algunos la padecen mayoritariamente, a diferencia de sus pares con más dinero, más educación 

o, a resumidas cuentas, más poder.

Desde las ruralidades, las grandes ciudades (pasando por las calles), hasta el mundo 

académico, los hombres ejercen violencia sexual según sus posibilidades, efectuando diversos 

pactos con otros hombres y mujeres, para lograr someter y controlar, gozando de impunidad 

avalada por figuras de poder.

Con nuestro trabajo aspiramos a colaborar en mejorar tejido de la seguridad humana, 

insistiendo que las violencias estructurales se pueden erradicar si las conocemos, investigamos 

y entendemos desde sus particularidades, proponiendo al mismo tiempo el acceso libre y gratuito 

al conocimiento mediante la plataforma de la revista Regiones y Desarrollo Sustentable, de El 
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Colegio de Tlaxcala A.C., bajo la responsabilidad del Mtro. Arturo Juárez Martínez, a quien le 

agradecemos el apoyo de edición y acompañamiento en esta aventura, así como a su Presidente, 

el Dr. Serafín Ríos Elorza, por su apoyo al respecto de esta iniciativa.

Ángel Christian Luna Alfaro

Desde algún lugar de los Altos de Jalisco, México.
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