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Resumen

Introducción: La universidad como un espacio social define concepciones y 
prácticas en torno de la sexualidad, la cual se encuentra en gran parte rela-
cionada con el bienestar y la salud de las personas. Objetivo: Explorar las 
representaciones sociales de la sexualidad en estudiantes mujeres y varones 
de universidad. Método: Se realizó un estudio exploratorio con un enfoque 
de asociación libre, lo que implicó llevar a cabo entrevistas estructuradas a 
119 estudiantes de una universidad ubicada en la ciudad de San Luis Poto-
sí, México. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis léxicos métricos, 
prototípicos y de similitudes. Resultados: Las evocaciones relacionadas con 
mayor frecuencia a la sexualidad fueron sexo y responsabilidad, cuya apa-
rición se presenta como parte del núcleo central. A su vez, la estructura de 
las representaciones sociales de la sexualidad se organizó en cuatro nodos 
representacionales relacionados con el sexo, la responsabilidad, el género y 
el uso de anticonceptivos. Conclusiones: A través de la forma en que las y los 
universitarios representan la sexualidad, se definen saberes y prácticas don-
de se destaca el asumirse como mujer o como varón, lo que permite propo-
ner acciones y estrategias para el cuidado de la sexualidad con base en las 
necesidades propias de este grupo.
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Introducción

El pleno desarrollo de la sexualidad se halla en gran parte relacionado con 
la salud y la calidad de vida de las personas. Como dimensión humana, se 
encuentra presente a lo largo de la vida donde se muestran necesidades 
particulares en cada momento. Éstas pueden ir desde el control de la capa-
cidad reproductiva hasta la expresión afectiva.

El modelo holónico de la sexualidad de Rubio (1994) permite enten-
der el ejercicio y la expresión de ésta a través de cuatro potencialidades, 
subsistemas u holones: reproductividad, género, erotismo y vinculación 
afectiva. A partir de este modelo, la sexualidad humana se define como la 
construcción que hacen las personas de sus experiencias tempranas en su 
vida y los significados que integran sobre su identificación como varón, 
mujer, ambas o ninguna de estas categorías (género), los afectos que los 
vinculan con otras personas (vinculación afectiva), el placer erótico (ero-
tismo) y su potencial reproductivo (reproductividad).

En la población estudiantil universitaria es frecuente la exposición a 
riesgos sexuales que pueden tener implicaciones de consideración en su 
trayectoria personal y académica (Contreras-Landgrave et al., 2020; Re-
guera-Torres et al., 2015; Salguero Velázquez y Marco Macarro, 2020).  
Por un lado, la población joven es considerada como un grupo en el que es 
común encontrar casos de infecciones de transmisión sexual y, por ende, 
tener un mayor riesgo de contraer este tipo de infecciones (Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, 2018). Por otro lado, el embara-
zo a temprana edad en América Latina y el Caribe representa un problema 
en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, pues presentan una tasa elevada 
en comparación de otras regiones del mundo (Organización Panamerica-
na de la Salud, Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, 2018).

La universidad, como área de interacción, influye de manera impor-
tante en la definición de concepciones y prácticas sobre sexualidad (Sal-
guero Velázquez y Marco Macarro, 2020). De esta forma, la universidad es 
un espacio social en el que suceden fenómenos colectivos influenciados 
por una forma de pensamiento social. Explorar este pensamiento ayuda a 
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entender las interacciones y las prácticas sociales; en este sentido, la teoría 
de las representaciones sociales (rs) permite aproximarse a la manera en 
que las y los universitarios definen e interpretan la sexualidad con base  
en un conocimiento que es compartido socialmente.

Según Jodelet (1989), las sr son un tipo de conocimiento que se cons-
truye socialmente y es compartido con un objetivo práctico, a la vez que se 
construye una realidad común para los grupos sociales (como se citó en 
Abric, 2001). Toda rs se compone de un núcleo central y de elementos 
periféricos. El primero es la parte más estable de la rs, dado que le otorga 
significado y explica las conexiones entre los demás elementos; los segun-
dos expresan significados particulares y condicionados por el contexto 
(Moliner y Abric, 2015). Asimismo, las sr facilitan a las personas enten-
der su realidad y darles sentido a las conductas que realizan, puesto que las 
mismas tienen cuatro funciones: a) constituir un saber común, b) orien-
tar conductas y comportamientos, c) constituir y reforzar la identidad y  
d) justificar los comportamientos y la toma de decisiones (Abric, 2001).

Si bien el origen de las rs se identifica en Europa con Serge Moscovici, 
en América Latina se han hecho aportes significativos en materia de sa-
lud; particularmente, México, Argentina, Venezuela y Brasil cuentan  
con importantes investigaciones (Urbina Cárdenas y Ovalles Rodríguez, 
2018). Por consiguiente, algunos estudios han explorado la rs de la se-
xualidad en estudiantes de universidad, lo que ha permitido explorar los 
elementos sociales y culturales asociados a la misma (Azevedo Guimarães 
et al., 2019; Carbonell Torres, 2015; Cárdenas Cabrera, 2018; Martell 
Martínez et al., 2018; Ramírez Pavelic y Saéz Peña, 2015) y permite com-
prender la se xualidad más allá de su aspecto individual, dilucidando la 
función del conocimiento compartido. Se trata de investigaciones descrip-
tivas con un enfoque cualitativo, realizadas con estudiantes sordos entre-
vistados individaulmente (Língua Brasileira de Sinaís. Sin embargo, cabe 
considerar la constante transformación social del contexto mexicano,  
lo que contribuye a que el significado de la sexualidad también cambie 
(Rojas y Castrejón Caballero, 2020). De ahí que el objetivo del presente 
estudio sea explorar las rs de la sexualidad en estudiantes mujeres y varo-
nes de la universidad.
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Materiales y métodos

Diseño

Estudiar las rs desde la escuela estructural implica explorar los núcleos 
representacionales, para lo cual es necesario hacerlo desde una perspectiva 
plurimetodológica (Abric, 2001). De esta forma, se realizó un estudio ex-
ploratorio con un enfoque de asociación libre, con el fin de identificar los 
elementos centrales y la estructura de las sr sobre el concepto de sexualidad 
(Moliner y Abric, 2015).

Participantes

Se llevó a cabo un muestreo por conveniencia en el cual participaron 119 
estudiantes mujeres y varones que cursaban las carreras de psicología y 
psicopedagogía en una universidad pública de San Luis Potosí, México.

Técnicas

Para la recolección de los datos se aplicaron listados libres, los cuales con-
sisten en una entrevista estructurada o cuestionario (Bernard, 2011). Éstos 
estuvieran conformados por tres apartados. En el primero se indicaba la 
instrucción: “Dime cuáles son las palabras o las frases que se te vienen a  
la mente al leer la palabra sexualidad”. En el segundo se solicitaba que ex-
plicaran la razón acerca del porqué eligieron cada una de las respuestas; y, 
por último, en el tercero se preguntaron algunos datos generales como la 
edad, el sexo, el semestre cursado, entre otros. Los listados libres se aplicaron 
mediante internet con el apoyo de los formularios Google.



 S E X O  Y  R E S P O N S A B I L I D A D :  R E P R E S E N TA C I O N E S  S O C I A L E S  D E  L A  S E X U A L I D A D   93

Análisis de datos

Con las repuestas referidas en los listados libres, primero se creó una matriz 
de datos para conocer las evocaciones que fueron mencionadas con mayor 
frecuencia (Moliner y Abric, 2015). En segundo lugar, se realizó un análisis 
prototípico para identificar el núcleo central y los núcleos periféricos a par-
tir de dos indicadores: la frecuencia y el rango de mención; es decir, a partir 
de cuántas veces fue repetida la evocación y en qué lugar fue mencionada 
(Banchs, 2000; Moliner y Abric, 2015; Navarro Carrascal y Gaviria Londo-
ño, 2010; Vergès, 1992; Vergès y Verges, 2001). Finalmente, se llevó a cabo 
un análisis de similitudes para conocer la manera en que se organizan te-
máticamente los nodos representacionales. Esto, a partir de la proximidad 
y la relación de las evocaciones, es decir, del número de ocasiones que ocu-
rrieron. Para esto se presentan árboles máximos, los cuales muestran la 
organización de los nodos y de los núcleos temáticos respecto al concepto 
explorado (Marchand y Ratinaud, 2012; Molina, 2017) con base en la teoría 
de grafos, utilizada clasicamente para describ ir rerpresentaciones sociales 
a partir de encuestas. Los análisis fueron realizados en el software Iramuteq 
versión 0.7).

Consideraciones éticas

El presente forma parte de trabajo en extenso evaluado y aprobado por el 
Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo número de registro es 213-094-
2020. Al momento de realizar los listados libres fue solicitado el consenti-
miento informado, en el que se explicaban los objetivos del estudio, sus 
riesgos y sus beneficios, además de que garantizaba que la información 
proporcionada sería confidencial, anónima y con fines de investigación.
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Resultados

La edad promedio de quienes participaron en este estudio fue 20.92 años, 
con una edad mínima de 18 y una máxima de 29, así como una deviación 
estándar de 2.05 años. La mayoría se encontraba cursando el séptimo se-
mestre de la carrera (31.9%), vivía en la capital (79%) y se encontraba sol-
tera (94.1%).

En primer lugar, en la tabla 1 se muestran las evocaciones que fueron 
referidas por lo menos en dos ocasiones, las cuales resultan importantes 
para describir el objeto de representación, es decir, la sexualidad. Se pre-
sentan de forma separada por estudiantes en general, estudiantes mujeres 
y estudiantes varones. Respecto de las y los estudiantes en general, se ana-
lizó el 44.91% de las evocaciones (16 palabras), en las cuales se observó en 
mayores ocasiones los términos sexo, responsabilidad y placer. En las muje-
res fue reportado el 47.90% (16 palabras) y los términos más frecuentes 
fueron los mismos señalados antes: sexo, responsabilidad y placer; mien-
tras que, en el caso de los varones, el 13.20% (19 palabras) de las evocacio-
nes se analizó los términos más reportados fueron sexo, educación, respon-
sabilidad y género.

Tabla 1. Análisis prototípico de las rs de sexualidad dividido por estudiantes en general,  
estudiantes mujeres y estudiantes varones

Participantes Núcleo central Primera periferia

General

Evocación Frecuencia 
(≥15.44)

Rango 
(≤2.62) Evocación Frecuencia 

(≥15.44)
Rango 
(>2.62)

Sexo 42 1.8

Placer 24 3.2
Responsabilidad 28 2.5

Género 23 2.6

Educación 18 2.2

Estudiantes 
mujeres

Evocación Frecuencia 
(≥12.12)

Rango 
(≤2.59) Evocación Frecuencia 

(≥12.12)
Rango 
(>2.59)

Sexo 34 1.9 Placer 18 2.9

Responsabilidad 21 2.1 Métodos 
anticonceptivos 13 3.2

Género 17 2.4
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Estudiantes 
varones

Evocación Frecuencia 
(≥3.58)

Rango 
(≤2.94) Evocación Frecuencia 

(≥3.58)
Rango 
(>2.94)

Sexo 9 1.7 Educación 8 3.1

Orientación 
sexual 5 2.6 Responsabilidad 6 4

Relaciones 
sexuales 4 1.8

Género 6 3.2

Placer 5 3.6

Participantes Primera periferia Segunda periferia

General

Evocación Frecuencia 
(<15.44)

Rango 
(≤2.62) Evocación Frecuencia 

(<15.44)
Rango 
(>2.62)

Relaciones 
sexuales 15 1.9 Métodos 

anticonceptivos 15 2.7

Orientación 
sexual 14 2.4

Libertad 10 3.4

Amor 9 3.6

Intimidad 10 2.3
Pareja 9 3.6

Tabú 8 4.8

Salud 7 2.6
Erotismo 8 3.1

Protección 7 2.9

Estudiantes 
mujeres

Evocación Frecuencia 
(<12.12)

Rango 
(≤2.59) Evocación Frecuencia 

(<12.12)
Rango 
(>2.59)

Educación 12 2.1
Pareja 9 3.6

Amor 8 3.9

Relaciones 
sexuales 11 1.9

Libertad 8 3.8

Protección 7 2.9

Orientación 
sexual 9 2.2

Tabú 6 4.5

Salud 6 2.7

Intimidad 9 2.2 Erotismo 6 2.8

Estudiantes 
varones

Evocación Frecuencia 
(<3.58)

Rango 
(≤2.94) Evocación Frecuencia 

(<3.58)
Rango 
(>2.94)

Métodos 
anticonceptivos 2 1.5

Erotismo 3 4

Tabú 2 5

Vagina 2 2.2

Piel 2 4

Comunidad 
LGBTTIQ 2 4

Pene 2 1
Diversidad 2 3

ITS 2 5

Libertad 2 2
Relaciones 2 3

Pechos 2 3

Fuente. elaboración propia.
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Asimismo, en la tabla 1 se observa el análisis prototípico de las rs de 
sexualidad, a partir de la frecuencia con la se repitió la evocación y el or-
den o el lugar donde fue mencionada. De esta manera se encontraron tres 
zonas:

1.  Núcleo central. Se encuentra conformado por aquellas palabras que, debi-
do a su alta frecuencia y aparición en los primeros lugares, representan 
elementos centrales debido a que son de gran relevancia y consenso en el 
pensamiento colectivo de las personas. En estudiantes en general, mujeres 
y varones aparece en primer lugar la palabra sexo.

2.  Primera periferia. Se divide en dos zonas: superior derecha e inferior iz-
quierda, las cuales contienen las palabras que operacionalizan y contextua-
lizan al núcleo central; por consiguiente, es lo más accesible de la represen-
tación social y eventualmente pueden cambiarse e incluso llegar a formar 
parte del núcleo central. Por un lado, en la primera periferia superior se 
muestra placer como la evocación más frecuente en estudiantes en general 
y en mujeres; mientras que en los varones se observa educación. Por otro 
lado, en la primera periferia inferior aparecen en relaciones sexuales, edu-
cación y métodos anticonceptivos en estudiantes en general, mujeres y varo-
nes, respectivamente.

3.  Segunda periferia. Debido a que las palabras albergadas aquí presentan 
una baja frecuencia y fueron mencionadas en los últimos lugares, reflejan 
significados personales que obedecen a una dimensión más individual. Se 
muestra, en el caso de estudiantes en general, métodos anticonceptivos, pa-
reja en mujeres y erotismo en varones.

En segundo lugar, se muestran los análisis de similitudes a partir de la 
ocurrencia de las evocaciones. Aquellas más frecuentes se muestran en un 
tamaño de fuente más grande, mientras que las que se observan más 
próximas fueron mencionadas de manera conjunta y/o en el mismo lugar 
en más ocasiones.

En la figura 1, correspondiente al grupo estudiantil en general, se ob-
servan cuatro nodos donde destaca al centro, en el primer núcleo, más os-
curo, la palabra sexo, que presentó la frecuencia más alta. El segundo nú-
cleo, más tenue, muestra aspectos valorativos; mientras que el tercer 
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núcleo agrupa elementos identitarios. Por último, en un núcle menor, re-
saltan los métodos anticonceptivos.

Por su parte, la figura 2 presenta el grupo de las mujeres, donde se ob-
servan tres nodos representacionales. El primero, en color morado, mues-
tra, al igual que el caso anterior, la palabra sexo al centro. El segundo núcleo 
engloba aspectos valorativos, y el tercer núcleo, destaca la relación entre 
métodos anticonceptivos y relaciones sexuales.

En cuanto al grupo de los varones, la figura 3 muestra que éste se com-
pone de cuatro nodos representacionales. La palabra sexo, así como en los 
casos anteriores, se encuentra en el centro en el primer núcleo. En el se-
gundo núcleo resalta la palabra educación; por su parte, el tercer núcleo, 
agrupa cuestiones consideradas como identitarias por su parte, y el último 
núcleo presenta elementos relacionadas con el cuerpo.

Figura 1. Árbol máximo sobre la estructura y los núcleos representacionales del concepto  
de sexualidad en las y los estudiantes en general

Fuente: elaboración propia.



Figura 2. Árbol máximo sobre la estructura y los núcleos representacionales del concepto  
de sexualidad en las estudiantes mujeres

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Árbol máximo sobre la estructura y los núcleos representacionales del concepto  
de sexualidad en los estudiantes varones
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Discusión

Las rs sobre la sexualidad en estudiantes estuvieron asociadas a una diver-
sidad de palabras; no obstante, las que fueron asociadas con mayor fre-
cuencia fueron sexo, responsabilidad y placer, tanto en la población en ge-
neral como en el caso de las mujeres; mientras que en los varones fueron 
sexo, educación, responsabilidad y género.

Las palabras evocadas por las y los estudiantes se asemejan a elemen-
tos encontrados en otros estudios, donde las rs de la sexualidad se han 
visto relacionadas con aspectos como el cuidado, la responsabilidad del 
futuro profesional y las relaciones amorosas (Azevedo Guimarães et al., 
2019). En comparación con otras investigaciones, no se alcanzó a percibir 
mitos o estereotipos relacionados con el ejercicio de la sexualidad, cuya 
presencia ha sido considerada como una limitación para la enseñanza de 
la educación sexual en el contexto universitario (Cárdenas Cabrera, 2018). 
Igualmente, no se observaron elementos relacionados con la religión; pues 
se ha mostrado asociación con esta última y se ha discutido su influencia 
en la forma cómo las y los estudiantes representan la sexualidad y la mane-
ra en que la viven (Carbonell Torres, 2015).

De igual manera, la familia es un elemento que no figura dentro de las 
rs de la sexualidad, a diferencia de lo que ocurre en la población adoles-
cente, donde se ha encontrado la relevancia que tiene aquella, no sólo para 
contribuir de manera positiva por medio del cuidado y la información de 
la sexualidad, sino también para la limitación de la expresión y la causa  
de las disfunciones (Martell Martínez et al., 2018).

La sexualidad se ve sumamente diferenciada por sexo, dado que se 
muestran evocaciones distintas. Si bien las palabras más referidas son si-
milares en mujeres y en varones, la ocurrencia de éstas hizo que la organi-
zación de los nodos representacionales sea compleja y distinta. De esta 
forma, respecto de los cuatro holones sexuales: reproductividad, género, 
erotismo y vinculación afectiva, se pueden discutir algunos hallazgos.

Entre las evocaciones que las y los participantes refirieron sobre sexua-
lidad se pueden encontrar aspectos relacionados con la reproductividad. 
Las personas refieren métodos anticonceptivos y otros conceptos que pu-
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dieran relacionarse con la capacidad reproductiva. Los métodos anticon-
ceptivos se muestran como un recurso para prevenir el embarazo, por lo 
que este último se representa como un riesgo o un peligro; en consecuen-
cia, conceptos relacionados a la reproducción son poco asociados, lo que 
evidencia que cuestiones como la maternidad o la paternidad no son con-
templadas dentro de las rs sobre la sexualidad en la población estudiantil. 
Cabe mencionar que el concepto métodos anticonceptivos mostró una fre-
cuencia mucho mayor en mujeres que en varones. Esto puede obedecer a 
que, en materia de salud reproductiva, el uso de anticonceptivos y el em-
barazo han sido percibidos como asuntos que requieren un papel más ac-
tivo de la mujer, en comparación del varón (Bahamón et al., 2014).

El género, al analizarse de manera general, pudo observarse represen-
tado como una cuestión personal, pues se relaciona con palabras como 
orientación sexual, relaciones sexuales, intimidad, entre otras. Esto se vincu-
la con aspectos identitarios que definen la manera en qué las personas asu-
men y comparten su sexualidad, de modo que se muestra como parte del 
núcleo central. Tanto en las rs de las mujeres como de los varones el géne-
ro se ve claramente delimitado en los nodos representacionales; aunque 
cabe añadir que en el caso de las mujeres parece asociarse con aspectos 
personales como el sexo y la intimidad, mientras que en los varones se re-
laciona con aspectos interpersonales o sociales como las relaciones sexua-
les y la comunidad lgbtiq. De esta forma, al igual que en otras investiga-
ciones con estudiantes de psicología, se ha identificado una mayor libertad 
y tolerancia respecto de las diversas expresiones y prácticas de la sexuali-
dad; pues son consideradas de suma relevancia para el tema de derechos 
humanos en materia de sexualidad, (Ramírez Pavelic y Saéz Peña, 2015).

El erotismo puede observarse como una de las evocaciones referidas 
por las y los estudiantes junto a otras como las relaciones sexuales y la inti-
midad; no obstante, el concepto placer sexual muestra una de las más altas 
frecuencias. Estos elementos se ven involucrados en los distintos nodos 
representacionales, por lo que no obedecen a alguno en particular. En las 
mujeres, el placer se contempla en aspectos valorativos, en especial se rela-
ciona con la responsabilidad, la educación y el amor; a diferencia de lo que 
ocurre en los varones, donde el placer está inmediatamente asociado al 
sexo. Esto muestra que las mujeres conciben el placer sexual en términos 
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valorativos, de conocimiento y de afecto; no meramente como el acto, 
como en el caso de los varones. Al respecto, se ha identificado que las mu-
jeres representan el placer sexual en términos de una relación afectiva; 
mientras que los varones, en cuestiones meramente del placer (Bahamón 
Muñetón et al., 2014; Garay Núñez et al., 2016). De igual forma, se ha en-
contrado que el sexo sin compromiso es relacionado por las mujeres con la 
irresponsabilidad; mientras que en el caso de los varones se asocia con  
la diversión y el placer (Galarza Tejada et al., 2018). Así pues, cabe consi-
dera que las rs de los jóvenes universitarios pueden influir de manera im-
portante en su satisfacción sexual y en las prácticas sexuales de riesgo que 
llevan a cabo (Castro Hernández, 2019).

Sobre la vinculación afectiva, se pueden apreciar evocaciones como 
amor, intimidad y pareja, las cuales se encuentran en diversos nodos re-
presentacionales; pero en una frecuencia menor a comparación de otras 
palabras. Éstas se muestran mayormente representadas en las mujeres, 
pues la cantidad con la que se repiten en el caso de los varones es poca; de 
modo que su carencia en los nodos representacionales es evidente. En par-
ticular, en el caso de las mujeres, elementos como el placer y el sexo se en-
cuentran relacionados con el amor y la pareja. En este sentido, puede ob-
servarse en el presente estudio en otras investigaciones que las mujeres 
parecen tener más presente aspectos relacionados con lo afectivo y lo sen-
timental, en comparación con los varones (Bahamón Muñetón et al., 2014; 
Galarza Tejada et al., 2018; Garay Núñez et al., 2016).

Cabe considerar algunos aspectos en cuanto al cuidado y la atención 
de la sexualidad. En las mujeres universitarias los métodos anticoncepti-
vos presentan una frecuencia considerable y conforman un núcleo repre-
sentacional junto a otros elementos, lo cual no se presenta en el caso de los 
varones universitarios. De esta forma, debe considerarse la influencia que 
tienen los roles de género respecto del uso de anticonceptivos, ya que se ha 
discutido sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante la negociación y el 
uso de éstos en las relaciones sexuales y de pareja (Bahamón Muñetón et 
al., 2014; Uribe Alvarado et al., 2018). Esto es para reflexionar, si se toma 
en cuenta que el cuidado en los varones universitarios se observa con base 
en la educación, la responsabilidad y, en menor medida, los anticoncepti-
vos; mientras que en las mujeres universitarias resalta la educación, el 
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amor y la protección para tener una experiencia sexual responsable y pla-
centera.

En este estudio se refieren aspectos relacionados con cuidado propio 
de la sexualidad y con la prevención de riesgos sexuales, vinculados a la 
búsqueda y a la mejora de las condiciones de salud con base en la educa-
ción y la responsabilidad; sin embargo, las representaciones no aluden ni 
dimensionan el alcance en materia de prevención de la enfermedad, pro-
moción de la salud sexual y reconocimiento de los derechos sexuales. Esto 
quizás obedezca a que las rs de la sexualidad se muestran diferentes al in-
dagar particularmente sobre el concepto de salud sexual: pues la represen-
tación sociocultural de esta última está relacionada con la promoción, la 
prevención y la planificación, lo que hace que se enmarque en un contexto 
de derecho y protección (Saeteros Hernández et al., 2015).

No obstante, son evocados elementos relacionados con las políticas 
públicas y el rol de las instituciones gubernamentales en materia de sexua-
lidad. Asimismo, no se refieren planes, programas, proyectos, instancias 
y/o iniciativas profesionales que procuren la atención y el cuidado de esta. 
Como consecuencia, es oportuno que en las rs se incorpore la demanda 
hacia las instancias pertinentes para dar respuesta a las necesidades parti-
culares de la población universitaria. Es necesario que dentro de la educa-
ción de la sexualidad se generen nuevas perspectivas que promocionen la 
misma como un derecho humano y faciliten su comunicación (Bel y Mo-
rales, 2006). La universidad como espacio educativo tiene un papel rele-
vante para la generación de áreas y conocimientos que promuevan el ejer-
cicio de una sexualidad informada, responsable y sana.

Cabe mencionar que las rs de la sexualidad muestran un cambio con-
siderable en comparación con estudios más antiguos. Moral y Ortega 
(2009) encontraron que la concepción de la sexualidad se relacionaba con 
elementos identificados en el presente estudio, como la educación, el géne-
ro y los valores; aunque también eran representados con mayor frecuencia 
aspectos relacionados con la heterosexualidad. Particularmente, al dife-
renciarse por género, en la mujer la sexualidad era representada por el re-
chazo a dicha sexualidad y por su limitación a aspectos reproductivos. 
Cuestiones relacionadas con placer eran referidas predominantemente por 
los varones (Villasmil Prieto, 1997). En este sentido, la rs de la sexualidad 
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es cambiante, dado que se encuentra definida por aspectos sociales, cultu-
rales e históricos.

En conclusión, las rs de la sexualidad se definen como el ejercicio y la 
expresión del sexo y el género de manera responsable y con una adecuada 
educación. La sexualidad implica aspectos personales e íntimos de carác-
ter biológico y social, los cuales pueden ser compartidos con otras perso-
nas; no obstante, para que sea una experiencia placentera, es de suma im-
portancia actuar de manera responsable e informada. A través de la forma 
como las y los universitarios representan la sexualidad, se definen saberes 
y prácticas influenciados por aspectos identitarios, donde destaca el asu-
mirse como mujer o varón.

Hay que considerar que el presente estudio es de carácter exploratorio, 
por lo que se recomienda su aplicación en otros contextos y en otras po-
blaciones, así como el uso de técnicas adicionales que permitan profun-
dizar en hallazgos particulares o generalizar éstos a otras poblaciones. El 
presente artículo permitió explorar aspectos sobre la sexualidad que son 
compartidos socialmente y que muestran una diferencia significativa entre 
mujeres y varones que interaccionan en un entorno universitario. Esto 
ayuda a proponer acciones y estrategias que propicien la promoción de 
una sexualidad cercana a las necesidades sociales de la población universi-
taria para su desarrollo pleno y saludable.
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