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R E S U M E N 

El presente estudio estuvo dividido en dos fases, el objetivo 

en la primera de ellas fue: Elaborar un Manual Programado de 

Educación Sexual para padres con hijos de 3 a 6 afies de edad, 

el cual qued6 integrado por seis cap1tulos abarcando dif eren

tes temas de sexualidad que los nifios y las nifias de esta - -

edad desean o necesitan conocer. Mientras que el objetivo de 

la segunda fase fue: Determinar si el Ma~ual proporcionaba -

los conocimientos necesarios spbre temas de sexualidad a un -

grupo de padres que lo revisaran comparándolo con un grupo de 

padres que no tuvieran acceso a él, evaluados ambos grupos a 

través de un pretest y un postest. 

En la investigaci6n participaron sesenta sujetos divididos en 

dos grupos de treinta personas cada uno y que cumplieron con 

las siguientes características: Padres de familia (hombres o 

mujeres), con hijos de 3 a 6 años de edad y un nivel socioec~ 

nómico medio, así mismo que sus hijos· fueran alumnos del Jar

dín de Niños de la UNAM Institución en la cual se llevó a ca

bo el estudio. 

Las calificaciones obtcn1aas por ambOs grupos de padres fue-

ron analizadas estadísticamente y los resultados demostraron 

que si existen diferencias estadísticamente significativas en 

las calificaciones obtenidas en cuatro de los seis capítulos 

de este Manual. Por lo que los padres que tuvieron acceso a 



la información de estos capítulos incrementaron sus conocí- -

mientas en relación con los temas dP. sexualidad que ahí se 

trataron y reflejaron as! mismo una actitud favorable hacia -

este tipo de temas. Mientras que el grupo de padres que no -

los revisó mantuvo sin cambios tanto sus conocimientos como -

sus actitudes al ser evaluados en las dos o·casiones. En tan

to que en los otros dos capítulos no se encontraron dif eren-

cias significativas, por lo que ambos grup'os mantuvieron sin 

cambios los conocimientos y actitudes que reflejaron al ser -

evaluados en r·elación con los temas de sexualidad que se· tra

taron en estos capítulos. 



I, ANTECEDENTES DE LA EDUCACION SEXUAL EN MEXICO 

En nuestro país las pautas y patrones de conducta sexual, ti= 

nen origen en la cultura de los pueblos índigenas, como en la 

cultura del pueblo español, que engloba la gama de elementos 

que integran nuestra nacionalidad. 

Precisamente en lo social no se puede considerar que el esta

do actual de la sexualidad, en la sociedad mexicana, sea s61o 

debido a las diversas influencias y normas vigentes en el pr~ 

sente, porque así como en el comportamiento sexual del indivá 

duo se incluyen elementos biológicos, psicológicos y socia- -

les, en el contexto social se conjugan características étni-

cas de los grupos originales, tanto en el aspecto físico, co

mo en sus formas, costumbres y usos, que han quedado plasma-

dos en sus creaciones y expresiones culturales, artfsticas y 

artesanales y que hemos heredado; lo mismo sucede en lo que -

al temperamento se refiere, pues se observan expresiones cla

rísimas de l~ herencia !ndigena y espafiola, que en el devenir 

de los siglos han dado una estructura a la personalidad del -

mexicano actual, que integra nuestra nacionalidad, como genu! 

na representante de la poblaci6n de este país (CONAPO, Vol. I 

1982). 

En una de las culturas mas sobresalientes del México antiguo, 

la Méxica, los.guerreros y los sacerdotes ocupaban la cúspide 

de la pirámide social, la educaci~n tanto la espontánea como 



la institucional, ocupaban un papel de reproducción social -

claramente detectable. El tipo de educación que impartía la 

sociedad estaba destinada al servicio de un pueblo que poseía 

una concepci6n profundamente cosmogónica y religiosa de la vi 

da y que se había propuesto en nombre de los dioses, un pro-

yecto expansionista, y cuyas actividades principales ser!an -

la guerra, el comercio y la agricultura. 

Desde los mitos de la creación, en los cuales se habla del 

origen del mundo y de los hombres, se menciona una división 

clara del trabajo entre los sexos: ºal hombre mandáronle que 

labrase la tierra y a ella, que hilase y tej iese 11 1 

Los aztecas acostumbrában pronunciar discursos en los mamen-

tos importantes de la vida de cada individuo por ejemplo: el 

nacimiento, el bau~isrno~ el matrimonio, etc. Estos discursos 

constituyen quizás el mejor testimonio del proceso mediante -

el cual el niño y la niña se convertían en seres aptos para -

vivir en su sociedad. De esta manera, el papel que estaba 

destinado a desempeñar un hombre y una mujer en tanto seres -

sociales y sexuales, quedaba claramente definido en el discuE 

so que pronunciaba la ~ o comadrona en el momento en que 

el niño nacía. 

1. Historia de los Mexicanos por sus pinturas Teogonia e Hi_! 

toria de los Mexicanos. Tres opúsculos del S. XVI, p. 25 

Citado en CONAPO Voi. I Méx. 1982 p. 238. 

4 



El ·discurso variaba según fuera el sexo del niño~ Si era - -

var6n· le decía: "Hijo mío muy amado (,,.) slibete y enti!lnde

te que no es aquí tu casa donde has nacido, porque eres sold~ 

do y criado; eres ave que llaman quecholli; eres p~jaro que -

llaman ~ y también eres ave y soldado del que está en -

todas partes( ••• ), tu oficio es dar de beber al sol con san

gre de los enemigos, y dar de comer a la tierra, que llaman -

Tlaltecutli con los cuerpos de los enemigos". 

Si el recién nacido era mujer, el discurso que pronunciaba 

era el siguiente: "Habéis de estar dentro de casa como el C2, 

raz6n dentro del cuerpo; no debéis andar fuera de casa; no 

habéis de tener costumbres de ir a ninguna parte, habéis de 

ser la ceniza con que se hace el fuego en el hogar; habéis de 

ser las piedras con que se pone la olla; en este lugar os en

tierra vuestro señor, aquí hab~is de trabajar, y vuestro ofi

cio ha de ser traer agua y moler el maíz en el metate; allí -

habéis de sudar junto a la ceniza y junto al hogar" 2 

Así es como desde los primeros momentos de su vida el hombre 

quedaba consagrado al destino de guerreros y la mujer al de -

las labores del hogar. En relaci~n a la formaci~n moral, los 

discursos o consejos constituyen quiz~s el mejor testimonio -

de este proceso formativo. A través de estos discursos llam~ 

2. Margan, M. 1982 La Sexualidad en la Sociedad Azteca en 

Sociedad y Sexualidad CONAPO Vol, 1 México p. 269 y 270. 



dos huehuetlatoli (pláticcts de viejos); se- ha .podido conocer 

va:r-ios aspectos importantes en la -vidc:i de.· loS a-z~e-cas) .--~Sí-' 

como también los valores y las normas de camportamieJlto '_que.· -

debían regir la vida de los individuos. 

Llegada la pubertad o los 11años de discreción" comO le llama

ron los cronistas, se pronunciaban una serie de cons~jos que 

contenían las reglas morales que Lodos los j6venes debían cu~ 

plir. 

En el caso· de los consejos que el padre daba a su hija estos 

aludían al servicio de los dioses y a los quehaceres propios 

de la casa. Se refería a la conducLa moral, especialmente 

les recomendaba no dedicarse al deleite sexual, no enamorarse 

apasionadamente, no despreciar o rechazar al que la pretendí~ 

ra por esposa y finalmente, que no debía nunca entregarse a -

otro hombr·e que no fuera su marido, que debía permanecer uni

da a él hasta la muerte, incluso en circunstancias en que el 

quisiera abandonarla. 

La madre por su part~ en sus consejos aludía a la importancia 

de la virginidad. Se le recómendaba no cometet• nunca adul te

rio, que si este hecho fuese de conocimiento público, sería -

castigada con la muer•te, tanto ella como al amante, y que - -

·esto acarrearía la deshonrra y desprestigio de la familia. 

Cuando la cultura azteca se encontraba en la plenitud de su -

vida, vió interrumpida su evolución por un acontecimiento que 



escapaba totalmente a la concepci~n del origen del fin de su 

mundo: La conquista española. (CONAPO, Vol. I, 1982). 

De esta manera se fusionaron dos grandes culturas antagóni- -

cas: La indígena y la española que trajo como consecuencia -

una serie de adaptaciones, imposiciones, acatamientos y soju~ 

gamientos en cuanto a actitudes y comportaffiientos relaciona-

dos con la sexualidad. Durante esta &poca los españoles fun

daron nuevas escuelas y colegios para la formación principal-

mente de sus hijos y de los caciques marcando con esto una t2 

tal exclusividad para la educación, fundamentada en el someti 

miento del pueblo azteca. 

Durante la &poca Ce la Colonia en la Nueva España a grandes -

rasgos y abarcando la actividad inquisitorial desde el siglo 

XVI hasta el XVIII, se pod!an distinguir tres tipos de actit~ 

des ante el intento de la imposición del modelo europeo de m~ 

trimonio monogámico con sus corolarios, exaltación de 1a vir-

ginidad y castidad obligada de determinados sectores. 

Existe una categoría de individuos para quienes el ejercicio 

de la sexualidad queda estrictamente vedado, por haber abraz~ 

do la vida eclesiástica, conventual o escogido las sendas de 

la virtud. 

Hay qu~ mencionar las trayectorias poco ejemplares de la may2 

ría de los principales actores de la conquista, tanto españo

les como indígenas, empezando con el ~ismo Cort~s a quien fue 



preciso recordal"' la existencia de una primerci esposa en Espa

ña, cuando éste pretendió .contraet• segundas nupcias luego de 

haber estádo públicamente amancebado con Malintzin. Esta mi~ 

ma libertad para con las normas cristianas tendientes a regir 

todas las manifestaciones de la sexualidad iba a ·convertirse 

en regla en Nueva España, sin embargo, hay <locumentos que - -

atestiguan desviaciones y adaptaciones de este modelo.. Así -

las cusas, la bigamía y el amancebamiento aparecen como el 

proceso de adaptación de individuos desarraigados de su medio 

OX'iginal entregados a una vidd inestable, prestos a cambiar -

de nombre, oficio, zona de residencia y, por supuesto de par!:_. 

ja. (Solange. A. 1980). 

Es hasta el.afio de 1861, ya en el México independiente, cuau

~o la ley de Instrucción Pública, promulgada por el Lic. Beni 

to Juárez, advierte la idea de incluir en los planes de estu

dio de pt"imarict y secundaria para mujeres, el tema "Higiene -

en sus, relaciones con la moral". 

Por otra parte al celebrarse, en 1882 El Congreso Higiénico -

Pedag~gico, se demuestra la importancia de la interrelación -

que .debía existir entre el maest"I•o y el médico para conserva:ro 

y mejorar la salud de los educandos. (Guariglia, Z.M. 1979). 

A principios de este siglo, surgen nuevas inquietudes sobre -

educación sexual, motivadas principalmente por la falta de i~ 

formación y las escasas publicaciones al respecto. De esta -



manel•a durante los años de 1912 y 1913, siendo Rector de la -

Universidad Popular Mexicana, el Doctor Alfonso Pruneda orga

niza ciclos de ens~ñanza de educación sexual, a los que con--

currían con seria honestidad multitud de jóvenes. Estas con

ferencias se sustentaron en los dltos del Teatro DíaZ de -

León, calle de Aztecas y también en la Asociaci6n Cristiana -

de Jóvenes. 

En el año de 1920, otro partidario de la educación sexual, el 

Doctor Hircano Ayuso y Horibe; siendo Jefe de Educación Públi 

ca en Yucatán, ~ictó conferencius de propaganda acerca de la 

Educación Sexual, se hace notar que algunos confere11cistas 

tenían que ir. con c~lo y medida en sus palabras. 

En 1921 se creó la SecretdrÍa d~ Educación Pública que se en

cargaría de establecer y administrar las escuelas en todo el 

país y de imprimirles el carácter transformador que la Consti 

tu~ión y la Revolución señalaban. 

Ignacio Millán, en 1922, escribió su tesis recepcional acerca 

de la ºHigiene Escolar", en donde plantea firmeme:nte a la - -

SEP la in1po1•tancia que tendría la implantación de la Educa- -

ci6n y la Higiene Sexual en las escuelas; simultá~eamente en

contramos la tesis de Astolfo Cano Trujillo, que se refiere a 

la mortalidad infantil en la Ciudad de México y en ella se h~ 

bla acerca de la importancia de la educación antivenérea. 

En el segundo Congreso Mexicano del Niño, en 1923, la escrit~ 



ra Teresa Farías de Issasi expone: "Como pue-de fniciarse- la 

educación sexual en los nifios". ConclUyéndos·e con la aproba

ción de un proyecto para la iniciación gradual de la educa- -

ción sexual, CCJn el rubro de "Iniciación del Estudio de l..i 

Conservación de las Especiesn. 

En 1927, el Dr. Octavio Rojas Avendaño, desar·rolla un cursl-

llo de educación sexual en el anfiteatro Bolívar, dedicado a 

los estudiantes preparatorianos; y a mediado~ de 1928 se efe~ 

túa un ciclo de conferenciab acerca del mismo asunto, dedica

do a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias So

ciales sustentado por el Dr. Alfonso Pruneda, Rector de la 

Universidad. 

En 1930, el Dr. Pedz•o de Al va era Director de la Escuela Na-

cional Preparatoria,' entonceli instituye programas' para la en

señanza de la Higiene de la Adolescencia y la juventud, desi& 

nando al Doctor Santiago Ramírez como jefe organizador y ase

sor técnico de la materia. 

Bajo la Presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas, la Revolución 

tuvo nuevos impulsos de 1931 a 1934 fué designado Secretario 

de Educación Narciso Bassols quién promovió la educación lai

ca e instituyó, como primeras medidas el Sistema de Inspec- -

ción Gubernamental. Durante su gestión, este secretario con

frontó la fuerte oposición de los sectores más conservadores 

de la sociedad. Se iniciaba el proceso de modernización.de -
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México y los graves problemas econ?micos que afrontaba la ép.2_ 

ca mostraban sus agudas contradicciones: nuevas ideas que i!!l 

pulsaban el crecimiento nacional frente a las tradicionales y 

viejas ideas que lo estancaban. 

En este contexto de luchas y conflictos en_el campo de la ed~ 

cación el Secretario asume la responsabilidad, en 1932, de i~ 

partir Educación Sexual en las Escuelas Primarias y Secunda-

rias de todo el país. (Guariglia, Z.M., 1979). 

Bassols cent~ su esfuerzo en la revisión de libros de texto 

y métodos pedagógicos, intentó implementar la instrucción gl2 

bal sobre aspectos fundamentales del proceso biológico forma

tivo de la vida en el mundo vegetal y en el zoológico, en la 

medida en que la observaci6n de la naturaleza pudiera ser ca.2 

ta.da por el espíritu infantil, según la edad de los nifios. A 

esto el Secretario le llamó "Educación Sexual". (Cortina, A., 

1968). 

Antes de poner en marcha los programas, la Secretaría de Edu

cación Pública sometió a estudio el problema, para esto comi

sion6 personal capacitado que analizc.'5 los resol tados de los -

Congresos Latinoamericanos sobre Educación Sexual. 

Final.mente, las autoridades educativas acordaron incorporar -

la educación sexual a partir del tercer ciclo de la enseñanza 

primaria haciéndose extensiva a los padres de familia; puesto 

que se concebía a la educación sexual como una necesidad so--

11 



cial frente a los graves.p:obleffias de salud pública qlle afro!!. 

taba el país, y como respuesta al desconocimiento de la mayo

ria de la población, éspecialmeÓte de la juv~ntud sobre aspe~ 

tos de la sexualidad. 

Sin embargo, no fue posible ver los frutos de esta obra, ya -

que el tema sirvió como pretexto para que los grupos más rea~ 

cionarios s~ manift:staran en contra de la ·políticct de la Se-

cretaría, presión que se hizo sentir por Otras instituciones 

sociales y políticas dando como resultado que en 1934, Narci

so Bassols, dimitiera de su cargo. En todo este conflicto 

siempre estuvo presente la prensa conservadora emitiendo dif!:_ 

I•entes puntos de vista como los que se mencionan a continua-

ción. (Guariglia, Z.M. 1979). 

Por ejemplo el diario "La Prensa" public6 en junio de 1933 el 

siguiente artículo: (Escrito por Josefina Santos Coy de Gó-

mez) "No se puede pensdr en la educación sexual sin sentir a!_ 

go de vértigo ante la magnitud de los desastres morales que -

traerá consigo, tampoco se puede concebir que haya hombres 

que se dicen cultos y honorables y que aprueben semejante de~ 

viación del sentido moral. ¿Romper el velo de la inocencia? 

¿Poner ante los ojos cándidamente asombra.dos de los nifios las 

crudezas de la vida? ••• ¡Que estúpidez, que maldad y que cini~ 

mo¡ 11 • 

"Según dice la prensa, se comenzará a impartlr la educación -
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de hlgien~ sexual desde el tercer año de primaria: es decir, 

a niño~ y niñas de ocho, nueve y diez afias. Y ¿Qué fruto sa

no pod~ían sacar estos pequeños üe esa enseñ.anza que no com-

pl:"enderán corr·eé::tamente porque su inteligencia, pot> razón de 

su edad, aún no está capacitada para hacerlo?". 

"Me dirijo a todas las madres mexicanas, y en primer lugar a 

la' esposa del primer mandatario de la Naci6n. Vos, sefiora 

que según, la voz pública sois modelo d~ madre ¿veréis sin i~ 

dignación que a vuestros pequenos hijos los inici'asen en los 

mistei~ios y en las crudezas de la vida sexual? •• pues bien, -

si sois buena, elevad vuestra protesta contra los que quieren 

pervertir el alma de los niños. 

'Jn niñO de 12 ó 14 años no está aún capacitado para con1pren

der la rectitud del instinto sexual bien encauzado y no sen-

tirá más que una curiosidad morbosa que lo impulsará rápida-

mente· por el camino de la anormalidad que conduce a la locu-

ra. Por la dignidad humana d~bemos oponernos a la realiza- -

c:ión d~ tan abominable Proyecto de ensef'ianza". 

El mismo diario. publicó un mes despu~s, en julio de 1933, lo 

siguiente: Escr•ito por el Lic. José Pastrana Salazar. 

"Desde que el divino Jesús acompafió a la humanidad en su per~ 

3. Talleres Gráficos de la Nación. La Educación Sexual en - -

México. SEP México, 1934 p. 54-55. 
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grinaci~n, clam~ por la inviolabilidad de esos tiernos reto-

f'ios y dijo: "Dejad que los niños se acerquen a mi. Hoy re-

percuten todavía sus divinas palabras. Y sin embargo, hay 

sordos que no quieren oírlas. No se conforman con la destrtl_: 

ción material y con el desquiciamiento moral que las tiranías 

temporales causan a la Patria, sino que quieren arrancar la -

divina flor de la inocencia, del campo donde no crece la ciz~ 

fia. 

Matar el recato de los niños, haciéndoles conocer los miste-

ríos que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, descorriendo -

el velo del pudor con que la moral social de todos los tiem-

pos ha querido cubrir lo que la maldad muestra con infinito -

descaro en las fuentes del vicio, es un crímen, un enorme crf 

men. La educación sexual, en sí es una necesidad, pero tiene 

co~o todas las cosas de la vida humana su tiempo y su manera 

de ser. Convertir a la escuela y al maestro en instrumentos 

de una idea desquiciadora, significaría un ultraje. La edu-

caci6n sexual en las escuelas, significaría una cátedra de i~ 

pudencia y un manantial de corrupci6n11
• a, 

Estos son solo dos ejemplos de las actitudes tan negativas y 

pesimistas que los diferentes grupos sociales y políticos 

habían asumido ante el comentado problema de la Educación 

4. !bid, p. 65. 
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Sexual. El Sr. Secretario de Educación Pública, Lic. Don Na~ 

ciso Bassols, entregó a los periodistas el siguiente artículo 

sobre el discutido ·tema, con el cual· daba respuesta a todos -

aquellos grupos conservadores que se manifestaban en contra -

de las disposiciones de la Secretaría de Educaci6n Pública 

dicho artículo fué publicado por el diario ºE1 Nacional" en -

agosto de 1933 y dice as!: 

"Desde que la Secretaría de Educa e ión Pública en mayo último 

emiti6 el dictamen referente a la Educaci6n Sexual rendido 

por la Comisi6n Técnica Consultiva se han expresado los más -

opuestos pareceres y en muy diversos tonos se ha discutido la 

conveniencia de que en las escuelas se imparta educaci6n so-

bre esa materia ••. 

La Secretaría de Educación PGblica desde un principio hizo s~ 

be~ que nada se hará precipitadamente pues sus propósitos son 

los de satisfacer las necesidades educativas de la niftez y la 

juventud ••. para lo cual la Secretaria, como lo ha expresado 

repetidas veces, está dispuesta a escuchar las voces de todas 

aquellas personas que se interesen en·el estudio del problema.. 

Las publicaciones hechas se han limitado a expresar los dive~ 

sos criterios de periodistas, pad1~es de familia, grupos cat6-

licos, etc ••• pero la Secretaría de Educaci6n no puede prohi

bir que estas aerupaciones, o cualquier otra entidad, hagan -

encuestas y r7cojan votaciones en contra. Lo que si le inte-
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·resa a la Secretaría es pr~cisar el hecho de que ni ha solic!, 

-t:ad~ .1:~~.·_~e·l~~~·~~ión .de tales encuestas o votaciones, ni las -

Cons·ic~erá e.t medio niás adecuado para llegar a resolver en fo~ 

·ma c·ertei-a ury problema. educativo qu~ debe examinarse a la luz 

de exigencias y principios muy superiores a los que tienen en 

Cuenta dentro de votaciones planteadas arbitrariamente y er~ 

neamente. 

El concurso.que la Secret~ría.de Educación ha solicitado de -

la opinión pública, será valioso si consiste en estudios pon

derados y serenos y no en simples firmas dadas por personas 

que símpleme;:nte no podrían explica.L" lo que entienden par edu

cación sexual y que se oponen a ella impelidas por un horror 

superticioso sin conocer s..iquiera, medianamente, lo que se --

trata en la materia .•. 

Un voto dado así no puede servir para que la Secretaría de -

Educación Pública z·esuelva lds ce.implicadas cuestiones que - -

plantea la educación se~ual en nuestro medio ••. 

Lo único que el Secretario de Educación expresó a algunos - -

miembros de la mesa directiva de la Federación de Padres de -

Familia es que la-Secretaría no ha tomado aún resolución alg~ 

na sobre la materia que está estudiándola en sus diversas fa-

ses ..• por tanto dentro de su propósito de examinar concienz~ 

damente todos los aspectos en 1~elación al tema, recibirá con 

gusto las opiniones de padres, delegados del Consejo de 1a F!:, 
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deración y de todos aquellos que sientan. interés Por emitir -

su criterio. 

La.Secretaría espera que en vez de número de votos en cual- -

quier sentiUo, se le presenten estudios sinceros, juiciosos,

cqpaces de .iluminar el criterio de los maestros que están en-

cargados del asunto. Buenas razones amparadas por una sola -

firma, valdrán más que miles de firmas puestas a ciegas, que 

nada aportan para encontrar el camin.o adecuadoº. S 

La destitución del maestro Bassols, ocasion6 que la ensenanza 

de la educación sexual quedara al margen de los planteles ed~ 

cativos, salvo que .algún maestro quisiese impa~tirla, bajo su 

responsabilidad. 

Como consecuencia de toda esta represión durapte casi cuaren

ta afios, desde Bassols la escuela no contó con una prograrna-

Ción oficial a los fines Ue la educación sexual y Biguió pre

dominando la concepción conservadora y.tradicionalista de - -

ocultamiento y represión en la educación sexual del niño mexi 

cano. 

La Reforma. Educativa de la Educaci6n Primarla de 1959, const! 

tuyó uno de los antecedentes más importantes en educación - -

para la salud, pues establecía en sus planes y programas de -

s. Ibid, p. 66. 
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estud.i.o una. área específica c\enomi.nada "Protección de la Sa-

lud y Mej9ramiento del. Vigor Físico n, cuyos contenidos aborde., 

ban gran parte de los problemas de salud desde u11 enfoque fu!!_ 

damentalmente biológico. (Guariglia, 1979). 

Durante la década 60-?0s, l.a mayoría de loe gobiernos de los 

distintos países del. mundo, implantaron la educación sexual -

colectiva en las escuelas como una forma de erradicar la inhi 

bición'familiar ante este aspecto de la educación. De esta -

manera, se asign6 a la escuela una función de suplencia por -

~l abstencionismo de la familia. Esto no significa que la e~ 

cuela relevará a la familia de su respo11sabilidad educativa -

en el ~ampo de la sexualidad, sino más bien, reconoce la im-

portancia fundamental de integrar a la familia con la escuela 

en una coperaci6n mutua •. Unión que evitaba todo tipo de dis

crepancias que pudieran suscitar conflictos emocionales en 

los educandos. (Al.arcón, A.3. 1984). 

rué así como ~n los ?Os, en México, di6 curso una nueva Refo~ 

ma educativa, la de 1971 año significativo porque marc6 el 

inicio de un cambio en cuanto a programas y métodos en el ám

bito de la Educdci6n Primaria incluyendo los contenidos de 

_educación sexual. 

Lo anterior 'se fué cumpliendo paulatinamente y en 1972 se 11~ 

vó a cabo ~n l~ y 2~ grados; en la73 en 3~ y 4~ grados y en -

~974 en S~ y 6~ grados planteándose los siguientes cambios 
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con base en nuevos programas de estudio. (Flores, P.T. 1981). 

En el primer grado de primaria se introduce el tema de la ed~ 

cación sexual a partir del estudio de la reproducci6n en veg~ 

tales. siguiéndo con la reproducci6n -en animales ovíparos - -

para tener una breve introducció~ a los animales vivíparos. 

A pesar de qu~ los lineamientos de la Reforma Educativa plan

teaban. que los programas de estudio debían ser cíclicos, es -

decir, que los mismos asuntos temáticos se repetían a través 

de cada grado, pel'O con distinto enfoque cada vez. En la - -

práctica esta característica no se da ya que anallzando los -

programas y objetivos de1 segundo grado eri .. ninguno de éstos -

se presenta un contenido de educación sexual. 

En el tercer gradó se sigue el mºismo orden, empezando por los 

vegetaleb y pasando a los animales, haciendo una comparaci6n 

entre las formas en qué se reproducen los animales ovíparos y 

vivíparos. 

En el cuarto gratlo, tamLién se sigue el proceso, pero aquí se 

introduce liger·amente en el ·estudio de la reproducción de se

res humanos, haciendo énfasis en la necesidad de uni6n de dos 

seres: uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, siem--

pre y cuando estos sean adultos. 

En el quinto grado aparentemente se rompe el ciclo, pero sin 

embargo., se profundiza en el funcionamiento· de cada órgano en 
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vegetales; ~mpleándose términos como fecundación, concepción 

y nacimiento. 

En el sexto grado de educación primaria es donde se conoce en 

una forma ligeramente más amplid la descripción de los órga-

nos rep1•oductores humanos y su funcionamiento; y ·aunque !:ion -

pocas las implicaciones de tipo .. psicosocial dá la impresión -

de que se deja al maestr·o en libertad para orientar las con-

s~l tas específicas que hacen los alumnos. 

Los contenidos de los programas de ciencias naturales de es-

tos grados escolares aparentemente eran·reducidos para un te

ma tan amplio, durante los primeros cinco añOs de la educa- -

ción primaria, se estudiaban procesos. biológicos corno fecund~· 

ción y reproducción principalmente en plantas y animales; - -

mientras que en 6~ grado se debían aborda~ temas relacionados 

con la sexualidad humana, sin embargo, esto muy pocas veces -

sucedía debido a la falta de información e incapacidad de los 

maestros para tratar el terna. (Santana, R.A. 1903). 

Para 1974, se reformó también el artículo 4o. Constitucional, 

el· cual establece: igualdad ante la ley "de varón y mujer; Í!!, 

tegración de 1a familia y una paternidad responsable. Con 

esto se pretende que 1a sociedad se encauce a partir de otro 

tipo de valores. 

A raíz de que se reformó el mencionado artículo; se promulgó 

la Ley Genera1 de Población, que dió origen en 1976 al Canse-
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jo Nacional de Población.CCONAPO) cuya responsabilidad es la 

planeación demográfica y la coordinaci9n de las actividades -

de educaci6n sexual en el País • 

En dicha organlzación se integraron oficialmente .cinco secto

res que eran los responsables de desplegar las actividades a 

lo largo del territorio nacional, a saber: 

a) Sector de Educación Formal, .repr•esentado por la SEP, Uni-

versldades y algunas Facultades y Escuelas como la de MedL 

cina, Enfermería y Trabajo Social. 

b) Sector de Salud y Seguridad Social, t·epresentado pI"incipa.!_ 

mente por SSA, el IHSS y el ISSSTE. 

e) Sector Rural, ~epresentado por la SARH, por la SRA, el Si~ 

tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

CDIF). 

d) Sector de Educación Informal de Adultos y Jóvenes, repre-

sentado principalmente por la Confederación Nacional de 

Aso_cidciones de Padres de Familia, el ~ervicio Militar y -

o~ras inStituciones donde se pueden realizar actividades -

educativas para adultos y jóvenes. 

e) Sector tle los Me~ios de Comunicación Colectiva principal-

mente prensa, rqdio y televisión. 

Los objetivos de la organización están encaminados a que el -
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al.umno logre una sexualidad consciente y responsable, que -

del.inie una personalidad bien estructurada. 

Por lo que surgieron nuevas organizaciones interesadas en -

impartir educaci6n sexual a toda la poblaci6n, de esta man!:_ 

ra surge la Fundaci6n para Estudios de la 'Población, A. c.

CFEPAC) en el año de 1965, se trata de una Instituci6n Pri

vada no lucrativa, cuya función radica en la investigaci6n 

y servicios médicos asistenciales, en relación con el cree_! 

miento acelerado de la población y la plB.nificación fami- -

liar. Su principal objetivo consiste en proporcionar serv_! 

cios asistenciales de planificaci6n familiar a los sectores 

de la población de escasos recursos, así como los medios 

científicos e individualmente adecuados para que la pareja 

pueda ejercer su derecho de decidir de manera responsable e 

informada, sobre el número y espaciamiento de los hijos que 

quieran tener. (Flores, P.T. 1981). 

Posteriormente cambia de razón social y se le da el nombre 

de Fundación Mexicana para la Planificaci~n Famil.iar 

(MEXFAMJ en 1984 •. Se dedica al servicio de planificaci6n -

familiar, asistencial y no lucrativo. 

La AsociacicSn Mexicana de EducacicSn Sexual, A. c. AMEX, A.

c. se funda en 1972. Es una asociación cient~fica que col!!_ 

bora en la educación de la sexualidad, ofreciendo servicios 

gratuitos a toda la población, realizando investigaciones y 
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promoviendo los cursos que ah~ se difunden. Su principal -

objetivo es ofrecer al individuo y a la sociedad la posibi

lidad del ejercicio integral, racional, placentero y respo~ 

sable de la sexualidad, a través de una educaci5n adecuada. 

El Centro de Orientación para Adolescentes. CCORA) surge en 

1978. Promueve el desarrollo personal, familiar y social -

de los j6venes mediante un programa de atención integral de 

la salud, que contempla a la educaci6n de la sexualidad, c~ 

mo uno de los aspectos principales. Se dirige a los adul--

tos que conviven con los adolescentes en el hogar, la escu~ 

la y el trabajo. Sus objetivos son: 

- Proporcionar a los adolescentes que as! lo soliciten -

orientaci6n médica, psicológica y social, as! como activ! 

dades recreativas, deportivas, culturales y artísticas. 

- Proporcionar servicios de orientaci~n a los padres de fa

milia, en relaci~n a la educación de los adolescentes. 

El Instituto Mexicano de Sexología (IMESEX) en 1979 inicia 

sus labores, cuyo objetivo es: promover y realizar invest! 

gación cient~fica, enseñanza y producción de materiales di

dácticos en el campo de la sexolog~a. Divulgar los result~ 

dos de dicha investigaci6n y procurar terapia profesional a 

quien lo solicite. 

En 1980 la SSA y la SEP establecieron un convenio para dise 
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ñar o~.j_eti_yos ~ c~i;i:.te~i~os, de ... ~ducaci~n p~ra. )a salud y al.!, 

ment~ci~n, .en planes y prograi:nas de ia educación nacional. 

Como resultado de este convenio la.SEP a través de la Dire~ 

ción' Gerieral de Hig1ene Escolar y las direcciones correspo.!! 

dientes a los niveles del sistema educativo elaboraron un -

continum, para ser aplicado desde la educación inicial has-

~a el nivel profesional. Este programa de educación quedó 

integrado por nueve capítulos uno de los cuales, el s~pti-

mo, se encargaba de la educaci6n de la sexualidad humana c~ 

yo objetivo fue: concientizar al individuo de su sexuali--

dad y las responsabilidades que esto implica consigo mismo 

y con la sociedad. (Guariglia, Z.M. 1979). 

Debido a las condiciones históricas mencionadas, M~xico pa

dece actualmente las consecuencias de una gran ignorancia -

en el area de lo sexual, así como de actitudes profundamen-

te negativas cimentadas en el mito, el tabú y la represi6n. 

La sociedad mexicana ha sufrido los efectos indeseables de 

esta concepci6n de la sexualidad, pero ha empezado a tomar 

conciencia de la importancia que tiene la educaci6n de la -

sexualidad. 

En estas circunstancias se han venido desarrollando como ya 

se mencion6, varios intentos por impulsar la educaci6n de -

la sexualidad en la poblaci6n. Sin embargo, esto no se ha 

llevado a la pr~ctica en virtud de lo cual se considera fun 

24 



damental la necesidad de promover la educaci~n de la sexua

lidad en la sociedad mexicana, como una parte de la estrat~ 

gia general del desarrollo integral del País. 

Lo anterior sólo será posible si se establecen bases firmes 

en esta tarea educativa, definiendo los cqntenidos, la met2 

dolog!a y el material de apoyo básico además de la capacit~ 

ción del personal que lo maneja. De tal manera que se for

mule y organice una estructura novedosa que permita reali-

zar diChas acciones educativas con seriedad, honestidad y -

respeto a partir de la realidad y las expectativas expresa

das por los diversos grupos sociales que lo soliciten. -

(CONAPO Vol. IV 1982). 



II. l QUE ES LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD? 

El concepto de educación se refiere al proceso del desarrollo 

del individuo y de la sociedad, como desarrollo del individuo 

se refiere al desenvolvimlento de las potencialidades y a los 

elementos que integran la personalidad. La resultante de to

do lo que sucede en el proceso de la formación del individuo 

·se ha llamado "educación"; no a.sí lo que quiere expresarse 

con el término "sexual" al que generalmente se le ubica en la 

dimensión biológica y d~ evolución genética únicamente. 

Estartía fuera de la t"ealidad si se expresa.r•a que los términos 

educación y sexualidad se aplican d~ acuerdo a un fenómeno o 

hecho que se da en el individllo, tanto por lo complejo que 

son en sí cada uno de ellos como por las particulares caract~ 

rísticas de la c.otidiana ex:is tencia que no ha favorecido que 

se planteen este tipo de situaciones que, o no se ha reflexi~ 

nado sobre educación y sexualidad porque suceden y se dan por 

hecho, se admiten y se evaden por costumbre. Las actitudes -

de los adultos influyen·para que sin hablar de sexualidad se 

acepte con la carga emotiva que la cultura tradicional le ha 

dado y así lo han dejado sin discutir. Es difícil precisa~ -

lo que sucede, pero en ~1 .fondo de estas Cuestion~s se ejerce 

una marcada influencia en la for.maci6n de actitudes, en la ªE 
quisici6n de normas y de valores que determinan la conducta y 

la for•mación general del individuo. Es por esto muy común 

que se dé por "educada" a una persona cuyo compot"tamiento se 
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"ajusta" a lo que la familia y la· sociedad ~~ep~an;: y una "ño 

educada" quién no se compo:rota de 
.. 

acuerdo a lo-s ''canones" est~ 

blecidos en el grupo familiar y social al que perotenece. Es 

probable que con esta sencillez se .acepte y ·se maneje lo que 

encierran estos téPminos, el de educación tiOb.L.,e todo y, aun-

que no se emplea comunmente, el de seXUdlided; cuando este se 

emplea et"'rÓneamente se hace refer•encia· a lo que bio16gicamen

te distingue ~ la mujer y al varón, así como .solo a las rela

ciones 'genitales. CCONAPO, Vol. IV 1982). 

Para poder analizar lo an·teriott es necesario plantear los de

rechos sexuales que tiene todo individuo, incluyendo a la ni

ñez y la juv~ntud; los cuales se basan ~n lós slguientes pun-

tos: 

l. Esperar que la totalidad de su cuerpo sea respetado y no -

fraccionado en segmentos deseables y no deseables. 

2. Experimentar una educación, en la familia y fuer•a de ella, 

adCLptada a diferentes ni v·eles y anticipándose a cada una -

de las etapas tie su desarrollo. Esta educación la pueden 

propo~cionar personas que cúnozcan los proocesos de desarr2. 

llo psicosexual. 

3. Recibir educación de educadoroes (hombres y mujeres) que se 

co·nsideren a sí mlsmos educandos y estén cl.'.lnscientes de su 

p:•opla sexualidad; también educadores que entiendan la psf. 

colegía ~el niño y del adolescent~, que no estén aislados 
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de la sociedad, que estén abiertos a la experie~cid y que 

puedan admitir algunos de sus propios errores. 

4. Esperar que la sexualidad sea reconocida como parte inte-

gral de todos los aspectos de la vida, salud física y men

tal, relaciones .i.nterpersonules, vida familiar, el mundo -

del trabajo, la formación de valores y la estructura sociS?_ 

pol!ticá. 

p. Esperar que se logre la igualdad entre los Uos sexos. 

6. Experimentar y dei:.ar1·ollar en sus propias vidds, un sis te

rna que s~ sostenga. firmemente en cont1•a di: la explotación 

y del abusu de personas o grupos. 

7. Esperar que su sexualidad sea apreciada y qu~ contr.i.buya a 

una vida sa tísfac·toria '!. 1 

Los anteriores derechos exislen tamb~én como ya se mencionó,

para la niñez sin discrimind.ci6n de raz,?, sexo, religi6n o n~ 

cionalidad y puesto que la educación en México se rige por el 

espí1·itu del Art. 32 Constitucional Mexicano, ~1 cual señala 

que la educación que imparta el Estado, Federa~ión, Estados,

Municipios, tenderá a desarrollar armónica.mente todas las fa

cultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a 

la patL·ia y la conciencia e.Je la so:lldai•iddd internacional, en 

l. Revista SeXualidad Humana y Educaci6n Sexual No. 1 Bogotá, 

1980 Ed. CRESALC págs. 167 a 1G9. 
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la -indePendencia y en.la justicia. Contribuirá a la mejor 

convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 

.de robust~cer en el educündo, junto con el aprecio para la 

digniddd de la pe1~sona y la ~ntegriüa~ de la familia., la con

vicción del interés general de la sociedad,. cuanto por el cu!_ 

dado que ponga en sustentar los ideales de fraternldad e -

igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los priv!_ 

legios de razas, de sectas, de grupos, de sexos, o de indivi

duos. Dicho fundamento legis1ativo si se l·levará a cabo en -

sus propuestas debiera estar incluida la educación de la -

sexualidad desde lo constitucional, logrando con elle la dig

nidad humana, desarrollando capacidades en plenitud para eje~· 

cer una vida social e individual, alejada del fcrnatismo e ig

uorancia. Así corno acercar al niño, ci la formación e inform~ 

ción sana sobre aspectos de sexualidad. 

A cada época y a cada cultura copre~ponde una forma de cono-

cer y entender el mundo y· la vida; los planteamientos genera

cionales como acción que deciden la vida de los demás, no han 

satisfechq las necesidades d~ educación principalmente sobre 

sexualidad porque aún ahora se generan herencias culturales -

que obstaculizan el goce y la satisfacción plena de la vida -

sexual en el individuo y en l~ familia. Es urgente que se 

propicien e imp4lsen ··cambios actitudinales en esta sociedad, -

sobre todo en la generación adulta que decicle, con criterios 

muy discutibles (en base a·los patrones culturales y morales 
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con los que fueron educados) la formación sexual de las nue-

vas generaciones. Este hecho qu~ se da en cada individuo, f~ 

vor~ciéndolo u obstaculizándolo, se le denomina educación, y 

a la orientación que se da dl guión sexual además de la info~ 

mación y las actitudes que se manifiestan de manera formal e 

informal, pard que se cumpla el papel asignado al varón y a -

la rnuj~r durante toda su existencia se denomina educación de 

la sexualidad. 

La educación sexual es ury concepto amplísimo que tiene que -

ver con la sexualidad en todat:J sus facetas incluyendo aque-.

llas de la masculinidad y de la femitiidc.d. 

La educaci6n sexual se conslderabd haota hace poco como algo 

que se destinaba principalmente a controlar represivamente el 

comportamiento sexual d~ los jóvenes, punto de vistd que na-

ció de las actitudes negativas que prevalecían en todo lo que 

se relacionaba con· el sexo, sin embargo, hoy en día confoz•me 

nuestra sociedad se apro~ima hacia una actitud más positiva -

en lo que se refiere a la sexualidad, cada día se considera a 

la educación de.la sexualidad como un factor que ayuda al in

dividuo a desar.collar Su máximo potencial creativo corno ser -

humano sexuad¡_, en todas las etapas de su vida. ( Rubin y Kir-

kendal, 1964). 

Para entender lo que es educación. de l~ sexualidad Uefinire-

mos los siguientes términos, sexo, sexualidad, y educación de 
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la sexualidad por diferentes autore&: 

Para Herant A. Katchadour>ian (1983) "el sexo remite primaria

mente a la divisi6n de los seres orgánicos identificados como 

macho y hembra y a las cualidades que los distinguen, de niodo 

general, refiere al macho o a la hembra corrio set"es determina

dos por car·acterísticas estructurales y funcionales. Así - -

pues, el sexo ~s un he~ho biológico que por lo común tiene 

una presencia imperativa entre los seres humdnos, y una dico

tomía que es mutuamente excluyente: una persona es macho o -

hembra y sólo delJe ser una cosa o la otra 11
• 1 

Funke, A.S., Gantler, GM y Olguín, (1982) lo definen como 11el 

conjunto de características anatómicdS y fisiológicas que en 

la especie hun1ana diferencían al var6n y a la mujer y que, el 

complementarse, tienen en si la potencialidad de la 1'ep:rioduc

ción11. 2 

Para Alvat"ez, G.J.L (1986) 11 Es la serie de características f!_ 

siC!as determinadas genétican\ente, que colocan a los indivi- -

duos de una especie en algún punto del contínuo que tiene - -

l. Katchadourian H. (1983) La Sexualidad Humana, México. Fon

do de Cultura Ecunúmica. pág. 16. 

2. Funke, A. Gantier, M. y Olguín, P. (1982) Concepto de -

Sexualidad en Sociedad y Sexualidad. México. CONAPO Vol. I 

pág. 34. 
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como extremos a los individuos reproductivB:m~11~e -~?~.~l-~~~.r:tt!, __ 

rios". 3 

Por lo que respecta a la sexualidad ésta ha sido ·defini"da de 

la siguiente manera: 

Katchadourian H., (1983) define la sexualidad de la siguien

te fórma: "Parece legítimo emplear sexualidad en su sentido 

más amplio y cómo término que engloba muchas cosas, si tene

mos en cuenta que representa una abstracción, y que 10 que -

quiel"'e decir esta pala.bl:'a representa más bien el cuadro teó

r~co o las creencias de valor de quien lo usa. La cuestión 

del significado estricto es de todos modos problemá~ica. A! 

gunos escritores son a menudo poco claros cuando se refieren 

a la sexualidad, pero de todos modos en su uso corriente la 

palabra parece representar siempre algo más que sexo. Pa~a 

algunos, la sexualidad incluye más que las funciones genita-

les, el coito u otros "comportamientos sexuales". Algunos -

emplean la palabra p"ara sugerir la presencia de componentes 

interpersonales, sutilmente emocionales del erotismo. Algu

nos parecen usarla porque les parece más refinada, más co- -

rrecta 11 • 4 

3. Alvarez, G.J.L (1986) Sexoterapia Integral, Méxic~, D.F.

Manual Moderno. pág. l. 

4. Ibid, pág. 20 
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Funke, AS; Gartie
0r, 'GM y'.o:t:gu!n, PP (1982) definen a la 

sexualidad como: '.'la ·-expresicSri psicosexual de los indi vi- -

duos como seres sexuados en una sociedad y cultura determin~ 

da". 5 

Calderone, M. C 1979} la define como: "un fencSmeno complejo 

que tiene componentes biol6gicos, hormonales, culturales y -

educativas. Es más que el sexo, ya que es parte del creci-

miento y de la personalidad del individuo. Es la manifesta

ción del sexo en la conducta de relaci~n del individuo con -

otros del mismo o de diferente sexo". 6 

Monroy de V.A. (1986} menciona que: "la educaci6n col'recta 

de la sexualidad humana debe iniciarse desde la más temprana 

edad e ir haciéndola progresiva, continua y completa hasta -

que el individuo alcance la madurez de la vida adulta¡ lo 

cual implica, desde luego, que es privilegio y responsa_bili

dad de los padres el comenzarla en el hogar, de los maestros 

el continual'la en las escuelas, y de ambos hacerla armónica, 

sirnul tánea y sin contradicciones". 

s. Ibid. p&g. 33. 

6. Calderone, M. 1979. Sexualidad en SIECUS. El Manual Mo-

~· Argentina. Granica Editor. p&gs. 11 a 14. 

7. Monroy de Velasco, A. 1986. Nuestros Niños :.: el Sexo. 

México. Ed. Pax, piig. 30. 
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En este sentido estamos de. acuerdo en que la educaci6n de la 

sexualidad no puede depender de una sola institución. Solo 

en la medida en que cada una de ellas·contribuya con su pro

pio punto de vista y su energía particular, podremos confiar 

en que habrá de materializarse un programa de educación - -

sexual muy equilibrado, asentado sobre la sociedad y apoyado 

por ésta, siempre pensando en que la escuela no puede campe~ 

sar las fallas del hogar, la iglesia y la sociedad en gene-

ra1. 

La sexualidad se ve profundamente influida por una carga cu! 

tural socioecon6mica determinada y sin duda el ambiente cul

tural resulta afectado por la misma. 

Sin embargo, una educación sexual, si bien no es garantía i~ 

falible de la desaparición de esos problemas (violencia -

sexual, aborto, embarazos no deseados, enfermedades de tran~ 

misióñ sexual, matrimonios precoces, formación de roles -

sexuales rígidos y estereotipados) si puede aminorarlos y 

prevenir a los integrantes de la sociedad contra los graves 

riesgos que implica el permanecer ignorantes de las cuestio

nes sexuales. 

Para ello es necesario que la educación de la sexualidad sea 

un proceso cuyos resultados no deban dejarse al azar o a la 

ignorancia. Así mismo, sus fundamentos teóricos deberían e~ 

tar basados en estudios de carácter científico, los cuales -



'.·; .:" ;,: 
permitan desmitificar, revalori-~ar:~--Y,'.·há.Cer:.~~bbj'e.ti'Vo~s: sus- . ...:·- -

< '. ' ' '·' 

planteamientos liberándole de temot.'~s .y~ t~·b.ii~B\· 11 i~·raciona·- -

les''· Medina A.C.,(1983). 

La SIECUS (1979) menciona al resPecto que la educaCión - - -

sexual "es un elemento integrador y formativo del desarrollo 

de la personalidad desde los primeros años de vida. El sexo 

es mucho más que una actividad física, es un concepto capi--

tal de la personalidad y como tal está íntimamente ligada al 

ajuste emocional y social del individuo.y a su desarrollo ff 

sico". e 

Por lo que la educaci6n sexual debe concebirse en términos -

de ampli~ alcance, y debe ocuparse como ya se mencionó de 

factores biológicos, psicológicos y sociales que de alguna -

manera influyen sobre el individuo y sobre sus relaciones i~ 

terpersonales. 

Ahora bien al plantear el problema de la educación sexual p~ 

rece evidente que ésta no es lo mismo que la instrucción 

sexual, ya que ésta última se refiere a la información e in! 

trucción que el educador transmite de manera formal al niño 

o adolescente a través del conocimiento intelectual. Mien--

tras que la educación sexual se refiere a la educación que -

se le proporciona al niño desde el nacimien~o y que continúa 

8. SIECUS, (1979) Guía Sexual Moderna Barcelona, España. 

Granica, Editor, S.A. pág. 137. 
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a lo largo de toda la vida, basado en conocimientos y en una 

ideología que forma actitudes hacia la sexualidad y que de -

acuerdo a Kilander, H.F. (1973) "consiste, fundamentalmente, 

en un proceso planeado para promover actitudes y comporta- -

mientas adultos que garanticen la formacióry de hogares feli

ces, el establecimiento y el desarrollo de familias". 

La educación sexual es, entonces un proceso social y social~ 

zador, la educación sexual debe incluir la información y fo~ 

maci6n vinculada con todo lo que puede ayudar a que sean no~ 

males y sanas las actitudes, los valores y los ideales con-

cernientes al sexo; y modelar la conducta de acuerdo con - -

ellos. Esta educación debe, en consecuencia, desarrollarse 

como parte principal del programa educacional global y no 

ser considerada como un ritual especial y aislado que debe -

llevarse a cabo en un determinado momento y luego darse por 

cumplido. 

De acuerdo al análisis realizado y a los conceptos definidos 

se podría mencionar que algunos de los objetivos deseables -

de la educación sexual son los siguientes: 

- Suministrar al individuo un conocimiento adecuado de sus -. 

propios procesos de maduración física, mental y emocional 

9. Kilander, H.r. (1973) La Educación Sexual en la Escuela 

Primaria y Secundaria Buenos Aires, Argentina. Ed. Pai

dos pág. 16. 
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en .:!l contexto del sexo. 

- Eliminar temores y ansiedades relacionadas con el desarro

llo y el ajuste emocional del individuo. 

- Fomentar actitudes objetivas y comprensivas respecto de t~ . 

das las diversas manifestaciones del sexo .•• en el indivi

duo y en quienes lo rodean. 

- Proporcionar al individuo conocimientos acerca de sus rel:!, 

cienes con los miembros de ambos sexos y ayudarlo a enten

der sus obligaciones y responsabilidades para con.los de-

más SIECUS (1979). 

Su me~a primordial no es suprimir o controlar la expresión 

sexual como lo era en el pasado, sino mostrar las inmensas 

probabilidades de realización humana que la sexualidad hu

mana ofrece. (Kirkendal, L. A. citado en Schulz, 1975). 

- Desarrollar las más importantes actitudes vitales: Íelic! 

dad, madurez, aceptación y salud; pues impartir conocimie~ 

tos e información aunque es importante, tiene un interés -

secundario. Su intenci6n es, por lo tanto, guiar el desa

rrollo del niffo hacia una plena madurez Dawkins, (1969). 

- Construir bases firmes para que el individuo pueda funcio

nar eficazmente, a lo largo de su vida como ser femenino o 

masculino Money, (1986). 
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Para poder lograr todo lo antel:'ior. la 'educación"~exU.al que 

se bl:'inda al niño debe constar de dos ,aspe.ctos básico~ que· -

son: formación e información. 

En el primel:'o se incluyen todas aquellas actitudes, normas y 

valores acerca del sexo, que los padres desean que cultiven 

sus hijos, para su propio bien y el de la sociedad en que v! 

ven. En el segundo se incluye toda aquella información que 

se proporciona al nifio. tanto de manera consciente como in-

consciente, acerca de la sexualidad. 

La información sexual consciente es la que se planea y diri

ge. Por otra parte la inconsciente es aquella que se deriva · 

de las actitudes diarias de los padres. 

Desafortunadamente, muchas veces se presta más atención a la 

parte de información consciente y dirigida y se ignora la 

que, sin darse cuenta. se proporciona en forma constante y,-

por lo Tanto, con mayor influencia en la personalidad del 

nifio. 

Pero, ¿A través de que medios recibe el niño toda esta info~ 

mación? Por medio de un proceso global de educaci6n o soci~ 

lización de la sexualidad y de un proceso intencional y for-

mal de educación sexual. 

El primero se refiere a la acción que ejerce la familia, la 

escuela, los amigos y los medios masivos de comunicación. 
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Con estos agentes básicos de socialización se estructura la 

educaci6n sexual informal que se caracteriza por la falta de 

formulación explícita de fines y pautas para alcanzarlos y -

que aunque informal tiene un impacto muy real al absorver 

los fines y metas del sistema socioeconómico al que sirve. -

La fa1ta de consciencia ~l respecto agrega fuerza a los efe~ 

tos de tal educación al tiempo que perpetúa las estructuras 

sociales. 

La educación sexual formal es aquella que parte de la formu

lación explícita de fines y organiza sistemáticamente los m~ 

diqs para alcanzarlos. La escuela es la institución social 

que las sociedades establecen como agente de educaci6n for-

mal. La sexualidad que en ellas se propicia sirve al siste

ma que les da origen, responde tanto a los proeramas forma-

les, como a la interacción informal de los grupos que inte-

gran la estructura educativa. 

La educación sexual no formal es aquella que carece de un o~ 

jetivo y de una metodología, siendo su principal interés el 

de la comercialización enajenante y el consumismo. Los me-

dios masivos de comunicación es considerado como los princi

pales agentes de educación sexual no formal. CONAPO Vol. I -

(1982). 

La educación de la sexualidad en este sentido, puede ser co~ 

siderada como un proceso de socialización por medio del cual 



se transmiten y procesan los valores y pautas de ·comporta- -

miento sexual existentes en una cultura dentro de una situa

ción determinada. 

Con estos elementos, y muchos más, se ha definido la deci- -

si6n responsable para incursionar por los difíciles senderos 

de la educación del individuo, sobre todo en el aspecto más 

sensible de su personalidad que es el de su sexualidad. Se 

han considerado los diversos factores que favorecen y obsta

culizan estas acciones, sin embargo, la solidez estructural 

de los sistemas dejan sentir su marca de influencia en la vi 

da de las personas y de las instituciones que se han creado, 

por lo que el cambio innovador de normas, valores y pautas -

no es fácil, pero que al formar un nuevo criterio en torno a. 

la renovación de la vida de la sociedad, se pretende llegar 

a remover esas estructuras y sistemas que favorezcan a la p~ 

blación, a fin de que el bienestar llegue a las mayorías, 

que por diversas razones históricas, no han podido poseer 

los satisf actores que hagan de su vida una existencia plena 

e integral. 

En la sociedad actual, como ya se mencionó, empiezan a darse 

cambios importantes en cuanto a actitudes para propiciar una 

vida sexual sana e integral. Podemos decir que ya se han 

abordado estos temas públicamente y no se han dado reaccio-

nes o protestas en contra y sí en cambio se solicita inform~ 

ción cient1fica al respecto, tanto para adultos, profesiona-
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les y trabajadores de todos nive_i~s,,·- como Pél:ra los niftos y -
adolescentes que tienen aan,lá _presión, de la familia, de la 

escuela y de la sociedad, que· les prohibe un comportamiento 

sexual no aceptado por el adulto, que aGn lo ve con prejui-

cio. 

Sistematizar una acción educativa en la sexualidad, nos po-

drá conducir a una comprensión adecuada de la conducta y del 

proceder del individuo desde que nace, para que con respeto 

se favorezca el desarrollo integral de su personalidad, con 

el propósito de que se obtenga el beneficio que representa -

la libertad, para el ejercicio del derecho a vivir en la fo~ 

ma que permita realizarse plenamente entre sus semejantes, 

contribuyendo al bienestar de la población. 10 

10. López I. 1982 La Educación Sexual en México en CONAPO -

Vol. IV p. 203 y 20'>. 
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111. TEORIAS DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL DEL NIRO 

Una parte importante del concepto de sí mismo que el indivi-

duo debe adquirir a través de su desarrollo es la identidad -

sexual que no es sino el grado en qu~ una·persona se define a 

sí misma como incluida en el gGnero masculino o femenino. 

Sin embargo, en nuestra soc.iedad, el ser hombre o mujer está. 

definido por una serie de at1•ibutos y conUuctas que se consi

deran de uno o de otro sexo, de modo que la iden~idad sexual 

se convierte en la percepción de sí mismo como perteneciente 

a un género u otro según lo define 1~ sociedad. 

Desde el nacimiento nirios y nifias serán tratados en forma di

ferente por aquellos adultos que los t:ienen a su cargo, ':J a -

su vez reaccionar.án de modo distinto, retroalimentando así la 

conducta infantil y la conducta de los padres. 

Dado l·as roles sexuales que existen en nuestra sociedad nos -

preguntamos ¿Cómo los aprenden niñee:. y niñas? No parece exis

tir una sola respuesta a tal interrogante, poi• lo tanto se 

proponen cuatro enfoques conceptuales que e·xplican el desarr~ 

llo psicosexual del nifto. (Corona E. 1976). 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

En l_a teoría del aprendizaje social pueden definirse las con

ductas sexualmen_te tipificadas como aquellas que proporcionan 
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t1picamente distinta gratificación a uno y otro sexo, o en -

otras palabras, tienen consecuencias que varían según el sexo 

del sujeto. La tipificaci6n sexual es el proceso por el que 

el individuo adquiere patrones de conducta sexualmente tiplf!_ 

cados: primero aprende a distinguir entre estos patrones; 

.. después a generalizar estas experiencias concretas de aprend!_ 

zaje a situaciones nuevas y finalmente a practicar dicha con-

ducta. 

Cuando los niños y las nifias observan a hombres y mujeres 

adul·tos cuyo poder o control de recursos varía extremadamen-

te, tienden a imitar la conducta del más poderoso (Bandura, -

Ross y Ross, 1963). En dicha situación, si el hombre tiene -

mayor central de recursos que la mujer> tanto los nifios como 

las niñas imitan su conducta en· mayor grado. Del mismo modo, 

si es la mujer la que tiene más podet• que ei hombre su condu.s_ 

ta tiende a ser imitada más frecuentemente po~ los niños de -

ambos s~xos. A través del aprendizaje por observación> nifios 

y .niñas adquieren típicamente muchos de los rasgos de ambos -

sexos. Así pues> aunque niños y nifias aprenden los rasgos de 

conducta de los dos Sexos> los pract.iCan y valoran en distin

to grado. As!' los niftos aprenden las semejanzas y diferen- -

cias f19icas y sociales entre los sexos, y rápidamente ident! 

fican ~1 suyo propio. 

Además de aprender las diferencias anat6micas y sus correla-

tos sociales, van adquiriendo información también, en grados 
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.vaz.iables, acerca de los tipos de conducta socialmente aprob~ 

dos para cadá sexo. Este aprendizaje puede ~fectar sus acti

vidades sexualmente tipificadas, proporclonándolt:!s info1~ma- -

ci~n sobre las consecuencias probables de sus actos, antes de 

llevarlos a cabo. 

La imitación que depende de pz•ocesos de aprendizaje por obse!:_ 

vación puede ocurrir sin ningún reforzamiento directo. Evi-

dentemente, los modelos que imitarán los pequeños serán sus -

padres; Pero· la imitación no se limita de modo especifico a -

modelos del mismo sexo. 

De esa forma adquieren componentes "masculino" y "femeninoº y 

son capaces de. dl scriminaJ:• cuales sou "adecuados" a su propio 

sexo. CHacoby, E. 1972) (Walter H.; citado en Hacoby, 1972). 

TEORIA COGNITIVA 

Esta teor!a demuestra que las actitudes sexuales básicas no -

son conformadas directamente ni por instintos biológicos ni -

por normas culturales arbitrarias, sino por la organización -

que el nifio hace de su mundo social siguiendo pautas del rol 

sexual. Kohlberg (1972) afirma que el niño y la nifia desQrr~. 

llan reglas o generalizaciones a partir de lo que observan y 

lÜego serán capaces de aplicarlas a amplias gamas de comport! 

mientas. Así, al reconocl!r cúal es su pl"'op.ia identidad pued.e 

des pu~-~ generalizar y reconocer cogni tivamente aquellos indi-

viduos que pertenecen a la misma Cdtl'?gor!a (sexo) que él o 



-·. : _. 

ella. Los conce_ptos· de~ niño r.e.specto ··a. lo .. ~é~~~,i:.·~.!:11?-~-,e~·:.'..~~-

sul tado de su estructuración actiVa de la Propi.a ~.x~erienci~, 

no productos pasivos de la educaci6n social. 

La identidad sexual es producto del desarrollo cognitivo y s~ 

gún los datos de Money y Hampson ll957)Kohlberg Cl~72J sugie

ren los siguientes pasos cognitivos en el proceso del aprendi 

zaje de las conduc!as de el rol sexual: 

1) La identidad sexual, es decir, la autoidentificación cogn! 

tiva como "niñoº o "niña", es el factor organizador críti-

coy básico de las actitudes sexuales. 

2) Esta identidad sexual resulta de un juicio cognitivo bási

co y simple, heCho en una época· t"emprana del de::>arrollo. -

Una vez hecha e~ta clasificaci6n es relativamente irrev~r-

sible y se mantiene debido a juicios básicos sobre la rea

lidad rísica, con independencia de las vicisitudes, etc. 

3) Una· vez que el nifio se ha identificado de modo estable a -

sí mismo. como var6n, empieza a valorar positivam~nte aque-

llos objetos y actos que concuerdan con su identidad 

sexual. 

Los descubrimientos considerados hasta ahora augieren simple-

1nente que los niños aprenden pronto de (2 a 3 años) su propia 

identificación segan el sexo, y en los dos años siguientes, -

aprenden también a carac.terizar correctamente a los demás si-

guiendo indicios convencionales. 
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Aunque Kohlberg (1972) reconoce que en la determinaci6n de 

las ac·titudes sexuales influyen de manera interacciona! los -

aspectos biológicos y culturales de dichos aspectos a la cog-

nición. 

La conductd cognoscitiva humana de acuerco con Piaget impliCa 

los siguientes factores de desarrollo mental: 

l. Maduración. Entendida como el crecimiento orgánico y en -

.especial la maduración del sistema nervioso y los sistemas 

endocrinos. Ya que gran n~niero de conductas dependen del 

funcionamiento de algu.f!os 'apara·tos o cÍt"cuítos. 

2. Experiencia. Comprende la ex.~eriencia adquirida en la ac

ción efectuada sobre los objetos. Son dos tipos de expe--

riencia: 

A~ La experiencia física consiste en actuar sabre los obj~ 

tos para abstraer sus propiedades. 

B) La experiencia lógico - matemática, la cual actaa sobre 

los objetos para conocer el resultado de la coordina- -

ción de las acciones. 

3. Transmisión Social. La socialización es una estructura- -

ción, a la que el sujeto no. sólo contribuye, sino que tam

bién recibe de ella. 

4. Equil.lbrio. Comprende una serie de compensaciones activas 

del sujeto en respuesta a las perturbaciones exteriores y 
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de una. regulaci6n retroactiva y anticipadora·, qu'~ cotlstitúy'e 

un sis~ema permanente de dichas compensaciones. Piaget- J.- -

(1904). 

La adaptación refieja el balance de los procesos de aslmil~-

ción y acomodac16n. En las interacciones del ni~o con su mu~ 

do va formando esquemas, los cuales una vez formados influyen 

en las subsecuentes interpretaciones de la realidad. La nue

va informaci6n puede ser asimilada, es declr, intt:!grada a los 

esquemas existentes o acomodada modificando el propio esquema 

para que ~e ajuste con la nueva ~nformaci6n. 

La identificación supone una actitud emocional con el otro, -

es decir, una relaci6n tle amor,- o control por el modelo. En 

el niño que se iden~lf ique más con el sexo masculino lo lleva 

a identificdrse con el padre, as! la preferencia del niño por. 

modelos masculinos surge de .intereses y valo1,es masculinos 

previamente formados. Kohl~erg, (1972)~ 

TEORlA PSICOANALfTICA 

Freud (1905) propuso que el desarrollo.de la pulsi6n sexual -

tiene su origen en la· infancia, pulsi6n que es r·eprimida -du-

rante el período de latencia, para posteriormente resurgir en 

la pubertad. Freus desc1•ibe las etapas del desarrollo psicu

sexudl en: etapd orgl, t?tapa a,na:1, etapa fálica, per.Í.odo de 

latencia y etapa genital, en donde la libido o energía sexual 

se Ccil"acteriza por la "primacía de Ulla zon.3. erÓgena y un modo 
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espec1'.J;ico de. relaci.Sn de .objeto:'·' 

Consideradas e11 una. sucesión t~mp.'?1•ai·, las ~rganizaciones de 

la libido definen fases ··de la ~evo:Í~c::iO~ psicosexual infan

til" l 

A continuación se describirá brevemente las· etapas del desa-

rrollo psicosexual $egún el psicoanálisis: 

ETAPA ORAL 

El chupeteo que aparece ya en el lactante y puede conservarse 

hasta la mddu1~ez o persisti1• toda la vida, consiste en un co!!_ 

tacto de succión con la boca C los labios) repetido :rítmicarne!!, 

te, que no tiene como fln lQ nutrición. 

Una parte de los propios labios, la lengua, un lugar de la 

piel que esté al alcance incluso el dedo gordo del pie son t~ 

mados como objeto sobre ~l cual se ejecuta la acción de ma- -

mar. Esta acción de mamar es muy placentera para e1 niño. 

Es claro, adt:más, qu~ la acció1~ del niño que chupetea se rige 

por la búsqueda. de plac~r, es una extereorización sexual. 

Por lo que sus labios son u~a zona er6gena. El hecho de ma-

mar permite que el nliio esté en contacto con su madre y así -

se identifica con la misma. La libido o placer sexual está -

1. La.planche, J. 1981 Diccionario dé Psicoanálisis.. Bai•celo

na, España. Ed. Labor Pag. 142. 
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ligado entonces predominantemente a la exsitaci6n de la cavi

dad bucal y de los labios que acompafia a la alimentación. 

"En la praimera ellición d~ los tres ensayos sobi~e la teoría 

sexual infantil (1905) la libido (homóloga respecto al amor,

del hambre respecto al _instinto de nutrlci6n) .permanece pr6x!, 

ma al deseo sexual que busca la sati&facción y permite recon~ 

ce1• sus transformaciones; solo &e habla entonces de libldo o!!_ 

jetal y vemos como ésta se concer1tra sobre objetos, se fija -

en ellos o los-abandona substi-t;:uyendo un objeto por otro" 

ETAPA ANAL 

La etapa slgu.iente que sirve de apuntalamie_nt'?' al desarrollo 

psicosexual es la anal; relaclonada también con una funci6n -

c~rporal; las exc1•es iones. 

· La zona anal, d semejanza de la zona de los labios, es apta -

para su posic.ión para proporcionar un apoyo de ·la sexualidad 

en otras funciones corporales. 

Los nÍfios que sacan partido de la estimulaci6n er6gena de la 

zona anal se delata~ por el hecho de que retlenen las heces -

hasta que la acumulación de estas provoca fuertes contraccio

nes musculares y al pasa1"' por• el ano, puedan ejercer un pode

roso estímulo sobre la mucosa. L~s heces - son el primer "reg!_ 

2. Ibid, p. 211. 
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~ .. _ ; .. 
hacia el· in:edio que lÓ · rOdeá.: si .\~ori1:ro'i~\ ió·~ ·· e"S.fí·ii.~t~~~-s y. su -

desafío rehusándose. 

ETAPA FÁLICA 

Las :iGonas erógenas ?el cueropo i~fantil, tanto en varones como 

en las niñas y que se relacionan con.la rnicci6n son en el va

rón el glande y en la niña la vulvii y p9r' ld proximidad en e_! 

ta zona el clítot•is. La activación de estas zonas E:rógenas -

que son las partes sexuales reales, son sin duda el comienzo 

de la postei·iozt vida sexual. La acción que desencadena esta 

satisfacción consiste en un contacto de frotación con la mano· 

o en una presión, sin duda pt•eflgurada como un reflejo ejerc!_ 

do por• la mano o apretando los muslos.· Est.o es· más frecuente 

en las niñas. En el vat•ón, la· preferencia por la mano señala 

una futura actividad sexual masi.:ul.i.na. La 111asturbaclón infa!!_ 

til es el goce principal de esta fase. El propio descubri- -

miento de los genitales, así como la estimulación despertada 

por la limpieza de los adultos en esta zona permiten la posi

bilidad de este Placer•. Ft·eud (1921!) menciona que la mastur

bación infantil puede ser una descarga de excitación sexual -

derivada del complejo de Edipo. 

Sin embargo, como la masturbación se presenta anterior a es-

to, se concluye que pPimeramente la masturbación se presenta 

como un placer de órgano y sólo posteriormente se asocia al -
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complejo de Edipo. Debido a la masturbación infantil el niño 

puede sufrir reprimendas, prohibiciones o castigos por tocar

se los genitales, de aqui puede surgir la amenaza de que si -

continúa con su actividad se le cortará el pene al niño. Es

ta amenaza de castración no adquiere signi~icado para el niño 

hasta que se da cuenta de la diferencia anatómica entre los -

sexos, es decir, cuando el niño observa en una hermana, amiga 

o en cualquier mujer la falta de su apreciado pene, entonces 

es cuando la amenaza de castración adquiere relevancia para -

el niño. Ya que al observar en la niña la falta de pene pue

de explicarse el niño esta falta, como que le ha sido corta-

. do. En un principio, el rlifio no generaliza la falta de pene 

a todas las mujeres, sino solo a aquellas que realizaron la -

masturbación, por la asociación que realiza entre masturba- -

ción y amenaza de castración. 

En el caso del niño, debido a que en esta fase aumentan los 

deseos sexuales hacia la madre, el padre se convierte en un -

obstáculo para el cumplimiento de dichos deseos, de donde su~ 

ge el complejo de Edipo. El complejo de castraci6n se inicia 

en la niña con el descubrimiento de la diferencia anat6mica -

entre los sexos; la niña descubre el pene del niño, lo obser

va ~ás grande y superior a su propio 6rgano, lo que la lleva 

a envidiar el pene del niño. Ante este hecho la niña puede -

rehusarse a aceptar la carencia de pene, no aceptando su cas

traci6n, por lo que puede comportarse como niño, o bien po- -
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dría admitir> dicha carencia lo que le producir~ una herida 

narcisista y sentimientos de inferioridad. 

ETAPA DE LATENCIA 

En eate pel:'iodo el nifio se encuentra establ_e en su desarr>ollo 

sexual, eomprende de los 5 o 6 años y el comienzo de la pube~ 

tad, representa una etapa de detención en la evolución de la 

sexualidad. Durante ~l se observa, una d~sminución de las a~ 

tividades sexual~s y la aparici6n de sentimientos como el pu

dor y el asco y de aspiraciones culturales, morales y estéti

cas dentro y fuera de la escuela. No habiendo una ubicación 

anatómica eopec!fica de la libido. 

ETAPA GENITAL 

El principal objetivo Ge esta etapa es.el coito heterosexual, 

como una sexualidad madura ya sea para reproducir la especie 

o'por el place~ que se obtiene de éste. 

Aunque en algunas sociedades se prohibe el acto sexual sí no 

hay uni6n rnatrimonial. 

Para Freud era casi una acción perversa, entendida ésta corno 

cambiar la energía libidinal a un lugar que .no le correspon-

de, por ejemplo: los besos; todo acto sexual no encaminado a 

propagar la· especie. 
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Intentó~desCZ.ibiJ:. ·y··~ex~·1iCa~ i~ cOrldU:~t'a:. ~exUa.1· de1 hombre, -

pero en ninguna ocasión disculpó l~S acti\iid~cles extra.marita

les. (Fl'eutl, BOS). 

TEORÍA DEL DIMORFISMO SEXUAL 

Esta teoría expli~a la diferenciación de la identidad de gén~ 

ro (que se explicará más adelante) utilizando el concepto de 

programa. Existen partes de este programa filogenéticamente 

escritas que ejercen una lnfluencia determinante antes del n~ 

cimiento, sin embai.,go, el programa f ilogenético puede resul-

tar alterddo por.dntecedentes personales, tales como la pérdi. 

da o el aumento de un cromosoma dura·nte · la división celular, -

una deficiencia o un exceso de_ hormona materna, una invasi6n 

de VÍI'US, traumas in·trauterinos, deficiencias o toxicidades -

nutricionales etc. Y cambian el programa genético de dimor-

fismo sexual; Ces decir, dos formas ya sea Masculino o Femen! 

no); cuya has~ es el dimorfismo cromosómico XX o bien XY. 

En la historia del cigoto, desde la fertilización hasta ~l n~ 

cimiento, la secuencia de acontecimientos correspondientes a 

su desarrollo se exp1ica de la siguiente manera CHoney y -

Ehrhardt, 1972): 

El programa de dimorfismo sexual es transportado primero por 

el cromosoma sexual X o por el Y, suministrado por el progeni 

tor masculino, para aparearse con el cromosoma X, procedente 
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del progenito1" Femenino. La. combinaci6n ci ... omos6mica XX o XY 

pasará esta informaci6n a la gónoda indiferenciada, para de-

terminar su destino como testículo o como ovario. A continu~ 

ción, los cromosomas sexuales no ejercerán ya influencia di-

recta conocida. sobre la consecu·tiva diferenciación sexual. 

La gónada indiferenciada se específica distintivamente y pasa 

el programa de lnformación a las seci,eciones hormonales de 

sus Pl"opias células. Mejor dicho, el programa es transmitido 

a las secreciones del testículo. En ausencia total de horma-

nas gonadales fetales, el feto continúa diferenciando siempre 

la anatomía reproductora de una hembra. De acuerdo con los -

dcitos con que contamos actualmente, las hormonas ová1,icas ca

recen de importancia en este primer estadio. _Las hormonas -

teaticulares son las fundamentales para la dlfer·enciae;i6n co!!. 

tinuada de las estructuras reproductoras de un varón. Las s~ 

creciones testiculares, su presencia o ausencia o su introdü~ 

ción a partir de fuentes exógenas, son no sólo las responsa-

bles de la configuración de los genitales externos, sino tam

bién de.ciertos patron~s d~ organizaci6n cerebral, en espe- -

cial de ia:s vías hipotalámicas que influirán subsecuentemente 

sobre ciertos aspectos del comportamiento 'sexual. Por lo - -

que, transmiten el program~ ~ través de dos vías: la morfol~ 

gía genética y aquella parte del sistema nervioso central, p~ 

riférico e intracraneal, puesta al servicio de la morfología 

genital. 

La morfología genital completa su labor transmisora del pro--
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grama pasando éste, en primer término, a aquellos individuos 

que son responsables de la asignación de sexo en el momento -

que nace y de la crianza del nuevo individuo como nifio, o - -

bien como niña, y más adelante al nifio, en cuanto a su propio 

modo de percibir los órganos genitales. 

El sistema nervioso central, en cuanto a los faclores hormon~ 

les prenatales le hacen sexualmente dimorfo, pasa a su progr~ 

ma en forma de rasgos de conducta que.influyen sobre otras -

personas y que son de acuerdo con la tradicl6n y la cultura,

clasificados como predominantemente correspondientes a un • -

nifio o bien a una niña·. Estos rasgos no determinan de forma 

automática el dimorfismo de la identidad de género, es decir, 

la igualdad a sí mismo, la unidad y persistencia de la propia 

individualidad como varón, hembra o ambivalente. Pero tienen 

cÁerta influencia sobre el patrón final de ~sta identidad. 

La: parte predominante de la diferenc.iación de la identidad de 

género recibe su programa m'ediante transmisión social a par--

tir de las personas que son ttesponsables·, en la reconfirma- -

ción de sexo de la asignación de éste durante las prácticas -

diarids de crianza. Una vez dife~enciado, la identidad d~ s! 
nero recibe ulterior confirmación a partir de los cambios ho~ 

monales de la pubertad, o bien no la recibe en casos de iden

tidad incongruente. 

Con la iniciaclón de la paternidad o la maternidad, todo el -

programa es puesto de nuevo en movimiento cuando surge a la -
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luz una nueva generaci~n. 

CROMOrMICO 

7LFETAL 

7NA'L 

DIMORFISMO DIHORFISMO 
GENITAL CEREBRAL 

COHD¿F. ~QUEMA~ 
LOS DEHAS CORPORAL 

'1 IDENTIDAD JUVENI 
DE GENERO 

H07L \RAL 

EROTISMO MORFO LOGIA 
PUBERAL PUBERAL 

IDENTIDAD DE GENERO ADULTO 

Este cuadro explica los componentes secuencial e interactivo 

de la diferenciación de la identidad de género, esquema toma-

do de Money J. y Ehrha:rdt A. Desarrollo ct·e la Sexualidad Hu

~· Ediciones Morata (1972) Cap. I pJgs. 22 a 24. 
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Money (1972) define l~ identidad de géneru como: la igualdad 

así mismo, la unidad y persistencia de la propia individuali

dad como varón, hembra o ambivalente, en mayor o menor grado, 

en especial tal como es experimentada en la conciencia de si 

mismo y en la conQuctas para llegar a esta identidad intervi~ 

nen los siguientes factores: 

Primeramente el programa que contiene el dimoríismo es trans

portaJo por el cromosoma X o Y procedentes del padre que se -

unirá al cromosoma sexual X procedente de la madt•e. La comb.f. 

naci6n XX contendrá un mensaje de hembra, y la unión XY de v~ 

rón (conocido como sexo cromosómico). Esto sucede siempre y 

cuando haya circunstancias normales~ ya que por mGltiples ra

zones pueden agregarse cromosomas X o Y o quedar suprimidos -

uno de ellos. Este programa pasa a la g6noda indiferenciada; 

aproximadamente hasta la sex~a semana después de la concep- -

ción s .no comienza a diferenciarse sexualmente el embrión. El 

macho genéticó y la hembra genética tienen el mismo aspecto. 

La diferenciación comienza por las g6nodas, avanza luego a 

las estriucturas l"'eproductoras internas y se completa con la -

diferenciación de los genitales externos como masculinos o 

como femeninos. 

E1 ovario y los testículos tienen su comienzo común en una e~ 

tructura primitiva y bipotencial. 

En su estado indiferente o bipotencial, (es decir, seguir un 
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~ - -, . 
patr6n masc':1~.Í.~o ,-~- feMeniT{o )';;la -g6noda puede diferenciarse 

como masculina o feme-niná·~- ÉTI. ~~-~~i~·-a·,-·su ~strUctura se pue

de desarrollar a ,pa;~~r,~~~ ~~~-- Pc:>rciOOes; una es la interna o 

P'.3.l"·te nuclear que es la Diédulá. La otra eS la porci6n exter-

na o corte za. 

Si prolifera la porción medular de la g6noda primitiva, bajo 

la influencia de directrices programadas en el c6digo genéti-

ca del par de cromosomas XY Cmas?ulinol, se constituyen los -

testículos. Esta proliferación comienza después de la sexta 

semana de gestación. Al mismo tiempO, la porción cortical de 

la gónoda indiferente comienza a regresar, o atrofiarse, y 

muy pronto desaparece en su mayor parte, si bien incluso en -

la edad adulta se pueden hayar datos microscópicos de su exi~ 

tencia anterlor. 

Una vez formados los testículos, permanecer. en la cavidad ab

dominal hasta, aproximadamente, el séptimo mes de la gesta- -

ción. Lue"go emigran hacia abajó, a través de los conductos -

inguinales, hacia las ingles, alcanzando al fin el escroto. -

En la diferenciación del ovdrio, no es la porción cortical, -

sino la medular de la gónada indiferente la que t:e atrofia. -

El proceso para el XX (mujer) comienza más ta~de que en la d! 

ferenciación de los· testículos, en la duodécima semana (Jos,-

1972 1.:itado en Money, 1972). La estructut•a cortical experi--

menta una rápida proliferación a los tres o cuatro meses de -

la gestación, mientras que el componente medular desaparece,-
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con excePc'ióii de ·resi.dúos-. mi'6:ro~~6~,i~6-b;~-

cortlcal es completa hacia~ a~~o~·Í.mad~.e~:t~:- ·e1 ··-sexto mes de1 

embarazo. 

Embriológicamente; la diferenciación de i·os genitai'~s exter-

nos constituye el paso final· en el desarrol·lo de la morfolo--

gía sexual. 

Mientr~s que las estructuras genitales internas de la mujer y 

del hombre se diferencían a partir de dos esbozos separados,

los genitales externos.se desarrollan a partir del mismo esb2 

zo. Hasta la octava semana de la vida felal, los esbozos de 

los genitales externos de ambos sexos son idénticos y tendr4n 

la capacidad de diferenciarse en una u otra dirección. Con-

sist~ en un tubérculo genital si~uadO por encima de una hendi 

dura urogenital. Junto a cada lado de la hendidura existen -

pliegues uretrdles y, adyacentes a los mismos, las llamadas -

tuberosidades labioescrotales. El tubérculo genital estruct~ 

ra los cuerpos cavernuso5 y el glande, bien del pene, o bien 

del clítor·is según sea el caso. En la mujer, los pliegues 

uretrales permanecen &eparados y se convierten en los labios 

menores. En el varón, los pliegues uretrales se fusionan - -

para rodear el conducto uretral del pene. En la mujer, las 

tuberosidadts labioescrotales permanecen separadas y se far-

man los labios mayores; en el varón se fusionan en la línea -

media y constituyen el escroto. El tubérculo genital se ala~ 

ga para dar lugar a un pene y queda pequeño para convertirse 
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en un clítoris. 

Una· ve~ que nace el ser humano los padres utilizan la morfole_ 

gía genital externa para clasificar al individuo como niño o 

niña. Esta determinación es conocida como sexo de asigna

ción, con base en éste será tratado el individuo de manera di 
mórfica es decir, de dos formas ya sea masculino o femenina y 

se esperan de él determinados comportamientos. 

Una vez asignado el sexo al individuo le es adjudicado un no~ 

bre y una serie de expectativas basados en dicho sexo de asi& 

nación·. Estas expectativas (comportamientos, juegos, vaca- -

ción, futuros papeles sexuales) fueron impuestos por los pa--. 

dres. y a los padres por la tradición cultural. Sin embargo -

el dimorfismo espe1~ado en cuanto al género puede variar de 

cultura a cultura y de una época a otra· dentro de una· misma -

sociedad. CMartínez, I, 1987). 

2. Money J. y J:hrardt A. 1972. Desarrollo de la Sexualidad -

~· Ediciones Morata pág. 58. 
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rv. EDUCACION SEXUAL INFANTIL 

En el siguiente capítulo se menciona a una serie de autores 

que han escrito libros, artículos o tesis sobre educación 

sexual infantil: asimismo que se han interesado por la edu

cación sexual de padres, educadores y niños. 

Los ~rabajos a los cuales se hace referencia siguen un orden 

cronológico según el año en que se hayan realizado: 

Hasta comienzos de este siglo se creía que la niñez se haya

ba libre de la sexualidad y que ésta se presentaba en el pe

ríodo de la vida llamado pubertad. Freud, S. (1905) en su -

obra titulada: ''Tres Ensayos Sobre una Teoría Sexual", es-

cribe acerca de las manifestaciones sexuales de la infancia 

que revelan los rasgos escenciales de la pulsión sexual; - -

este descubrimiento psicoanalítico que tuvo grandes repercu

siones en la educación infan~il menciona que la vida sexual 

no comienza en la pubertad sino desde el nacimiento, con un 

período que se extiende desde la lactancia hasta la preado-

lescencia y la adolescencia, pasando por los afias interme--

dios de la niñez. Durante dicho período las ~ensaciones 

sexuales están centradas en diversas partes del cuerpo, por 

ejemplo la boca y el ano; los órganos sexuales propiamente -

dic:-i.o<;, no asumen mayor importancia hasta la finalización de 

la primera etapa de la niñez Centre los 3 y los 5 afies) en -

ese momento la curiosidad sexual, el de3eo de mirar y de ser 
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mirado entran a formar par·te de la vida sexual del niño. El 

psicoanálisis reveló también que las relaciones del hijo con 

sus padres están lejos de ser 11inocentes 11 y que entre el pri 

mero y el quinto año de edad el niño pasa por varias etapas 

de una intensa vida amorosa acompañada de deseos y sensacio

nes sexuales. 

Anna Freud (1930) continúa los estudios de su padre sobre 

sexualidad infantil y en su libro: "Psicoanálisis del Desa

rrollo del Niñ.o y del Adolescente", menciona que siempre que 

se observan en un nifio manifestaciones de interés sexual Ce~ 

riosidad) o de actividad sexual (masturbación, juego sexual 

con otros nifios) se interpretaba corno signos de grave anor~ 

lidad, precocidad sexual o degeneración. En contraste con -

estas creencias, las investigaciones psicoanal!ti'cas que se 

llevaron a cabo en conexión con el estudio y el tratamiento 

de las enfermedades neuróticas demuestran la existencia de -

una sexualidad infantil. Esta sexualidad infantil no es 

idéntica a la vida sexual adulta ni en su forma ni en su me-

ta. 

De los estudios anteriores surge la inquietud de educar -

sexualmente a los niños tanto en el ámbito familiar· como es

colar y en 1965 se continúa escribiendo sobre este tema. 

Ausubel, D. y Pressey, s. (1965) en su libro: "Familia y 

Sexualidad" afirman que la educación sexual debe ser integl"::!_ 
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da en los programas escolares sobre todo en los grados ele-

mentales. La mayor parte de la enseñanza ha de realizarse -

incidentalmente y llevarse a cabo por medio de maestros bien 

instruidos y emocionalmente capaces. Se desarrollará de - -

acuerdo al nivel de maduración del niño, haciéndose presente 

en las situaciones naturales; es decir, conforme surjan los 

problemas e intereses de los nifios. 

Cimet, F. C 1966) informa en su tesis: "Estudio Psicológico 

de los Problemas de la Educación Sexual 11 , que la sexualidad 

constituye uno <le los aspectos fundamentales de la vida hum~ 

na y para lograr que las nuevas generaciones sean sanas, ta~ 

Lo física como mentalmente, tenemos la necesidad de explica~ 

les lo relativo a la sexualidad, ya que de ello dependerá su 

capacidad para amar y desarrollar su personalidad en toda su 

plenitud. Además la educación sexual no debe ser iniciada -

en la adolescencia (error muy frecuente debido a la presen-

cia de los caracteres sexuales secundarios). La educación -

sexual debe iniciarse desde la más temprana edad. El niño y 

la niña deben convivir y estudiar juntos. Esto vale tanto -

para el jardín de nifios como papa las escuelas 1e estudios -

avanzados, para adquirir ese respeto y conf'ianza que emanan 

del traLo directo y franco entre los dos sexos. 

En cuanto a la educación sexual formal en México se tiene lo 

siguiente: 
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Cortina, A. (1968) en su libro: ºComo yo lo ví 11 , describe -

la historia del maestro Marciso Bassols, qu1én fuera Secret~ 

ria de Educación Pública en el año de 1932. Bassols se pro

puso revisar la ensefianza primaria, principalmente, en lo 

que a educación sexual se refiere, por lo que quizo introdu-· 

cir en los libros de texto la instrucción gradual sobre as-

pectas fundamentales del proceso biológico formativo de la -

vida e_n el mundo veget:al y en el zoológico, pero esto fue el 

pretexto para iniciar una intensa campaña publicitaria en 

contra de él y su reforma educativa, consiguiendo de esta 

forma retirar la confianza popular que se tenía de los pro-

gramas educativos del gobierno; todo esto contribuy6 para 

que en 1934 Narciso Bassols dimitiera de su cargo. 

Mientras este trabajo era presentado en México, en otros paf 

ses continuaban las investigaciones sobre educación sexual -

infantil. 

Dawkins, J. (1969) elaboró un manual de educaci6n sexual di

vidiéndolo en tres secciones: la primera se ocupa de la ed~ 

cación sexual del nifio en edad preescolar y de los que cur-

san los primeros grados de la escuela primaria; la segunda -

se ocupa del niño púber y la tercera del adolescente y el 

adulto joven. 

Roland, M. (1969) en su libro: "La Educación Sexual Fami- -

liar" intenta explicar brevemente los problemas que, a tra--
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vés de la educación sexual y de todo lo que engloba este co!!_ 

cepto, plantean las relaciones entre padres e hijos. Asimi!_ 

mo indica que estas relaciones no están fatalmente establee.!_ 

das como relaciones antagonistas entre fuerzas irreconcilia

bles, sino que, por el contrario, la educaci6n sexual ínte-

gra consiste en un equilibrio y una mejor comprensión de es

tas relaciones. 

Hild, S. (1970) afirma que comprender a nuestros hijos signi 

fica aprender a comprender la sexualidad, por lo que su li-

bro: "La Educación Sexual de los Nifíos" pretende ensefiarnos 

a vivir con los hijos mostrando y explicando la evolución 

sexual del nifio y buscando indicios que apuntalen a lo - - -

sexual. 

Urdaneta, J. y Sáenz de Salcedo, A. (1970) en su libro titu

lado: "Visión de la Vida", resumen la experiencia que obtu

vieron al crear e impartir en el Instituto Montecarmelo de -

Caracas Venezuela, un pr9grama de educación sexual para ni-

vel preescolar y primaria. 

Baruch, D. (1972) elaboró un libro titulado: "Nuevos Méto-

dos de Educación Sexual" en el cual redactan hechos y expe-

riencias que tuvieron padres, maestros y todos aquellos que 

trabajaron con los nifíos durante la realización de este li-

bro. Asi como las propias experiencias de los niños, persu~ 

diéndonos de su sabiduría, sus enigmas y su temido y ardien-
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te de~eo de saber más. 

Suehsdorf, A. (1973) escribió un libro titulado: "Guía para 

la Educació.n Sexual 11 dirigido a padres que quieren saber co

mo explicarles a sus hijos todo lo relativo al sexo. Es un 

libro escrito de manera sencilla y clara en forma de pregun

tas y respuesta·s que suelen hacer, tanto los hijos como los 

padres, respecto al desarrollo· sexual de los niños. 

Mayle, P. (1974) escribió el texto titulado: "lDe Dónde Ve

nimos?" dirigido básicamente a padres y educadores, dándoles 

así la oportunidad de contar con un eficaz instrumento de 

ayuda en su labor informativa; especialmente para explicar a 

los niños de dónde vienen • 

. Shulz y Williams (1975) en su libro: "Programaci6n de Obje

tivos en la Educación Sexual u esperaban que su libro funcio

nara como una guía en el desa.rrollo de programas de vida fa

miliar y educación sexual en escuelas públicas, con la espe

ranza de que este trabajo fuera as! mismo el punto de parti

da para que maestros, enfermeras y administradores inquietos 

y creativos, desarrollaran e implementaran sus propios pro-

gramas. 

Berge, A. (1976) menciona en su libro: "La Educación Sexual 

de la Infancia 0 que la educación sexual del niño supera en -

importancia a la educación sexual del adolescente, puesto 

que esta segunda queda implicada en gran parte en la primera. 
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La investigaci6n que a continuaci6n -se describe es un6 de -

los pocos trabajos que se asemejan a .nuestro· estudio; difi~ 

re en que el texto programado que utiliza la autora está d~ 

rígido a adolescentes mientras que el que nosotros utiliza

mos est& dirigido a padres con niños de tres a seis afias de 

edad. 

Gutié_rrez, G. ( 1976) realizó una investigación en la UNAM -

para obtener el t!t~lo de Licenciada en Psicología, denomi

nada: "Elaboración de un Texto Programado sobre Sexualidad 

Humana para Alumnos de Secundaria". Aquí la autora explica 

que la educac"ión que se da principalmente a los jóvenes, es 

frecuenténente errónea y afectada por factores emocionales 

negativos. Asimismo que la información que estos reciben -

de compañeros de grupo es en forma de chistes de doble sen

tido. Por lo que respecta a los padres estos a menudo se -

sienten avergoniados al tratar algún tema sexual, debido a 

que no poseen un conocimiento claro de la sexualidad y de -

la conducta sexual de sus hijos lo que les crea un fuerte -

se~timiento de culpabilidad. Por lo anterior Gutiérrez G., 

propone como auxiliares en la educación sexual a todos los 

niveles libros programados para que tanto padres como hijos 

tengan la inf onnación en forma tal que encuentren en ella -

respuestas a sus interrogantes de acuerdo a su propio nivel 

de madurez y a su aprendizaje. 
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La SIECUS, (1979) elabor6 un libro titulado: "Guía Sexual 

Moderna" con el prop~sito de abordar los distintos aspectos 

de la sexualidad humana; por lo que este texto podrá ayuda~ 

nos a descubrir la ubicación verdadera del ámbito sexual. 

Fagerstrom, G. y Hansson, G. (1978) elaboraron un libro de-

nominado: "Va a Nacer un Bebé" donde explican en forma se!!. 

cilla y coloquial la historia de dos niños, Ana y Osear, 

que van a tener un nuevo hermano; también explican los dif~ 

rentes tipos de emociones (enojo, tristeza, enfado, etc.) -

·que forman parte de la vida cotidiana. Pero que se pueden 

originar en los dem~s nifios de la familia ante la llegada a 

ésta de un nuevo ser humano. También en un apartado impar-

tante de la obra se muestra de manera gráfica la diferen--

ciación sexual entre niños y niñas, así como la identifica

ción sexual con el padre del mismo sexo. 

Kahn, J. y Tordjman, G. (1978) afirman en su libro: "Sobre 

1a Sexualidad", que una información sana acabará con los t~ 

b~es; que aportar~ verdades que muy a menudo se hacen nece

sarias sin que nadie se atreva a decirla; podr!a evitar in-

finidad de errores y ayudar a los niños y jóvenes a estar -

mejor informados y a tomar consciencia de sus responsabili

dades para consigo mismos y para con los demás en lo que se 

refiere a su vida sexual; ayudándoles también, en el marco 

general de su vida y en el sentido más amplio a convertirse 
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en adultos. 

Westley, A. (1978) explica en su libro: "¿C6mo se ·hacen 

los nifios?" de manera clara y sencilla c6mo se conciben los 

niños i su texto va acompafiado d.e ilustraciones que facili-

tan la comprensi6n de su contenido. Es uñ material que - -

está especialmente dirigido a niños. 

Arnstein, H. (1979) publicó un l.~bro titulado: 11 Tu Hijo y 

el Sexoº este texto es una guía para la comprensión del de

sarrollo, educación, actitudes y conducta sexual del niño y 

el joven desde la infancia hasta la edad adulta. 

En diciembre de 1979, se llevó a qabo el "II Simposium In-

ternacional de Se>:ualidad Infantil 11 en Caracas Venezuela, -

el cual contó con la participación, entre otros ponentes, -

de los tres siguientes autores que informaron sobre sus in

vestigaciones en materia de educación sexual. 

1. Isava Luis, en su investigación titulada: "Rol de la F~ 

milia en la Educaci6n Sexual", informó lo siguiente: 

"Si tenemos que la familia es la influencia más decisiva 

en la formación de un niño, '5er~ fácil darnos cuenta que 

los padres deben asumir de manera crítica, activa y com

prometida la tarea de educar a sus hijos~ De aquí que,

al hablar de educaci6n sexual del niño, yo vea como pri~ 

ritaria la educaci6n de los padr•es, en tendiendo por esto 
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el brindarles la oportunidad de que revisen, reflexionen 

y se capaciten no sólo para abordar temas como el de las 

diferencias anatómicas, reproducción, desarrollo del ni

ño en el útero materno y, en general, los aspectos biolÉ 

gicos de la sexualidad, sobre lo cual existe una gran v~ 

riedad y abundancia de material disponible, sino el cuán 

do y cómo manejar esta información. Creo que_ estos dos 

aspectos son el punto crítico, ya que dependen del cono

cimiento que se tenga del niño y de la calidad de las r! 

laciones que existan entre él y sus padres. 

2. Malaver, P., en su investigación titulada: "Educar es -

la Mejor Manera de Prevenir", encontró que es el pedia-

tra el profesional médico quién más f~cilmente puede en

tenderse en el ambiente familiar, por lo que resulta in

dudable que dentro del trabajo educativo a realizar por 

éste, se incluya el de orientar a los adultos sobre la -

necesidad de crear y·mantener una relación m~s estrecha 

entre padres e hijos, de una comunicación más permanente 

entre ellos, con el fin de sacarlos de esa concepci~n 

tan estrecha y tradicionalista que tienen de la educa- -

ción y que se refiere a conceptualizarla bajo un enfoque 

exclusivamente escolar. Educaci6n implica, informar y -

formar a los hijos en todos los aspectos de la vida dia

ria y a todos los niveles, esto tambi~n podr~a llamarse: 

educaci6n integral; es por ello que cuando plante~ la n~ 
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cesidad de una mayor·comunicaci~n entre padres e hijos -

no lo hago en el sentido tradicional del padre que habla 

y el hijo que lo oye y en la mayoría de los casos obede

ce, sino la posibilidad que el niño particip~ activamen

te de esa comunicación, opinando, emitiendo sus juicios, 

planteando sus dudas; es así como se debe realizar una -

verdadera comunicación y es así como un padre puede lle

gar a conocer y comprender a su hijo. 

3. Sáez de Salcedo, A. en su trabc:ijo titulado: "Educación 

Sexual Patrones Socio-Culturales", informa que el campo;: 

tamiento de niñas y niños corresponde a un proceso de so 

cialización tan ri3uroso que no permite equivocaciones.

Tal es esto, que cuando el bebé nace sus ropas sen eleg! 

das de acuerdo a su sexo biol6gico, rosa si es niña y 

azul si es niño. Así como el arreglo de su cuarto: con 

muchos adornos si es niña y predominio de coches y avio

nes si es niño. La.selección de los juguetes y juCgos -

continúa marcando los patrones de conducta de varones y 

mujeres. Esto quiere decir, que el rol y las actitudes 

sexuales son el resultado de condicionamientüS sociales 

y culturales a los cuales el niño es sometido desde el -

nacimiento. 

Algunos egresados de la Universidad Pedag6gica Nacional tam 

bi~n han trabajado sobre el tema de la sexualidad infantil 
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realizando tesis profesionales como-po~. ~jemplo: 

CantG, G. (1980) en su tesis titulada: "La Actitud del - -

Alumno Fren"te a la Educación Sexual erl la Escuela Priníari..:i 11 

afirma que los padres son los primeros educadores de todo -

ser hum.ano. De ahí que es preciso una buena relación y co

municación entre padres e hijos a fin de lograr en éstos un 

desarrollo normal y una buena salud mental. En este proce

so informativo, también influye la televisi6n, la radio, 

las revistas ilustradas y los periódicos\ los cuales deben 

maneja:~se inteligenremente y ser- escogidos de acuerdo a la 

edad e intereses de los niños. 

Los dos autores siguientes enfocaron sus textos a las pre-

guntas que el niño suele realizar sobre aspectos sexuales.

Por lo que el contenido de estos libros trata de dar una 

respuesta clara y sencilla a dichas preguntas proporcionán

dole a los niños la información que desea obtener sobre su 

cuerpo y su familia. 

Chanson," P. (1980) sefiala en su libro: 11 C~mo. Explicar a 

los Niños la Realidad Sexual", una nueva forma de responder 

a las cuestiones planteadas por los niños con referencia a 

la vida, particularmente en la vida sexual. El autor indi

ca que debe explicarse la realidad a los niños, pero no de 

una sola vez sino adaptada y graduada a la edad del niño. 
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·c1aesson, B. (1980) en· su libro: ·~;rnf<;;rmaci.S"n seX~al~'para 

Niños", permite informar a 'l!stos se:;~;~.: di.v~r~;;·s a .. ~.pec.~·6s·· .. 
sexuales como: la desnudez, coito, e~b.ara~'~f,;:.'parto, ·-·~~ti~
concepción, etc.; el texto incluye adem:ás, iiUSt:~~·~.i~~·es·· 

que pueden ser recortadas para que el niño reafirme la com

prensi6n de estos temas. 

Por lo que respecta al abuso sexual del menor, que es un t~ 

ma qu~ se trata en la presente investigación, existe poca -

información y la mayoría de esta se encuentra en inglés. 

Sin embargo se encontraron dos libros en es paño~ titulados: 

"El Abuso Sexual al Menor" de Finkelhor, D., publicado en -

1980. En esta obra se define claramente que es el abuso 

sexual, sus causas, consecuencias y diferencias con la vio-

lación. Presentando también una investieación caus~stica. 

El otro texto es de Cazarla, G. y Colaboradores publicado -

en es1:e año 1992 en el que elaboraron un estudio explorato

rio con el fin de dar a conocer las experiencias registra--

das en el Centro de Terapia de Apoyo, y que muestra objeti-

vamente la realidad que se vive en el Distrito Federal, con 

respecto a este tipo de delitos. En su inves!"igación expli 

can los efectos conductuales que presentan los menores víc-

tima5 de la agrt•·.:;ión sexual; brinda medidas preventivas ha-

cia este tipo de ag.··csi6n aborda también el desarrollo del 

niño en base a las Teorías de Jean ?iaget, Arnold Gessel y 

Erik Erikson por ser aportaciones conductua1es utilizadas -
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durante el trabá_jo·: .. t'ei>cipeútico-·con· los niños. Asi mismo se 

tratan los ~ri~.~~i~.-~-. d~-,..s~~~cc_i_6~ ~~ra determinar la mues-

tra que se utilizó: así. Como un an~lis.is de resultados que -

incluye ,c?u_a_r_~.nt:a y nueve casos con un rango de edad de 3 a 

12 años 11 meses, lo"s cuales fueron atendidos en el período 

de junio a diciembre de 1989; y a su vez se compararon es--

tos datos con USA y Canadá. 

Este estudio comprende las conductas presentadas por los _m.! 

nares a partir de una agresi6n sexual. 

Otro trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional hace re-

ferencia a la poca informaci6n que tienen tanto los padres 

de familia como los maestros en aspectos de sexualidad. Di 
cho trabajo fue elaborado por Flores, P. en 1981, con el si 
guiente título: 11 La Educación Sexual en la Escuela Prima--

ria" y en el cual informa que las escuelas no funcionan con 

eficacia en el proceso de la educación sexual, y esto es un 

aspecto importante por que se tiene la creencia de que la -

escuela es el canal máS adecuado para educar sexualmente a 

los niños, lo cual realmente se debería de dar en el ámbito 

familiar¡ y la escuela únicamente reforzará las actitudes -

positivas y la información proporcionada. Es importante 

mencionar que para que el maestro colabore en este proceso 

educativo, deberá contar con actitudes sanas y positivas h!!_ 

cia estos aspectos' así corno una amplia preparación que le 

permita aplicar su criterio ante diversas circunstancias. 
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Los siguientes autores han hecho recopilaci~nes sobre diver

sos trabajos de educaci6n sexual de varios especialistas y -

1a han plasmado en sus respectivos textos: 

Soifer, R. (1981) por ejemplo en su libro: "¿C6~o le Expli

co a mi Hijo?" resume conceptos y experiencias que han teni

do varios maestros e investigadores durante muchos afies en -

diversas latitudes, uniéndolas a sus propias comprobaciones 

científicas. Contiene un lenguaje popular, para ayuda?' a t.2_ 

dos los que se interesen en la sexualidad y crianza positiva 

de sus hijos a entender estos conceptos. 

Dallayrac, N. (1983) menciona en su texto: "Los Juegos -

Sexuales de los Niños", que la idea acerca de una sexualidad 

infantil es reciente y se le considera, con justa razón, uno 

de los más grandes descubrimientos de la ciencia psicológi-

ca. En su obra Nicole Dallayra, con la colaboración de los 

mejores especialistas, da respuesta a las interrogantes que 

nos plantearnos diariame~te acerca de la sexualidad infantil. 

La siguiente investigación realizada también en la U.P.N. 

por Escobedo, v. en 1983, para obtener su título profesio- -

nal, hace referencia por su parte a la importancia que tiene 

el impartir educaci6n sexual en la escuela primaria. Afirma 

en su trabajo¡ "Los Libros de Texto de Ciencias Naturales y 

Educación Sexual en la Escuela Primaria", que el aspecto más 

importante de la educación sexual en la escuela primaria, es 
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dar la informaciSn requerida dentro de un, contexto normal;

la sexualidad debe tratarse como parte in~egral de un todo, 

de modo que el alumno esté mejor facultado para verla con -

·toda naturalidad y buscar así el equilibrio emocional y·el 

desarrollo armónico de la personalidad, además de preparar

lo para la vida familiar y para el ej erci~1o de una patern.!, 

dad responsable. 

Por otro lado Hegeler, C 1983) menciona en su libro: "Educ.! 

ción Sexual Infantil: que frecuentemente los padres se pre

guntan cuándo y c6mo deben responder a las preguntas de sus 

hijos sobre sexo; las respuestas de los padres sobre estos 

temas deben ser simples. No deben responder más de lo que 

les han pregunt?do; y, deben superar la vergilenza que sien

ten al tratar estos temas tratando de intercambiar libreme~ 

te sus experiencias e ideas entre sí antes de responder al 

niño. Es importante también que traten el terna de tal for

ma que no despierten en el niño ningún tipo de temor o sen

timiento de culpa. 

Medina, J.F. (1983), en su tesis profesional: "Educación -

Sexual Infantil", realizada en la Facultad de Psicología de 

la UNAM, hace referencia a los conocimientos y actitudes 

que tienen las educadoras que trabajan en los Centros de D~ 

sarrollo Infantil sobre Sexualidad. Menciona que un porce!l 

taje considerable de las asistentes educativas no cuenta 

con la formación; es decir, con las ac~itudes, ni con el ·c~ 
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nacimiento suficiente para explicarse y explicar a los nifios 

1as preguntas o dudas que puedan tener sobre este tipo de t~ 

mas. Asimismo, que se les dificulta el resolver con acierto 

y entender en forma "objetiva 11 , determinadas manifestaciones 

de la sexualidad iof·antil. 

También en la Universidad Pedagógica Nacional encontramos a!. 

gunos trabajos que hacen referencia a la importancia que ti~ 

ne la preparación del maestro para tratar temas sexuales: 

Hontelongo, O. y Rodríguez, G. (1983) mencionan en su tesis: 

"Educación Sexual: Necesidad Impostergable", que la educa- -

ción sexual en la escuela primaria es una necesidad. Y.para 

esto el maestro debe obtener informa~ión científica co~pleta 

y recurrente para poder transmitir la· enseñanza sexual al 

educando. 

Santana, A. (1983) afirma en su investigación: "La Educa- -

ción Sexual en Relación con los Contenidos Programáticos de 

la Educación Primaria y la Vida Familiar", que los maestros 

tienen la obligación de hacer que su labor educativa, que s~ 

bemos no termina dentro de la escuela; sea fruct~fera, ya 

que cada niflo tiene sus propios problemas en lo que a educa

ci6n sexual se refiere. 

Alarcón, s. (1984), realizó la tesis titulada: "La Educa- -

ción Sexual en la Escuela Primaria", en la cual afirma que: 

entre los principales obstáculos que se presentan en la es--
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" ,. 
cu_el.a :.Y. ~-~ ~,".L so9iedad para_ que se lleve a cabo la educación 

seXual son: la escasa comunicaci6n entre los individuos por 

las superficiales relaciones humanas que se practican, la i~ 

riorancia existente en padres y maestros y la influencia de -

la religión con sus tabúes y falacias. Por lo que los nifios 

y los adolescentes imitan nuestros modelos de vida, incorpo

rando nuestras normas de conducta a su personalidad. Por 

tal raz6n, si lo que les enseñamos a las nuevas generaciones 

es congruente con nuestras actitudes y conductas cotidianas, 

lograremos ópti~os resultados en su educación. 

Se han hecho también, intentos de impartir educaci6n sexual 

a personal de los Centros de Educaci~n Especial. Sin embar

go, no se sabe si realmente se estén llevando a cabo estos -

programas. 

La Dirección General de Educación Especial (1984), es una de 

las organizaciones educativas que cuenta con un equipo de 

educación sexual capacitado por CONAPO. Y ha reconocido la 

importancia de la educa:ción sexual como u,n elemento que pue

de ayudar a lograr el objetivo de la normalizaci6n en educa

ción especial, es decir, que todos los humanos incluyendo a 

los deficientes mentales tengan derecho a adquirir conoci- -

mientes sobre sexualidad. Este equipo de educación sexual 

formuló estrategias de trabajo que promueven la institucion~ 

lización de la educación sexual en los programas de educa- -

ción especial. Los alumnos serían los usuarios indirectos 
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capacitaci~n está dirigida básicamen 

te hacia educadores (maestros y padres de familia) para los 

cuales están diseñados los contenidos de estos cursos. 

Los textos que se describen a continuaci6n resaltan la impo~ 

tancia de la educación sexual en la infancia y las dudas que 

surgen de los niños en el ambiente escolar: 

Rubín y Kirkendall (1984), afirman en su libro titulado: - -

"Cuando el Nifio Pregunta 11
, que los primeros afias de la nifiez 

son muy críticos, ya que en ese período se establece la ide~ 

tidad de género y se desarrollan actitudes y respuestas que 

son escenciales para el funcionamiento sexual en años poste-

rieres. 

Uslander, A. y Weiss, C. ( 1974), en su libro: "Cómo Respon-

der a las Preguntas Sobre el Sexo", proporcionan respuestas 

prácticas y específicas a las preguntas que suelen plantear 

1os niños en la escuela sobre temas sexuales. Utilizando el 

diálogo ent~e profesores y nifios, con el que se pueden abar-

dar las más diversas cuestiones en un ambiente relajado y 

sin tensiones. 

La UNESCO, por su parte, a trav~s del Programa R~giona1 de -

Educación en Población ha venido colabor,:i.ndo con los países 

de Latinoamerica y el Caribe en la organizaci?n y desarrollo 

de proyectos y actividades orientadas a incorporar los asun

tos de poblaci~n en los planes y programas de estudio, en la 
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formación y capacitación de maestros y t&cnicos de ·la educa

ción, y en la producción de textos y materiale"s pedagógicos. 

Como propuesta se planeó la publicación de los "Cuadernos 

T~cnico Pedagógicos 11
, elaborados por Arango, R. y Cols. -

(1985); y que son una serie de documentos que tiene como fi

nalidad presentar a los educadores de la región ejemplos co~ 

cretas de actividades de aprendizaje. 

Los cuadernos de la serie son seis y su contenido incluye 

una considerable cantidad de material que involucra educa- -

ción sexual infantil: 

PRIMER GRADO. Cuyo contenido es: 

- Tengo mucho que decir de mi. 

- En las familias todos somos importantes. 

- ¿Dónde estaba yo antes de nacer? 

- Ne vivimos solos. 

- Dependemos de la naturaleza. 

SEGUNDO GRADO. 

- A pesar de todos los cambios sigo siendo yo mismo. 

- Las familias también cambian. 

- Ha nacido un nuevo ser. 

- Las poblaciones humanas cambian. 

- Las relaciones entre la poblaci?n y el ambiente cambian~ 
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TERCER GRADO, 

- Al bienestar de la familia contribuirrioá ,tº.~'?s: :su~; miem

bros. 

- Juntos, hombres y mujeres haremos un mundo, 

no y constructivo. 

- La población somos todos. 

- Cuidemos entre todos este tesoro. 

CUARTO GRADO. 

Cambia mi cuerpo, cambia mi vida. 

- Tú, yo, nosotros. 

- ¿Y con la familia que? 

¡Quiero conocer más sobre la población de mis País¡ 

Poblaciones en equilibrio. 

QUINTO GRADO, 

- Cu~nta cosa novedosa. 

- Increiblc pero cierto. 

Pienso en ti, piensa en mi. 

- Reconozco que existen proJ-i.lemas de poblaci<?n. 

- Población y conservación del ambien.te. 

SEXTO GRADO. (Pa.lacio, J. y Mazin, R. 1986). 

- ¿Qué nos hace diferentes? 

- Embarazo no es enfermedad. 

hum!, 
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- Formaremos familias felice~. 

- Puedo ser responsable ante lo~ problémas de poblaci~n. 

- Hoy y mañana puedo ser responsable· ante los prioblem.as de -

ambiente, poblaci6n y calidad de vida. 

Burt, J. y Meeks, L. (1985) realizaron un texto titulado: 

11 Educaci6n Sexual 0 , dirigido a los maestros. En las tres 

primeras partes del libro pretenden familiarizar al maestro 

con la información y conceptos básicos relacionados con la -
\ 

sexualidad. En la cuarta secci6n se presenta en contenido y 

el orden del plan de estudios de educaci~n sexual para escu~ 

las primarias, secundarias y preparatorias. 

Carrera, F., pionero de la educación sexual en Venezuela, p~ 

blicó en 1985 su libro: "Manual Práctico de Información - -

Sexual en la Escuela 11
, donde proporciona información a educ~ 

dores y a todo lector que desee poseer bases firmes y cientf 

ficas sobre sexualidad humana. Su obra reune una vasta y 

densa documentación para ayudar a los educadores a estructu-

rar y conducir su clase, y de esta manera desarrollar sus ªE 

titudes y alcanzar el nivel académico necesario para cump1ir 

con tan impor~ante labor docente. 

Los autores que a continuación se mencionan, tratan por su -

parte un tema muy interesante que es el de la higiene sexua1: 

Faria, M. y Aponte, R. (1985) mencionan de manera escrita e 

ilustrada es su obra: "Un Libro de Higiene Sexual; exclusi-
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vamente para Niñ.os'', como son los nifios ,físicamente, hacen -

referencia a la diferencia entre sexo y sexualidad. Expli-

can además, que existe una higiene sexual física y mental y 

que debemos hacer_para conseguir que estemos sanos f!sica y 

mentalmente en el aspecto sexual. As! como también, hablan 

de los derechos sexuales que tienen los niños (formas de pr~ 

venir el abuso sexual). 

Existe otro trabajo similar al de la presente investigaci6n, 

se trata de un texto programado elaborado por Filippi en - -

1986, cuyo título es: "C6mo Hablar a los Niños Acerca del -

Sexo". Se trata de un material programa.do cuyo objetivo es 

ayudar al adulto a establecer un di~logo continúo y oportuno 

con los nifios acerca de la sexualidad. 

Monroy, A. (1986) elabor6 un texto muy interesante sobre ed~ 

cación sexual infantil titulado: "Nuestros Niños y el Sexo" 

con el cual pretende proporcionar el apoyo suficiente a los 

padres y educadores que se interesen en la educaci6n y orie~ 

taci6n sexual de los niños y adolescentes, ya que de acuerdo 

con la autora la juventud de hoy en día necesita de mejor 

preparación y mayor informaci?n para poder enfrentarse a las 

necesidades y problemas de la época actual. También espera 

que sea una ayuda para todas aquellas personas cuyo trabajo 

las pone en contacto con niños y j6venes. 

El siguiente trabajo tanbién marca la necesidad de la comuná 
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cación entre padi:es. ~ hijos en lo referente a educacióli -

sexual. 

Gordon, s. y Gordon, J. (1987), en su libro: 11 La Educación 

Sexual de los Hijos 11 , aclaran la manera en la cual los pa- -

dres pueden comunicarse con sus hijos más fácilmente, como -

contestar a las preguntas de éstos, así como, la forma en 

que se puede conservar con los niños sobre temas sexuales 

sin sentirse incómodos o avergonzados. Adem&s, de informar 

a los padres que deben saber los niños acerca de la sexuali

dad de acuerdo con su edad; como:· inculcarles normas, valo

res y responsabilidad sexual. 

La siguiente investigación fue coordinada por el Programa de 

Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM, y 

fue realizada por Arias, P. y Melesio, E. en 1988, para obt~ 

ner su título profesional. Con su tesis: "Actitud de Pa- -

dres y Madres Hacia una Educación Sexual en Niños Preescola

res", encontraron que: las madres presentan una actitud y -

una posición más favorable para que sus hijos preescolares -

reciban educaci6n sexual; pudiéndose apreciar que s6lo en a! 

gunos casos los padres presentan actitudes favo~ables; pero 

finalmente ambos cstdn de acuerdo en que su~ hijos de esta -

edad sean educados sexualmente en la escuela. Asimismo, es

tán de acuerdo en proporcionar informaci6n sexual a sus hi-

jos en el hogar, apoyándose en materiales ilustrados que - -

ejemplifiquen la información. 



De los trabajos e investigaciones que se han citado en este 

capítulo, la información más reciente es la que proviene del 

11 IX' Congreso Mundial de Sexualidad" qué se llevó a cabo en -

Caracas, Venezuela en diciembre de 1989. De los trabajo~ 

que aquí se presentaron cabe mencionar el realizado por Vi-

ves, H., Montiel, c., Roca, c. y Blanco, F. cuyo titulo es: 

"Reflexiones de la Identidad de Género en la Nifiez", donde -

menci~nan que la sexología es la rama del conocimiento que -

estudia el género y la funci6n sexual. Por género, se enti

ende que es el proceso de diferenciación que empieza cuando 

el óvulo y el espermat~zoide se unen para crear un hombre o 

una mujer. Este proceso tiene dos niveles: el nivel genét! 

co referido a los cromosomas y el nivel anatómico el cual 

presenta dos factores el gonadal-genital y el cerebral. Los 

autores plantean que el proceso de diferenciación de género 

no concluye al momento de nacer, continúa más allá de la vi-

da intrauterina. El objetivo de esta investigación es cons.!, 

derar algunos aspectos de identidad de género en la niñez 

(7 a 12 años) a través de un estudio piloto. 

Formica de Boschi, I. expuso su investigaci~n titulada: -

"Para el Desarrollo' Arm6nico del Infante", la C\J:al se llev~ 

a cabo en el jardín de niños llamado: 11 Platerillo 11 en Bue--

nos Aires, Argentina, en el cual hay niños desde seis meses 

hasta cinco años de eJad. 

En este centro educativo, tanto los maestros como los direc-
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tares est~n capacit~dos para transffiitir conductas y comport~ 

mientes saludables a los niños. 'Ellos ponen atención básic~ 

mente al cuerpo como un aspecto de la personalidad, es así -

como los juegos sexuales, como forma de exploraci6n corporal 

y como experiencia placentera son permitidos de acuerdo a su 

desarrollo psicomotriz y psicosexual. 

Los profesores hablan e investigan estos temas con el direc

tor. Esta conversación sobre los objetivos sexuales incluye 

a los padres de familia para hacer un programa educativo mu

cho más coherente; inclusive, cuando es necesario invitan a 

un profesional en educaci6n sexual. 

Esta conferencia estuvo acompañada de un video VHS que ilus

tra los juegos sexuales que suelen presentarse en este jar-

dín de niños; así como el trabajo que hacen los maestros al 

respecto. Finalmente cabe mencionar que "El Platerillo" es 

considerado como una institución pionera en lo que a educa-

ción sexual se refiere en Argentina. 

Estos son pues, algunos ejemplos de la gran cantidad de mat~ 

rial bib1iogr~fíco que existe en relaci~n con el tema de la 

educaci6n sexual infantil. 

Como se pudo apreciar cada autor expone su propio punto de -

vista, basándose en investigaciones bien fundamentadas, y r~ 

saltan la importancia que tiene el educar sexualmente a los 

niños. Algunos de ellos dan mayor prioridad al ambiente es-
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colar, otros al ambiente familiar para llevar a cabo esta a~ 

tividad, sin embargo, todos coinciden en que cualquiera que 

sea el canal o el medio a través del cual se proporcione la 

información debe ser el más adecuado al desarrollo físico y 

mental del niño, y sobre todo que la persona encargada de 

esta función educativa cuente con una buena preparación y 

adopte una actitud positiva al impartir este tipo de conoci

mient~s por el bien de los educandos. 





V, LOS CANALES DE SOCIALIZACION DE LA SEXUALIDAD 

La -socialización es el proceso mediante el cual la sociedad 

transmite la cultur~ y por lo mismo las pautas de conducta 

propias de esa sociedad. Al ser la sexualidad un elemento 

de ia cultura es susceptible de socialización y por ello -

se puede hablar de socialización de la sexualidad, y tam- -

bién de canales a través de los cuales la sociedad transmi

te las pautas de comportamiento y normas de conducta sexua

les que sanciona como deseables y aceptables. 

La sexualidad como fuerza social, ha sido considerada como 

un factor determinante del comportamiento humano en gene~l 

y de las interrelaciones entre los miembros de la sociedad 

en particular. La sociedad le confiere importancia a la 

sexualidad porque ésta constituye un elemento fundamental -

de lo que hombre y mujer son y desean ser. Del concepto 

que se vive de hombre y mujer depende en gran medida tanto 

el ideal de sociedad c6mo lo que cada sociedad es en reali-

dad. 

Por la dimensi6n social de la sexualidad, los cana1es de s2 

cializaci6n, son múltiples y muy variados, siendo los m&s -

importantes: 

1. La familia. 

2. La escuela. 



3. La religi.Sn. 

4 ·• Las leyes. 

5. Los medios de comunicaci6n masiva. 

6. LoS grupos de amigos; siendo e!3tos tem~.s :.?~jE!~~vO: d7 'es

te capítulo. CONAPO Vol. I (1982);. 

A continuación se analizarán cada uno de' i'os canales de· - -

acuerdo a los siguientes puntos: 

1) Características de cada canal de ~ocialización. 

2) Temas relacionados con la sexualidad, que trata el ca- -

nal, en particular se enfatizará en los conceptos de hom 

bre y mujer, los papeles sociales, la reproducci6n huma

na y el valor de los hijos, la relación de pareja, el v~ 

lar del cuerpo y la manera como afecta a la persona y a 

los grupos. 

3) Su aplicación al caso de México, de acuerdo a la inform~ 

ci6n bibliogr~fica que se obtuvo para el presente traba-

jo. 

LA FAMILIA 

La familia proporciona una respuesta de compañía del ser h_!:! 

mano. Es la unidad afectiva, econ6mica y residencial de 

las personas. Es en la familia donde el ser humano busca -

amar, convivir, compartirse, crecer, desarrollarse y tras-

cender. 
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Hombre: Y, muje_r l.legan a vivir juntos trayendo consigo su 

hfStorf~ ·y dé seos; un concepto de hombre y mujer propio y -

d~ c6mo ~OrreSponde comportarse uno con respecto del otro y 

para _con los demás. Una vez que se establece un vínculo de 

Pareja estrecho e íntimo, enriquecedor, surge la necesidad 

de_ trascendencia con mayor fuerza: la procreaci6n. A par

tir de este momento la familia comienza la etapa de social.! 

zaci6n de los hijos, nuevos miembros de la sociedad. El ni:_ 

ño nace en total dependencia de la madre; tanto física como 

emocional, al nacer se le asigna el sexo, masculino y feme-

nino de acuerdo con sus genitales externos visibles; al cr~ 

cer se va identificando de acuerdo a los modelos ·ae hombre 

y mujer que tiene en casa. El niño es parte integrante de 

la dinámica de tal forma que, dependiendo de c6mo se lleve 

a cabO la relaci6n de pareja de sus padres el niño configu-

rará su primer modelo sexual, siguiendo el comportamiento -

que sus padres muestran de manera diferenciada respecto al 

sexo al que pertenezca·y el primer modelo de relaci~n de p~ 

reja. 

La familia proporciona afecto y protecci6n al illfante de di 
versas formas; y esto le permitirá desarrollarse en su me--

dio ambiente. La acogida que sus padres le den al nifio re-

percutirá en la aceptaci6n y autoestima que se tenga en ese 

presente y en el futuro. 
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Por su parte_ .el niñ~. apren~e- a sen~i~ Y.. _ma~ifésta~ am?r, 

enojo, indiferericia, de acu~~do al ·ambi~.nte fa~il~ar en. ,que 
. . 

se desarrolle. Aprende lo que la familia considera como 

norma, como valor, como prohibici6n. 

La familia proporciona el marco de referen.cia conductual y 

social a los infantes, continúa con ciertas normas y vale--

res de la familia de origen de los conyuges, pero establece 

nuevas normas y valores sexuales de acuerdo a la nueva f ami 

lia que est~ en formación. Precisamente es aquí donde es--

triba la posibilidad de cambio en cuanto a actitudes, nor--

mas y pautas de comportamiento sexual. 

En algunos casos los parientes cercanos (tíos, primos, abu~ 

los, compadres y otros) tienen fuerte influencia sobre las 

decisiones de la familia. Por ejemplo: cuando la suegra -

opina acerca de los permisos o prohibiciones de una determi 

nada conducta. 

Los herffianos también funcionan como ejemplo en actitudes y 

comportamientos sexuales. El hermano menor imita al mayor 

en los juegos, bromas y formas de relacionarse con niños 

del mismo sexo y ,del otro. Los mayor7s a su vez dependen -

de los menores, sobre todo cuando por alguna razón el herm~ 

no menor atrae más la atenci6n de los adultos, Cada etapa 

por la que atraviesan los hijos repercute en la familia en 

un aprendizaje que lo conduce a ajustarse a las nuevas si--
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tuaciones y formas de vivir la sexualidad. 

Cada familia confiere valor diferent~ a los hijos, y éstos 

lo perciben desde pequeños. Existen familias en las cua-

les los roles sociosexuales se encuentran muy rígidos y es

tereotipados: la mujer es valorada por su· funci6n reprodu~ 

tiva y organizadora de las labores del hogar, educadora, e~ 

tre otras, el hombre por su parte, es el proveedor econ6mi

co de ·la familia y la autoridad Última. Por lo general en 

estos casos la relaci6n de pareja no es equitativa sino de 

subordinaci6n de la mujer. Esto es aprendido por los hijos 

quienes en ocasiones subordinan a sus hermanas y ellas -

aprendan a subordinarse; y más tarde posiblemente subordi-

nen a su mujer. 

En otras familias la pareja decide tomando en cuenta la op! 

ni6n de ambos y la de los hijos. Y ellos a su vez, apren-

den a participar en las decisiones familiares. Cada fami-

lia es diferente a pesar de tener raseos característicos g~ 

nerales. Su desarrollo depende mucho del contexto social y 

del estrato socioecon6mico donde se ubique y del momento y 

época de vida de la pareja por la que están pasando. 

Las familias pueden tener los mismos valores; no obstante,

la forma en que los r•ealizan en la vida cotidiana difiere -

en gran medida. Por tan·to, la familia tiene un potencial -

indiscutible de cambio en cuanto a las conductas y comport~ 
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mientas incluyendo los sexuales. La familia es el canal 

propio de cada individuo, enseña viviendo. Si los padres -

forman conciencia de su capacidad de educar y se proponen -

orienta-:r la educación en el sentido que delibera~amente co!!. 

sideran valioso, ·la vida familiar se conve:rtir~ .en gene:rad~ 

ra·de cambio social y de bienestar mayor. (CONAPO Vol. I, -

1982). 

LA ESCUELA 

A medida que una sociedad se torna más compleja se hace ne-

cesario una capacitaci6n más diversificada y específica 

para el trabajo, lo que supera la capacidad educativa de la 

familia. Ante esto surge la escuela. A ello se añade la -

necesidad de entender los fenómenos de la naturaleza y el -

mundo que nos rodea, de una manera objetiva y sistematiza-

da, función que se asigna también a la escuela como educad~ 

ra formal. De ahí que frecuentemente.la familia piensa que 

transfiere a la escuel~ su responsabilidad de educadora de 

los hijos. 

La escuela tiene un papel preponderante como canal de soci~ 

lizaci?n, porque su acci6n educativa es intencionada, pens~ 

da y programada de acuerdo a una jerarquizaci6n de priorid~ 

des, dosificación y secuencia de contenidos y métodos, que 

generalmente reflejan el modelo vigente de sociedad. 
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Dentro de la escuela se -integran una pequeña comunidad de -

maestros y alumnos; con alguna participaci?n de los padres 

de familia. El niño, después de haber vivido algunos años 

circunscrito en el ambiente familiar y dem~s personas que -

le rodean al entrar a la escuela se encuentra con un mundo 

nuevo, tanto fÍ&ico como intelectual. Conoce nuevos compa

ñeros de su misma edad y diferente sexo, recibe nuevas re--

glas y normas de comportamiento, algunas de las cuales en-

tran en contradicci6n con las del hogar, mientras que otras 

refuerzan lo vivido en casa. 

Los actores principales en la socialización de la sexuali-

dad dentro del ámbito son, por lo general, los maestros y -

compañeros de los nifios, por su función de enseñar y porque 

pasan varias horas diarias con los alumnos. Así el maestro 

es otro modelo que el niño y del que el nifio aprende, por -

lo general también admira. La escuela suele ser también el 

medio para que los niños se den cuenta de las diferencias -

f~sicas que existen entre ellos, y en ocasiones recurren al 

espion~je para satisfacer su curiosidad. La actitud que to 

me el maestro en respuesta a este y otros comportamientos,-

permitirá o apoyará algo que ya trae desde su familia y que 

fomentará a que el niño vea el sexo con naturalidad, indif~ 

rencia, temor, culpa, con malicia o vergUenza. 

En los casos de la educaci6n media y superior la funci6n de 



la escuela como socializadora de la sexualidad continúa ha~ 

ta la edad adulta, pues aún en las universidades sigue sie~ 

do importante el influjo de los compañeros y de·los maes- -

tres con sus criterios y conductas. 

Como se mencion6 en el capítulo: Antecedentes de la educa

ci6n sexual en México, durante el sexenio 1970-76 se intro

dujeron lecciones específicas sobre aspectos biol6gicos de 

la seXualidad en los libros didácticos para el maestro. Lo 

que no se preparó fué una capacitación adecuada de todos 

los maestros para que se pudieran manejar estos contenidos, 

por lo que en la práctica muchos de ellos acostumbran elimi 

nar esas p~ginas, pero si acaso se da la educación sexual -

formal es en el aspecto biológico únicamente. 

Por tanto, la inclusión en el sistema de los contenidos de 

sexualidad, unido a la capacitación de los maestros en esta 

materia, podría asegurar que la mayoría de los mexicanos al 

pasar por la escuela primaria, reciban información y educa

ción sexual formal m!níma. Lo anterior permitirá que paul~ 

tinamente se dar~ un cambio de normas y comportamientos en 

sexualidad fundamentados en criterios racionales. (CONAPO -

Vol. I, 1982). 

LA RELIGIÓN 

La religión es necesariamente un producto social¡ por ello, 



su lugar y su funci6n no pueden comprenderse! en abstracto,

al margen de la cultura total en que se integra. Esto sig

nifica que la religión no es exactamente igual en las comu

nidades agrícolas y en las industriales, aunque en ambas 

lleve la misma doctrina. Por ejemplo, la religión funciona 

diversamente en las familias campesinas y en las urbanas, -

es decir, tienen referencia distinta, una utilización, un -

tono y una significación diferentes. 

La religi6n tiene cuatro funciones que ayudan a mantener el 

dominio de las finalidades del grupo sobre el interés priv!!: 

do. 

Ofrece, a través de sus sistemas de creencias sobrenatura-

les una explicación de las finalidades de los grupos prima

rios y una justificación de su primacía, en particular de -

la familia. 

Provee, a través de rituales colectivos, los medios para 

una renovaci6n constante de los sentimientos comunes. 

Establece a través de sus objetivos sagrados, una referen

cia concreta para los valores y un punto clave para todas -

las personas que comparten los mismos valores. 

Provee una fuente ilimitada e insuperable de recompensas y 

castigos - recompensas para la buena conducta y castigos 

para la mala. De esta manera la religión hace una contrib!:,_ 
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:_.:,. ··.·.··:·,'. '\ .... ·:·:: 
Pc;>r lo que se r~fi~r'~ áJ·l~·.·~ext/aiidad, la religión sanciona 

Comportamientos .a ira~é~ ··.d~:. i~ sac~aliza~ión de algunos de 

ellos, como por ejemplo, el matrimonio, el nacimiento y la 

muerte. 

Prácticamente toda religión plantea ideales de hombre y mu-

jer, a través de figuras humanas sacralizadas, que propone 

a sus seguidores como ejemplo a imitar. 

Al igual que la vida familiar 1a religión es escencialmente 

íntima al enfrentarse con el problema de la existencia el -

hombre encuentra en la religión.el valor necesario para se-

guir adelante. 

La religi6n guarda relación con el nacimiento, el matrimo-

nio y la muerte, con .la siembra, con la caza y la pesca, 

con los actos de comer, de d9rmir y de despertar, con la 

amistad y la enemistad; con la enfermedad y la salud, con -

el deseo y la abstinencia, con el alma y con el cuerpo, con 

el hecho de ser hombre o ser mujer. 

La religión proporciona un sentimiento de seguridad porque 

ofrece respuestas a interrogantes dif~ciles de responder. 

La religión sefiala lo que tiene que hacer cada quien para -

ejercer su sexualidad. No han faltado corrientes o grupos 
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religiosos que nieguen o z:epriman el" ejercicio de la sexua

lidad, que califican al cuerpo como :0 ma10°, que sólo permi

ten la unión sexual como medio para la procreación, que C01!, 

dena el goce de la comunicaci6n corporal, y disCriminación 

a·la mujer por el solo hecho de serlo. Pero, esto no es e~ 

mún de todas las religiones: también se tiene que tomar en 

cuenta el contexto cultural en que se vive. 

A lo largo de la historia de la humanidad y en las diferen

tes culturas, la religi6n ha aparecido siempre 'ligada a las 

normas éticas que rigen la conducta reproductiva, la fun- -

ción social del hombre y de la mujer, en una palabra, liga

da íntimamente a la sexualidad, CCONAPO Vol. I, 1982). 

LAs LEYES 

Al igual que la religi6n y la educaci6n, el derecho es una 

de las principales instituciones de la integración social. 

El reconocimiento lega~ presta coherencia, límites, regula

ridad y aceptaci6n a las formas sociales y ·a los códigos de 

conducta. Facilita la acción cooperativa en la integración 

humana al sancionar determinadas conductas socialés y sexu~ 

les. 

Confiere legitimidad al proveer criterios de sucesi6n acer

ca de quien tiene derecho de ejercer que clase de autoridad. 

La significaci6n educativa de las leyes responde a necesid~ 
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des concretas de patrones de conducta. Al sancionar cier-

tos comportamientos los individuos encuentran el modelo de 

hombre y mujer a seguir. A través de las leyes la sociedad 

se autosanciona en lo referente a algunas conductas sexua-

les que considera perjudiciales para el bien común, como -

por ejemplo el abandono de la familia y el adulterio, el 

aborto, la violaci6n etc. 

La leY responde también a nuevos valores y formas de organ1 

zaci6n social. De allí el carácter de innovaci6n que pue-

dan tener las leyes. En México como ya se mencionó se modf 

ficó el Art. 4g. Constitucional en 1974 porque los cambios 

sociales~ econ6micos así lo exigían. 11Artículo 4'2., el va

r6n y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Toda persona -

tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e in-

formada sobre el número y espaciamiento de sus hijos". 

Mediante el establecimiento de este artículo, la ley promu~ 

ve la equidad de papeles sexuales y sociales. Reconoce y -

promueve la capacidad de hombre y muje~ en la decisión de 

la función procreativa. Los conceptualiza como personas 

con liber~ad y responsabilidad, y les reconoce el derecho a 

informarse sobre si mismos y su familia. Las instituciones 

legales protegerSn la organización y desarrollo de la f ami

lia. (CONAPO Vol. r, 1982). 
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Los MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Por medios masivo~ entendemos aquí la televisión, el radio, 

el cine y los impresos, en particular fotonovelas e hist.-..-

rietas, siendo por lo anterior el canal de socialización de 

mayor alcance. No es elitista; puede llegar a todos los e~ 

tratos socioecon6micos, a todas las religiones, a todos los 

niveles de p1•eparación y a todas las edades. 

Su nobleza estriba en su ausencia de discriminación. No 

por su propia naturaleza pero si en la práctica, su princi

pal objetivo es el consumismo. Para esto se vale de todas 

las astucias: desde la despersonalización y el uso de mu-

jer y hombre como objetos sexuales hasta la enajenación del 

individuo. 

Los medios presentan características propias: permiten a -

los individuos entrar en contacto inmediato con otras cult~ 

ras y formas de comportamiento sexual; informan objetivame~ 

te, y también parcialmente; promueven por un lado la re

flexi6n y crítica ante determinadas situaciones y problem~

ticas sexuales, reflejan la cotidianidad de la vida fami- -

liar y social; plantean modelos de homb~e Y. mujer de acuer

do a estratos socioecon6micos y culturales preferidos, por 

otro lado enajenan a los individuos al no permitirles el 

diálogo con el medio o interlocutor; colorean la realidad -

al presentarla a través de un filtro; reiteran mensajes que 
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van dejando huella en el.individuo¡ son un instrumento crea

tivo e innovador; sancionan conductas sexuales; presentan al 

sexo unido a la violencia, ternura, dinero, estatus, poder.

Tal es su pretensi6n y variabilidad. Tal gama de contradic

ciones es presentada por los medios masivos de comunicación. 

Aunque esto se aplica a la televisión, cine, radio y a los -

medios impresos, es necesario aclarar que cada uno tiene sus 

características propias. La televisión tiene un gran impac

to puesto que conjunta imágen y sonido, por lo que puede 11~ 

gar a los analfabetas. Sin embargo, es fugaz, no se puede -

volver sobre los mensajes emitidos, los cuales algunas ve- -

ces, quedan incompletos. En el caso de México, además, adn 

no tiene cobertura nacional, aunque se va acercando. 

El radio, por su parte, incita a la imaginaci6n de quien lo 

escucha pues no requiere de la vista. El radio llega a los 

rincones más apartados del País, y puede emitir más fácilme~ 

te mensajes regionales y locales. 

Los impresos constituyen una rica y variada gama de g~neros. 

Se pueden leer y releer y se considera que cada ejemplar ti!:., 

ne en promedio cuatro lectores, por lo menos, en lo que se -

refiere a historietas y fotonovelas; de las que cada semana 

se editan varios millones, que llegan hasta las localidades 

más alejadas. 

101 



El cine hace vivir historias completas a un p~blico, por su 

voluntad, su atractivo, además reside en que es una activi

dad recreativa fuera del hogar y no exige esfuerzo. Todos 

los medios de comunicaci6n emiten constantemente mensajes -

relacionados con sexualidad. En la prensa particularmente 

amarillista, se informa, a veces con detalles y fotogra

fías, acerca de los crímenes pasionales: 11 amola, violola,

matola". En las secciones de sociales se presentan matrim~ 

nías y las modas, para que tanto hombre como mujer· se actu~ 

licen en el vestir. 

En las telenovelas, fotonovelas y radionovelas se presentan 

historias de amor y deseo, de pasión y transgresiones dando 

recetas para lograr la felicidad eterna. Se plantea como -

modelo de mujer aquella que debe permanecer en casa para 

evitar los peligros que existen en el mundo¡ de lo contra-

ria puede ser seducida, violada o acosada por los hombres.

Al hombre se le exige ser proveedor econ6mico y autoridad -

familiar, y la mujer aparece bella, joven, con capacidad de 

mantener una pl~tica superfla. A ella corresponde'&aber o~ 

ganizar su presupuesto familiar y encausar a los hijos, ser 

tierna, sumisa, creativa dentro del hogar, apoyo incondici~ 

nal del hombre. El hombre debe amarla y protegerla. Esto 

es lo que promueven las revistas, radionovelas, fotonovelas 

y anuncios comerciales. 
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La publicidad, por su pB.rte; usa a )a· pe1·;~?~~ ;h~n:ia'.na al pr_! 

sentarla como objeto sexUat; Ai. ni"ño ~~-~·. ¡·~-·.::i,'~ciuce a.1-cons!! 

mo present~ndole todo tipo' ~e g·¿;i~,-~iri~~: "6··, j~~':lé~es para que 

articule lo m~s frecuentemerit:e--:'-p·~·~ib-1~·,"· n~~i~~~11 ·~ ~'compra--
me''· 

El propósito es vender. Para ello se presentan y se crean 

necesidades reales e irreales. y satisfactores que no respo~ 

den a las verdaderas necesidades. En las canciones de amor 

se caracteriza a la mujer como ingrata, pérfida, romántica, 

insoluta, como santa, tier~a, dulce, inalcanzable; como la 

que vende caro su amor. El hombre borracho, parrandero y -

jugador, sigue siendo el rey, o el amante, o el conquistado 

prendado de una cualquiera. 

Todos estos mensajes presentan modelos de hombre y mujer, -

de familia, de pareja, de hijos, de comunidades. Algunos -

presentan modelos que se dan en la realidad, otros refuer-

zan algunas conductas que parten de ella; otros presentan -

r.i.odelos ajenos a los que se vive en México, a pesar de la -

gama tan rica y variada de costumbres que se encuentran al 

recorrer algunos kildmetros de nuestro vasto territorio. 

Lo más importante radica en la actitud de quien recibe los 

mensajes. Si el receptor logra establecer distancia entre 

el mensaje y el mismo para facilitar el análisis crítico y 

creativo de estos modelos, la asimilación del mensaje será 
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más valiosa pues estar~ fi~~rada P?r una persona pre~ente.

Esto colaborará para que cada uno llegue a conocerse más a 

si mismo y a su familia y comunidad al comparar diversos rn~ 

delos sexuales de hombres, mujeres, familiares y comunida-

des. De esta manera se puede orientar el efecto de los me

dios de comunicaci6n procurando y facilitando que sean edu

cativos. (CONAPO Vol. I, 1982). 

Los GRUPOS DE AMIGOS 

El hombre es un ser social y una de sus manifestaciones es 

la forrnaci6n de los grupos de amigos. Es aquí donde el ni-· 

ño establece vínculos de solidaridad, de intimidad, de ide!! 

tificaci6n que facilitan el clima de confianza necesario 

para entablar conversaciones acerca de un tema relacionado 

con la sexualidad, y que·en otros ambientes no puede ser 

tratado. 

Durante la infancia el niño comienza a entablar lazos de 

amistad con otros niños, a través de juegos, pleitos, llan

tos e in~ereses comunes etc. colaborando de esta manera a -

formar su propio concepto de hombre y mujer. 

A veces encuent1~.:i compañeros de juego con los cuales puede 

satiSfacer su curiosidad sexual, es decir, por medio de ju~ 

gos sexuales los niñoJ ven y tocan sus genitales entre si -

con el único interés de conocerse. Si los padres o algún -
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aétúito··'~~ opqne· r:Í~·¡d¡;'~~:te ·a esto, pasa a la clandestini-

dad ·y s~ es~áb'~e~~;~·un :.y·~nculo a'iín' más fuerte entre los in-

fantes ~~ _qÜ~ ·~~~1:~-~ ··juk~ndo: a lo prohibido. 
;-. ~ .. :,. 

Esto a su vez, facilita que se instale el silencio entre P,2. 

dres e hijos, que impide que los niños pregunten a sus pa-

dres acerca de sexualidad por temor a la reacción de estos. 

Los amigos con el tiempo van evolucionando con dudas e in-

quietudes similares que los acercan. En la escuela el nifio 

tiene la oportunidad de escoger a los amigos, donde los pa

·dres pierden el control de las amistades de sus hijos. 

Durante la pubertad y la adolescencia los amigos constitu--

yen una fuente importante de intercambio de experiencias. -

Al sentir el impulso sexual propio de esa época y nuevo - -

para los muchachos, casi siempre acuden a los amigos para -

confiarles lo que 1 es está sucediendo. 

En la edad adulta los amigos verdaderos siguen siendo confi 

dentes mutuos, critican posturas ante la vida, apoyan pro--

yectos que a su parecer valen la pena tomarse en cuenta, 

pero pueden también cuestionarse mutuamente comportamientos 

en los que no están de acuerdo. A estas al turas de la vida 

la amistad entre hombres y mujeres puede ser muy libre y 

hermosa, pero alguna experiencia concreta puede dificultar-

la. 
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En la ancianidad la amistad es una alternativa contra la -

soledad. Frecuentemente los amigos se reunen para recordar 

experiencias comunes. Aún en esa edad las opiniones de los 

.amigos siguen ejerciendo inflÚencia en la manera de vivir. 

De· todos los temas que tratan los amigos a lo largo de su -

vid.a, hay dos que siempre aparecen explícita o implícitamen 

te: los papeles sexuales y el valor de los hijos. Así los 

amigos promueven, recomiendan o rechazan ciertos valores y 

comportamientos sexuales. La fuerza rte su influencia radi

ca en que las personas eligen a sus amigos y por tanto su -

ferina de ser y valores. Es el único canal de socializaci6n 

que presenta características de selecci6n. 

AdemcÍs de e~tos grupos existen otros llamados "de iguales", 

que tienen influjo en e~ comportamiento sexual tal es el e~ 

so de: los compañeros de trabajo, las asociaciones de pa-

dres de familia, las asociaciones deportivas y otras simil~ 

res. 

El ser humano necesita reconocimiento y aceptaci~n de los -

grupos de referencia a los que pertenece. Por ello, a tra

vés de estos grupos la sociedad realiza una funci6n norma:ti 

va acerca de los comportamientos sexuales de sus integran--

tes. (CONAPO Vol. I, 1982). 
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VI, LOS MEDIOS EDUCATIVOS AUDIOVISUALES Y LOS MATERIALES 
PROGRAMl\DOS 

l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS AUDIOVI

SUALES, 

La historia de los medios educativos audiovisuales se re

monta a los principios de la historia de la humanidad, 

pues tiene sus antecedentes en la observaci6n y en el se~ 

tido de imitación de la naturaleza. 

Se cree por ejemplo que las pinturas rupestres se origin~ 

ron a partir de la representación pictórica que hacían 

los hombres primitivos de las sombras que sus cuerpos pr~ 

yectaban sobre las paredes de las cuevas donde habitaban. 

Tiempo después los Medas y los Egipcios plasmaron sus Pr'2, 

pias experiencias en los grabados y escritos hechos en l~ 

drillo y en pápiro respectivamente. 

En nuestro país existen también numerosos ejemplos que 

muestran claramente el avance que habían alcanzado los 

pueblos prehispánicos, como los Aztecas, los Mayas y los 

Mixtecas, en lo referente a medios visuales, entre los 

que destacan de manera muy especial los códices hechos 

principalmente por el pueblo azteca y que eran una espe-

cie de libros hechos por lo general de piel de venado en 

forma de biombos y que estaban protegidos en sus extremos 
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por cubiertas de madera. En ellos se consignaban median

te la línea y el color hechos cronológicos, científicos,

astron6micos, mitológicos, además de las grandes hazafias 

militares. Las figuras representadas sobre los códices -

constituyen un alarde de maestría de oficio de los llama

dos Tlacuilos, que eran los hombres que los elaboraban. 

Los Mayas por su parte se destacaron entre otras cosas en 

la realización de los relieves hechos en piedra, así como 

de los llamados Frescos de Bonampak. Los Aztecas también 

se especializaron en la cartografía lo muestra un mapa 

que seR;Ún se dice, el emperador Moctezurna proporcionó a -

Hernán Cortés. 

Las cerámicas y los frisos que son fundamentalmente obje

tos de barro v pintura hechas sobre paredes, hacen refe-

rencia a la historia de cada uno de estos pueblos. Todos 

estos elementos permiten darno~ una idea del va1ioso mat~ 

rial educativo con q1Je contaban las culturas de la anti-

guedad; asi como, de la inmensa riqueza de posibilidades 

de expresión que habían desarrollado mediante dif erP.ntes 

signos gráficos. 

Durante la época de la conquista y aún después de la gue

rra de independencia no se hizo nada favorable en el te-

rreno educativo, y específjcamente en lo referente a me-

dios educativos audiovisuales. fue hasta fines del siglo 
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pasado cuando el maestro Suizo Enrique C. Rebsamen, trajo 

de Europa un gran acervo de estampas policromadas. 

La revolución, también provocó un estancamiento en el si~ 

tema educativo. Sin embargo, la idea educativa surgió 

posteriormente con más fuerza creando la escuela rural m~ 

xicana, con características originales y bien definidas.

Por el año de 1920 a raíz de la segunda guerra mundial 

llegán a México las primeras películas documentales de la 

.casa alemana U.r.A. 

Poco más o menos por la misma época llegaron también fi-

jas francesas montadas en vidrio, en tanto que la cinema

tografía silenciosa de tipo comercial nos proporcionaba -

visitas exóticas de países lejanos. Hacia esta misma dé

cada~ la vida del pueblo mexicano quedó reflejada en el -

muralismo de Diego Rive~a, José ClemP.~te Orozco y David -

Alfara Siqueiros, principalmente, plasmando en sus obras 

las .costumbres, el trabajo, la educación, las fiestas, 

los hábitos y en general el desarrollo de la sociedad me

xicana. Cada uno de ellos con un estilo muy particular -

pero siempre expresando y condenando la situación social 

por la cual atravezaba el país en esa época. 

Una vez terminada la segunda guerra mundial, gracias a 

los adelantos tecnológicos, la educación audiovisual se -

introdujo con más fuerza en las escuelas de los países 

109 



más adel~~t~d·ci~_. :;,Nlie.stro.,país ha tenido que importar va

rios ·de es·to~:''.ritát~riales a fin de contar con las herra- -

mfe'.Otis ~e'é'::es-~rias para mejorar el sistema educativo, lo 
•. -- " ··, ,_..-, 

id~al ·~s.Aue_todos los maestros cuenten con los Últimos -

avanCes en lo que a medios educativos audiovisuales se r~ 

fiere. · Sin embargo, por diferentes razones, principalme!l 

te eco'nómicas. esto no es posible. por lo aue lt>s maes- -

tres en ocasiones optan por emp~ear otros materiales más 

sencillos, prácticos v económicos. 

Quienes se dedican al estudio de los auxiliares audiovi--

suales se han empeñado, no sin razón, en la tarea de cla-

sificarlos. con el fin de facilitar el trabaio de quienes 

suelen emplearlos. Algunas de estas clasificaciones son 

la de tipo Cronoló~ico, la Pennsylvania, la Psicológica y 

la México. Pasaremos por alto las tres primeras para ha

cer referencia a la clasificación México, que es la que -

·surge: como consecuencia de una ponencia presentada por 

nuestro país, ante un congreso internacional promovido 

por la UNESCO y respaldado por la SEP; y el cual tuvo lu

gar en la Ciudad de México en el afió ·de 1947. en el audi

torio del entonces recién inaugurado edificio que actual

mente ocupa la Escuela Nacional de Maestros (Cortés, P.F. 

1968). 

Antes de mencionar la forma en que agrupa a los medios a~ 

diovisuales este tipo de clasificación, se hará referen--
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cia a algunas definiciones de medios o materiales didácti 

ces de acuerdo con diferentes autores y a los objetivos -

que se persiguen con su utilización, para posteriormente 

explicar en forma detallada el material empleado en la 

presente investigaci6n. 

Se entenderá por material didáctico: "Todos aquellos re

cursos, objetos, medios de que el maestro se auxilie para 

motivar a sus alumnos hacia determinados temas de conoci

miento". 1 

Para Castañeda, Y.M. Un material didáctico "es un obje-

to, un recurso instruccional que proporciona al alumno 

una experiencia indirecta de la realidad y que implica 

tanto la organización didáctica del mensaje que se desea 

comunicar como el equipo necesario para materializar el -

mensaje". 2 

De acuerdo con el Profesor Francisco Cortés Padrón "Los -

medios educativos audiovisuales integran una rama de la -

l. Campos, A. Ma. del C. 1987. "El Material Didáctico y 

su Influencia en el Rendimiento Escolar durante el Pr~ 

ceso Enseñanza-Aprendizaje de la Lecto-Escritura". 

Tesis de Lic. UPN Querétaro, Qro. pág. 

2. Castañeda, Y .M. 1978. "Los Medias de Comunicación y 

la Técnica Educativa" Ed. Trillas México, págs. 30-31. 
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ciencia de la educaci6n y son un valioso auxiliar de la -

técnica de enseñanza. Formando un conjunto de normas pe

dagógicas, que tienden a realizar una serie de visualiza

ciones, manipulaciones y actividades con el fin de expli

ca~, objetivizar y globalizar la enseñanza. Cooperan ad~. 

más en el desarrollo armónico del educando, formándole h~ 

bitas mediante la intervenci6n de diversos conductos sen

sori~les, vista, oído, tacto que lo adaptan al medio nat~ 

ral y social en que se actúa 11
• 3 

En el libro "Instrucci6n Audiovisual n de Brown y otros 

autores consideran que el uso creativo de los diversos m~ 

dios didácticos aumentan la posibilidad de que los estudi 

antes aprendan más, retengan mejor las cosas aprendidas y 

ejecuten mejor las habilidades que se deben formar en - -

ellos. Sin embargo, es claro que la utilización de me- -

dios o auxiliares educativos no garantiza por si mismo el 

aprendizaje de los alumnos, ya que intervienen muchos - -

otros factores. Varios autores que han escrito acerca 

del enfoque de los sistemas de la enseñanza y la planif i

cación pedag6gica casi siempre consideran a los medios d! 

<lácticos como elementos importantes dentro del proceso e~ 

señanza-aprendizaje. Señalan también que dichos recursos 

de enseñanza tienen un doble cometido; primero, mejorar 

3. Cortés, P.P. 1968. "Medios Educativos Audiovisuales"

Ed. Tizoc México. pág. 19. 
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el proceso enseñanza-aprendizaje creando condiciones fav2 

rables; y, segundo, q•Je los maestros y alumnos interac- -

túen cOmo seres humanos dentro de un clima donde los se-

res humanos dominan el ambiente en beneficio propio; es -

importante que cuando el .maestro haga planes de utiliza-

ción de cual9uier medio didáctico, no olVide los objeti-

vos, intereses y demandas de sus alumnos y sobre todo pr~ 

pararse adecuadamente para emplearlos en beneficio de és

tos (Campos, A.C. 1987). 

Entre los objetivos que se persiguen con la utilización 

de los auxiliares didácticos se encuentran los siguien- -

tes: 

1) Proporcionar al alumno medios de observación y experi

mentación, para que éste tenga una participación acti

va con su propio aprendizaje. 

2) Economizar el tiempo en las explicaciones para aprove

charlo en otras actividades de grupo. 

3) Hacer objetivos y sencillos algunos temas abstractos -

que dificultan la comprensi6n en el proceso ensefianza

aprendizaj_e. 

4) Comprobar hipótesis, datos e informaciones que son ad

quiridas por medio de explicaciones e investigaciones. 

5) Incentivar el interés de los alumnos por temas que pa-
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rezcan de poca utilidad e importancia para ellos. 

6) Aproximar al alumno en cuanto sea posible a la reali-

dad seleccionando los recursos de que se dispone en el 

lugar de trabajo, posteriormente organizándolos, utili 

zándolos en el momento adecuado y relacionarlos con a! 

gún tema de clase (Wiman, R.U. l973). 

Una vez hecha la revisión anterior, veamos de que manera 

agrupa la clasificación México a los medios educativos a~ 

diovisuales. Dicha clasificación incluye seis grupos, 

los cuales a su vez comprenden algunas subdivisiones: 

2, Los MEDIOS EDUCATIVOS AUDIOVISUALES, 

I. SIMBOLISMOS DE REPRESENTACION PLANA, 

1) Pizarrones 

2) Franelógramas 

3) Cartas Murales 

4) Láminas 

5) Periódicos Murales 

6) Gráficas 

7) Carteles 

8) Caricaturas 

9) Diagramas 

10) Mapas y Globos 

11) Frisos 12) Historietas Cómicas 
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II. AUXILIARES DE LA A~TIVIDAD. 

1) Dramatizaciones 

2) Lectura Oral 

3) Demostraciones 

~) Plan de Clase 

5) Marionetas 

III. RADIO, FONOGRAFO Y TELEVISION. 

IV. MATERIAL PICTORICO. 

1) Ilustraciones 

2) Proyecciones Luminosas 

V. OBJETOS, ESPECIMENES Y MODELOS. 

VI. ESCURSIONES ESCOLARES. ~ 

Existen otros materiales que no están contemplados dentro 

de esta clasificación por ser algunos de ellos más recie~ 

tes como el tocadiscos, la grabadora, la videocassetera y 

los libros de texto qUe no son tan reciente, pero que ta!!! 

bién son un auxiliar de vital importancia dentro del pro

ceso de enseñanza-aprendizaje y que no podemos dejar de -

mencionar. 

4. Cortés, P.F. 1968 Medios Educativos Audiovisuales - -

Ed. Tizoc, M6xico. pág. 76 y 77. 
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3, MATERIALES PROGRAMADOS, 

Los materiales llamados "programados" permiten proesentar 

al alumno todo un sistema de enseñanza-aprendizaje, a tr~ 

vés de distintas formas de textos conocidos como program~ 

dos o por medio de un instrumento mecánico, eléctrico o -

electr6nico, por lo que frecuentemente se les considera,

má~ que un auxiliar educativo, parte de una "nueva tecno

log!a" de la educaci6n (Lysaught y Williams, 1975). 

La programación es el proceso de disponer las materias 

que deben aprenderse en una serie de pequeños pasos, o 

etapas, diseñadas para hacer avanzar al estudiante, por -

medio de la autoinstrucción, desde lo que ya conoce hasta 

lo que ignora respecto a principios nuevos y más comp1e-

jos. El alumno avanza de una etapa a otra siempre y cua~ 

do haya contestado correctamente la anterior. 

Programas de esta clase existen hoy en día, conocidos la 

mayoría de ellos con nombres más comunes como: aprendiz~ 

je programado, materiales de autoenseñanza o instrucción 

programada • 

En realidad la autoinstrucci6n como también se le conoce 

no se refiere a un tipo de curso por correspondencia o de 

estudio en casa. Un programa autoinstructivo verdadero -

es aquel que proporciona las bases para una vinculación -
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rec~proca estrecha entre estudiante y materia, puesto que 

el programa obliga al primero a una manipulaci~n activa -

del material didáctico mediante ensayos y modificaciones 

pr~cticas. Quizá las expresiones aprendizaje programado 

o instrucción programada poseen las connotaciones necesa

rias para distinguir a este tipo especial de enseñanza de 

otro tipo de materiales. La característica distinti :a de 

un programa autoinstructivo, presentado mediante una má-

quina o a través de un libro, es el papel preponderante -

asignado al educando, asimismo encontramos que los eleme.!! 

tos componentes denominados 11 pasos 11 o 11 etapas 11 se encuen

tran ordenados en sucesiones lógicas y que se dirigen si~ 

temáticamente hacia objetivos determinados. Además el 

programa permite la verificación inmediata del conocimien 

to del alumno, con el fin de que este revise o modifique 

su ejecución. 

Un libro comGn también se mueve por pasos pequeños, e in

cluso posee ejercicios o exámenes periódicos que permiten 

conocer los resultados o el progreso realizado, sin olvi

dar que el estudiante puede leerlo a su comodidad, pero a 

meno.s que proporcione una orientaci~n cuidadosa y obligue 

al alumno a una activa tarea de respuestas, no equivale -

al programa de la instrucción programada, ni al sistema -

de aprendizaje por autoinstrucci6n (Deterline W.A., 1969). 
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Un programa a diferencia de otro tipo de materiales permi 

te, entre otras cosas, que cada una de las experiencias -

de los alumnos sean algo individual. Mantiene además una 

acción recíproca constante entre el estudiante y el mate

rial de aprendizaje. Al mismo tiempo que aumente las mó~ 

tivaciones de aprendizaje, mediante el reforzamiento fre-

cuente, reduce las frustaciones, poniendo al alcance de -

todos los estudiantes el dominio de todos los temas. Ad~ 

más, el aprendizaje programado mejora la disposición de -

los alumnos para aprender~ el mantenerlos despiertos y 

ocupados. Permite asimismo una especia de educación de -

la atención ejerciendo así una gran influencia sobre la -

lectura verdaderamente atenta y fructífera. No fomenta -

la lectura mecánica, ni la omisión de una etapa 16gica, -

puesto que a cada momento el alumno ha de dar una respue~ 

ta. Por el contrario, permite al alumno detenerse cuando 

lo crea necesario para reflexionar y hacer una recapitul~ 

ción antes de seguir adelante. Un programa está conceb.i

do de tal modo que presenta habilmente los conocimientos 

y los repite en contextos distintos, para lograr que se -

fijen con facilidad en la memoria. Otra característica 

importante sobre la cual hay que hacer hincapie se refie-

re a que la enseñanza programada no está sometida a un 

tiempo fijo, es adaptable a cada individuo, se acomoda """ 

automáticamente al ritmo personal de trabajo de cada indi 

viduo y estímula a su creatividad. Finalmente la utiliz~ 

118 



ci6n de un material programado, en este caso de un texto 

programado, resulta mucho más práctico y económico que a! 

gún otro tipo auxiliar audiovisual (Decote, G. 1963). 

Los resultados de las investigaciones efectuadas con este 

tipo de materiales hasta ahora han sido favorables. Sin 

embargo, esos resultados no sugieren que un programa pue

da suplantar a un maestro aunque pueda encargarse de la-

mayor parte de la instrucción en un curso particular, co~ 

plementar otros métodos de enseñanza, o bien, _utilizarse 

para enriquecer los conocimientos y experiencias del est~ 

diante (Lysaught y Williams, 1975). 

4, ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTRUCCIÓN PROGRAMADA, 

Los materiales programados consisten básicamente en faci

litarle al alumno un fragmento de información y se le pi

de, según el caso que lo complete con la palabra 6 pala-

bras que faltan en una o varias oraciones, o que responda· 

a una pregun~a. La palabra que falta o respuesta siempre 

tiene importancia con respecto a la idea que fie desea - -

transmi~ir. Una vez que ha contestado, el alumno tiene -

oportunidad de controlar su respuesta inmediatamente con

sultando la correcta, ya sea deslizando un cursor por la 

página, en el caso del libro, o presionando un bot6n o 

una palanca en el caso de la máquina. 
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El contenido que se quiere enseñar puede figurar en el i~ 

terior de un libro o aparecer por el visor de una máqui-

na, pero lo importante no es el instrumento sino el pro-

grama. Por asombroso que parezca, aunque el estudiante -

se engañe así mismo con las respuestas puede, sin embar-

go, aprender. Conduciendo su aprendizaje' c;e un punto a -

otro a través de pasos simples y sistemáticos de acuerdo 

a la teoría sobre la cual se basa la enseñanza programada 

que exige dividir los temas en fragmentos de estímulo-re~ 

puesta· 

Por lo que respecta a su origen existen diversas opinio-

nes sobre quién fue el pionero de la enseñanza programada. 

Lysaught y Williams, (1975) afirman por ejemplo, que "uno 

de los primeros programadores fue Sócrates, quién elaboró 

un programa para enseñar la geometría incluido por Platón 

en "Menan". Sócrates tenía la costumbre de guiar a sus -

discípulos hacia los conocimientos, conduciéndolos por m~ 

dio de la conversaci6n a lo largo de un itinerario que 

iba de hecho en hecho y profundizando cada vez más 11 • 5 

Por su parte Rubbens F.M. (1971) menciona que el nacimie~ 

to de la enseñanza programada se debe a S.L. Pressey, - -

quién creó en 1926 en la Universidad de Ohio EE.UU., una 

S. Lysaught y Williams 1975 "Introducción a la Enseñanza 

Programada" Ed. Limusa México, pág. 15. 
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máquina que presentaba tests para medir la inteligencia y 

la cultura general. Dicha máquina se fundamenta en el 

principio de pregunta con respuesta a elección, es decir, 

cuando el alumno elegía su respuesta era registrada y ap~ 

recia el item siguiente, más adelante el Psicológo modi-

ficó la máquina de modo que ésta no podía seguir funcio-

nando si el estudiante no elegía la respuesta correcta. 

Sin embargo, el camino iniciado por Pressey no fue muy 

fructífero y casi treinta años después, en 1954, el Dr. -

B.F. Skinner publica un interesante trabajo titulado: - -

"The Science of Learning and the Art of Teaching", que h~ 

blaba sobre la r~cien nacida técnica educativa y del pos! 

ble impacto de nuevas perspectivas y posibilidades que p~ 

dría tener dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Skinner comprobó que el proceso del aprendizaje era más -

seguro y eficiente cuando se encausaba a los escolares h~ 

cia la conquista de respuestas correctas, evitando cual-

qui~r posibilidad de error, por pequeña que sea. Esta es 

precisamente la gran fuerza instructiva de la enseñanza -

programada: el aprendizaje sin errores CRubbens, F.M. y 

Moreno, J.M. 1971). 

De esta forma, Skinner fomenta el empleo de programas - -

11 lineales" cuyo ritmo de progresión se adapte a la capacl:_ 

dad de asimilación del alumno, quien, a medida que aumen-
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tan sus conocimientos.-~ .se siente motivado por el progreso 

realizado. La exactitud de las respuestas que se van da!! 

do a las sucesivas unidades constituye, además de un re-

fuerzo de los conocimientos adquiridos, una incitación a 

seguir adelante. Para alcanzar este objetivo, Skinner -

prevé el fraccionamiento del curso en elementos de inf or-

mación seguidos de espacios en blanco destinados a la el~ 

boraci~n de respuesta. 

De acuerdo con Skinner, el fondo de cualquier programa de 

aprendizaje se encuentra en lo que él denomina ~efuerzos 

y se trata de un reconocimiento o de una recompensa que -

permite mostrar que un organismo ha ejecutado satisfacto-

riamente la conducta o respuesta esperada (Lysaught y - -

Williams, 1975). 

5, TIPOS DE INSTRUCCIÓN PROGRAMADA: LINEAL; RAMIFICADA Y 

MAT~TICA, 

Como ya se mencion~ la programaci~n lineal se caracteriza 

porque todos los alumnos deben trabajar con todos los CU,! 

dros que se les presentan, sin importar, en ning~n momen

to, su ritmo personal. De esta forma la programación li

neal consta de tres tipos de cuadros de trabajo, los cua-

les se describen a continuación: 

al CUADRO INTRODUCTORIO. Proporciona por primera vez la 
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información al al~mno y no solicita ninguna respuesta. 

b) CUADRO DE PRACTICA. Da la oportunidad al estudiante -

de emitir la conducta especificada en el objetivo, ay~ 

dado por medio de a1gÚn tipo de apunte. 

e) CUADRO DE EVALUACION. Permite al alumno medir si ha -

alcanzado el objetivo, sin que se le proporcione algu

na ayuda. 

Asi mismo toda programación lineal incluye las siguientes 

características: 

1) El material de enseñanza se divide en una serie de pe

queños cuadros de información relacionados. 

2} En cada cuadro se proporciona información al estudian

te y se le pide una respuesta explícita que por lo ge

neral es escrita. De esta forma se cumple con el prin 

cipio de participación activa en el aprendizaje. 

3) Los cuadros deben ser simples de modo que los alumnos 

puedan segui1• un aprendizaje gradual y secuenciado. 

"l) En cuanto. el alumno ha respondido, el progra1•1a le sefi!. 

la la respuesta correcta, o se le proporciona r~troali 

mentación inmediata. 

Frente a un material de este tipo el alumno pasa de un 

elemento a otro complementando su información y una vez -
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concluido el programa el alumno es examinado a través de 

una prueba objetiva que mide el nivel de conocimientos a! 

canzado (Gutiérrez, C.G. 1976). 

Justamente con Skinner, pero con fundamentos psicológicos 

y realizaciones técnicas distintas N.A. Crowder elaboró -

la programación ramificada. Todo aprendizaje constituye, 

para Crowder, un avance y un dominio en el mundo de los -

cono.cimientos literarios o científicos. Sin embargo, no 

podrá elevarse a tesis definitiva que este aprendizaje si 

ga una trayectoria lineal o igual para todos los estudian 

tes. Por el contrario, si uno de los grandes valores de 

las técnicas programadas es el reconocimiento del princi

pio de individualización, habrá que pensar con mayores 

probabilidades de acierto que la línea del aprendizaje n.!_ 

cesita de continuas ramificacicnes, hacia programas o se

cuencias laterales que sirvan para entender, ac~arar o s~ 

lucionar aquellos aspectos más complejos o fundamentales. 

(Rubbens, F.M. 1971). 

La programación ramificada a diferencia de la programa• -

ci6n lineal respeta las diferencias individuales no s6lo 

en lo referente al tiempo necesario para alcanzar un obj~ 

tivo sino que también toma en cuenta el camino a seguir. 

Para esto la programación ramificada incluye cuatro tipos 

de cuadros de trabajo: 
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1) CUADRO PRINCIPAL. Permite alcanzar un objetivo espec~ 

fice a aquellos alumnos que no cometan ningún error. -

En este tipo de cuadro el alumno tiene que elegir su -

respuesta entre una serie de opciones que lo conducen 

a diferentes cuadros. Si su respuesta es correcta lo 

lleva a otro cuadro principal pero si fue incorrecta -

es conducido a un cuadro de remedio. 

2) CUADRO DE REMEDIO. En este cuadro se le da una n.ueva 

información al alumno que le permita corregir su error 

o como el nombre del cuadro lo indica, remediar su - -

error. 

3) CUADRO DE VERIFICACION. En este cuadro se le informa 

al alumno, si su respuesta fue correcta o incorrecta. 

4) RUTINA DE REMEDIO. Es la serie de cuadros a los que -

llega el alumno que ha seleccionado una opción correc

ta. Generalmente contiene información desglosada del 

cuadro principal (Gutiérrez, C.G. 1976). 

Tomás F. Gilbert plante6 una nueva modalidad de programa

ción que reside en la elabora~ión de un sistema llamado -

metético: los ejercicios que lo componen tratan de refo~ 

zar el proceso de aprendizaje y de confirmarlo, no por el 

conocimiento exacto de la respuesta dada, sino por el se~ 

timiento que experimenta el alumno de encontrarse en el -

buen camino (Lamerand, R. 1971). 

125 



Para Gilbert, metéi:ica es la aplicaci6n sistemática de la 

teoría del refuerzo, el análisis y la reconstrucción de -

aquellos repertorios de conducta que comunmente se cono-

cen como dominio de la materia, conocimiento y habilidad. 

De esta forma la programación matética·incluye los si

guientes cuadros de trabajo: 

1) DEMOSTRACION DE LA OPERANTE. Su funci6n es, como su -

nombre lo indica, es demostrar las ope~antes (o res- -

puestas) que deberá dominar el alumno al finalizar el 

estudio de la secuencia. 

2) CUADRO DE APUNTE. Su funci6n es proporcionar la pr&c

tica adecuada para asegurar el logro del objei:ivo de -

la secuencia. Presenta la misma información que el 

cuadro de demostración, pero organizada en forma dife

rente a fin de hacer ameno el programa y variar la ac

tividad del alumno. 

3) CUADRO DE APUNTE OPCIONAL. Su funci6n es la misma que 

la del cuadro de apunte, sólo que las conductas que se 

solicitan en este cuadro son más complejas. 

4) CUADRO DE PRODUCCION DE LA OPERANTE. Tiene como fun-

ci6n el hacer que el alumno ejecute la conducta señal~ 

da en el objetivo o campo operante, sin recibir ningu

na ayuda o apunte {Gutiérrez, C.G. 1976). 
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Hasta el momento se ha hecho referencia de algunas de las 

bases históricas que describen la evolución y utilización 

de los medios audiovisuales educativos; asi como la forma 

en que han llegado a ser clasificados. De igual forma se 

ha descrito la técnica programada, las principales venta

jas que ofrecen los materiales programados en relación 

con algunos otros auxiliares audiovisuales. Se menciona

ron también las tres principales modalidades de programa

ción que existen, así como las características más sobre

salientes de cada una de ellas. 

A continuación, se explicarán los pasos que se deben se-

guir para elaborar un texto programado de tipo lineal y 

las bases psicológicas y pedagógicas que fundamentan su -

construcción. Cabe aclarar que se describe la programa-

ción lineal, ya que este tipo de programaci6n se tomó co

mo base para la elaboración del instrumento utilizado en 

la presente investigación, sin llegar a seguir al pie de 

la letra cada uno de los lineamientos que se marcan para 

su construcción, principalmente, por cuestiones relacion~ 

das con el tema, la población y lo fácil y pr~ctico que -

resul~a manejar este tipo de programación. 

6, !.As BASES PEDAGÓGICAS Y PSICOLÓGICAS QUE FUNDAMENTAN LA -

CONSTRUCCIÓN DE UN TEXTO PROGRAMADO DE TIPO LINEAL, 

FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS: 
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1) Toda ensefianza se basa en un diálogo, preguntas y res

puestas donde la respuesta inmediata y positiva tiende 

a repetirse y posteriormente alimentar el interés a la 

investigación. 

2) División. Nos inviTa a separar cuidadosamente los el~ 

mentas que deseamos adquieran los alumnos. El tipo de 

clasificación que el programador emprenda resulta ben! 

fica no sólo para el alumno que ve simplificada su la

bor, sino también para el profesor programador. 

3) De lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a los de~ 

conocido donde las actividades más importantes son la 

reflexión y una clara visión de los fines que se quie

ren lograr, el programador trata de relacionar cada 

una de las nociones presentadas con otras, que también 

se consolidaran; de modo que se constituyen en razona

mientos eslabonados que se sostienen mutuamente (Te- -

llez, R.A. 1976). 

FUllDAMEl/TOS PSICOLOGICOS' 

1) LA Motivación. El alumno al ser motivado por haber r~ 

suelto una pregunta positivamente, tendrá que conti- -

nuar el aprendizaje de sus programas por muy complejos 

que estos parezcan. 

2) Estructuración de la labor. El trabajo en la enseñan-
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za programada es ''elaboradon, consiguiendo una gran ª!:.. 

tividad por parte del alumno, evitando que se impacie~ 

te y continue el proceso enseñanza-aprendizaje. 

3) El contenido se puede adaptar al nivel intelectual del 

sujeto. Se debe considerar que el alumno no es el que 

se debe adaptarse al programa sino el programa al al~ 

no respetando de esta manera sus características indi

viduales. 

4) La indicación de los progresos logrados. Es importan

te obtener resultados de progreso o retroceso inmedia

tamente después de haber formulado una respuesta y en 

caso negativo corregir la respuesta para poder seguir 

adelante (Salgado, M.G. 1980). 

PASOS PARA ELABORAR UN TEXTO PROGRAMADO: 

Siempre que se desee programar un contenido o material es 

conveniente seguir los sicuientes lineamientos: 

l) REALIZAR UN ESTUDIO DE POBLAClON. Es de gran importa~ 

cia estudiar la población para la cual se va a elabo-

rar el programa, ya que es necesario establecer un - -

ajuste entre las características socio-culturales de -

la población y el contenido del programa. 

2) ESPECIFICAR LOS OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES. 

Se deben especificar los objetivos generales y partic~ 
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lares, que habrán de lograr los alumnos. Los objeti-

vos deben estar redactados en términos observables - -

para seleccionar las actividades de aprendizaje y com~ 

ni car al alumno que se espera de él al finalizar el 

curso o cada unidad en particular y para evaluar el 

aprendí zaj e logrado de la materia programada. 

3) ANALIZAR EL CONTENIDO. Una vez seleccionados y espec!_ 

ficados los objetivos del programa el análisis del CO!l 

tenido sirve para determinar cual es la mejor secuen-

cia para enseñarlos. Existen varios métodos para ha-

cer el análisis de contenido, entre los que se encuen

tran: 

a) SISTEMA REGLA-EJEMPLO (Glasser y Homme, 1974), Co~ 

siste en clasificar el material que se va a progra

mar en reglas y ejemplos. Las reglas son aquellos 

enunciados generales que abarcan una serie de casos 

particulares. Los ejemplos son enunciados con cie~ 

ta particularidad a los que puede aplicarse una re

gla. 

b) MATRICES DE DAVIES. Este sistema señala que la se

cuencia óptima para la enseñanza de las reglas es -

aquella en la que existe una relación de cada regla 

con la que la precede y la que le antecede. 
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e) ',ANALISIS SISTEMATICO DE CLOUZOT. Consiste en anal..!:_ 

zar el lenguaje que se utilizará en el programa - -

para transmitir los conocimientos y clasificar sus 

componentes según Su función lógica en términos que 

son los símbolos y vocablos que constituyen el voc~ 

blo básico de una teoría dada; y en proposiciones -

las cuales ponen en relación con los términos, bás! 

camente consisten en afirmaciones o negaciones res

pecto a los términos. 

d) ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO LE XUAN. Este método -

consiste básicamente en definir todos los conceptos 

implicados en una materia que sean desconocidos - -

para la población que va a aprender este material,

de tal forma que nos aseguremos de que nunca se pr~ 

sentará un concepto sin haberse enseñado antes los 

demás cvnceptos en los que se apoya éste. 

4) PROGRAMAR EL MATERIAL. Llevado a cabo el análisis de 

contenido del mate~ial, el siguiente paso es programa~ 

lo. Ya se mencionaron los tres tipos de programación 

que existen: Lineal, Ramificada y Metética; y depen-

diendo de cual se decida utilizar se seguirán los pa~

sos apropiados para su construcción. También se men-

cionaron los tipos de cuadros que utiliza cada uno de 

estos tipos de programas, así como las características 

de la programación lineal, por lo que pasaremos al si-
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guiente punto. 

5) PROBAR EL PROGRAMA CON UNA MUESTRA DE LA POBLACION. 

Ya programado el material de un curso o de una unidad 

lo más conveniente a seguir es probar este programa. -

Esto permitirá detectar los posibles eprores del pro-

grama. Es recomendable llevar a cabo todos los pasos 

antes mencionados para evitar hasta donde sea posible 

los errores~ 

6) EVA LIJAR INTERNA y EXTERnAMENTE EL PROGRAMA. Para po-

der dei:ermínar si un programa contiene o no todas las 

características necesarias es conveniente llevar a ca-

bo dos tipos de evaluación que son: Validación inter

na, la cual está basada en el análisis de las caracte

rísticas internas del programa para poderlas corregir. 

Las características internas que hay que validar son -

las siguientes: 

- Presentación del .Programa 

- Población 

- Objetivos 

- Eval uac i6n 

- Contenido 

- Programación 

- Programación Lineal 

Para este tipo de validación se puede recurrir a instru--
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mentes ya existentes, por ejemplo el propuesto por Irene 

Livas, y el cual fue ~tilizado para validar el programa -

de la presente investigación. Por medio de este instru-

mento los programas pueden recibir la calificación de in~ 

ceptables, aceptables o superiores a par~ir de los datos 

que se observen en la evaluación. 

Validación externa. Este tipo de validación permite eva

luar si el material programado produjo o no los cambios -

que se esperaban en la conducta del sujeto especificados 

en los objetivos. 

La validación externa tiene dos usos principales: 

a) Mejorar el programa antes de cada edición. 

b) Elaborar un informe de los resultados obtenidos duran

te el estudio del programa que permite a los estudian

tes saber si les será útil o no. 

Finalmente el programador, a partir de la validación in-

terna y externa debe obtener una nueva versión del progr~ 

ma en la cual corrija los errores detectados ~n la valid~ 

ción. Esta nueva versión puede aplicarse a la población 

para la cual fue llevada a cabo, sin dejar de validarla -

en cada ocasión, para poder así mejorar cada versión y 

continuar adaptándola a las necesidades de los alumnos 

(Guti~rrez, C.G. 1976). 
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METODO 

TITULO: 

Manual Programado de Educación Sexual para padres con niños 

de 3 a años de edad. 

OBJETIVO 1: 

Elaborar un Manual Programado de Educación Sexual para pa-

dres con hijos de 3 a 6 años de edad, Cuyo propósito es - -

brindar información veraz, sencilla, práctica y no valorat! 

va sobre temas de sexualidad que los niños y las niñas en -

esta edad desean o necesitan conocer. 

OBJETIVO 2: 

Determinar si el Manual Programado de Educación Sexual pro

porciona conocimientos necesarios .sobre temas de sexualidad 

a un grupo de padres que lo conozcan comparándolo con un 

grupo de padres que no lo conozcan, evaluados ambos a tra-

vés de un pretest y un postest. 

PROBLEMA: 

¿Existen diferencias en los conocimientos sobre temas de 

sexualidad que adquiera un grupo de padres después de cono

cer el Manual de Educaci6n Sexual y otro que no los adquie

ra si ambos grupos son evaluados por medio de un pretest y 
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un postest?. 

HIPOTESIS CONCEPTUAL 1: 

"Se han propuesto como auxiliares en .-la edt.icaci6n sexual ;:: 

todos los niveles, libros progra-mados para que tanto padres 

como hijos tengan la información adecuada-· en forma tal que 

encuentren en realidad en ella respuestas a sus interrogan

tes de acuerdo a su propio nivel de maduración y a su apre~ 

dizaje" (Gutiérrez c., 1976). 

HIPOTESIS CONCEPTUAL 2: 

"Muchos adultos han adr.dtido haber recibido durante su in-

fancia su primera informaci6n acerca del sexo fuera del am

biente familiar, lo c·ual trae como consecuencia en el niño 

una falta de confianza para tratar este tema abiertamente -

con sus padres. Debido a lo anterior y a que los padres 

constituyen una influencia tan importante para el niño y 

corno ésta continúa durante toda la vida, la educaci6n 

sexual para ser más eficaz, deberá .ser impartida por los p~ 

dres y educadores en cooperación desde los primeros años de 

vida" (Monroy de V. 1986). 

HIPOTESIS DE TP.ABAJO 1: 

El grupo de padres que conozcan el Manual de Educaci6n -

Sexual incrementará sus conocimientos sobre temas de sexua-

lidad a diferencia del grupo de padres que no lo conozcan,-
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medido esto a través de un estudio antes-después. 

HIPOTESIS DE TRABAJO 2: 

E1 grupo de padres que conozcan el Manual Programado de ·Ed,!!_ 

cación Sexual adoptará actitudes favorabies hacia los temas 

de sexualidad tratados en el manual a diferencia del grupo 

de padres que no lo conozcan, medido esto a través de un e~ 

tudio antes-después. 

HIPOTESIS ALTERNA 1: 

''Si existen diferencias estadísticamente significativas en 

los conocimientos sobre temas de sexualidad que adquiera el 

grupo de padres que conozca el Manual Programado de Educa-

ción Sexual y el grupo de padres que no lo conozcan 11 • 

HIPOTESIS ALTERNA 2: 

"Si existen diferencias estadísticamente significativas en 

las actitudes que adopte el grupo de padres que conozcan el 

Manual Programado de Educaci6n Sexual, hacia los temas de -

sexualidad estudiados y el grupo de padres que no lo conoz-

can u. 

f!IPOTESIS NULA 1: 

"No existen diferencias estadísticamente significativas en 

los conocimientos sobre temas de sexualidad que adquiera el 

grupo de patlres que conozcan el Manual Programado de Educa-
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ción Sexual y el grupo de padres que no lo conozcan". 

HIPOTESIS NULA 2: 

"No existen diferencias estadísticamente significativas en 

las actitudes que adopte el grupo de padres que conozcan el 

Manual Programado de Educación Sexual, hacia los temas de -

sexualidad estudiados y el grupo de padres que no conozcan". 

VARIABLES: 

VI Manual de Educación Sexual. 

VD l: Conocímientos sobre temas de sexualidad. 

VD 2: Actitudes hacia temas de sexualidad. 

DEF!NICION DE VARIABLES: 

Operacional (VI): Texto con instrucciones programadas y -

contenidos de carácter sexual que permite por su misma es-

tructura informar y o~ientar a padres en forma ve~az, sene! 

lla, práctica y no val~rativa sobre los siguientes temas: 

l. La importancia de la comunicación desde los primeros 

años de vida. 

2. ¿Que es educar sexualmente? 

3. ¿Causa curiosidad malsana la educaci6n sexual? 

4. Aprendiendo a ser niño o nifia. 

s. Anatomía sexual masculina y femenina. 

S. La sexualidad a través de la vida cotidiana. 
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CONCEPTUAL (VI): INSTRUCCION PROGRAMADA. 

Pr~grama basado en los principios del condicionamiento ins

trumental y por los que un material determinado se aprende 

mediante la presentación en un orden secuencial y en el que 

cada respuesta representa un esfuerzo positivo (Genovard 1 -

R., 1979). Educaci6n Sexual: Término que se aplica a la -

parte de la educaci6n que consiste en explicar los órganos 

sexuales y la procreación humana. Incluye además, hablar -

abiertamente de las distintas concepciones en torno a la 

sexualidad y a una educación que estimule el conocimiento -

de la sexualidad propia y de la del otro sexo, y su utiliz~ 

ci6n como forma de relaci6n, de satisfacción y unión con 

otras personas (Goldstein, M., 1981). 

OPERACIONAL CVD 1J CONOCIMIENTOS SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD. 

Es la adquisici6n y comprensi6n en forma clara, sin malin-

terpretaciones, sin temores y sin prejuicios que tengan los 

padres de familia respecto a los siguientes temas: 

1. La importancia de la comunicación desde los primeros 

afias de vida. 

2. ¿Qué es educar sexualmente? 

3. ¿Causa curiosidad malsana la educaci6n sexual? 

4. Aprendiendo a ser niño o niña. 

5. Anatomía sexual masculina y.femenina. 

6. La sexualidad a través de la vida cotidiana. 
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DEFINICION OPERACIONAL ( VD1 ): CONOCER El, MANUAL, 

Se refiere al hecho de que los padres lean, comprendan y 

contest~n correcta y cuidadosamente la informaci6n que se -

presenta en el Manual de Educación Sexual. 

CONCEPTUAL CVD1 l: 

"Incluye toda aquella informacióri que se proporciona al ni

fio, tanto de manera consciente como inconsciente, acerca de 

la sexualidad. La informaci6n sexual inconsciente es la 

que se deriva de las actitudes diarias y del ejemplo de c6-

mo los padres vemos y vivimos la propia sexualidad y la de 

los que los rodean, como pueden ser la forma de llevarse de 

los padres, y el respeto de ellos al propio sexo y al con-

trario, el trato a los hijos, las reacciones paternas ante 

"ciertas preguntas y conductas infantiles etc., la informa

ción sexual consciente es la que se le proporciona al nino 

en una clase o a través de libros de instrucción sexual" 

CCalderone, M. 1979). 

OPERACIONAL (VD2l ACTITUDES SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD. 

Se refiere a la posici6n de aceptaci6n o reprobación que 

asume un individuo ante determinados aspectos de sexualidad 

en base a sus propios valores, convicciones, prejuicios y -

opiniones. 
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CONCEPTUAL CVD2 l ACTITUDES SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD. 

Indica una disposición a un modo de ver las cosas y enfren

tarse con ellas que es duradera y está enraizada en los es·

tratos profundos de la persona, que tiene tonalidad afecti

va e influye decisivamente en la relación con determinadas 

cosas. La influencia sobre estas relaciones se manifiesta 

en convicciones, prejuicios y opiniones. (Dorsch, F., 1976). 

POBLACION Y MUESTREO: 

Lbs sujetos que participaron en la investigación fueron se

senta padres de familia que cumplieron con las siguientes -

características: padres de familia .(hombres o mujeres) que 

tienen niños de 3 a 6 años de edad, con un nivel socioecon~ 

mico medio y que sus hijos fueran alumnos del Jardín de Ni

flos de la UNAM. 

Los sujetos fueron elegidos por medio de un muestreo no pr2 

babilístico intencional por cuota. Fué no probabilístico -

porque los sujetos no fueron seleccionados al azar, inten-

cional porque se eligieron aquellos sujetos que cumplieron 

con las características mencionadas anteriormen~e y por cu~ 

ta porque el número de padres que participaron fué fijado -

de antemano (sesenta padres hombres y mujeres). 
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DISE!lO: 

Se empleó un diseño preexperimental (comparación de un gru

po estático) en donde hubo dos grupos de treinta padres - -

(hombres y mujeres) cada uno. A ambos grupos se les aplicó 

un pretest y posteriormente a uno de ellos· (grupo experime!!. 

tal) se le proporcionó el Manual de Educación Sexual, mien

tras que en el otro grupo (grupo control) no fué sometido a 

dicho'tratamiento, finalmente a ambos grupos se les aplicó 

un postest. 

,rvR 

PROCEDIMIENTO: 

o 
o 

o 
o 

Se acudió al Jardín de·Nifios de la UNAM en donde se presen

tó una carta dirigida a la Directora de dicho centro educa

tivo, pidiendo su autorización para poder realizar ahí esta 

investigación; una vez concedido el permiso s~ colocaron 

anuncios en la entrada del Jardín de Nifios explicando lo s~ 

guiente: "Sres. padres de familia se les hace una cordial 

invitación para que participen en un proyecto de investiga

ción sobre Educación de la Sexualidad Infantil. La primera 

reuni6n informativa será para el día 13 de julio de 1990 a 
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las 13: 00 horas en- la Salá de j':l~~·a_s <- Agr_adeceremos su -va

liosa asistencia. 

Atte.: rrograma de Sexual,idad Humana·: 

Facultad, de Psicología UNAM'' • 

Con esta primera invitación no fué posible reunir a toda la 

mues_tra, por lo que fue necesario hacer una segunda, terce

ra y cuarta invitación hasta cubrir el nGmero deseado de s~ 

jetos. 

Como ya se mencion6 en la primera cita no se logró reunir a 

toda la muestra, por lo que solo se presentaron 21 sujetos 

a los cuales se les explicó el objetivo de la investigación 

y la forma en que ellos participarían diciéndoles lo si

guiente: 

"Buenos días Sres. padres de familia somos estudiantes de -

la Facultad de Psicología de la UNAM, y estamos realizando 

un trabajo de Investigaci6n relacionado con la Educaci6n de 

la Sexualidad Infantil en México, por lo que solicitamos su 

atenta colaboraci6n, respondiendo el siguiente cuestionario 

CPretest). Una vez que terminen este cuestionario se les -

entregará un Manual Programado de Educaci6n Sexual, el cual 

pueden llevarlo a casa .por un período de quince díás, para 

que puedan leerlo y contestarlo cuidadosamente. Al con

cluir este período tendremos una nueva reunión para que en-
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tregt.ien _e.l':·man~a:J: ;~~eJl~~e·~te .. ~contesta-d~ y respondan a otro 

cuestionariO CPO~tÉ!st). ne' antemano agradecernos su asiste!! 

cia y pa'.rtiCipa.6iói1i1 • 

En la segunda invitación se completaron los treinta sujetos 

del primer grupo a los cuales se les entreg6 el manual Cgr~ 

po experimental) proporcionándoles las indicaciones mencio

nadas anteriormente. En la tercera y cuarta invitación se 

logró reunir el segundo grupo de padres al cual no se les -

dió manual (grupo control) las indicaciones para este grupo 

fueron las anteriores pero aclarando que no se les daría m~ 

nual. 

INSTRUHEllTO: 

De acuerdo al primer objetivo de la presente investigación 

que fué: "Elaborar un Manual Programado de Educaclón -

Sexual para padres con hijos de 3 a 6 años de edad, cuyo 

propósito es brindar información veraz, sencilla, práctica 

y no valorativa sobre temas de sexualidad que los nifios y -

las niñas en esta edad desean o ne ce si tan conocer" se logró 

con la elaboración de dicho manual que consta de seis capí

tulos: 

I) La Importancia de la Comunicación desde los Primeros -

Años de Vida. Aquí se resalta la importancia que tie-

ne el impartir una educación sexual desde los primeros 

años de vida . 
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II) lQué es Educa?" Sexualmente?. En el cual se. resa3:.t.a .,la 

impórtancia de la participación de. l~s padres _e~. la.> 

educación sexual de sus hijos, así como su p~an~a?ió~ 

y las diferentes formas de impartirla. 

III) ¿Causa Curiosidad Malsana la Educaci6Q Sexual?. Aquí 

se hace énfasis en la forma de impartir la educación -

sexual y no en la información por si misma. 

IV) Aprendiendo a ser Niño o Niña. En donde se explica c2 

mo los niños adquieren ciertos patrones de conducta de 

acuerdo a su sexo y cultura a la que pertenecen. 

V) Anatomía Sexual Masculina y Femenina. En el cual se -

describen brevemente los órganos genitales externos 

masculinos y femeninos incluyendo algunos puntos sobre 

concepción, embarazo y parto. 

VI) La Sexualidad del Nifio en la Vida Cotidiana. En el 

cual se tratan varios aspectos sexuales como son: Ma~ 

turbación, desnudez, juegos sexuales, intimidad y pri

vacía, así como abuso sexual que suelen experimentar -

los nifios a través de la vida diaria. 

Para la elaboración de este manual se siguieron los linea--

mientos de la Instrucción Programada de Tipo Lineal, la - -

cual se caracteriza porque todos los alumnos deben trabajar 

con toda la información en el mismo orden sin importar en -
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ningOn momento su ritmo personal. Consta de tres cuadros -

princii;ales: 

a) Cuadro introductorio o informaci6n técnica: P~oporci~n~ 

por primera vez la informaci6n al alumno, no solicita 

ninguna respuesta. 

b) Cuadro de práctica, da la oportunidad al lector de emi-

tir la conducta especificada en el objetivo, ayudado por 

medio de algún tipo de apunte. Este tipo de cuadro debe 

ser más difícil que el cuadro introductorio. 

c) Cuadro de evaluación: Permite al lector medir si ha al-

canzado el objetivo sin que se le proporcione ni.nguna 

ayudu (por lo tanto, este cuadro debe ser más difícil 

que el cuadro introductorio y que el cuadro de práctica). 

Cabe aclarar que al construir este programa no se tomaron -

al pie de la letra los lineamientos que se marcan para la -

elaboración de una instrucci6n programada de tipo lineal, -

De esta forma no se proporcionó en forma directa e inmedia

ta la respuesta a cada una de las preguntas (cuadro de prá~ 

tica) sino que hubo una serie de alternativas en la cual 

está incluida la respuesta correcta, anexándose hasta el fi 

nal de cada capítulo las respuestas correctas (cuadro de -

evaluación) a cada pregunta. Estos ajustes se hicieron de

bido a que de esta manera el lector tenía que leer cuidado-

samente la información; así como, pensar y analizar deteni-
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damente la pregunta par~ ~oder contestar correctamente. 

Puesto que si se le diera la respuesta inmediatamente no se 

sentiría comprometido a entender lo que lee. 

Otra modificación consisti6 en presentar distintos tipos de 

Preguntas (de opción múltiple, completamiento o de rela

ción) inmediatamente después del p&rrafo de información. 

El tipo de pregunta fue sele~cionado de acuerdo con el pá-

rrafo proporcionado, ·de tal forma qu'e el reactivo fuera el 

más adecuado para evaluar la información en cuestión. El -

total de preguntas fue de ciento cuarenta y dos, distribui

dos en los seis capítulos que integran el.manual. Al ini-

cio del manual se· presentan las instrucciones para poder 

leer y contestar el manual, así como los objetivos que se -

pr7tenden alcanzar en cada capítulo. Por otra parte en los 

capítulos 4, 5 y 6 se presentaron dibujos en blanco y negro 

para aclarar mejor las ideas y conceptos. (Ver apéndice 1). 

Respecto al segundo ob~etivo de esta investigación que fue: 

"Determinar si el Manual Programado de Educac~ón Sexual pr~ 

porciona los conocimientos necesarios sobre temas de sexua

lidad a un grupo de padres que lo conozcan comparándolo con 

un grupo de padres que no lo conozcan, evaluados ambos a -

través de un pretest y un postest". 

Una vez construido el programa (Manual) fue necesario dete~ 

minar su validez, a fin de poder aplicarlo posteriormente a 
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la muestra seleccionada. 

La validez interna del manual se realiz6 a través del méto

do utilizado por Livas, I. para evaluar el contenido de un 

texto programado de tipo lineal (citado en Carrillo, E. E~ 

señanza Programada, 1980). 

Dicho método consistió en examinar el texto para determinar 

si posee o no una serie de características necesarias O de

seables en un programa; estas características se evaluaron 

por medio de preguntas incluidas en cinco puntos diferentes 

(Presentación del Programa, Objetivos, Programación, Conte

nido y Programación Lineal). 

Quienes evaluaron estos puntos fueron diez jueces especia-

lis.tas en Sexualidad Humana, a los que se les proporcionó, -

el material y las instrucciones necesarias para evaluar los 

tres capítulos que se validaron CIII, V y VI). Indicándo-

les lo siguiente: "Su labor consistirá en evaluar cada uno 

de estos capítulos CIII, V y VI) que forman parte del ma- -

nual; los puntos a evaluar se mencionan a continuación cada 

uno de ellos contiene una serie de preguntas que usted de-

berá contestar anotando en el cuadro de respuestas (R) una 

"X" si su respuesta a esa pregunta, es afirmativa; en caso 

contrario, deje la casilla en blanco". (Ver apéndice 2). 

La asignación de las calificaciones dependió de los punta-

jes alcanzados en cada característica, la cual se comparó -
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con un criterio; Las calificaciones de estas característi

cas se obtuvieron sumando el valor de las preguntas que fu!:; 

ron respondidas afirmativamente. Tanto el valor de las pr~ 

guntas como el criterio se establecieron arbitrariamente. 

Una vez obtenidas las puntuaciones totaleS las normas que -

se utilizaron para determinar si las calificaciones de cada 

punto evaluado reunía las características solicitadas fue-

ron las siguientes: 

- Puntuación total menor que el criterio: 

- Puntuación total igual que el criterio: 

- Puntuación total mayor que el criterio: 

Inaceptable 

Aceptable 

Superior 

Para obtener el porcentaje se dividió el nGmero de objeti-

vos que alcanzaron la puntuación criterio entre el número -

total de objetivos multiplicando el resultado por cien. 

Los resultados obtenidos por cada uno de los sujetos que 

participaron en la validación se presentan en la tabla si--

guiente. 

En la que aparecen los puntos que se evaluaron y los diez -

sujetos con sus respectivas puntuaciones, tomando en consi

deración las siguientes normas: 

- Si menos del 80% de los reactivos alcanzaron el criterio, 

la calidad general de éstos es inaceptable. 
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- Si el 80% de las preguntas alcanzaron el criterio.su cal~ 

dad fue considerada como aceptable. 

- Si más del 80\ de los reactivos alcanzaron el:-<c~·¡;~;.¡o, -

su calidad fue superior. 
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I II 

l l 2 

o 2 

"' 3 l o 

o 2 

u 5 l 2 

o l 

o o 

l o 

l 2 

10 l 2 

PUNTOS A' EVALUAR 

III 

3 5 6 IV 

~ ~ ~ 2 

I~ ~ N 2 

IX ¡;z ~ 2 

X ~ )\ o 

~ ~ )\ 2 

'~ ~ \ 2 

N I~ ~ o 

N hz ~ 2 

l;z ~ )\ 2 

~ ~ ~ 2 

III 

V Parraf. Pre2. 

l 97\ 100\ 
2 2 

l 85\ 93\ 
2 2 

l 90\ 95\ 
2 2 

l 92\ 100\ 
2 2 

l 100\ 98\ 
2 2 

l 92\ 100\ 
2 2 

l 90\ 100\ 
2 2 

l 100\ 100\ 
2 2 

l 100\ 97\ 
2 2 

l 88\ 100\ 
2 2 

El cuadro anterior muestra los resultados obtenidos en los --

tres capítulos que fueron validados, y como se puede observar 

la calidad de cada uno de éstos fue superior, ya que más del 

80\ de los reactivos alcanzaron el criterio. 

Inaceptable 
CLAVE: Aceptable 

Superior 
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Para la validación del cuestionario (Pretest - Postest) se -

utilizó el método de validez por contenido. El cuestionario 

estaba integrado por cincuenta reactivos, los cuales fueron 

extraído del mismo contenido del manual de manera azarosa. -

Las preguntas estaban encaminadas a evaluar los conocimien-

tos y actitudes que mostraban los sujetos hacia los temas 

sexuales tratados en el manual, quedando repartidos de la si 

guiente manera: 

CAPITULO I 

Conocimientos 

Actitudes 

CAPITULO II 

Conocimientos 

Actitudes 

CAPITULO III 

Conocimientos 

PREGUNTAS 

4,14,18,22,29,34 y 39 

15,, 33 y 17 

11, 23, 31 y 36 

Actitudes 27,19,25,32,35 1 40 y 47-

CAPITULO IV 

Conocimientos 

Actitudes 3,9,12,16,24,43 y 50 
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CAPITULO V 

Conocimientos 7 

Actitudes O 

CAPITULO VI 

Conocimientos 

Actitudes 

5~ 

10 

T O T A L 50 

Conocimientos 16 

Actitudes 34 

1,2,5,20,38,42 y 45 

Una vez que el cuestionario quedó conformado, fue validado -

por quince personas especialistas en sexualidad; su partici

pación consistió en escribir en el primer paréntesis las dos 

letras correspondientes para evaluar según su criterio a 

cual de los seis capítulos del manual pertenecía cada una de 

las preguntas. Tomando como base los siguientes indicadores: 

(IC) Importancia de la· comunicación desde los primeros años 

de vida. 

CES) ¿Que es educar sexualmente? 

CCM) ¿Causa curiosidad malsana la educación sexual? 

(NN) Aprendiendo a ser niño o niña. 

(AS) Anatomía sexual masculina y femenina. 
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(SC) La sexualidad a través de la vida cotidiana. 

También debían anotar en el segundo paréntesis, es decir, en 

el de abajo, una "C" si consideraba que el reactivo estaba -

midiendo conocimientos o una 11A" si lo que medía eran acti t.!:!. 

des hacia la sexualidad. (Ver ~pénd~ce 3). 

Los datos oh.tenidos de esta validación fueron analizados a -

través de la correlación de Spearman, presentándose los si-

guientes resultados: 

Para el capítulo I: "La importancia de la comunicación des

de los primeros años de vida 11 el coeficiente de correlación 

por jueces fue de r = 1 mientras que por reactivos fue de 

r = O. 85 

En el capítulo II: "¿Qué es educar sexualmente?" el coefi-

ciente de correlación por jueces fue de r = - 0.44 y por 

reactivo de r = 0.79 

Mientras que en el capítulo III: ¿"Causa curiosidad ma1sana 

la educación sexual? 11 la correlación por jueces fue de r = 

0.67 y·por reactivo de r = - 0.92 

Para el capí:t:ulo IV: "Aprendiendo a ser niño o niña" la co

rrelación de Spearman por jueces fue de r = - 0.57 y por -

reactivo de r = - 0.33 

En el capítulo V: "Anatomía sexual masculina y femenina" se 
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obtuvo una correlación por jueces de r 0.82 mientras 

que por reactivo fue de r 0.53 

Por Último en el capítulo VI: 11 La sexualidad df:l niño en la 

vida cotidiana11 la correlación por jueces fue de r· = - O. 58 

y por reactivo de r = - 0.91 

En cuanto al.área de actitudes se obtuvo una correlación de 

r = - 0.94 mientras que en el área de conocimientos ésta 

fue de r = - 0.86 

Finalmente el coeficiente de correlación obtenido por todo -

el cuestionario fue de r 0.73. (Ver ap6ndice ,), 

Este cuestionario fue el que se utilizó como pretest_y_pos-

test una vez validado. (Ver apéndice 5). 

Una vez que el manual se valid6 se son1eti6 a una. corrección 

de estilo con un profesional en letras hispánicas (Filólogo). 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se utilizó un tipo de estudio Exploratorio de Campo. Fue e~ 

ploratorio porque la educación de la sexualidad a través de 

textos programados ha sido poco estudiada y de Campo porque 

se llevó a cabo en un ambiente natural (Jardín de Niños de -

la U.tl.A.M.l 
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ANALISIS ESTADISTICO: 

Los datos obtenidos fueron analizados utilizando la estadís

ti.ca inferen.cial paramétrica, ya que el nivel de medición de 

las variables fue de tipo intervalar, porque los aciertoS 

que obtuvieron los sujetos en la segunda aplicación del cue~ 

tionario Cpostest) fueron sumados por capítulos obteniéndose 

de esta manera una puntuación para cada uno de éstos, poste

.riormente sumados los totales de cada capítulo se obtuvo el 

puntaje final, el cual indic6 si hubo o no adquisición de e~ 

nacimientos, o bien un cambio en las actitudes de los padres 

hacia los temas sexuales tratados. 

Se utilizó un análisis de frecuencias para obtener la distr! 

buci6n de la muestra respecto a la puntuación obtenida en e~ 

da uno de los capítulos del Manual Programado de Educación -

Sexual. Se aplicó la prueba T para obtener las diferencias 

significativas entre dos grupos independientes Cpretest del 

grupo control .y pretest del grupo experimental). 

También se aplic6 la prueba T para muestras relacionadas con 

el fin de comparar los·· puntajes obtenidos por ambos grupos -

entre la primera y la segunda aplicaci6n, es decir, antes y 

después de que el grupo experimental tuviera acceso al ma- -

nual. 
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R E S U L T A D O S 

Los datos obtenidos en la presente investigación fueron ana

lizados a través del SPSS (Paquete Estadístico para las Cie~ 

cias Sociales) utilizando los diferentes programas que a co~ 

tinuación se describen: 

La descripción de las frecuencias de las calificaciones se -

hizo por medio del Programa Frecuecies, el cual es un progr~ 

ma estadístico que permite obtener porcentajes, medidas de -

tendencia central y de dispersión pudiendo mostrar un panor~ 

ma general de la distribución de la muestra en relación con 

las variables estudiadas. 

Se utilizó también la Prueba T de Student, la cual permite -

establecer si existen diferencias significativas en las me-

dias de dos muestras estudiadas. 

Este tipo de significancia puede ser obtenida por medio de -

dos tipos de pruebas: 

1) Para Muestras Relacionadas. Cuando se miden las diferen

cias de observaciones apcrcadas; es decir, cuando se apl~ 

ca una pruebc1 para medir los efectos que tuvo un cierto -

tratamiento si la muestra es medida antes y después de 

dicho tratamiento. 

En esta investigación fue medido el efecto que tuvo la 
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lectura del Manual~Programado de Educación Sexual en un -

grupo de padres (Grupo Experimental) comparándolo con - -

otro grupo de padres (Grupo Control) que no tuvo acceso a 

esta información. Así como las diferencias obtenidas por 

ambos grupos para cada uno de los capítulos qlle integran 

dicho manual. 

2) Para Muestras Independientes. Cuando se supone que los -

puntajes que se suman al calcular las medias son observa

ciones independientes de poblaciones distribuidas normal

mente con varianzas iguales. De esta forma en este trab~ 

jo se llevó a cabo la comparación de las calificaciones -

obtenidas antes y después de la lectura del manual tanto 

por el grupo experimental como por el grupo control en e~ 

da uno de los capítulos del manual. 

De esta forma al analizar las frecuencias de las calif icaci~ 

nes obtenidas por toda la muestra (esta comprende al grupo -

control que no tuvo acc~so al Manual de Educación Sexual y -

el grupo experimental que si tuvo acceso al mismo) en cada ~ 

uno de los seis capítulos, tanto para el pretest como para -

el postest, se observó que las puntuaciones se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

En el capítulo I (La Importancia de la Comunicación desde 

los Primeros Afias de Vida), se encontró que cuarenta suje- -

tos, que representa el 66.70% del total de la muestra (60 p~ 
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"O;"~-;"-..-,· 

dres) respOildie'r;)ri: éorrectainente en el pretest. Mientras 

sujeto's que representa el -

Para el capítulo II (¿ Qu~ es Educar Sexualmente ?) 25 suje

tos. (41. 70\) contestaron en forma correcta en la primera eva 

luación, esto es en el prestest, mientras que en la segunda 

evaluación, es decir en el postest se encontró que fueron 34 

sujetos (56.70%) quienes respondieron acertadamente. 

Mientras tanto en el capítulo III (¿ Causa Curiosidad Malsa

na la Educación Sexual?) 30 personas (50.0%) respondieron c~ 

rrectamente en el pretest, mientras que en la segunda evalu~ 

ción, es decir, en el postest, hubo 45 personas (75.0t) que 

contestaron correctamente ante dicha evaluaci6n. 

Con respecto al capítulo IV (Aprendiendo a ser Niño o Niña)

se encontró que sólo 3 sujetos (5.10\) respondieron correct~ 

mente en la primera aplicación, mientras que en la segunda -

evaluación fueron 56 sujetos (93.30\) quienes contestaron 

adecuadamente. 

En tanto que para el capítulo V (Anatom!a Sexual Masculina y 

Femenina) se pudo observar que en el pretest hubo 45 persa--

nas (75.)%) que contestaron correctamente al ser evaluados -

por primera vez, mientras que en su segunda evaluación, es 

decir en el postest, hubo 50 personas (83.4\) que respondie-

ron acertadamente. 
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Por último en e'í c~pÚulo 'vi ci.a 'sexu~lid;;,cÍ del NÍño en ,lá -
~.: ' ; r ,~ 

Vida Cot1diana) sé -.~-nc0.ntr6º·-q~~-- e~:~e-i:'.:;~~{~s·t')1.personas 

C1e .-·aai> contestaron corre~~~~~-nt~::( -~-~'~·~~i:~-~:~.'.~~~·-~-~:n el pos--

test fueron 27 sujetos (45.0\) ·los-·qU.e reS'pondiero·n de la --

misma manera. 

Como se puede observar en todos los capítulos se present6 un 

incremento en el número de personas que contestaron correct~ 

mente en la segunda evaluación. Lo que se puede apreciar 

claramente en los cuadros que se presentan a continuación. 

Cabe aclarar que estos resultados no serán analizados en la 

discusión debido a que no se relacionan directamente con la 

hipótesis de trabajo. 

Las siguientes tablas presentan la distribución de frecuen-

cias por capítulo, de acuerdo con las calificaciones obteni

das por toda la muestra en la primera evaluación Cpretest) y 

en la segunda aplicación (postest). 
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CAPITULO I PRETEST Y POSTEST 

Pretest Postest 

Calif. f p f p 

1.57 1 1.7 2 3.3 

1.71 3 5.0 2 3.3 

1.86 16 26.7 9 15.0 

2.0 40 66.7 47 78.3 

CAPITULO II PRETEST Y POSTEST 

Pretest Pos test 

Calif. f p f p 

1.00 1 l. 7 

l. 29 2 3. 3 1 1. 7 

1.43 2 3.3 1 1. 7 

1.57 9 15.0 8 13.3 

1.11 21 35.0 16 26.7 

1.86 21 35.0 27 45.0 

2.00 4 6.7 7 11. 7 
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CAPITULO III PRETEST Y POSTEST 

Pretest Postest 

Calif. f p f p 

o.as 1 1.7 

1. 29 2 3.3 1 1.7 

1.43 7 11. 7 2 3.3 

1. 57 5 8.3 4 6.7 

1. 71 15 25.0 8 13.3 

1.86 18 30.0 20 33.3 

2.00 12 20.0 25 41. 7 
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CAPITULO IV PRETEST Y POSTEST 

Pretest Postest 

Calif, f p f p 

0.82 1 1. 7 

1.00 1 1.7 1 1. 7 

1.12 1 1. 7 

1. 20 1 1. 7 

1. 21 1 1.7 

1.22 3 5.0 

1.24 2 3.3 

1. 25 3 5.0 

1.27 2 3.3 

1. 28 2 3. 3 

1.29 1 1. 7 

1. 30 2 3. 3 

1. 31 3 5.0 

1. 32 1 1. 7 

1•34 2 3.3 

1. 35 2. 3. 3 

1.37 2 3.3 

1. 38 4 6.7 

1.40 4 6.7 

1.41 2 3.3 

1.42 2 3.3 

1.43 2 3.3 

1.44 8 13.3 

1.45 3 5.0 

1.47 2 3.3 

1.48 3 5.0 

1.50 1 1. 7 

1.51 1 1.7 

1.54 1 1.7 

1. 57 5 8,3 

1. 71 8 13. 3 

1.86 28 46.7 

2.00 15 25.0 
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CAPITULO V PRETEST Y POSTEST 

Pre test Postest 
Calif, f p f p 

1.14 1 1.7 

1.29 1 l. 7 

1. 43· 2 3. 3 2 3.3 

1.57 11 18.3 8 13.3 

l. 71 11 18.3 13 21.7 

1. 86 25 41. 7 21 35.0 

2.00 9 15.0 16 26.7 
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CAPITULO o VI-, PRE.TEST Y cPOSTEST 

Pre test Postest 
Calif. f p f p -

.. 
0.73 1 1.7 

1.13 5 8.3 

1.20 1 1.7 

1.27 1 1. 7 

1. 33 5 8.3 2 3.3 

1.40 1 1. 7 

1.47 6 10.0 4 6.7 

1.53 10 16.7 B 13.3 

1.60 13 21.7 B 13.3 

1.67 B 13.3 9 15.0 

1. 73 5 B.3 g ~!¡.O 

1.80 2 3.3 6 10.0 

1.87 4 6.7 7 11.7 

1. 93 5 8.3 
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En relaci6n con las fre.cuencias obtenidas' en cada -uno de los 

capítulos tanto en el pretest como en el-postest, se_observó 

que las calificaciones del grupo control s~. éi~s~.r~buyéron de 

la siguiente manera: 

En el capítulo I CLa Importancia de la comunicaCiSn desde 

los Primeros Años de Vida) se encontró que hubo 28 sujetos,

que representa el 93.3%, que respondieron en forma correcta 

tanto en el pretest como en el postest. 

Mienl:ras tanto para el capítulo II (¿Qué es Educar Sexualme!!. 

te?) se obtuvo que 29 personas (96.6\) contestaron correcta-

mente en el pretest. Mientras que en el postest se encontr~ 

ron 28 personas (93.3\) que respondieron de manera correcta. 

Para el capítulo III (¿Causa Curiosidad Malsana la Educación 

Sexual?) 25 sujetos (83.2\) respondieron acertadamente en la 

prin1era evaluaci6n Cpretest). Mientras que en la segunda 

evaluación (postest) 27 sujetos (90.0\) contestaron correct~ 

ment.a. 

Con respecto al capítulo IV (Aprendiendo a ser Niño o Niña) 

se encontr~ que en el pretest sólo una persona que represen

ta el 3.3\ del total de este grupo contestó de manera corre~ 

ta. Mientras que en el postest todo el gn.1po; es decir, las 

30 personas (100\) que integraron el grupo control respondí~ 

ron en forma correcta. 
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As! mismos en el cap~tulo V (Anatomía Sexual Masculina y Fe

menina) se pudo observar que en el pretest 28 personas 

(93.3%) respondieron acertadamente. Mientras que en el pos 

test las 30 personas (100%) contestaron correctamente. 

Finalmente al hacer el an~lisis de la dist~ibución de las c~ 

lificaciones obtenidas por el grupo control en el capítulo -

VI (La Sexualidad del Niño en la Vida Cotidiana) se encontró 

que tanto en el pretest como en el postest 15 personas - - -

(50.0%) respondieron de manera correcta al ser evaluados. 

Lo anterior muestra como las calificaciones obtenidas por es 

te grupo tienden a mantenerse iguales en ambas evaluaciones 

o a mostrar un incremento poco significativo, ya que este 

grupo no tuvo acceso a la información del manual por lo que 

los conocimientos y actitudes que mostraron al ser evaluados 

por primera vez se mantuvieron sin cambios significativos d~ 

rante la segunda evaluación. 
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Las tablas siguientes presentan la distribuci6n de frecuen-

cias en cada uno de los capítulos; de acuerdo con las califi 

caciones obtenidas por el grupo control (grupo al que no se 

le proporcion? el manual) en el pretest y el postest. 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION DESDE LOS PRIMEROS Anos DE 

VIDA. 

Pretest Postest 

Calif. f p f i 

·. 1. 57 1 3.3 1 3.3 

1. 71 1 3.3 1 3.3 
CAP. I 

1. 86 7 23.3 8 26.7 

2.00 21 70.0 20 66.7 
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QUE ES.EDUCAR.SEXUALMENTE? 

Pretest Postest 

Calif. f p f p 

\ 

' 1.00 1 3.3 

1.29 1 3.3 

1.43 1 3.3 

CAP. II 1.57 6 20.0 6 20.0 

l. 71 10 33.0 10 33.3 

1.86 12 40.0 11 36.7 

2.0 1 3.3 1 3.3 
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l CAUSA CURIOSIDAD MALSANA LA EDUCACION SEXUAL 

Pre test Pos test .. 
Calif. f p f p 

0.86 1 3.3 

1. 29 2 6.7 1 3.3 

CAP. III 
1. 43 2 6.7 2 6.7 

1. 57 4 13. 3 3 10.0 

1. 71 4 13.3 s 16.7 

1. 86 10 33.3 10 33.3 

2.00 7 23.3 9 30.0 
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APRENDIENDO A SER NIRO O NIRA 

Pretest Postest 

Cal.if. f o f o 
0.82 1 3.3 

l. 20 1 3.3 

1.21 1 3.3 

1.22 1 3. 3 

l. 24 1 3.3 

l. 27 2 6.7 

1.28 1 3.3 

1.31 2 6.7 

l. 32 1 3.3 

1.34 1 3.3 

l. 35 1 3.3 

CAP. IV 1.37 1 3.3 

l. 38 2 6.7 

1.40 2 6.7 

1.41 2 6.7 

1.42 2 6.7 

l. 44 5 16.7 

1.45 2 6.7 

1.48 1 3.3 

l. 51 1 3.3 

l. 56 2 6.7 

1. 58 3 10.0 

1.60 6 20.0 

1.61 13 43.3 

1.62 6 20.0 
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ANATOMIA SEXUAL MASCULINA Y FEMENINA 

... Pre test Postest 
Calif, f % f i 

1.14 1 3. 3 

1.43 1 3. 3 2 6.7 

CAP. V 1.57 6 20.0 5 16.7 
-

1. 71 6 20.0 B 26.7 

1. 86 11 36.7 B 26.7 

2.00 5 16. 7 7 23.3 
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LA SEXUALIDAD DEL NINÓ EN LA<VIDA COTIDIANA 

Pretest Postest 

Calif. f % f % 

0.73 1 3.3 

1.13 2 6.7 

, __ -- 1.20 1 3.3 

1. 27 1 3.3 

CAP. VI 1. 33 2 6.7 2 6.7 

1.47 3 10.0 4 13.3 

1. 53 7 23.3 7 23.3 

1.60 9 30.0 7 23.3 

1.67 2 6.7 2 6. 7 

1. 73 1 3.3 2 6.7 

1.00 2 6.7 3 10.0 

1.87 1 3.3 1 3.3 
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Por lo que respecta a las frecuencias obtenidas en cada uno 

de los capítulos antes y después de la lectura del manual -

se observa que las calificaciones del grupo experimental se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

En el capítulo I (La Importancia de la Comunicación desde -

los Primeros Afios de Vida) se encontró que 19 sujetos - - -

(63.3%) respondieron correctamente antes de la lectura del 

manual (Pretest) mientras que después del tratamiento (Pos

test) lo hicieron 27 personas (~O.O\). 

En relación con el capítulo II (¿Qué es Educar Sexualmen- -

te?) se observó que antes de revisar el manual 26 sujetos 

(86.7%) contestaron en forma correcta. Mientras que des- -

pués de la lectura del mismo se encontró que todo el grupo 

30 sujetos (100%) respondió acertadamente. 

Por su parte en el capítulo III (¿Causa Curiosidad Malsana 

la Educación Sexual?) se encontr6 que antes del tratamiento 

fueron 25 personas (95.0\) quienes respondieron correctame~ 

te a las preguntas de este capítulo. Mientras que en la s~ 

gunda aplicaci~n; es decir, después de revisar el manual 

las 30 personas (100%) que integraron el grupo contestaron 

adecuadamente. 

Con respecto al capítulo IV (Aprendiendo a ser Niño o Niña) 

se pudo observar que antes de leer el manual la mayoría de 

los sujetos contestaron de manera regular a las preguntas -
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del cuestionario. Mientras que despu~s de revisar el capí

tulo el total del grupo, 30 sujetos (100%) respondieron co~ 

rrectamente. 

En tanto para el capítulo V (Anatomía Sexual Masculina y F2 

menina) se obtuvo que 28 personas C 93 .4%) ·respondieron ace!: 

tadamente antes de la lectura del manual. Mientras que de,!. 

pués de la lectura del mismo lo hi"cieron las 30 personas 

(100%) que integraron este capítulo. 

Finalmente para el.capítulo VI (La Sexualidad del Nifio en -

la Vida Cotidiana) se encontr6 que en la primera aplica

ci6n; es decir, antes del tratamiento 20 personas (66.6%) -

respondieron en forma correcta a las preguntas correspon- -

dientes a este capítulo. Mientras que en la segunda evalu~ 

ci6n, después de leer el manual, las 30 personas (100%) re~ 

pendieron acertadamente. 

De acuerdo con lo anterior se puede observar que en el gru

po experimental; es decir, aquel que tuvo acceso al manual, 

se presentó un incremento hasta del 100% en el número de -

personas que contestaron correctamente despuéli de la lectu

ra del mismo. Lo cual queda repr"eseni"ado en los siguientes 

cuadros: 
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Distribución. de frecuencias poi- ·_capítulo de acuerdo con las 
' . - .. ,_-_, '.,. --

calific~·cion"és .~--bte~Íd~~:.'.~~::.~i:'g~~P.º experimental antes y 
' - ·. -- ' . - -._:.:)'· -,,.:,· ----.. - .. ~-' 

después .. ~e ~.ª i~-ct~·ra d-~f manual. 

pAPITULO I, ANTES - DESPUES 

···.· 

Antes Desoués 
Calif. f % f % 

1.57 1 3.3 

1.71 2 6.7 1 3.3 

l. 86 9 30.0 1 3.3 

2.00 19 63.3 27 90.0 

CAPITULO II ANTES - DESPUES 

Antes Desoués 

Calif. f % f % 

1.29 2 6.7 

1.43 2 6.7 

1.57 3 10.0 2 6.7 

l. 71 11 36.7 6 20.0 

l. 86 9 30.0 16 53.3 

2.00 3 10.0 6 20.0 
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CAPITULO III ANTES - DESPUES 

Antes Desoués 

Calif. f % f ' 
l.ij3 5 16.7 

1.57 1 3.3 1 3.3 

1.71 11 36.7 3 10.0 

1.86 3 26.7 10 33.3 

2 .oo 5 16.7 16 53.3 
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CAPITULO IV AHTES - DESPUES 

Antes Desnués 
Callf. f % f i 

1.00 l 3.3 

1.12 1 3. 3 

1.22 2 6.7 

1.24 1 3. 3 

1.25 3 10.0 

l. 28 1 3. 3 

1.30 2 6.7 

1.31 1 3. 3 

1.34 1 3.3 

l. 35 1 3. 3 

1.37 l 3. 3 

1.38 3 10.0 

1.40 2 6.7 

1.44 3 10.0 

1.45 l 3.3 

1.47 2 6.7 

1.48 2 6.7 

1.50 l 3.3 

l. 54 1 3.3 

l. 57 l 3. 3 

1.58 3 10.0 

1.60 2 ;; • 7 

1.61 13 43 .3 

1.62 11 36.7 
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CAPITULO V ANTES - DESPUES 

Antes Después 

Calif. f % f % 

1.29 1 3.3 

1.43 1 3.3 

1.57 5 16. 7 3 10.0 

1.71 5 16.7 5 16. 7 

1.86 14 46.7 13 43. 3 

2.00 4 13.3 9 30.0 

CAPITULO VI ANTES - DESPUES 

Antes Desoués 

Calif. f ' f % 

1.13 3 10 .o 
1.33 3 10.0 

1.40 1 3.3 

1.47 3 10.0 

1.53 3 10 .o 1 3.3 

1.60 4 13.3 1 3.3 

1.67 6 20.0 1 23.3 

1.13 4 13.3 1 23.3 

1.80 3 10.0 

1.87 3 10.0 6 20 .o 
1.93 5 16.7 
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Pasando a la distribuci6n de calificaciones totales obteni

das por grupo antes y después de la lectura del manual se -

pudo observar lo siguiente: 

De acuerdo con la tabla 1 se puede observar que la califica 

ción más baja obtenida por el grupo control en la primera -

evaluación fue de 52 puntos de un total de 100, con una fr~ 

cuencia de l sujeto que representa el 3.3\ del total de es

te grupo; así mismo, se encontró que la calificación más al 

ta fue de 94 puntos con una frecuencia de 1 sujeto que equ! 

vale al 3. 3 % • 

Se obtuvo también una media estadística de X= 84; lo que -

indicd que este grupo presentó en el Pretest una califica-

ción promedio de 84 puntos. 

La tabla muestra también que la calificación que más se r~

pitió· fue de 90 puntos con una frecuencia de 4 sujetos, 

equivalente al 13.3% del total del grupo. 

Mientras tanto en la tabla 2 se puede observar que este mi~ 

mo grupo en su ~egunda evaluación (Postest) obtuvo una cali 

ficación de 65 puntos siendo esta la más baja con u_na fre-

cuencia de 1 sujeto que representa el 3.3\ del total de su

jetos que integraron éste. Así mismo> que la calificación 

más alta fue de 94 puntos que equivale al 3.3% del número -

total de sujetos que integraron el grupo control. 
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De esta forma se observa una diferencia de 42 puntos entre 

la calificación más baja y la más alta> en la primera eva-

luación. Mientras que en la segunda evaluaci6n esta dife-

rencia se redujo a 29 puntos. Lo que indica que se presen

tó un pequefio incremento en las calificaciones obtenidas en 

la segunda aplicación. Sin embargo, esto se puede deber a 

que ya existía un previo conocimiento del cuestionario, con 

la primera evaluación, ya que efectivamente se di6 un incr~ 

mento en la puntuación más baja obtenida en el Postest, en 

comparaci6n con la obtenida antes del mismo. Sin embargo,

la calificación más alta en ambas aplicaciones se mantuvo -

sin cambios por lo que se puede decir que, sus conocimien-

tos y actitudes tienden a mantenerse también sin cambios 

significativos. 

Lo an~erior se fundamenta con las siguientes medidas esta-

dísticas obtenidas en la segunda evaluación CPostest). La 

media, la cual fue de X= 86.S, indica que el grupo control 

mantuvo una calificaci6n promedio de 86 puntos en el Pos- -

test. Observándose una diferencia de 2 puntos en relación 

con la obtenida en el Pretest y el Modo que es el puntaje -

que más se repitió fue de 89 puntos, con una frecuencia de 

5 sujetos (16.7%), observándose curiosamente que disminuyó 

en un punto en compa~ación con el obtenido en la primera 

evaluación. 
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TABLA 1 

DISTRIBUCION DE CALIFICACIONES TOTALES OBTENIDAS POR EL GRU

PO CONTROL EN LA PRIMERA EVALUACION (PRETEST), 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

52 1 3.3 

75 2 6.7 

77 1 3.3 

78 1 3.3 

81 3 10.0 

82 1 3. 3 

83 2 6.7 

85 3.3 

86 1 3.3 

87 3 10.0 

88 3 10.0 

89 J 10.0 

90 4 13.3 

91 1 3.3 

92 1 3.3 

93 1 3.3 

94 1 3. 3 
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE CALIFICACIONES TOTALES OBTENIDAS POR EL GRU

PO CONTROL EN LA SEGUNDA APLICACION (POSTEST). 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

65 l 3.3 

79 l 3.3 

82 l 3.3 

83 2 6.7 

84 3 10.0 

85 2 6.7 

86 3 10.0 

87 4 13.3 

88 2 6.7 

89 5 16.7 

91 
.. 

l 3. 3 

92 2 6.7 

93 2 6.7 

94 l 3.3 
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Por 1o que respecta al grupo experimental en la tabla 3 se -

puede observar que la calificación total más baja obtenida -

antes de revisar el manual fue de 64 puntos de un total de -

100, con una frecuencia de 1 sujeto que representa el 3.3% -

del total de sujetos que integraron este grupo (30 personas}. 

Así mismo, se observó que la calificación más alta fue de --

95 puntos con una frecuencia de 1 sujeto que equivale al - -

3. 3% del mismo total. 

Se encontró también una media estadística de X = es, lo que 

indica que este grupo presentó antes del tratamiento una el~ 

sificación promedio de 85 puntos. 

La tabla muestra también que las calificaciones que más se -

repJtieron fueron 87 y 91 puntos con una frecuencia de 4 su

jetos cada una de ellas, equivalente al 13.3% del total de -

sujetos de este grupo, siendo estas las frecuencias más al-

tas. 

Con respecto a las calificaciones obtenidas por este mismo -

grupo después de la lectura del manual, se puede observar en 

la tabla 4 que la calificación más baja fue de 84 pun~os con 

una frecuencia de 1 sujeto que representa el 3.3% del número 

total de sujetos que formaron parte de este grupo. Mientras 

que la calificación más alta fue de 99 con una frecuencia de 

1 sujeto que equivale al 3. 3 't de ese mismo total. 
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De esta forrr~ se observa un incremento significativo en las 

calificaciones obtenidas después del tratamiento; ya que ta~ 

to la calificación más baja como la más a1ta obtenidas des-

pués de haber revisado el manual aumentaron de manera consi

derable en comparación con las obtenidas por el mismo grupo 

antes de la lectura del manual. 

Lo anterior se corrobora al revisar las medias estadísticas 

obtenidas en ambas evaluaciones, siendo estas de X = es.o -
para la primera aplicaci6n; es decir, antes del estudio. - -

Mientras que de X : 92.0 para la segunda evaluación la cual 

se incrementa de manera significativa en relaci6n con la ob

tenida antes de leer el manual. Observándose así, una dife- · 

rencia de 7 puntos entre ambas medidas. 

Otra medida que muestra el incremento de las calificaciones 

es el puntaje que más se repitió (medo) el cual fue de 91 -

puntos con una frecuencia de 6 sujetos que representa el 

20.0\ del total de sujetos que integraron este grupo, ya que 

se observa una diferencia de 4 puntos, as! como una frecuen

cia más alta entre éste y el obtenido durante la primera ev~ 

luación; es decir, antes de leer el manual. 



TABLA 3 

DISTRIBUCION DE CALIFICACION_ES . T_OTALES OBTENIDAS POR EL GRU

PO EXPERIMENTAL AN,TES DE .LA. LECT.URA DEL MANUAL. 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

64 l 3. 3 

74 l 3. 3 

78 3 10.0 

79 2 6. 7 

80 l 3. 3 

81 l 3.3 

82 l 3.3 

83 2 6. 7 

85 l 3.3 

86 3. lo.o 

87 4 .13.3 

89 l 3. 3 

91 4 13.3 

92 l 3.3 

93 3 10.0 

96 l 3. 3 

185 



·TABLA 4 

DISTRIBUCION DE CALIFICACIONES TOTALES OBTENIDAS POR EL GRU

PO EXPERIMENTAL DESPUES DE LA LECTURA DEL MANUAL. 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

84 1 3.3 

85 1 3.3 

86 1 3.3 

88 1 3.3 

89 . 4 13.3 

91 6 20.0 

92 1 3.3 

93 1 3.3 

94 1 3.3 

95 3 10.0 

96 4 13.3 

97 3 10.0 

98 2 6.7 

99 1 3.3 
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Al analizar las calificaciones obtenidas por el total de la 

muestra en cada uno de los capítulos del pretest y postest,

por medio de la prueba T para muestras relacionadas, se pud0 

observar lo siguiente: 

En el capítul? I (La Importancia de la Comunicación desde 

los Primeros Años de Vida) se obtuvo un valor de T = 1.10 

con una probabilidad de 0.27 que por ser mayor a O.OS.permi

te aceptar la hipótesis nula; es decir, que no hay diferen--· 

cías significativas entre las calificaciones obtenidas en el· 

pretest y el postest debido a que los sujetos contestaron de 

manera muy similar en ambos cuestionarios ( X = 1.94 pretest; 

X= 1.95 postest ). 

Mien.tras que en el capítulo II (¿Qué es Educar Sexualmen

te?) se obtuvo un valor de T = - 2.35 con una probabilidad -

de 0.02 la cual por ser menor a O.OS permite aceptar la hip~ 

tesis alterna; es decir, que si existen diferencias signifi

cativas entre las puntuaciones obtenidas en la primera y se

gunda evaluaci6n, ya que como se puede ver la media se incr~ 

mentó en la segunda aplicación ( X = 1.72 pretest; X = 1.78 

postest). 

En cuanto al capítulo III (¿Causa Curiosidad Malsana la Edu

cación Sexual?) se encontró un valor ae·T = - 3.89 con una -

probabilidad de 0.00, que por ser menor a O.OS permite rech~ 

zar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; lo que 
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indica q"ue si existen diferencias significativas entre las -

calificacidnes obtenidas en el pretest y· el post~st, ya qu~ 

igual que en el capítulo anterior la media aumentó en la se

gunda aplicación (X= 1.74 pretest; X= 1.75 postest). 

En relación con el capítulo IV (Aprendiendo a ser Niño o Ni

ña) se obtuvo un valor de T = 79.52 con una probabilidad es

tadística de 0.00 y por ser esta menor al O.OS se acepta la 

hipóte"sis alterna; esto es, que si existen diferencias esta

dísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas 

en la primera y la segunda evaluación. Se puede observar 

también que la media se incrementó de manera considerable en 

la segunda evaluación ( X = - 1.35 pretest; X = 1.81 pos

test). 

Por lo que respecta al capítulo V (Anatomía Sexual Masculina 

y Femenina) se observa un valor de T = - 2.26 con una proba

bilidad de 0.02 la cual por ser menor al valor de O.OS permi 

te aceptar la hipótesis alterna, la cual indica que si exis

ten diferencias significativas entre las calificaciones obt~ 

nidas por toda la muestra en el pretest y el postest. Así -

mismo, se puede observar que la media aumentó en la segunda 

evaluación ( X= 1.76 pretest; X= 1.81 postest). 

Finalmente para el capítulo VI (La Sexualidad del Niño en la 

Vida Cotidiana) se encontró un valo~ de T = - s.10 y una pr2 

babilidad de Q.OO, la cual por ser menor a O.OS permite ace~ 
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tar la hipótesis alterna; es decir, que si existen diferen-

cias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre-

test y el postest. Se puede· observar así mismo que también 

en este capítulo la media aumentó en forma considerable en -

su segunda evaluaci6n ( X= 1.54 pretest; X= 1.67 postest) 

(Ver tabla 5). 
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TABLA 5 

COMPARACION DE PUNTUACIONES OBTENIDAS POR TODA LA MUESTRA -

ANALIZANDO CADA UNO DE LOS CAPITULOS EN LA PRIMERA Y SEGUN

DA EVALUACION CPRETEST Y POST.EST), A TRAVES DE LA PRUEBA T 

PARA MUESTRAS RELACIONADAS. 

CAPITULO PRETEST POSTEST T p 

r. La Importancia 1. 94 1. 95 -1.10 o. 27 
de la Comunica--
ci6n Desde los -
Primeros Años de 
Vida. 

rr. ¿Qué es Educar - 1. 72 1. 78 -2.35 0.02 
Sexualmente? 

III. ¿Causa Curiosi-- 1. 74 1. 85 .. -3.89 o.oo 
dad Malsana la -
Educaci6n -
Sexual? 

IV. Aprendiendo a - 1. 35 1. 81 79.52 º·ºº ser Niño o Niña. 

v. Anatomía Sexual 1. 76 1. 81 -2.26 0.02 
Masculina y Fem!:_ 
nina. 

VI. La Sexualidad - 1.54 1. 67 -5.10 o.oc 
del Niño en la -
Vida Cotidiana. 
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De acuerdo "Cori ,las\::a:l"~-fi.~·~·Ci:~*~~ .. º~:t'.e·.~i.d;a~- por grupo, ana

lizand~ ca~a ~~:Pít~·~o·(~ñ: ·~.~- -P.~.i_~-~;~" e'vaillá.ción (pre test), -
. . _. ' .<·· ',.,, .. - ' 

po~~medio-·~e l:a.:prúeba".T-i)~r~·-.:mu~íftra"B :iridependientes se o!?., 

tu~o .. 1~. 'sÍ~~ie~fe: 

Co'mo se P.u~de ·-~bservar en la tabla 6 en los seis capítulos 

que comp~enden el manual, el nivel de signíficancia es ma--

yor a O.OS, lo cual quiere decir que no hay diferencias sia 

nificativas entre las.punt~aciones obtenidas en la primera 

evaluación. 

Mientras que al hacer el mismo análisis pero con las Calif! 

caciones obtenidas en la segunda evaluación se encontró lo 

siguiente: (Ver tabla 7). 

En el capítulo I (La Importancia de la Comunicación Desde -

los Primeros Años de Vida) se obtuvo un valor de T 1.30 

con una probabilidad de 0.20 la cual por ser mayor a O.OS -

permite aceptar la hipótesis nula; lo que indica que no hay 

diferencias significativas en los puntajes obtenidos por am 

bos grupos en el postest. Sin embargo, cabe mencionar que 

la media estadística ex= 1.97) del grupo experimental fue 

mayor que la del grupo control ex = 1.93). 

Para el capítulo II (¿Qué es Educar Sexualmente?) por su 

parte se encontró un valor de T = 3.23 con una probabilidad 

de 0.00, la cual por ser menor a O.OS, permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; es decir, 

191 



que si existen diferencias. estadísticamente significativas 

en las puntuaciones obtenidas en el postest y como se puede 

observar también se presentó un aumento en la media estad!~ 

tica por parte del grupo experimental después de leer el c~ 

p!tulo (X = 1.72 grupo control; X= 1.83 grupo experimen- -

tal). 

En cuanto al capítulo III (¿Causa Curiosidad Malsana la Ed~ 

-cación Sexual?) se obtuvo un valor de T = 2.63 con una pro

babilidad de 0.01, que por ser menor a o.os permite aceptar 

la hip5tesis alterna, la cual indica que si existen difere~ 

cias significativas entre los puntajes obtenidos por ambos 

grupos en la segunda evaluación. Lo cual se confirma al r~ 

visar las medias obtenidas por cada grupo ex= l.80 grupo -

control; X= 1.90 grupo experimental). 

En cuanto al capítulo IV (Aprendiendo a ser Nifio o Nifia) 

aquí se encontró un valor de T = 1. 51 con una probabilidad 

de 0.13 que por ser mayor a O.OS se acepta la hipótesis nu

la; es decir, que no hay diferencias estadísticamente signi 

ficativas entre las calificaciones obtenidas pOr los dos 

grupos en la segunda evaluación. Sin embargo, l~ media es

tadística del grupo experimental se incrementó ligeramente 

después de haber leído este capítulo (X = 1.60 grupo con- -

trol; X= 1.61 grupo experimental). 

Mientras tanto en el capítulo V (Anatomía Sexual Masculina 
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y Femenina) se obtuvo un valor de T ~ .~~·· 71 ... con up_~. p~~!'~bi.

lidad de 0.08, la. cual es mal"ginal, .es decir,;.9Ue ."se .a~~rca 

al O .os por lo que se puede decil" que si ·.e'xiste~ dif~I".'en~. -~. 

cias significativas entre los puntajes obten~dos. en E7~:. c;:~E!_ 

tionario Cpostest) por ambos grupos. Así mismo, se ob~~~y~ 

que la media del grupo expeI'imental aument6 co_Ílsid_erablem~.!!. 

te después de leer el presente capítulo ex ~ 1.77 grupo ca~ 

trol; X= l,84 grupo experimental). 

Finalmente, para el capítulo VI (La Sexualidad del Nifio en 

la Vida Cotidiana) se encontl"Ó un valor de T 5.87 con una 

p?"obabilidad de 0,00 la cual por ser menor a O.OS permite -

aceptar la hipótesis alterna; por lo que si existen difere~ 

cías significativas entre las calificaciones obtenidas por 

los dos grupos en la segunda evaluación. De igual forma se 

puede observar que la media estadística del grupo experime~ 

tal se incrementó de manera considerable lo que confirma el 

resultado mencionado anteriormente CX = 1.56 grupo control; 

X = 1.77 grupo experimental). 
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TABLA 6 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR -

EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL El! CADA UNO DE 1,os 

CAPITULO$ EN LA PRIMERA EVALUACION CPRETEST) A TRAVES DE LA 

PRUEBA T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES. 

CAPITULOS GPO. 1 GPO. 2 T p 
X X 

I. La Importancia - 1.93 1. 94 -0.19 0.84 
de la Comunica--
ción Desde los -
Primeros Afias de 
Vida. 

II. lQuló es Educar - l. 72 l. 72 -0.10 o .92 
Sexualmente'? 

III. ¿Causa Curio si-- 1. 74 1. 73 0.24 o. 81 
dad Malsana la -
Educaci6n -
Sexual? 

IV. Aprendiendo a - 1. 35 l. 35 o.oc l. DO 
ser Niño o Niña. 

v. Anatomía Sexual 1.7"1 1.75 O.JO 0.76 
Masculina y Fem!:_ 
nina. 

VI. La Sexualidad - l. 55 1. 52 0.60 0.54 
del Niño en la -
Vida Cotidiana. 
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TABLA 7 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR -

EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL EN CADA UNO DE LOS 

CAPITULOS DESPUES DE LA LÉCTURA DEL MANUAL, CESTA LECTURA -

FUE SOLO PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL) A TRAVES DE LA PRUEBA 

T PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES. 

CAPITULOS GPO, 1 GPO. 2 T p x x. 

I. La Importancia - 1.97 1.93 1. 30 0.20 
de la Comunica--
ci6n Desde los -
Primeros Años de 
Vida. 

II. ¿QulS es Educar - l. 83 1. 72 3.23 o.oo 
Sexualmente? 

III. ¿Causa Curio si-- 1.90 1.80 2,63 0.01 
dad Malsana la -
Educación -
Sexual? 

IV. Aprendiendo a - 1.61 1.60 1. 51 0.13 
ser Niño o Niña. 

v. Anatomía Sexual l. 84 1. 77 l. 77 o.os 
Masculina y Fem~ 
nina. 

VI. La Sexualidad - 1. 77 1.56 5.87 o.oo 
del Niño en la -
Vida Cotidiana. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que el revisar la literatura del ma~ 

co de referencia se encontró que existe poca información so

bre la Educación Sexual Infantil. Así mismo, que existe una 

carencia de investigaciones cuyo objetivo de estudio tenga -

alguna similitud con el planteado en el presente trabajo, ya 

que en su gran mayoría se hace referencia a la Educación de 

la Sexualidad en los Adolescentes por medio de otro tipo de 

técnica o auxiliar diferente al utilizado en este trabajo: -

La Instrucción Programada. 

De esta forma la discusión de los resultados presentados an

teriormente se encamina a confirmar el objetivo y las hipót~ 

sis de trabajo planteados al iniciar esta investigación so-

bre Educación de la Sexualidad Infantil. El objetivo menci~ 

na que: "Se pretende determinar si el Manual Programado de 

E~ucación Sexual proporciona los conocimientos necesarios s~ 

bre temas de sexualidad· a un grupo de padres que lo conoz- -

can, comparándolo con un grupo de padr•es que no lo conozcan, 

evaluados ambos a través de un pretest y un postest". Mien

tras que las hipótesis decían que: "El grupo de padres que 

conozcan el Manual Programado de Educación Sexual incremen-

tará sus conocimientos sobre temas de sexualidad y adoptarán 

una posición actitudinal positiva ante este tipo de temas a 

diferencia del otro grupo de padres que no lo conozcan, med! 
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do esto a través de un estudio antes - después". Ahora -

bien, de acuerdo con los datos obtenidos, dicha hipótesis 

queda contestada y se confirma el objetivo de investigación, 

puesto que es evidente que los resultados presentados ante-

riormente demuestran un cambio favorable en los conocimien--· 

tos sobre temas de sexualidad, así como un cambio de actitu

des positivo hacia estos temas por parte del grupo de padres 

que tuvo acceso a la información. Al hacer el análisis, por 

grupo y en cada uno de los capítulos que integran el manual, 

de las calificaciones que más se acercaban a la respuesta e~ 

rrecta, tanto en el pretest como en el postest se puede oh-

servar lo siguiente: 

Las calificaciones del grupo control en el capítulo I titul~ 

do: 11 La Importancia de la Comunicación desde los Primeros -

Años de Victatt, tienden a mantenerse sin cambios, es decir, -

que el mismo porcentaje de sujetos que contestaron en forma 

correcta en el pretest, se mantuvo durante la segunda evalu~ 

ción Cpostest), a diferencia del grupo experimental en el 

cual si se observó un incremento en el porcentaje de persa-

nas que contestaron correctamente en el postest, es decir 

después del Lratamiento, lo que se debe a la infOrmación pr~ 

sentada en este capítulo, la cual hace hincapié en la impor

tancia que tiene el establecer un Programa de Educación de -

la Sexualidad que permita a todos los miembros de la familia 

comunicarse a través de su vida cotidiana de manera senci- -
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lla, práctica y no valorativa sobre temas de sexualidad y 

crear en cada uno de ellos una actitud positiva hacia este -

tipo de temas. Menciona también que es de vital importancia 

que la educación de la sexualidad de los nifios sea impartida 

inicialmente en el hogar por los padres y apoyada por los 

maestros en las escuelas. Sin embargo, como se menciona en 

el capítulo para que los padres lleven a cabo este difícil -

proces_o educativo es necesario que aC.áben con los falsos pr!!_ 

juicios que tienen acerca de la sexualidad y que deben ocu-

parse en adquirir la información necesaria que les permita -

ayudar y orientar de una mejor forma a sus hijos e hijas so

bre aspectos sexuales. Finalmente se hace especial énfasis 

en que la comunicación no debe ser sólo verbal, ya que las -

demostraciones afectivas que se dan entre padres e hijos son 

también importantes. De ~sta forma en la medida que se fo-

mente la comunicación sobre temas de sexualidad dentro del -

seno familiar, ésta se llevará a cabo cada día bajo un matiz 

de cariño, honestidad, aceptación y confianza. 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que el contenido -

de este capítulo permitió a los padres adquiri~ los conoci-

mientos necesal"'ios para asumir una actitud favorable acerca 

de lo importante que es establecer un canal de comunicación 

que les permita hablar con sus hijos, desde pequefios, de ma

nera sencilla, clara y lo más pracLico posible sobre aspee-

tos sexuales, propiciando así mismo, la cnnfianza en el nú--
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c'leo familiar de tal forma que aún con el paso de la edad -

los nifios encuentren una respuesta a las preguntas que sue-

len plantearles a sus padres sobre sexualidad. 

Por lo que respecta a las calificaciones obtenidas en el ca

pítulo II titulado: "¿Qué es Educar Sexualmente?", se pudo 

observar que el grupo control tiende a mantener el mismo po~ 

centaje de personas que contestaron correctamente tanto en -

el pretest como en el postest. Lo que contrasta con lo obt~ 

nido en el grupo experimental, en el cual se observ6 un au-

mento en el po:rcentaje de sujetos que contest6 correctamente 

después de la lectura del manual. Lo anterior, se puede de

ber a que la información proporcionada en este capítulo per

mi ti6 aclarar una serie de conceptos que los padres en mu- -

chas ocasiones no tienen bien definidos como son: Sexo, - -

Sexualidad y Educación de la Sexualidad, por lo que tienden 

a confundirlos y a emplearlos de manera indistinta. De esta 

forma el contenido del capítulo brinda una definición clara 

y sencilla de cada uno de estos conceptos a fin de que el 

lector pueda entenderlos y sea capaz de diferenciarlos y - -

aplicarlos correctamente. Se menciona que el proceso de ed~ 

caci6n de la sexualidad consiste en orientar, canalizar y 

educar la sexualidad a lo largo de la vida. De esta forma,

la educaci6n de la sexualidad es un proceso formativo e in-

formativo que debe iniciarse con ei nacimiento (en el ho

gar), prolongándose durante toda la vida y finalizando con -
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la muerte. 

Se hace·referencia también de las consecuencias que puede s~ 

frir un niño si es orientad~ sexualmente de manera err6nea,

es decir, que sus padres no cuenten con la preparación e in-

formación necesaria, por lo que le niegan o distorcionan la 

información al niflo. De esta forma se resalta la idea de 

que la educación de la sexualidad debe ser planeada, en lo -

posible, en función del desarrollo físico e intelectual del 

niño, así como de sus necesidades emocionales; que debe re-

vestir un carácter espontáneo, alegre e incidental a través 

de la vida cotidiana y sobre todo que los padres cuente con 

los conocimientos suficientes para contestar en forma veraz, 

sencilla, práctica y no valorativa, a las preguntas e inqui~ 

tudes relacionadas con la sexualidad que sus hijos suelen 

plantearles. 

Como se puede ver el contenido de este capítulo est~ b~sica

mente dirigido a propor~ionar un conocimiento claro de lo 

que es la educación de la sexualidad y de los conceptos que 

de ella se desprenden. Así como, de los principales canales 

a través de los cuales los niños la pueden recibir conside--

randa que debe ser lo más sencilla y espont~nea posible e ir 

de acuerdo con las necesidades de los menores. 

Por lo tanto de acuerdo con el cuadro de resultados corres--

pendiente se puede ver que con la especificaci6n de cada uno 
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de estos conceptos: Sexo, Sexualidad y Educaci6n de la -

Sexualidad, los padres que tuvieran acceso a1 manual adqui-

rieron los conocimientos necesarios que les permitió difere~ 

ciar en forma clara cada uno de ellos y que posiblemente les 

permita manejarlos, cuando sea necesario, en forma adecuada 

ante situaciones cotidianas que pudieran presentarse en sus 

hogares. 

En rel'ación con el capítulo III tituladó: ¿Causa Curiosida~ 

Malsana la Educación Sexual? en la primera evaluación se e~ 

centró que ambos grupos presentaron el mismo porcentaje de -

sujetos que contestaron correctamente. Mientras que en la -

segunda aplicación, es decir después de la lectura del ma- -

nual, se observó un incremento en este porcentaje en ambos -

grupos. Sin embargo, este incremento eS mucho más signific~ 

tivo en el grupo experin1ental que en el grupo control. Lo -

que se debe a la información proporcionada en este capítulo 

la cual hace referencia básicamente a la diferencia que exis 

te ante la t!pica educación de la sexualidad que es adquiri

da a través de amigos y compañeros de juego; y aquella que -

es impartida por los padres y maestros. El contenido aclara 

acertadamente que la·c1ave de la educaci6n de la sexualidad 

de los niños se encuentra en la manera en que la informaci6n 

ies-sea proporcionada y no en la información por sí misma. -

Señala así mismo, que la curiosidad sexual de niños y jóve-

nes es una poderosa motivaci6n para el aprendizaje. Por lo 
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qúe en la medida que un nfno se muestra abiertamen.te curioso 

ante algo, es un in~ento de conocer el mundo que le rodea y 

los adultos pueden contr'lbuir para que esa curiosidad sea s~ 

tisfecha 1 basta el proporcionarle una respuesta clara y sen

cilla, así como el adoptar una actitud abierta y positiva a~ 

te las preguntas del niño, ya que como se hace mención en 

uno de los párrafos del capítulo: el decir a los niños "de!!, 

pués te explico" o "cuando seas grande lo entenderásu, es lo 

mismo que dejarlos sin respuesta, ya que la actitud de nega

ción que asumen los padres ante este tipo de preguntas crea 

en el niño un mayor número de dudas que difícilmente encon-

trarán respuesta mientras los padres continuen tomando este 

tipo de actitudes. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este capítulo se 

puede decir que su contenido permitió a los padres romper 

con la falsa creencia de que la educación de la sexualidad -

puede provocar en el niño una curiosidad sexual excesiva que 

puede afectar su desarrollo psicosexual, al proporcionarles 

una sencilla explicación en la cual se aclara que no existe 

ningan peligr~ al respecto y que se trata de una idea erró-

nea producto de los prejuicios e ignorancia de los adultos. 

En el capítulo IV titulado: "Aprendiendo a ser Niño o Ni- -

ña 11 , por> su parte, se encontró que durante la primera evalu~ 

ción ambos grupos presentaron una distribución muy semejante 

en las calificaciones obtenidas. Lo que se debe a que el 
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grupo experimental aún no tenía acceso a la información de -

este capítulo y el aplicarles el pretest reflejaron los con2 

cimientos con los cuales iniciálmente contaban. Por lo que 

reSpecta a la segunda aplicación se pudo observar que ambos 

grupos presentaron un incremento en el porcentaje de perso-

nas que más se acercaban a la respuesta correcta. Sin emba~ 

go, cabe mencionar que este incremento es más significativo 

en el grupo experimental, es decir aquel que tuvo acceso al 

manual. Lo anterior se puede deber a que los temas que fue

ron tratados en este capítulo se refieren a aspectos sexua-

les que suelen presentarse durante la vida cotidiana. Por -

lo que es posible que los padres pudieran tener algún conoc~ 

miento previo que les permitiera a los padres de los dos gru 

pos (control y experimental) distribuirse de acuerdo con sus 

calificaciones en ambas evaluaciones de manera muy parecida. 

Sin embargo; como se mencionó anteriormente el incremento en 

el porcentaje de sujetos que se acercaron más a la respuesta 

correcta durante la segunda aplicación tiende a ser más sig

nificativo que para el grupo control. Lo que se debe además 

de los conocimientos que ya presentaban a los que recibió a 

través del con.tenido de este capítulo. En el cual se mcnci2_ 

na básicamente la forma en que los niños entre los 3 y los 6 

años de edad muestran una gran curiosidad hacia su cuerpo y 

hacia el de las demás personas que le rodean. Así como la -

forma en que empieza a identificarse con el padre del mismo 

sexo, aspectos importantes que le permitirá al nifio a través 
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de 'su desarrollo adqui~~~ su propia identidad sexual. Al 

respecto se menciona la forma en el cual se puede llevar a -

cabo el descubrimiento de las diferencias genitales que exi~ 

ten entre niños y niñas, como parte de un proceso natural de 

su vida y lo que el padre puede hacer ante esta situación. -

En esta edad los niños suelen experimentar una serie de sen

timientos mezclados de amor, celos y culpa dirigidos hacia -

e~ padre del sexo opuesto. Dichos sentimientos forman parte 

del desarrollo emocional de los niños debido a que la nifia -

siente la necesidad de estar más tiempo con su padre y el n! 

ño con su·madre lo cual debe ser entendido desde el punto de 

vista del desarrollo emocional infantil. Puesto que, todo -

esto como ya se mencionó, favorece la identificación del ni

ño con el padre del mismo sexo, así como el conocimiento de 

sus propias sensaciones y del reconocimiento de aquellas peR 

senas que pertenecen a su mismo sexo. 

Se hace referencia también a la forma en que los niños (va-

rón y mujer) son educados en nuestra cultura occidental, es 

decir, de acuerdo a una serie de patrones de conducta que 

los adultos refuerzan constantemente de tal manera que el ni 

ño llegue a aprender el papel diferencial que la sociedad e~ 

pera de él si es hombre o de ella si es mujer. Ante esto, -

se hace especial énfasis en la importancia que tiene el dar 

la oportunidad a los niños que se desarrollen cualquier cape._ 

cidad o talento que puedan tener considerando que esto no va 
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e11 detrimento de .su id~nl:Í.dad_. ,nasculina en el caf;iº_ d~.l niño=·-: 

o femenina en el caso de la niña. 

Como se mencionó al i'nicio de la discusión de este capítulo, 

el contenido del mismo hace referencia a una serie de suce--

sos y experiencias que suelen experimentar los niños y los -

padres a través d~ la vida cotidiana, por lo que al revisar

lo permitió a los padres del grupo experimental adquirir las. 

bases necesarias para hacer frente a este tipo de sucesos de 

tal forma que puedan entenderlos y manejarlos adecuadamente. 

La información del capítulo se organizó de acuerdo a corno se 

van presentando cada una de estas experiencias tomando como 

base para esto la edad y desarrollo emocional del niño. Ca

be mencionar que algunos párrafos e.le este capítulo, que así 

lo requerían, están apoyados por dibujos en blanco y negro,

ª fin de hacer más explíci'ta la información lo que también -

pudo haber contribuido para que las calificaciones se incre-

mentaran. 

En el capítulo IV titulado: ºAnatomía Sexual Masculina y F~ 

menina", se encontró que durante la primera aplicación, esto 

es antes del tratamiento, tanto el grup6 control como el gr~ 

po experimental contestaron de manera muy semejante, puesto 

que aún no se les proporcionaba la información de este capí

tulo al grupo experimental. Mientras que en la segunda eva

luación Cpostest) el grupo control tiende a mantener el mis-

mo porcentaje de personas que contestaron correc~amente du--
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rante 1a primera evaluación (pretest}, y el grupo experimen

tal por su parte refleja un incremento significativo en este 

porcentaje, ya que en este caso ya habían tenido acceso a la 

información del manual. 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que al igual que -

en el capítulo IV "Aprendiendo a ser Niño O Niña 11 , algunos -

padres contaban con un conocimiento previo sobre algunos de 

los temas tratados en este capítulo lo que permitió que am-

bos grupos mostraron un incremento en el porcentaje de pers~ 

nas que contestaron correctamente al postest. Sin embargo,

cabe aclarar que este incremento es más significativo, como 

ya se mencionó, en el grupo experimental, es decir el grupo 

que tuvo acceso al manual. Por lo que al proporcionarles la 

información la dsimilaron y comprendieron con mayor facili-

dad, lo que a su vez facilitó su evaluación. 

En relación con la información que se manejó en el capítulo 

se hizo referencia como su nombre lo indica a la Anatomía 

Sexual Masculina y Femenina. Contiene una pequeña descrip-

ción de cada una de las partes que conforman a· estos órga- -

nos, lo anterior se apoy6 con un dibujo en blanco y negro de 

los genitales en cuestión, a fin de que se conozcan y se - -

identifique clararnente1 su ubicación. Se inicia con la des-

cripción de los genir.ales externos femeninos (Vulva} y de 

las partes que los conforman (Monte de Venus, Labios Mayores 

y Menores, Clítoris, Orificio Vaginal, Orificio Uretral y 
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Ano): 'Sin- ·11·egar :a_ tóci.3.r_ ·est·r-;uctürc!S' :-inás ~:pcn~'.~~e.j_-~s-. como son- -

los 6rg·anos :~ex·J~1e~:.-~-i~~er·~~-S-~:>.l~ <~~i;t·~;_io;~:'s:_i·g:\ú.e~·d6 · cOn ~l 

o.bjetiv~<~~j~~. ~};:,~~~i-. f~~-·;~~~b~~~d~\:~{:_:,~a-n~~1-, -~'s decir "el 

b'r,in·a~r·.-; .. -.1~~~:, p~d!'e'~··:'·i~f.~rma~i6~- ve'raz, ~erici1ia, práctica y 
,:,_\_,:. ;:;>-- ,-·_:· .. · 

nci'. valora"t'ivá. sbbre:,t-emas de sexualidad que· los niños de 3 a 

~.-:-a~:~-~:- ~·~-:' e~a_d -·~e-sean a·_ ne~~si tan conocerº. 

sé-~ontihúa con la descripción de los Genitales Externos Ma~ 

culinos (Pene y Bolsas Escrotales), también aquí se hace me~ 

ción·"del Ano, el cual sin ser parte de los genitales, ni en 

hombre· ni en mujeres, se señala para aclarar y diferenciar -

su ubicación. 

Posteriormente se hace referencia de la importancia que tie

ne el hacer notar a los niños que sus genitales forman parte 

de su cuerpo al igual que todas las demás partes de éste y -

que además tienen un nombre correcto. 

Se hace mención también de las dudas que surgen en los niños 

en relación con el tamaño de los genitales de sus pa"dres, 

así Como del vello púbico que los cubre, a lo que se dan re~ 

puestas alternativas, a fin de tratar de satisfacer esta cu

riosidad, haciéndole ver al niño que es parte natural del d~ 

sarrollo físico de cada persona. 

En esta edad es también característico que los menores se i~ 

teresen por saber como nacen los niños, por io que en este -

capítulo también se trató el tema explicando, de la manera -
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más sen~illa posible como se da todo el pr?ceso d~ embarazo, 

desde el momento de .la concepción-hasta el nacimiento. De -

esta forma, se sefiala la unión del óvulo con el espermatozoi 

de, así como del lugar en el cual es depasi tado el p1,oducto 

de eSta unión, haciendo la aclaración de que no es en el es

tómago sino en un lugar especial llamado útero en el cual 

permanece durante un período aproximado de nueve meses. Se 

mencionó también que en ese lugar el nuevo ser se nutrirá y 

crecerá, hasta que esté lo suficiente grande y listo para n~ 

cer ilustrando a través de un dibujo la forma y el órgano 

por medio del cual sale (nace) el producto del Gtero sea ni-

ño o niña. 

Como ya se mencionó los temas que fueron tratados en este e~ 

pítulo no eran totalmente desconocidos por los padres como -

se puede observar en los resultados obtenidos durante la prf. 

mera evaluación, ya que por ejemplo todos ellos han tenido -

la experiencia del nacimiento de su hijo o hija con lo cual 

pudieron haber adquirido algún conocimiento al respecto. Lo 

que se reflejó en las calificaciones de la primera aplica--

ción, es decir, antes del tratamiento, en donde un porcenta

je muy alto de padres de ambos grupos contestaron correcta-

mente. Sin embargo, durante la segunda evaluación, esto es 

después de· que el grupo experimental tuvo acceso a la infor

mación, se presentó un incremento en este porcentaje en los 

dos grupos pero de manera mucho más significativa en el gru-
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po experimental. Lo que indica que el contenido de este ca

pítulo permitió a los padres que lo revisaron adquirir los -

conocimientos necesarios, o bien ª?larar y reforzar los que 

ya tenían, sobre Anatomía Sexual y así poderlos transmiti~ a 

s~s hijos de manera clara, sencilla y no valorativa. 

En relación con el capítulo VI cuyo título es: "La Sexuali

dad del Niño en la Vida Cotidiana", se observó que mientras 

que en el grupo control mantuvo el mismo porcentaje de suje

tos que contestaron en forma correcta tanto el pretest como 

en el pos test. En el grupo experimental obtuvo un incremen

to significativo en este porcentaje durante la segunda eva-

luación. 

Por lo que un mayor númel"o de padres de esi:e grupo contestó 

correctamente a las preguntas de este capítulo después de h~ 

ber revisado el manual. 

Lo anterior se debe a que a través del contenido del capítu

lo los padres adquirieron la información necesaria que les -

permitió adoptar una actitud más favorable hacia ciertas ex

presiones sexuales (mencionadas en el siguiente párrafo) que 

el niño está viviendo y experimentando cotidianamente, a pe

sar de lo difícil que es hacer que la gente cambie la posi-

ción actitudinal que tiene respecto a una cosa, ya que sus -

~reencias, costumbres y su propia educación se lo impiden. 

Sin embargo, como se puede observar·· en los resultados la ge!!. 
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.- ·.:•; ,'';:· 
te respondió favorablemente ante el contenido.- ~.~.:~~_St_~·. c~Pít·.!:!· 

lo lo que se puede considerar como un mat~r:.i~_{.-. ~~~- --~~~~~-~r¡~ 
·. . -·. .· 

para los padres, ya que posiblemente les."perm~ta·:~fo.m-~ñ.ta~. e~· 
""' / .. 

sus· hijos una posición más abierta y· ¡)ositi.Va .3rite'·e·Sté-tipo 

de expresiones sexuales. 

Los temas que aquí se trataron son: AutOerotismo (Masturba-

ción), Desnudez, Juegos Sexuales, Intimidad y Privacía, así 

como Abuso Sexuale 

Se inicia con la definición de Autoerotismo aclarándose pes

teriormente que se trata de una expresión sexual normal que 

forma parte del desarrollo emocional del niño; así mismo, 

que no causa ningún daño físico o mental, en cambio ofrece -

el conocimiento de las sensaciones agradables del propio 

cuerpo y del conocimiento integral de la sexualidad. Más 

adelante se hace especial ¡nfasis en que es r1ecesario que 

los padres asuman una actitud positiva ante esta actividad -

sexual que no deben de regañar ni castigar al niño si llega

ran a observar que éste juega abiertamente con sus genitale~ 

sino explicarle que se trata de un autorocamie~to muy place~ 

tero pero que se tiene que llevar a cabo en privado por ser 

esto más cómodo para él y para la gente que lo rodea. De 

acuerdo con esto se hace mención de que las medidas de amen~ 

za, golpes o restricciones hacia el auroerotismo probableme~ 

te lesionen la autoestima del niño o bien le crean un senti-
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miento de culpa y de vergUenza hacia su propia sexualidad y 

cuerpo en general. 

Por lo que respecta al tema de la Desnudez que se presenta -

en el hogar, se señala que ésta al igual que la Masturbaci6n 

son factores importantes para el desarrollo psicosexual del 

niño. Por lo que no debe ser vista o entendida como una fo~ 

ma de exhibicionismo, sino verla como una expresi6n natural 

y espont~nea de la sexualidad a través de la vida cotidiana. 

Esto puede ser muy difícil de asimilar y aceptar por parte -

de los papás. Sin embargo puede llegar a ser entendida, si 

se le ubica dentro del contexto de la educaci6n de la sexua-

1 idad y se toma en consideraci6n la oportunidad que ofrece,

tanto al niño como a los demás miembros de la familia, de 

que se observen, se conozcan y sobre todo que se sientan có

modos y satisfechos con sus propios cuerpos y más aún que se 

sientan con la suficiente confianza para aparecer desnudos -

frente a otro familiar sin que esto cause extrañeza o pena.

Además de que puede permitir a los niños satisfacer su curi~ 

sidad respecto a las diferencias genitales. 

Se aclara m&s adelante que es err6neo el considerar que la -

desnudez incite al nifio a un comportamiento sexual semejante 

al de los adultos, lo cual se trata de una interpretaci6n 

adulta incorrecta, ya que el niño no est~ preparado para - -

reaccionar sexualmente como un adulto. Finalmente se rece--
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mienda a los padres···.actUar' de manera ·natura1 ante la desnu-

dez, a fin de enseñarlos.a ser espontáneos y positivos·ante 

ésta. 

En·relación con el tema de Juegos Sexuales se podía dar tam

bién el caso de ser para los padres un tanto difícil de ace~ 

tar. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran lo con

trario. Puesto que la información se manejó de tal forma 

que los padres fueran asimilando y comprendiendo que este t! 

po de expresiones sexuales son actividades que sus hijos su~ 

len experimentar, sin que esto represente peligro alguno 

para el niño, a menos de que este 11 juego11 sea dirigido por -

un adolescente o un adulto con un interés personal. 

Se aclara más adelante que lo que los adultos llaman: 11 Jue-· 

gos Sexuales" no son verdaderamente sexuales, al menos no en 

el sentido adulto. Así mismo, que dichos juegos dentro de -

un marco educativo tienen un objetivo fundamental que consi!! 

te en satisfacer la curiosidad del niño respecto a las dife

rencias genitales, le ayuda a identificarse con el padre o -

cualquier otra persona cercana a él de su mismo sexo y sobre 

todo le permite sentir el gozo y placer de las sensaciones -

que su propio cuerpo le proporciona. Al igual que en el - -

apartado de Masturbación, en este tema se recomienda a los -

padres no censurar o castigar a los niños en el momento o 

después de que se les observe realizar algún tipo de activi

dad sexual en grupo, esto con el fin de evitar transmitir·f~ 
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turas prejuicios y temores en la' conducta del niño. 

En cuanto al tema de Intimidad y Privacía se hace hincapié -

b&sicamente en la importancia que tiene el que los padres 

planeen el número de hijos que· deseen tener en función del -

espacio y la econom!a con que se cuente de.tal forma que ca

da miembro de la familia goce de cierta privacía y sobre to

do para que los padres eviten en lo posible el compartir el 

dormitorio con los hijos. Se señala también, que los padres 

deben enseñar a sus hijos que existe en el hogar un lugar e_!!. 

pecial para cada una de las actividades cotidianas que sue-

len realizarse dentro de ella como son: Comer, Bañarse, Pe

fecar, Dormir, etc. De esta forma el niño comprenderá que -

este tipo de actividades forman parte de su vida diaria y 

que algunos de ellos son actos íntimos y que requieren de 

privac!a para llevarlos a cabo. 

Así mismo aprenderá que debe respetar la privacía de los de

más y que estos a su vez deben respetar la de él. 

Finalmente el capítulo hace referencia a uno de los temas de 

mayor importancia por tratarse de un problema social muy fr.! 

cuente pero poco estudiado, difícil de identificar y de ace~ 

tar: "El Abuso Sexual". En este apartado se define clara-

mente lo que se entiende por Abuso Sexual físico y Abuso - -

Sexual No Físico de tal forma que se comprenda el tema que -

se est& tratando y no se le confunda con otro tipo de delito 

213 



sexual como podrían ser la Violación y el Incesto, los cua-

les también son definidos. Lo anterior se explica de la ma
nera más sencilla posible y la información se apoya con dib~ 

jos con el objeto de que se entienda ffiejor la información. 

Una vez aclarados estos términos se contin~a señalando a los 

padres el lugar en el cual se puede presentar el Abuso -

Sexual laf:I personas que lo pueden llevar a cabo, así como -

los medios a través de los cuales se Vdlen estos sujetos - -

para hacerles daño a los nifios. Se mencionan más adelante 

las consecuencias que puede presentar a corto o a largo pla

zo un niño que es víctima de un Abuso Sexual, las cuales pu!:_ 

den variar dependiendo de la personalidad del niño, la reac

ción de la familia y del tipo de incidente. 

En el siguiente apartado del capítulo, el cual es fundamen-

tal, se hace referencia a algunas de las estrategias de pre

vención que existen y a través de las cuales los padres pue

den enseñar a sun hijos a evitar el Abuso Sexual. Lo ante-

rior se elaboró tomando en consideración que la mayor parte 

de los niños recibe escasa información, o bien, no la reci-

ben sobre ésta agresión sexual para que se prot.:?jan por si -

mismos de ella. Por lo que esta parte del capítulo tiene 

como propósito el proporcionar a los padres la información -

necesaria sobre este problema social, para que estén cons- -

cientes de su existencia y que les permita brindar a sus hi

jos las bases suficientes para protegerse, en lo posible, de 
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él. Finalmente se termina el contenido del cap;tulo indic~~ 

deles a los padres que en caso de que un pequeño (familiar o 

no de ellos) fuera víctima de un incidente de esta naturale-

za debe ser atendido por gente especializada y recibir el m~ 

jor tratamiento posible, al igual que la persona que abusó -

de él. 

De acuerdo con lo anterior el contenido de este capítulo fue 

muy significativo debido a los puntos tan interesantes que -

aquí se trataron: Masturbación, Desnudez, Juegos Sexuales,

Intirnidad y Privacía, así como Abuso Sexual. Tal vez todos 

o algunos de ellos eran desconocidos por los padres pero, 

con la lectura del manual y en particular de este capítulo -

se pudieron aclarar muchas dudas que se tenían al respecto;

como son las actitudes negativas que se tienen en relación -

al tocamiento de los genitales, el saber si es adecuado o no 

desnudarse frente a los hijos o bien, bañarse junto con -

ellos. El permitir o no los juegos sexuales que muy frecue~ 

temente tienen los niños tales como: el jugar al doctor o a 

que ellos son mamá y papá. También fue muy relevante el te

ma de Intimidad y Privacía ya que es muy comGn, ya sea por -

la falta del espacio o la economía insuficiente que los pa-

dres compartan el dormitorio con los hijos error muy grave,

ya que el hecho de que el niño observe el acto sexual de sus 

padres puede dañar la personalidad de éste. 

En relación con el último punto que revisaron los padres~ el 
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de Abuso Sexual, éste le~ permitió conocer las característi

cas de los abusadores, los síntomas de las víctimas, así co

mo la forma en que se puede orientar al menor o prevenir es

te tipo de agresión. Finalmente cabe señalar una vez más 

que todos estos puntos fueron muy relevantes, ya que casi no 

se incluyen en los textos publicados sobre Educación de la -

Sexualidad Infantil. 

Como se puede observar en los resultado8 y de acuerdo con lo 

mencionado anteriormente las calificaciones obtenidas por el 

grupo control tienden a mantenerse sin cambios significati-

vos en ambas evaluaciones, tal y como se esperaba, a excep-

ción del capítulo IV titulado: "Aprendiendo a ser Niño o N! 

ña", en el cual se presentó un considerable incremento en el 

porcentaje de sujetos que contestaron correctamente durante 

la segunda evaluación lo que como ya se indicó se pudo deber 

al conocimiento previos que tenían los padres al respecto. -

Por lo que en general los padres que integraron este grupo -

tienden a.mantener el mismo nivel de conocimientos en rela-

ción con los temas sexuales estudiados, así como con ~a mis

ma posición actitudinal que reportaron hacia éstos, al ser -

evaluados por primera vez. Así mismo, se pudo observar que 

el porcentaje de sujetos que contestaron correctamente en la 

segunda aplicación se incrementa en todos los capítulos, 11~ 

gando este incremento hasta el 100\~ es decir que todas las 

personas contestaban acertadamente a las preguntas de cada -
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uno de los capítulos, a excepción de1··capítlil6 -¡-.titul'ado: 

>t··;, ·.,:,···-:·. z;'':, 

de Vida", en el cual el incremento fue del 90_\, p·er~~:~uc~c;> -

más significativo que el obtenido en el Pretest. el clial. fue. 

del 63.3%. 

De acuerdo con esto se puede decir que el contenido de cada 

uno de los capítulos que integraron el manual, tienden a- in

cremen~ar los conocimientos de los padres que revisa~on el -

manual, sobre ~emas de sexualidad, así como la posición act,! 

tudinal que mostraban hacia estos. 

Lo anterior se puede comprobar al observar la distribución -

de las calificaciones totales obtenidas por ambos grupos ta!!_ 

to en la primera como en la segunda evaluaci6n. Lo cual in

dica que el promedio de calificaciones eX> obtenido por los 

dos grupos en la primera evaluación no presenta diferencias 

significativas ex = 04 grupo control y x = 85 grupo experi-

mental). Lo que indica que lcis padres tanto del grupo con-

trol como del grupo experimental presentaron en promedio el 

mismo nivel de conocimientos sobre temas de sexualidad, así 

como una cier~a semejanza en cuanto a la actitud que asumían 

hacia este tipo de temas antes de proporcionarle la informa

ción del manual al grupo experimental. Mientras que el pro

medio de calificaciones obtenido después del tratamiento pr~ 

sentó un incremento bastante significativo en favor del gru-

po que tuvo acceso a la información del manual ex = 86.5 gr~ 
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po control y X = 92.0 grupo experimental). De esta forma se 

puede decir, que el contenido de cada uno cte los capítulos -

del manual permiti6 a los padres del grupo experimental in-

crementar sus conocimientos sobre sexualidad infantil, as) -

cOmo el adoptar una posición más favorable hacia estos te- -

mas. Lo que se considera como una valiosa·contribución a la 

investigaci~n de la sexualidad infantil, si se toma en cons! 

deración que estos conocimientos puedan ser la base para que 

los pa.dres inicien o continuen con la educaci6n de la sexua-

lidad de sus hijos, ya que les puede ayudar a aclarar y res

ponder a las preguntas que sus hijos les planteen al respec

to, as! como para fomentar la confianza suficiente para que 

se hable sobre sexualidad en el seno familiar, adoptando 

siempre una posici5n actitudinal abierta y positiva ante és

ta, 

Por otra parte los resultados del análisis que se llevó a c~ 

bo, de las calificaciones obtenidas en el pretest y en el 

postest por ambos grupos y en cada uno de los capítulos, a -

través de la prueba T para muestras independientes indican -

lo siguiente: 

Las calificaciones obtenidas tanto por el grupo control como 

para el grupo exp€.'rimental durante la p'i>imera evaluación - -

tienden a ser muy parecidas en todos los capítulos, por lo -

que de.acuerdo con lo que se esperaba no se observaron dife

rencias significativas en los conocimientos y actitudes ha--
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cia ~~ s_exualidad que IJ!Ostraban los padres de ambos grupos -

en esta pri~era evaluaCión, ya que de acuerdo a la medida 

()() ,estadística obtenida en cada uno de los capítulos se pu~ 

d~ decir que.ambos grupos mantuvieron el mismo nivel de con~ 

cimientos y actitudes hacia los temas de sexualidad estudia

dos. Mientras que en la segunda aplicación, es decir des- -

pués de que se le proporcionó la información del manual al -

grupo experimental, se encontró que en el capítulo I titula

do: "La Importancia de la Comunicación Desde los Primeros -

Años de Vida 11 y el capítulo IV cuyo título es: "Aprendiendo 

a ser Niño o Niña" no se encontraron diferencias significat!_. 

vas en los puntuajes obt~nidos por ambos grupos. 

Sin embargo cabe mencionar que la media estadística <X> oht!:_ 

nida por el grupo experimental en estos dos capítulos tiende 

a incrementarse ligeramente. De acuerdo con lo anterior se 

puede decir que no se obtuvier~n diferencias al comparar las 

calificaciones obtenidas en el pretest y en el postest, ya -

que de acuerdo con la primera evaluación los padres, tanto -

del grupo control como del grupo experimental compartían la 

idea de que es importante el educar sexualmente a sus hijos, 

lo que se confirma con su participación en la investigación. 

Sin embargo, muchos de ellos no contaban con la información 

necesaria para llevar a cabo esta difícil tarea. Por lo que 

a través del contenido del capítulo I titulado: "La Impor-

tancia de la Comunicaci6n Desde los Primeros Afi.os de Vida",-
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se les proporcionó a los padres que lo revisaron, este tipo 

de información con el fiñ de que ésta les permitiera establ~ 

cer un canal de comunicación con sus hijos, por medio del 

cual pudieran tratar con ellos de manera honesta, clara y 

sencilla aspectos relacionados con la sexualidad. Por lo 

que es posible que este grupo de padres si hayan adquirido -

estos conocimientos, ya que la calificación promedio CX) que 

obtuvieron, en este capítulo, al ser evaluados por segunda -

vez tiende a incrementarse. 

Mientras que en el capítulo IV titulado: "Aprendiendo a se:r 

Nifio o Nifia", se puede deci:r que no se obtuvieron diferen- -

cías significativas, ya que ellos suelen transmitir a sus h! 

jos de manera informal y a través de la vida cotidiana una -

serie de patrones de conducta de acuerdo al sexo del niño y 

cultura a la cual pertenecen. Por lo que ambos grupos cent~ 

ban con un conocimiento previo que les permitió mantener en 

ambas evaluaciones un nivel de califica:óiones muy s·imilari. 

Cabe mencionar sin embargo, que de acuerdo al incremento que 

refleja la calificación promedio <X> del grupo experimental 

en el postest. Se puede deci~ que los padres de e"ste grupo 

adquirieron o bien reforzaron los conocimientos que ya po- -

seían, lo que posiblemente les permitirá comunicarse con sus 

hijos desde un contexto un poco más formal, sobre los dife-

rentes sucesos y experiencias sexuales que el niño presenta 

conforme se va dando su desarrollo físico y emocional. En -
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tanto en los capítulos; II, III, V y VI cuy.os títulos son: -

lQué es Educar Sexualmente? ¿Causa Curiosidad Malsana la Ed~ 

cación Sexual? "Anatomía Sexual Masculina y Femenina" y "La 

Sexualidad del Niño en la Vida Cotidiana" respectivamente, -

si se encontraron diferencias en los puntuajes reportados 

tanto por el grupo experimental como por el grupo control d~ 

rante la segunda evaluación. Por lo que después de propor-

cionarle a los padres del grupo experimental la información 

de cada uno de estos capítulos se incrementaron sus conoci-

mientos en relación con los diferentes conceptos e ideas que 

la Educaci6n de la Sexualidad abarca. Así mismo, mostraron 

una posición más favorable en cuanto a la curiosidad sexual 

que los niños de esta edad (3 a 6 años) manifiestan como una 

forma de conocer y adaptarSe a su medio. Mejoraron también 

de manera considerable los cor1ocimientos que tenían en rela

ción con los órganos genitales masculinos y femeninos. 

Aprendiendo de esta manera sus nombres y ubicación correcta. 

De i.gual forma adquirieron la informaci6n necesaria que re-

quiere un padre para responder a su hijo de 3 a 6 años las -

preguntas que le plantee en relación con temas como: coito, 

concepción, embarazo y p~rto. 

Finalmente obtuvieron los conocimientos básicos sobre una s~ 

rie de expresiones sexuales que los niñ'os suelen experimen-

tar a través de la vida cotidiana, y ante las cuales, como -

en cada uno de los contenidos del manual, mostraron en todo 
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momento una actitud abierta, así corno una favorable disposi

ci6n e interés por obtener la información de este material -

de lectura. 

De acuerdo con todo lo anterior y como se mencionó al ini- -

ciar la discusión de los resultados de esta investigación, -

se dió una respuesta favorable a la hipótesis de trabajo y -

se alcanzaron los objetivos planteados al principiar el est~ 

dio. Puesto que el Manual Programado de Educación Sexual, -

permitió a los padres que tuvieran acceso a el incrementar -

sus conocimientos sobre aspectos sexuales y adoptar una posi 

ción actitudinal abierta y positiva en la mayoría de sus co~ 

tenidos, a diferencia del grupo de padres que no revisaron -

el material, los cuales mantuvieron sin cambios significati

vos tanto sus conocimientos como las actitudes.que mostraban 

hacia los temas de sexualidad estudiados. 
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LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

En esta investigación se encontró como limitante el tiempo -

excesivo que utilizaron los jueces para validar los instru-

mentos, ya que se habían establecido quince días como máximo 

para entregar el material que se les proporcionó y debido a 

sus ocupaciones y obligaciones, ya sea como profesores o in

vestigadores, entregaron el material después de tres meses. 

Lo mismo ocurri6 cuando el manual fue aplicado en el Jardín 

de Niños de la UNAM. Los padres de familia entregaron su m~ 

nual después de cuatro meses y el plazo que se estableci6 

fue de quince días. Esto se debe también a que cumplen con 

varios roles como son: padres de familia, trabajadores, pr~ 

fesores o investigadores y su tiempo es limitado, sin embar

go, aunque los padres que participaron en la investigación -

utilizaron mucho más del tiempo requerido cumplieron con el 

objetivo de la presente investigación. Además de que fue 

muy difícil poder reuni~los debido a las razones anteriores, 

ya que interés si tenían porque el tema de la educaci6n de -

la sexualidad los motiv6 a participar, pero no contaban con 

el tiempo suficiente. 

Otra limitante fue la difícil tarea de encontrar un dibujan

te, y aún más que éste comprendiera la idea o el mensaje que 

se pretendía ~ransmitir a través del dibujo. Y que finalme~ 

te los dibujos fueran creativos y llamativos con respecto al 
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capitulo o p.Írrafo descrito. 

Una limitante más fue que la participación de los hombres 

fue muy reducida, posiblemente al rol que desempeña la mu- -

jer; la cual se encarga en su mayor parte de la educación de 

los hijos. Desligándose el hombre de esta.obligación. Sin 

embargo sería interesante realizar una comparación entre - -

sexos y medir los conocimientos y actitudes tanto de hombres 

como de mujeres. 

Para futuras investigaciones se sugiere: 

Realizar una nueva validaci6n y confiabilización de todo el 

manual antes de volverlo a aplicar. Consultando a especia-

listas en Instrucci6n Programada. 

Ampliar la información del capítulo I e incluirle dibujos 

que ilustren la comunicación entre padres e hijos sobre te-

mas relacionados con la sexualidad a fin de obtener resulta

dos más significativos. 

Realizar un estudio exploratorio en el cual se hagan campar~ 

ciones entre sexos a fin de determinar si existen diferen- -

cias entre los conocimientos y actitudes que reflejan los 

hombres y las mujeres antes y después de leer el material. -

Ya que en su mayoría participaron mujeres. 

Aumentar la muestra a fin de obtener datos más representati

vos y generalizables. 
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Motivar a los padres con una plática introductoria sobre la 

sexualidad infantil antes de proporcionar el manual o el 

cuestionario para que así se involucren más en la investiga

ción en la que van a participar. 

Elaborar un banco de reactivos para construir un cuestiona-

ria diferente (Pretest - Postest). 
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CAPITULO 

APENDICE l 

OBJETIVOS 

I. El lector explicará por escrito la importan

cia que tiene el hablar con los niños sobre 

temas de sexualidad desde los primeros años 

de vida, de acuerdo con la informaci6n pro-

porcionada en este capítulo. 

c.APrTULO -º ir-. El lector mencionará por escrito las defini

ciones de los siguientes conceptos: Sexo, -

Sexualidad y Educación de la Sexualidad con 

base a la información proporcionada en el 

pres.ente capítulo. 

CAPITULO III. El lector aclarará por escrito si el hecho -

de educar sexualmente a los niños causa o no 

curiosidad sexual malsana, de acuerdo con la 

información proporcionada en este capítulo. 

CAPITULO IV. El lector explicará por escrito la forma en 

que son educados los niños de acuerdo al 

sexo y cultura a que pertenecen, con base a 

la información que se proporciona en este e~ 

pítulo. 

CAPITULO v. El lector identificará,en un esquema y men--
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cionará por escrito cada una de las partes -

que integran los genitales externos masculi

nos y femeninos, de acuerdo con la informa-

ci6n del presente capítulo. 

CAPITULO VI. El lector explicará por escrito las diferen

tes expresiones sexuales que los nifios vi- -

ven, experimentan y son educadas a trav&s de 

la vida cotidiana, de acuerdo con la inform~ 

ci6n proporcionada en este capitulo. 
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MANUAL PROGRAMADO DE EDUCACION SEXUAL 

INSTRUCCIONES: 

Este manual requiere un modo de estudio especial, no se de

be leer de corrido como un texto convencional, sino que se 

deben seguir las siguientes indicaciones: 

l) Lea usted cuidadosamente la información que se le pre-

senta antes de cada pregunta hasta comprenderla perfec

tamente. 

2) Conteste la o las preguntas que se le presentan después 

de cada uno de estos párrafos de información, 

a) Marcando con una "X" la opción correcta. 

b) Escribiendo las respuestas correctas en los espa- -

cios en blanco correspondientes; o bien, 

e) Relacionando las columnas, según sea el caso. 

3) Verifique sus contestaciones con la hoja de respuestas 

que aparecen al final de cada capítulo, después de ha-

ber terminado de contestar cada uno de éstos. Siga es

te mismo procedimiento hasta terminar el estudio de ca

da uno de los seis capítulos que integran este manual. 



CAPITULO 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION DESDE LOS PRIMEROS A~OS -
DE VIDA. 

Muchos jóvenes al llegar a la adolescencia· se encuentran 

confundidos e inquietos a causa del desarrollo físico y ps! 

cológico por el que está atravesando su cuerpo. Estos mu-

chachos y muchachas no estarían tan desconcertados si los -

adultos que los rodean, padres y profesores, les hubieran -

permitido conversar y comunicarse con ellos, de manera lla

na, libre y no valorativa, acerca de estos y otros cambios. 

l. La falta de comunicación entre padres e hijos en lo re

ferente a la sexualidad puede ser la causa de que éstos 

al llegar a la adolescencia: 

a) Adopten comportamientos sexuales vulgares. 

b) Se sientan confundidos e inquietos debido a su desa

rrollo físico. 

e) Sean más rebelqes e irresponsables. 

e) Asuman una actitud sincera y honesta ha~ia la sexua

lidad. 

2. Los padres y profesores pueden evitar estas confusiones 

si -------- con los niños llana y 

acerca de los cambios que sufre su cuerpo. 
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a) Conversa'n. 

· b) Debaten. 

,c) Nega1:ivamente. 

d) Libremente. 

Lo anterior implica desde luego, educar sexualmente; pero no 

la edUcación sexual que todos conocemos, la de informar a 

los niffos y a los jóvenes acerca del sexo como una actividad 

exclusiva para la reproducci6n e ignorar otros aspectos. 

Por lo que para educar sexualmente a' los niños y jóvenes se 

requiere mucho más que esto. 

3. Es informar a los niño_s que el sexo es -

una actividad exclusiva para la 

a) Adecuado. 

b) Reproducción. 

e) Erróneo. 

d) Imaginación. 

Se requiere de un Programa de Educación Sexual que permita a 

todos los miembros de la familia comuñicarse a través de su 

vida diaria de manera sencilla, práctica y no valorativa 

acerca de la sexualidad, ya que existe la idea de que los n! 

ñas y jóvenes deben ser educados separados de los adultos al 

tratar estos temas, lo cual es un error. 

4. Para educar sexualmente se requiere de un programa que -
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incluya a ~~~~~~-' ya que es un 

el considerar que se deben educar a los niños y jóvenes 

por separado. 

a) Error. 

b) Toda la familia. 

c) Unicamente los abuelitos. 

d) Acierto. 

De esta forma, una comunicación honesta entre padres e hijos 

en materia sexual, puede ayudar muchos a los j6venes cuando 

se les educa sexualmente, sobre todo, si esta comunicación -

se inicia cuando los hijos son aún muy pequeños. Pero si se 

les habla de la sexualidad como una cosa temida y sucia, po

siblemente cuando crezcan y tengan que educar a sus propios 

hijos, lleguen a asumir, al igual que sus padres, estas mis

mas actitudes y comportamientos negativos. 

5. Si se habla a los niflos desde muy pequeños acerca de la 

sexualidad de manera ~~~~~~~~es posible evitarle 

futuras ~~~~~~~~~~~negativas al respecto. 

a) Errónea. 

b) Aptitudes y beneficios. 

c) Actitudes y comportamientos. 

d) Honesta. 

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que es más f4cil y 



más común para los padres el comentar con sus hijos cuestio

nes de carácter biol6gico, que aquellas que se refieren a -

sus más íntimas relaciones personales. Afortunadamente, los 

padres de hoy cuentan con muchas ventajas que posiblemente -

les permitan comunicarse con sus hijos sob~e aspectos sexua

les, por ejemplo: libros, revistas, folletos y programas de 

televisión educativos; siendo lo más importante, elegir -

aquel .material que considere, sea el más adecuado al desarr~ 

lle y necesidades de sus hijos. 

6. Los padres de hoy cuentan con muchas ventajas que p~si--

blemente les permitan con sus hijos·-

sob:re aspectos 

a) Sexuales. 

b) Comunica:rse. 

e) Distanciarse. 

d) Genl!ricos. 

7. Lo importante de estos apoyos es -------aquel 

que se considera el más adecuado de acuerdo al desarro--

llo y --------~de sus hijos. 

a) Buen humor. 

b) Criticar. 

e) Elegir. 

d) Necesidades. 
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los padres cuentan también con el apoyo de las escuelas en -

lo referente a educación sexual. Sin embargo, en éstas se -

ha hecho muy poco al respecto, debido principalmente a la 

falta de preparación de los maestros para tratar con sus - -

alumnos algún tema sobre sexualidad; o bien, porque las aut~ 

ridades docentes temen a las Censuras de lós padres. Por lo 

que, padres y autoridades educativas deben reconocer la im-

portancia que tiene el proporcionar este tipo de inf ormaci6n 

a los ·niños. De esta forma, cqn la debida preparación de 

los maestros y con el apoyo suficiente de las autoridades 

las escuelas funcionarían como un buen auxiliar en lo 'que a 

educaci6n sexual se refiere. 

8. Los padres cuentan con el apoyo de 

teria de educación sexual, aunque en ocasiones 

no están preparados para enseñar estos temas. 

a) Los maestros. 

b) Las escuelas. 

e) Los alumnos. 

d) Los principios morales. 

9. Cuando ------ se preparen debidamente para tratar 

algún tema de sekualidad, y -------apoyen en lo -

posible esta tarea, las escuelas funcionarían como un 

buen auxiliar en lo que a educaci6n sexual se refiere. 

a) Las autoridades pGblicas. 
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b) Los Prefectos, 

e) Las Autoridades Educativas. 

d) Los Maestros. 

Muchos niños se dan cuenta desde muy pequeños de que sus pa

dres se sienten inc6modos al tratar de hablarles sobre aspe~ 

tos sexuales. Por ejemplo: un niño que se toca los genita

les o un par de muchachitos de diferente sexo que se desnu-

dan uno frente al otro, pueden darse cuenta de la turbación 

de sus padres a través de la actitud que éotos asumen. De -

esta manera, el castigar o avergonzar a un niño por su com-

portamiento sexual, sin Qar ninguna explicación es echar los 

cimientos de futuros prejuicios y malinterpretaciones en re

lación a la sexualidad. 

10. Los niños desde muy pequeños se dan ~~~~~~~~ de 

como sus padres se ~~~~~~~~~ al hablar con 

ellos sobre aspectos sexuales. 

a) Incomodan. 

b) Relajan. 

e) Cuenta. 

d) A la bGsqueda. 

11. El ~~~~~~~ a un niño por algún comportamiento - -

sexual contribuye a echar los cimientos de futuros 

~~~~~~~~~ y malinterpretaciones por parte del n! 

ño hacia la sexualidad. 
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a) Felicitar. 

b) Castigar. 

e) Exitos. 

d) Prejuicios. 

Los padres necesitan saber que las exploraciones genitales y 

de todo el cuerpo que suelen hacer sus hijos, son parte de -

su desarrollo; y a medida que pasan de una etapa a otra de -

éste, podrán satisfacer su curiosidad, es decir, la inquie-

tud que sienten por conocer su propio cuerpo. Dichas explo

raciones han provocado la idea generalizada de que los auto

tocamientos y juegos sexuales pueden conducir a los niños h~ 

cia futuras, prácticas sexuales incontI"olables, lo cual es un 

error, como se explicará en el capítulo VI. 

12. Las exploraciones ~~~~~~~~ que hacen los ninos -

son parte de su desarrollo ya que sienten 

por conocer su cuerpo. 

a) Curiosidad. 

b) Miedo. 

e) Ambientales. 

d) Genitales. 

13. Es un error el considerar que estos~~~~~~~~- y 

juegos sexuales puedan conducir a los niños a futuras 

prácticas sexuales 

a) Contaminantes. 
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bl Incontrolables. 

e) Autotocamientos. 

d) Satisfactorias. 

Si las personas adultas quieren acabar con los temas y pre-

juicios que existen acerca de la sexualida~ aprendidas de g~ 

neración en generación, deben procurarse una educación -

sexual que les permita cambiar esa actitud. Los padres nun

ca podrán educar sexualmente a sus hijos en forma clara y 

práctica, si no poseen la informaci6n mínima necesaria, ya -

que existen padres que desconocen o que simplemente no pue-

den pronunciar las palabras o nombres correctos que son nec~ 

sarios para hablar de estos temas. 

14. Los padres nunca podt"'án a sus hijos, si -

no cambian su actitud y adquieren la información 

a) Mínima necesaria. 

b) Reprimida socialmente. 

e) Valorar. 

d) Educar sexualmente. 

15. Muchas veces los padres no ------- con sus hijos 

sobre temas de sexualidad, simplemente porque no pueden 

------~~las palabras o nombres correctos. 

al Hablan. 

b) Pronunciar. 
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e) Inventar. 

d) Investigar. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los padres deben 

reconocer la importancia que tiene el informarse y adoptar -

una actitud abierta y positiva ante la sexualidad, a fin de 

superar los temores y prejuicios que aan llevan arrastrando, 

producto de las deficiencias de su propia educación sexual.

En la medida que logren romper con estas limitaciones podrán 

ayudar y orientar de una mejor forma a sus hijos sobre aspe~ 

tos sexuales. 

16. Los padres podrían ayudar y a sus hijos 

si procuran en lo referente a temas de -

sexualidad. 

a ) I nf armarse • 

b) Castigar. 

e) No hablar. 

d) Orientar. 

17. A fin de que los padres superen las 

propia educación sexual deben tratar de adoptar una 

-------abierta y positiva ante la sexualidad. 

a) Aptitud. 

bl Habilidades. 

c) Deficiencias. 
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dl Actitud. 

Generalmente, a la edad de J a 6 afios, los niños son lo ~uf! 

cientemente activos y comienzan a hablar y a interesarse de 

manera natural en su cuerpo y en el de la gente que los ro-

dea. Hacia esta edad ya han establecido vínculos de comuni

cación, principalmente con sus padres. Inclu~o pueden lle-

gar a hacer pregu~tas que usted no pueda contestar de inme-

diato, no perderá su prestigio de padre si dice: "no lo sé, 

pero vamos a averiguarlo juntos 11 • De esta manera los nifios 

adquieren confianza hacia suS padres, cuandos éstos admiten 

que no lo saben todo, pero que están dis_puestos a ~nvestiga!:_ 

lo. 

18. ¿Qué le diría a su hijo (a) si le·hiciera una pregunta 

que no supiera usted contestar en ese momento? 

a) "No lo sé, eso no tiene importapcia 11
• 

b) "No lo sé, pero vamos a averiguarlo juntos". 

e) "Cuando seas grande te lo explicaré". 

d) "No molestes con tonterías". 

Lo anterior es muy importante para el nifio, sobr~ todo en 

los primeros afies de vida, por lo que los padres deben es~ar 

·conscient~s de que el ejemplo que ellos proporcionen en ese 

momento puede ser la enseftanza más efectiva a su alcance. 

Los padres también deben tratar,· en lo posible, desarrollar 

el arte de comunicarse dentro del seno familiar, consideran-
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do que si el niño tiene ya la edad suficiente para pregun- -

tar, también tiene la edad para que su pregunta le sea con-

testada de acuerdo a su desarrollo físico, intelectual y em2.. 

cional. 

19. Es importante que·los padres impulsen la 

dentro del seno familiar con el fin de que las preguntas 

que los niños hagan les sean ~~~~~~~~~~~~ 

a) Incomunicación. 

b) Reprimirlas. 

e) Comunicación. 

d) Contestadas. 

Pero la comunicación no debe ser solo verbal, pues las deme~ 

traciones afectivas que existen entre padres e hijos son ta~ 

bién importantes. El niño no siempre solicita un consejo o 

una opinión a veces lo que quiere es una sonrisa de afecto,

de apoyo y de comprensión. Los pasatiempos y actividades 

conjuntas que lleven a cabo los padres con sus hijos deben -

realizarse bajo un matiz de cariño, honradez, aceptación y -

confianza. De esta manera los niños aprenderán a dar y rec! 

bir afecto. 

20. La comunicación no debe ser solo 

a veces es más importante para el niño una sonrisa de 

252 



21. 

al l'e?'bal. 

bl Apoyo y comprensión. 

el Gesticular. 

dl Interés y malicia. 

El niño aprenderá a ---------ª~ todas ias,acfivi· 

dades que realiza con sus padres las hacen bajo. -un matiz 

de 

a) Ser autoritario. 

b) Intr~nquilidad y autoritarismo. 

e) Cariño, aceptación y confianza. 

dl Da?' y I'ecibiI' afecto. 
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CAPITULO l 

HOJA DE RESPUESTAS 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION DESDE LOS PRIMEROS AROS DE 
VIDA. 

l. b) Se sientan confundidos e inquietos debido a su desa-

:rorollo físico. 

2. a) Conversan d) Libremente 

3. e) Erróneo b) Reproducción 

4. b) Toda la familia a) Error 

5. d) Honesta e) Actitudes y comportamientos 

6. b) Comunicarse a) Sexuales 

7. e) Elegir d) Necesidades 

8. b) Las escuelas a) Los maestros 

9. d) Los maestros el Las autoridades ·educativas 

10. el Cuenta a) Incomodan 

11. b) Castigar d) Prejuicios 

12. d) Genitales a) Curiosidad 

13. e) Autotocamientos b) Incontrolables 
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14. dl Educar sexualmente a) Mínima necesaria 

15. al Hablan : b) Prionunc iar 

a) Informarse :~~ ~~r, ~~~~,~:~r::: 
17. el ~~fÍ.~iencias d) Actitud 

18. b) "No lo sé, pero vamos a averiguarlo juntqs" 

19. el Comunicación dl Contestadas 

20. al Verbal b) Apoyo y comprensión 

21. dl Dar y recibir afecto cl Cariño, aceptaci6n y con- -
fianza. 
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CAPITULO 11 

QUE ES EDUCAR SEXUALMENTE 

La educación es un proceso de enseñanza dinámico, permanente 

y recíproco~ es decir, que aprendemos de otros, y que van 

con e~ desarrollo de la vida misma. Para poder hablar de 

educación sexual es importante tener bien definidos, entre -

otras cosas, los términos sexo, sexualidad y las diferentes 

formas en que ésta puede ser educada para que de esta manera 

se apliquen adecuadamente estas ideas y conceptos en rela- -

ci6n con la educación. 

l. La educación es un proceso de enseñanza 

permanente y 

a) Dinámico. 

b) Desinformativo. 

e) Emocional. 

d) Recíproco. 

Generalmente, el significado tradicional que se le ha dado a 

la educación sexual es en una dimensión, la biol5gica, que -

se refiere a la información de la conducta genital del varón 

y de la mujer como una actividad exclusiva para la reproduc

ción humana. Sin embargo, esto es solamente un aspecto muy 

limitado de un concepto que abarca una gran variedad de fac~ 

tas: La educación sexual. 
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2. Desde un punto de vista Qnicamente 

educación sexual consiste en informar.sobre el proceso -

de la 

a) Satisfacción de la pareja. 

b) Psicológica. 

c) Reproducción de la especie. 

d) Biol.ógico. 

Se puede decir que el sexo es el conjunto de características 

biológicas, psíquicas y socioculturales que distinguen a los 

seres humanos como varón o como mujer en su grupo social. 

Mientras que la sexualidad se refiere al conjunto de manif e~ 

taciones y expresiones de tipo biológico, ps!quico, cultu- -

ral, educativas y que forman parte del desarrollo de la per

sonalidad del individuo. 

De acuerdo con los conceptos definidos podemos mencionar que 

el sexo no es algo que hacemos, sino que somos. Mientras 

que el sexo tiene la finalidad de perpetuar la especie, la -

sexualidad proporciona una mutua satisfacción, con la opción 

de la procreación. 

3. Es el conjunto de características biológicas, psíquicas 

y socioculturales que distinguen a los seres humanos co

mo varón o como mujer. 

a) Sexualidad. 
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b) Sexo. 

e) Educación. 

d) Procreación • 

~. Conjunto de manifestaciones y expresiones de tipo bioló

gico, psicológico, cultural y educativa que forman parte 

de la personalidad del individuo. 

a) Fecundación. 

b) Sexo. 

e) Sexualidad. 

d) Parto. 

La educación sexual, desde un punto de vista más general, 

consiste en orientar, canalizar y educar la sexualidad a lo 

largo de la vida. Es decir: provee informaci6n para desarr~ 

llar el entendimiento de las relaciones humanas en todOs sus 

aspectos'. 

S. Es el proceso a través del cual se orienta, ca~aliza.Y -

educa la sexualidad. 

a') :Educación sexual. 

b) - Anatomía. 

e) Educación de la reproducciórí; 

d) Biología. 

La educación sexual forma parte de la educación integral del 

individuo e incluye más que .una información anatómica y fi--
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siológica, pues enfatiza el desarróllo positivo de actitudes 

Y valores humanos. De esta manera uno de los principales o~ 

jetivos de la educación sexual es guiar el desarrollo psico

sexual del niño hacia una plena madurez. 

6. Uno de los principales objetivos de la educaci~n sexual 

es: 

a} Impartir conocimientos sobre biología. 

b} Crear una curiosidad malsana en el nifio. 

e} Crear actitudes negativas en el niño. 

d} Guiar el desarrollo psicosexual del nifto hacia una 

plena madurez. 

La educación como proceso _formativo e informativo se inicia 

con el nacimiento, continuando durante la nifiez, prolog4ndo

se durante toda la vida y finalizando con la muerte. Exis-

ten tres grandes fuentes a través de las cuales los ninos 

pueden recibir información sobre sexualidads los padres y 

amigos, la escuela y los medios de comunicación. Dependien

do del grado, poder y peso de influencia que tenga cada una 

de ~stas sobre el nifio se dará con mayor o menor fuerza el -

manejo adecuado o inadecuado de la sexualidad y por lo tanto 

se apreciará en las actitudes y comportamientos que el nifto 

asuma ante la vida. 

7. La sexualidad como proceso formativo puede ser educada a 

través de padres, ~~~~~~; la escuela y 
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a) Medios de Comunicación. 

b), Amigos. 

e) La Familia. 

d) Los Mestros. 

Debido a que los padres constituyen una influencia tan impo!:_ 

tante para el niño, y como ésta continúa durante toda la vi

da; la educación sexual, para ser más eficaz, deberá ser im

partida por los padres y apoyada y continuada por los maes-

tros en función del desarrollo físico e intelectual del ni-

ño, así como de sus necesidades emocionales. 

e. La educación sexual debe ser impartida inicialmente por 

~~~~~~~~- quienes serán apoyados por 

en esta tarea. 

a) Los Doctores . 

b) Los vecinos. 

e) Los Padres. 

d) Los Maestros. 

Aunque el tema de la sexualidad posiblemente no se ha trata

do abiertamente en el hog'ar, cuando el niño ingresa a la es

cuela primaria, ya ha adquirido algunas actitudes hacia és-

ta, a través de la información recibida por alguna de las 

fuentes ya mencionadas, por lo que casi todos los niños Co-

menzarán a hacer preguntas sobre distintos aspectos relacio

nados con la sexualidad. Sin embargo, la mayoría de los pa-
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dres y maestros no cuentan con las bases mínimas necesarias 

para contestar a las preguntas de sus hijos y alumnos ·tal y 

como deberían de hacerlo: sincera, abierta y creativamente. 

9. Al ingresar a la escuela primaria, el nifio ya ha adquiri 

do y desarrollado hacia la sexualidad, 

aGn cuando este tema no haya sido tratado en el 

a) Hogar. 

b) Actitudes. 

e) Club. 

d > Ap~itudes. 

JO. Durante esta edad casi todos los niños han comenzado a -

hacer --------ªsus padres y maestros sobre te--

mas de -----------

a) Inventos. 

b) Interés irrelevante. 

e) Sexualidad. 

d) Preguntas. 

11. La mayoría de los padres y maestros 

cuentan con la informaci6n necesaria para tratar estos -

temas; sincera, abierta y ------------

a) Creativamente. 

b) Si. 
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e) No. 

d) Destructivamente. 

Muchas veces como consecuencia de una educación sexual inad~ 

cuada, los niftos tienen en el momento de su llegada a la es

cuela primaria la impresión de que es "incc:>rrecto" o "malo"

hacer preguntas y de que existe algo culpable o vergonzoso -

en relación con la sexualidad. Probablemente esta sea la r~ 

zón por la cual algunos niños casi nunca dan a conocer sus -

necesidades e inquietudes a sus padres o maestros ni formu-

len preguntas relacionadas con este t~ma. 

12. En ocasiones los niños temen hacer preguntas en relación 

con la ------- ya que pueden considerar que esto -

es "malo" o "--------

a) Sexualidad. 

b) Incorrecto. 

e) Extraordinario. 

d) Cultura. 

La contribución más importante que pueden hacer los adultos 

para.lograr del niño una saludable comprensión de las cues-

tiones sexuales es establecer con él un canal de comunica- -

ción, a través del cual se pueda aclarar que puede examinar 

este tema con los adultos, que sus planteamientos serán ese~ 

chados, que se le proporcionará información y sobre todo se 

le debe estimular la convicción de que está tratando un tema 
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inlpor1:ante y de gran interés· para los seres humanos. 

13. Es importante que se establezca un canal de 

entre padres (profesores) y nifios para tratar adecuada-

mente las cuestiones 

a) Incomunicación. 

b) Sexuales. 

e) Liberales. 

d) Comunicación. 

14. A través de este medio los ninos Podrán examinar 

estos temas con los 

a) 'Indebidamente. 

b) Desconocidos. 

e) Libremente. 

d) Adultos. 

Es necesario destacar que la educaCión sexual debe revestir 

un carácter espontáneo, alegre e incidental, es decir, a tr~ 

vés de la vida cotidiana, sobre todo durante los primeros 

anos de vida. Por lo que los padres, más que estar atentos, 

deberán estar preparados para contestar en forma Veraz, sen

cilla, práctica y no valorativa, las preguntas e inquietudes 

relacionadas con la sexualidad, que los nifios de esta edad -

suelen plantear. 
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15. La edUcación sexual debe impartirse espOntán~a, :alegre e 

--------- sobre todO ruante los :pr~,~~o:~->-·_._· _·_ 

al Incidentalmente. ,_,_ 

bl Años de adolescencia. 

el Años de vida. 

dl Accidentalmente. 

Generalmente, las actitudes y comportamientos de los adultos 

también influyen para que, sin hablar de sexualidad, sean 

transmitidas de generación en generación las marcadas defi-~ 

ciencias educativas que existen en relación con el tema de -

la sexualidad; y más aún, que sean ace.ptadas con la carga v~ 

lorativa que la cultura les ha dado. Con esto se pone de m~ 

nifiesto la fuerte influencia que la cultura ejerce en la· -

formación de actitudes y en la adquisición de normas y valo

res que determinan la conducta y la formación sexual del ni-

ño. De ahí la importancia que tiene el asumir una actitud y 

un comportamiento abierto y positivo hacia la sexualidad. 

16. La cultura tradicional ha ejercido una marcada influen--

-------' normas y valo--cia en la adquisición de 

res que determinan el ------~sexo del nifio. 

al Aptitudes. 

bl Actitudes. 

e) Comportamiento. 
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d) Trabajo. 

Existe duda por parte de los maestros sobre si hay que tra-

tar temas de sexualidad en clases mixtas cuando se examinen 

cuestiones de interés individual o general. La única limit~ 

ción sería la turbación de los propios mae~tros y de los pa

dres, puesto que es escencial tratar en grupo este tipo de -

temas con la mayor naturalidad y comodidad emocional posi- -

ble. Sip embargo, puede darse la situación de que el grupo 

se sienta más comedo si es dividido por sexos para hablar s~ 

bre algGn aspecto relacionado con la sexualidad. De esta m~ 

nera una iniciaci6n sincera, informativa y humana en el cam

po de la educación sexual es una contribuci6n real y positi

va para guiar el desarrollo psicosexual del niño hacia una -

plena madurez. 

17. Los temas sexuales pueden ser tratados en clases 

-------ºbien, divididos por sexos examin&ndose -

aspectos sexuales de inter4!s ------- o general. 

·a) Individual. 

b) Especiales. 

e) Social. 

d) Mixtas. 

18. ¿Cuál sería una limitante en el desarrollo de clases mi~ 

tas cuando se examinen temas relacionados con la sexual! 

dad?. 
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a) La curiosidad exagerada de los niños. 

b) La turbación de padres y maestros. 

e) Que no se comprenda la información proporcionada. 

d) Que el grupo se avergOence de los temas. 
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l. a) Dinámico 

CAPITULO ll 

HOJA DE RESPUESTAS 

QUE ES EDUCAR SEXUALMENTE 

d) Recíproco 

2. d) Biológico e) Reproducción de la especie. 

3. b) Sexo 

4. e) Sexualidad 

5. a) Educación sexual 

6. d) Guiar el desarrollo psicosexual del niño hacia una 

plena madurez. 

7. b) Amigos a) Medios de Comunicación 

8. e) Los Padres d) Los Maestros 

9. b) Actitudes a) Hogar 

10. d) Preguntas e) Sexualidad 

11. e) No a) Creativamente 

12. a) Sexualidad b) Incorrecto 

13. d) Comunicación b) Sexuales 
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14. e) Libremente d) Adultos 

15. a) Incidentalmente e) Años de Vida 

16. b) Actitudes e) Compor~~niiento 

17. d) Mixtas a) Individual. 

18. b) La turbación de padres y maestros. 

268 



CAPITULO 1 11 

lCAUSA CURIOSIDAD MALSANA LA EDUCACION SEXUAL? 

Existen padres que desaprueban la educación sexual de sus hi 

jos porque piensan que este tipo de educaci6n podría pravo-

car una curiosidad malsana en el nifio o, incitarlo al liber

tinaje. 

Algunos autores investigaron al respecto y encontraron que -

la clave de toda educaci~n incluyendo la sexual no está en -

la informaci~n por sí misma, sino en la manera en que ésta -

se imparte. 

1. Algunos padres creen que la~~~~~~~ sexual puede -

malsana por lo pI"ovocar en el niño una 

que desaprueban su práctica. 

a) Reproducción. 

b) Reacci6n. 

e) Educaci6n. 

d) Curiosidad. 

2. La clave de toda educación, incluyendo la sexual no está 

en la ~~~~~~~ por sí misma, sino en la ~~~~~ 

~~~~~~~- en que ésta se imparte. 
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a) Estructura. 

b) Información. 

e) Manera. 

d) Institución. 

La diferencia que existe entre la típica educación sexual a~ 

quirida a través de amigos y compafieros de juego; y, aquella 

que es impartida por los padres y maestros, se refiere a que 

la información que proviene de los·amigos podría asociarse -

con algún tipo de experimentación sexual que provoque en el 

niño el sentimiento de que se trata de "algo prohibido". 

Mientras que la que es impartida por padres y maestros pre-

tende proveer información para desarrollar en el nifio el en

tendimiento de la sexualidad humana en·· todos sus aspectos. 

3. La información sexual que recibe el niño a través de 

~~~~~~~ generalmente se asocia con la idea de que 

se trata de 

a) Amigos. 

b) Maestros. 

e) Algo correcto. 

d) Algo prohibido. 

4. La información sexual que recibe el niño a través de 

~~~~~ y maestros pretende desarrollar en él un 

~~~~~~~ apropiado de la sexualidad humana en todos 

sus aspectos. 
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a) Entendimiento. 

b) PadI'es. 

c) Medios de Comunicación. 

d) TabG. 

Ahora bien, no se pretende dar a entender que 1a curiosidad 

sexual en los niños y en los jóvenes es algo totalmente ind~ 

seable. Todo lo contrario, ya que la curiosidad es una fue~ 

te motivación para el aprendizaje. 

S. La curiosidad sexual en los nifios y jóvenes es: 

a) Algo totalmente indeseable, 

b) Una buena motivaci6n para el aprendizaje. 

c) Una causa de perturbación emocional. 

d) Un tipo de e~perimentación nociva. 

Cuando un niño se muestra abiertamente curioso ante algo es 

un intento de conocer el mundo que le rodea. Cuando no se -

le proporciona una respuesta adecuada a las preguntas que le 

provocan su curiosidad o se le censura por preguntar algo r~ 

lacionado con la sexualidad puede provocar que su capacidad 

para entender y adaptarse al medio que le rodea se debilite. 

Para los niños, decirles "después te explico 11 o "cuando seas 

grande lo entenderás", es igual que dejarlos sin respuesta. 

6. El hecho de que un niño se muestre abiertamente curioso -

ante algo es un intento de: 
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al Obtener un control sdbre su sexualidad."' 

b) Manifestar su rebeldía. 

e) Conocer lo prohibido. 

d) Conocer el mundo que le rodea. 

7. Para los niños decirles "después te explico" cuando pre-

guntan sobre algún tema sexual es lo mismo que: 

a) Desarrollar actitudes positivas hacia el tema. 

b) Satisfacer sus dudas sobre el tema. 

e) Dejarlos sin respuesta. 

d) Incrementar sus conocimientos sexuales. 

Como se mencion6 en párrafos anteriores, la clave para edu-

car sexualmente a los niños está en la manera en que la in-

formación les ~ea proporcionada y no en la información por -

sí misma. Bastará con una respuesta clara y sencilla; así -

como una actitud abierta y positiva, para responder a las 

cuestiones que el niño realice de acuerdo con lo que usted -

piensa que su hijo est~.preparado y es capaz de entender. 

as~ como, una -

por parte de los -

8. Una explicaci~n clara y~~~~~~~~ 

actitud abierta y ~~~~~~~~~~ 

padres bastará para dar respuesta a las preguntas sexua

les de sus hijos. 

a) Positiva. 

b) Sencilla. 
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e) Confusa. 

d) Negativa. 
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l. e) 

2. b) 

3, a) 

"· b) 

5. b) 

6. d) 

7. e) 

CAPITULO III 

HOJA DE RESPUESTAS 

lCAUSA CURIOSIDAD MALSANA LA EDUCACION SEXUAL? 

Educación d) Curiosidad 

Información e) Manera 

Amigos d) Algo prohibido 

Padres a> Entendimiento 

Una buena motivación para e1 aprendizaje. 

Conocer el mundo que le rodea .. 

Dejarlos sin respuesta. 

8 • b) Sencilla a) Po si ti va .. 
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CAPITULO IV 

APRENDIENDO A SER NINA O NINO 

Cuando los niños mujer y var6n han progresado en el control 

motriz de su· cuerpo, posteriormente atraviesan por dos nue

vas situaciones de conocimiento que se refieren a las dife

rencias físicas que existen entre niñas y niños y a las re

laciones afectivas que establecen con sus padres. Entre 

los 3 y los 6 años de edad los niños muestran gran curiosi

dad hacia su cuerpo y hacia el de los demás, también empie

zan a identificarse así mismos con el padre del mismo sexo 

y quieren ser como papá, si es varón, o como mamá si es ni

fia, ya que ellos representan a la mujer y al hombre ideal.

Estos dos aspectos les permitirán a través de su desarrollo 

adquirir su propia identidad sexual. 

1. Los niños menores de seis afias generalmente atraviesan 

por dos situaciones de conocimiento que le permitir~n -

adquirir su propia identidad sexual. 

a) Diferencias anat6micas y su relaci?n con el medio etm 

biente. 

b) Aspectos culturales y el control motriz de su cuer-

po. 
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c) Aspectos sociales y el control de esfínteres. 

d) Diferencias físicas y las relaciones afectivas que e! 

tablecen con sus padres. 

2. En esta edad el varón se identifica con 

y la niña con ~~~~~~~ ya que elios representan a 

la mujer y al hombre ideal. 

a) La MamS. 

b) El Maestro. 

·e) El Pap$.. 

dl La Maestra. 

3. Los dos aspectos anteriores les permitirán a los niños - . 

adquirir: 

al Conocimientos sobre anatomía. 

b) Su propia identidad sexual. 

e) Sus propios juicios valorativos. 

d) Conocimien1:<;>s sobre la naturaleza. 
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El descubrimiento de las diferencias físicas se presenta en 

el varón cuando nota que en el cuerpo de la niña, falta una 

parte corporal que él sí tiene; casi al mismo tiempo, la ni

fia se da cuenta que el varón tiene una parte anatómica que -

ella no tiene (el pene). Estos hallazgos pueden ser sorpre~ 

dentes para ambos porque hasta ahOra no se habían percatado 

de las diferencias genitales entre niñas y niños. Al princi 

pío de su descubrimiento es probable que los niños puedan 

preocuparse y desarrollen sus propias fantasías para expli-

carse estas diferencias. 
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4 • cuando _los riino:S -Y~ 

"""'"------ qú'e 

a) FantástiCo. 

bl Sorprendente. 

c) Las diferencias culturales. 

d) Las diferencias físicas. 

S. Como resultado de estos descubrimientos los nifios pueden 

--------' por lo que desarrollan sus propias 

para explicarse estas diferencias. 

a) Fantasías. 

b) Deprimirse. 

c) Preocuparse. 

d) Especulaciones. 
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A veces, es dif!cil para un padre contestar las primeras pre 

guntas sobre las diferencias del sexo sin sentir un poco de 

verguenza, principalmente si el niño hace observaciones p~-

blicamente. Lo que en este caso se le puede decir, es que -

después se le explicará lo que quiere saber cuan<lo regresen 

a casa o estén a solas, pero es absolutamente indispensable 

cumplir esta promesa. 

6. Si su hijo le planteara una pregunta sobre el tema de 

las diferencias sexuales en un lugar pablico, usted que 
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le cfiría?. 

a) Que no moleste en estos momentos. 

b) Que después le explicará lo que quiere saber, cuando 

regresen a casa, tomando en consideración- cuffip1ir es

ta promesa. 

e) Que eso no se debe decir ni en casa ni en ningan lu-

gar. 

d) tNo sé; considerando que sólo se le dice esto al nifio 

para que deje de fastidiar. 

Cuando es la niña quién plantea estas primeras :uestiones y 

se le trata de explicar, no es suficiente con hacerle de la

do su preocupaci6n diciéndole simplemente "todas nacen así"; 

porque esto no significa nada para ellas. La 'niña necesita 

conocer lo maravilloso que significa ser mujer; y que ella y 

su madre, así como todas las mujeres son diferentes de los -

niños y de los papás (varones). Esto quizá no le convenza -

por algan tiempo, ya que los niños con frecuencia se apegan 

a sus fantasías. Sin embargo, si se le hace sentir que .es -

valorada y querida por ambos padres por el hecho de ser mu-

j er., graducilmente logrará comprender estas dife.t'encias. 

7. Indique cual es la opción que permite disminuir la preo

cupación de la nifia al observar las diferencias físicas 

que existen entre ella y los niños. 

a) llo te preocupes, todas nacen así. 
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b) Por ahora no te preocupes, a su debido tiempo lo·en-

tender&s. 

c) Que el ser nifia es maravillosp, y que todas las muje

res son diferentes de los nifios y de los papás (varo

nes). 

d) Como las mujeres y los hombres son Completamente dif~ 

rentes, el ser nifia le impide hacer cosas que hacen -

los nifios. 

e. De qué manera puede la niña llegar a comprender las dif~ 

rencias físicas que existen entre ella y los niños. 

a) Si se le hace ver que es apreciada únicamente por la 

madre. 

b) Si se le hace ver que es una persona importante y qu~ 

rida s6lo por el padre. 

c) Si se le obliga a entender estas diferencias. 

d) Si se le hace ver que es valorada y querida por ambos 

padres. 

Cuando es el niño quién se da cuenta de que las niñas no ti~ 

nen pene se siente algo asombrado y a veces puede preocupar

se al tocar sus genitales. Sin embargo, la Onico que hace -

el nifto es reasegurarse de que su pene aún lo tiene en su l~ 

gar. 

9. Cuando el niño se percata de que las niñas no tienen pe

ne puede mostrarse algo asombrado e incluso 
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a) Piernas. 

b) Preocupado. 

e) Genitales. 

d) Sobresaltado. 

Algunas veces el niño se siente angustiado por sus órganos 

sexuales, porque se le ha enseñado a sentirse culpable del -

juego manual de estos, típico de esta edad. Un niño puede,

incluso, rehusarse a sostener su pene mientras orina. Pues 

podría haber escuchado "si lo tocas se te caerá", tales err2. 

res se incorporan a las fantasías ya existentes del niño. 

10. En ocasiones el niño puede sentirse 
-------- por 

sus órganos sexuales ya que se le ha ensefiado a sentirse 

culpable de -------~de sus genitales. 

a) Completamente seguro. 

b) La posesión. 

c) El juego manual. 

d) Angustiado. 

11. Incluso puede rehusarse a -------~~ mientras or! 

na.. Pues podría haber escuchado "si lo tocas se te cae

rá", incorporando así estos errores a sus ------

ya existentes. 

al Fantasías. 
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b) Conocimientos. 

e) Sostenerlo. 

d) Oprimirlo. 

Al igual que la niña, el nifio crea sus propias fantas!as - -

para explicarse las diferencias físicas, por lo que necesita 

la misma clase de apoyo que se le dió a la niña. Será nece

sario decirle una y otra vez que un niño no puede perder su 

pene, que mamá y papá lo aman y lo protegen. Sobre todo el 

nifio necesita saber que sus padres están orgullosos y feli-

ces de que sea un varón. 

12. Al crear el niño sus propias fantasías respecto a la pé~ 

dida de su -------- es necesario decirle que es-

to no es posible ya que ambos padres 

a) Masculinidad. 

b) Lo aman y lo protegen. 

e) Pene. 

d) Lo desprecian por ser nifio. 

13. Es importante hacerle saber que sus padres están ----

_______ y 

a) Felices. 

b) Confusos. 

e) Tristes. 

d) Orgullo sos • 

---------- de que sea nif'i.o. 
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Poco tiempo después del descubrimiento de las dif crencias 

del sexo, se presenta otro suceso importante en la vida de -

los nifios y de las nifias. Ambos se enfrentan ahora a fuer-

tes sentimientos mezclados de amor, Celos y culpa dirigidos 

hacia el padre del mismo sexo. Dichos sen~imientos forman -

parte del desarrollo emocional de los niños debido a que el 

niño siente la necesidad de estar más tiempo con su madre y 

la niña con su padre, por lo que en ocasiones suelen ver al 

padre del mismo sexo como su rival, en este período el niño 

trata cte separar a sus padres y desea "casarse11 con el padre 

del sexo contrario. 

14. Los niños de amboS sexos suelen atravesar por otra etapa 

importante de su desarrollo emocional que se caracteriza 

por ser una serie de ~~~~~~~~mezclados de 

hacia el padre del mismo sexo. 

a) Amor, celos y culpa. 

b) Sentimientos. 

e) Resentimientos. 

d) Indiferencia, lejan!a y frialdad, 
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Este deseo debe ser entendido desde el punto de vista infan

til y no del adulto, bastará con explicarles que sus Papás -

ya están casados pero cuando .el crezca, encontrará una pare

ja a su gusto con quién podrá casarse. 

15. Cuando los niños sienten el deseo de casa~se con el pa-

dre del sexo contrario ésto debe ser entendido desde un 

punto de vista: 

a) Juvenil. 

285 



b) Adulto. 

e) Infantil.. 

d) Práctico. 

Desde un punto de vista psicol6gico interno del pensamiento, 

la masculinidad y la feminidad en niños y nifias Y su identi

ficación con el padre del mismo sexo o quien lo sustituye si 

no existiera éste, la adquieren a través de la observaci6n e 

imitación de modelos que pueden ser o no del mismo sexo, así 

como del conocimiento de sus propias sensaciones y del reco

nocimiento de aquellas personas que pertenecen a su mism~ 

sexo, sin la necesidad de premiar o castigar conductas espe

cíficas. 

16. De acuerdo a la psicología del pensamiento los niños ad

quieren .~u.identificación sexual a través de la~~~~ 

~~~~~~ y del conocimiento de sus sensaciones y de 

a) Dramatización. 

b) .Imitación de modelos. 

e) La identificaCi6n de persónas de su mismo sexo .. 

d) Su nivel cultural. 

En nuestra cultura occidental se les permite a los nifios y -

hasta se les estimula, para que sean más activos que las ni

ñas, más independientes y con espíritu de aventura. No se -

les permite que muestren sus emociones e incluso se les re--

286 



prime que lloren. Aprenden a p~acticar juegos y deportes r~ 

lacionados con poder, velocidad, mecánica, etc. 

17. A --------- se les ensefia a ser indepen~ien- -

tes, a practicar actividades relacionadas con pode~ y a 

a) La niña. 

b) Mostrar sus emociones. 

e) No mostrar sus emociones. 

d) Los nifios. 

Sin embargo, ocasionalmente el nifio querrá cargar las mu~e--
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cas, o bien, realizar tareas que ha visto que su mamá reali

za en casa, por ejemplo: hacer la comidita, lavar y plan- -

charla ropa. No hay porque preocuparse, ya que se le debe 

dar la oportunidad de desarrollar cualquier capa~idad de - -

acuerdo a sus intereses sin que esto vaya en detrimento de 

su identidad masculina. De esta manera el niño aprenderá el 

papel diferencial que la sociedad espera de él como hombre. 

18. A 'pesar de que el pequeño es enseñado a jugar con jugue

19. 

tes relacionados con su -------' puede llegar a i~ 

teresarse en los juegos de 

a) Tipo escolar. 

b) Club. 

e) Papel sexual. 

d) Las niñas. 

No hay porque -------- ya que de acuerdo a sus Í!! 

tereses el niño aprenderá el papel que la ------~ 

espera de él como hombre. 

a) Naturaleza. 

b) Preocuparse. 

e) Maltratarlos. 

d) Sociedad. 

Por lo que respecta al papel femenino, a la niña se le ense

fia a ser mSs dependiente, conformista, dulce, y menos activa 
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que los.nifios. Se les estímula a expresar sus emociones de

bido a que la sociedad ha fijado en ella estos patrones de 

conducta. El padre y la madre, deben evitar que ella se 

sienta inferior por ser mujer, admirando sus capacidades y -

transmitiéndole de diferentes maneras el mensaje de que la -

aman tal y como es, una niña. 

20. Erl nuestra c·1l tura se orienta a ------- desde muy 

pequeñas a ser dependientes, conformistas y a ~---~ 

a) Las niñas. 

b) Ser agresivas. 

c) Mostrar sus emociones. 

d) Los niños. 

21. ¿De qué manera el padre y la madre pueden ev¡tar que una 

niña se sienta inferior por ser mujer?. 

a) Admirando sus capacidades y apreciándola por el hecho 

de ser mujer. 

b) Haciéndola sentir culpable por el hecho de ser mujer. 

c) Enviándole mensajes de que la mujer debe ser sumisa,

débil y abnegada. 

d) Enseñándole únicamente tareas consideradas exclusivas 

de la mujer. 
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También ~n la niña puede darse el caso de que desee practi-

car juegos supuestamente exclusivos para los varones, por -

ejemplo: trepar árboles, jugar con carritos, jugar futbol,

no hay porque. preocuparse, ya que se le debe dar la mayor 

oportunidad de desarrollar cualquier capacidad o talento que 

pueda tener considerando que el permitirle esto no va con el 

detrimento de su identidad femenina. 

22. Existen juegos considerados como exclusivos para los va

rones que pueden ser practicados también por 

----- sin que esto vaya en detrimento de su 

a) Educación tradicional. 

b) Las niñas. 

el Los bebés. 

d) Identidad femenina. 
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CAPITULO IV 

HOJA DE RESPUESTAS 

APRENDIENDO A SER NIAA O NIAO 

l. d) Las diferencias físicas y las relaciones afectivas 

que establecen con sus padres. 

2. e) Pap& a) Mam& 

3. d) Su propia identidad sexual 

4. d) Las diferencias físicas b) Sorprendente 

5. e) Preocuparse a) Fantasías· 

6. b) Que después le explicará lo que quiere saber, cuando 

regresen a casa, tomando en consideraci6n cwnplir es

ta promesa. 

7. e) Que el ser niña ~s maravilloso y que todas las muje-

res son diferentes de los niños y de los papás varo-

nes. 

B. d) Si se le hace ver que es valorada y querida por ambos 

padres. 

9, b) Preocupado e) Ge ni tales. 

lO. d) Angustiado e) Juego manual 
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11. e) Sostenerlo a) Fant~sías 

12. el Pene b) ~º· añla~-~Y lo·· protegen 

13. a) Felices d) . or&ülios_c\s." 

H. b) Sentimientos al Amor, cE!los y culpa 

15. el Infantil 

16. b) Imitación de modelos e) La idenfif icaci6n de persa-

nas de su mismo sexo. 

17. d) Los ni!los el No mostrar sus emociones 

18. e) Papel sexual d~ Las niftas 

19. b) Preocuparse d) Sociedad 

20. a) Las niñas e) Mostrar sus emociones 

n. a) Admirando sus capacidades y apreciándola por el hecho 

de ser mujer. 

22. b) Las niñas d) Identidad femenina. 

292 



CAPITULO V 

ANATOMIA SEXUAL FEMENINA Y MASCULINA 

En la medida que el niño ( o niña ) avanza. en el control y -

descubrimiento de su cuerpo, adquiere nuevas dimensiones en 

su conocimiento, ya sea por influencia de su familia o de la 

escuela, que abren aún más el panorama de su curiosidad. 

Aproximadamente a la edad de 3 años, el nifio, se muestra in

teresado en saber cómo nacen los bebés y generalmente es lo 

primero que pregunta a sus padres. Posteriormente, su inte

rés se centra en las diferencias genitales que existen entre 

los niños y las niñas. 

l. Inicialmente los niños centran su curiosidad sexual en -

saber cómo ------- posteriormente dirigen su in-

terés hacia -------------~ 

a) Nacen las flores. 

b) Las diferencias genitales. 

e) Sus genitales internos. 

d) Nacen los bebés. 

A continuaci6n se presenta un dibujo, así como una breve de! 

cripción de los genitales externos femeninos y masculinos, -

con el fin de que se conozcan y se identifiquen cada una de 

sus partes; 
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GENITALES EXTERNOS FEMENINOS: 

Los órganos sexuales externos de la mujer se llaman en con-

junto Vulva e incluye las siguientes partes: 

- MONTE DE VENUS. Elevación suave y redondeada de tejido 

adiposo que se cubre de vello en la pubertad. 

- LABIOS MAYORES. Dos pliegues cutáneos que se dirigen ha-

cia abajo y hacia atrás desde el monte de venus cubriéndo

se de piel más obscura y de vello durante la pubertad. 

- LABIOS MENORES. Dos pliegues cutáneos, rosáceos, sin ve-

lle, colocados entre los labios mayores. 

- CLITORIS. Es un pequefio órgano situado justo arriba de la 

abertura uretral. 

- ORIFICIO VAGINAL O INTROITO. No es un agujero expuesto, -

sino una abertura visible sólo cuando se separan los la- -

bies menores • 

- ORIFICIO URETRAL. Es una hendidura pequefia situada entre 

el .clítoris y el orificio vaginal, y cuya función princi-

pal es el permitir la salida de la orina. Aunque este or.!_ 

ficio no forma parte de los genitales externos femeninos,

se menciona para aclarar su ubicación. 

- ANO. Es el orificio que permite desechar la materia fecal 

y que está separado por completo de los genitales externos 
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femeninos, pero se.Z"epresenta Para aclara~-su lo~aliza

ci6n. 
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Relacione cada una de las siguientes estructuras.sexuales 

con el dibujo que se le presenta, escribiendo dentro del pa

réntesis el número correcto. 

1) CLITORIS. 

2) ANO. 

3) LABIOS MAYORES. 

4) ORIFICIO VAGINAL, 

5) MONTE DE VENUS. 

6) LABIOS MENORES. 

7) ORIFICIO URETRAL. 

296 



GENITALES EXTERNOS MASCULINOS: 

Los 6rganos sexuales externos del varón son únicamente el 

pene y las bolsas escrotales. Los testículos y sus anexos -

dentro del saco escrotal, aunque fuera de la cavidad corpo-

ral, así como el orificio uretral, no son considerados como 

parte de los genitales externos, ya que estos cumplen otras 

funciones a nivel interno, pero serán ilustradas para mes- -

trar su ubicación. 

- PENE. Organo cilíndrico compuesto en su mayoría por teji

do eréctil y cuya porción libre colgante es conocida como 

.cuerpo del pene. 

- BOLSAS ESCROTALES. Son dos bolsas ubicadas en el nacimie~ 

to del pene, que encierran cada una de el'las a un testícu

lo, su piel es delgada y de color más obscuro que el resto 

del cuerpo. 

- ORIFICIO URETRAL. Es la abertura que se localiza en el e~ 

tremo del conducto uretral del pene y que tiene como fun-

ciones, el permitir la salida de la orina y del líquido s~ 

minal que contiene a los aspermatozoides, sin que ocurran 

ambas cosas al mismo tiempo. 

- ANO. Es el orificio que permite desechar la materia fecal 

y que está separado por completo de los genitales externos 

masculinos, pero se representa para aclArar su ubicación. 
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3. Relacione cada una de las siguientes estructuras sexua-

les con el dibujo que se le presenta, escribiendo dentro 

del paréntesis el número correcto. 

l) ORIFICIO URETRAL. 

2) PENE. 

3) BOLSAS ESCROTALES. 

q) ANO. 
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Cuando los niftos pregunta sob~e su cuerpo, incluyendo sus g~ 

nitales 9 los padres deben responder de manera sencillas ado~ 

tanda una actitud abierta y positiva de tal manera que los -

ayuden a desarrollar sentimientos de confianza y afecto ha-

cia su propia sexualidad. Por ejemplos si el nifto pregunta 

¿Cómo se llama? refiriéndose a sus genitales, el padre o la 

madre pueden responderle: "ese es tu pene todos los hombres 

(niños y adultos) tienen uno, forma parte de tu cuerpo al 

igual que tus brazos, tus pi~rnas, tu nariz, etc.; las muje-
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res (niñas y adultas) son dife~~nte_S-. ~:,lo~ :hoffibreS e": lugar 

de pene tienen una Vulva". 
:,;:: 

4. Cuando el nifio pregunta Mamá Có Pap.á) .flCómÓ: se'llaina?, -

refiriéndose a sus genitales ¿Cuál ·ere~~:-~·~-~~~}-~~~ ·:·~et.!~ 
la mejor forma de responderle?. . : ~ 

a) Se llama cosita. 

b) Ese es tu pene. 

e) Ese es tu pajarito. 

d) Se llama pito. 

Si es la niña quien pregunta se le puede dar la siguiente 

respuesta: "esa es tu vulva y se compone de los labios may2_ 

res y menores, el introito y el clítoris. Todas las mujeres 

(nifias y adultas) tienen una, forma parte de tu cuerpo al --

igual que tu nariz, tu boca, tus pies, etc. Los hombres Cnf 

ños y adultos) son diferentes a las mujeres, en lugar de vu1 

va tienen un pene". De esta manera es importante hacerles -

saber que sus genitales forman parte de su cuerpo y que al -

igual que todas las demás partes de éste, tienen un nombre -

correcto. 

5. Cuando es la niña quien pregunta ¿Cómo se llama? refi- -

riéndose a sus genitales, el pap~ o la mamá pueden res--

ponderle: 

a) Ese es tu pene. 
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b) D~ esci .no se habla porqué e-s sucio. 

e) Esta parte de tu cuerpo se llama vulva. 

d) Esa es tu cosita pero no la toques. 

6. A los niños hay que enseñarles que sus genitales son: 

a) Parte de su cuerpo y que tienen un nombre correcto. 

b) Algo vergonzoso al igual que sus nombres. 

e) Unas partes del cuerpo de las que no se habla. 

d) Algo de lo que si te explico no me entenderás. 

Los niños y las niñas pueden también preocuparse por saber -

porque los órganos sexuales de sus padres son más grandes 

que los de ellos. Lo mejor es explicarles que los genitales 

de sus padres son más grandes porque todo su cuerpo es más -

grande; y, que a medida que los niños crecen todas las par-

tes de su cuerpo se desarrollan y crecen en una proporci6n -

adecuada y que cuando ellos sean adultos alcanzarán estas 

proporciones. 

7. Si el niño (niña) desea saber por que los órganos sexua

les de sus padres son más grandes que los de él, se le -

puede responder: 

a) Pregúntales a tus maestros. 

b) iYo no sé; a mi no me preguntes esas cosas. 

e) A medida que crezcas todas las partes de tu cuerpo se 

desarrollarán en una proporción adecuada. 
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d) Tu todavía no entiendes esas cosas. 

Tal vez, los niños también se interesen en saber por qué no 

tienen vello púbico, a diferencia de sus padres. La respue~ 

ta más adecuada sería indicarle que una vez que su cuerpo 

crezca, parte de él será cubierto de vello como fase natural 

de su desarrollo físico. Es importante hacerle saber que el 

vello que tendrá cuando sea·mayor le servirá como .Protector 

de su cuerpo. 

8. Si la inquietud del niño (nifia) se acerca de por qué él 

no tiene vello púbico, se le puede responder de esta fo~ 

ma: 

a) ¡Niño deja de molestar, mejor vete a jugar. 

b) Después te digo, cuando seas grande. 

c) Deja de preguntar esas cosas, tu todavía no entiendes 

eso. 

d) Cuando tu cuerpo crezca será cubierto de vello prote~ 

ter como parte natural de tu desarrollo físico. 



Cuando los niños centran su curiosidad en conocer como nacen 

los bebés, quizá pregunten a sus padres ¿Cómo se hace un - -

bebé? ó ¿De dónde vienen los bebés?. Se les puede responder 

tranquilamente: "que los padres contribuyen para hacer un -

bebé y cuando deciden tener uno, ambos en un acto íntimo de 

mucho cariño y gozo se unen en un abrazo muy cercano durante 

el cual papá introduce su pene dentro de la vagina de mamá.-

De esta manera, una semilli ta del cuerpo de papá llamada es-

permatozoide, sale a través de su pene y se une con una sem! 
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llita dentro del cuerpo de mamá, llamada.óvulo. Dicha unión 

es conocida como concepción y es el inicio de un nuevo ser -

humano. 

9. El dibujo anterior muestra la unión cari~osa (coito) en

tre papá y mamá que puede dar origen a ~~~~~~~~ 

a) Una baja en su rendimiento laboral. 

b) Un deterioro en su inteligencia. 

e) Un desequilibrio mental. 

d) Un nuevo ser humano. 
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~ 
Ovulo~ 

Pecundaci6n 

10. Los ~~~~~~~~-que salen a·través del pene de pa~ 

pá el cual es colocado dentro de la vagina de mamá, se -

deben encontrar y unirse con el que se en- -

'cuentra dentro del cuerpo de ella. 

a) Semen. 

bl ovulo. 

el Tesd.culos. 

d) Espermatozoides. 

11. ¿Cómo se le llama a la unión de un espermatozoide con un 

6vulo?. 

a) Concepción. 

305 



b) Embarazo . 

e) Encinta. 

d) Coito. 

Si la explicación anterior no satisface la curiosidad del n! 

ño y éste continCia preguntando, se ,le puede decir: "una vez 

que el espermatozoide se une con el óvulo son depositados 

dentro de un Órgano especial, cercano al estómago de mamá, -

pero no dentro de éste, llamado útero. Allí el bebé se ali

menta y crece hasta que está suficientemente grande y listo 

para nacer. 
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12. Existe uri 6rgarl-b CéZ.can_Q_ a{ esióma&o de 

cálido y có~odo, donde.el bebé permanece y es protegido 

mientraS se desarrolla, el cual es conocido como 

a) Utero. 

b) Mamá. 

e) Papá.· 

d) Hígado. 

En otro momento, el nifio puede preguntar ¿pero c6mo sale el 

bebé de ese lugar?. De una manera sencilla, se le puede de

cir que existe un pasaje o canal especial entre las piernas 

de mamá llamado vagina la. cual ya se describió. Aproximada

mente a los nueve meses éste canal se amplía suficientemente 

para que el bebé pueda salir; a éste proceso se le conoce 

como parto o nacimiento. 
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Relacione ambas columnas e~cribiendo en el espacio correspon

diente la letra correcta. 

13. UTERO ~~~~-

14. URETRA ~~~~ 

15. VAGINA~~~~ 

16. ANO 

a) Es el canal a través del cual sale 

o nace el bebé. 

b) Es el orificio que sirve para def~ 

car. 

e) Es el lugar donde el bebé permane

ce por un espacio aproximado de 

nueve meses. 

d) Es el conducto por el cual sale la 

orina. 



CAPITULO V 

HOJA DE RESPUESTAS 

ANATOMIA SEXUAL FEMENINA Y MASCULINA 

l. d) Nacen los bebés b) Difercn.:-ias genitales 

2. 1) Clítoris 

2) Ano. 

3) Labios Mayores 

4) Orificio Vaginal 

5) Monte de Venus 

6) Labios Menores 

7) Ori!"icio Uretral 

3. 1) Orificio Uretral 

2) Pene 

3) Bolsas Escrotales 

4) Ano. 

4. b) Ese es tu pene 

s. e) Esta parte de tu cuerpo -se llama vulva 

6. a) Parte de su _cuerpo _y_ _tienerJ__-'_un.c:
0
_nombre 

7. e) A medida que Ct'ezcas todas las partes de tu cuerpo se 

desarrollarán en una proporción adecuada. 
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e. d) Cuando tu cuerpo creZca será cubierto de vello·pr~te~ 

ter como parte natural de tu ctesarrollo·físico. 

9. d) Un nuevo ser humano. 

10. d) Espermatozoides b) Ovulo 

11. a) Concepción. 

12. b) Mamá a) U tero 

13. e) Es el lugar donde el bebé permanece por un espacio--· 

aproximado de nueve meses. 

14. d) Es el conducto.por el cual sale la or-ina. 

15. a) Es el canal a través del cual sale o nace el bebé. 

16. b) Es el orificio que sirve para defecar. 
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CAPITULO VI 

LA SEXUALIDAD DEL NIRO EN LA VIDA COTIDIANA 

Como se mencionó anteriormente, en esta edad C 3 a 6 años) el 

niño muestra gran curiosidad hacia su cuerpo y hacia el de -

las demás personas que le rodean. Para que ésta sea satisf~ 

cha sanamente, los padres y maestr>os deben explical'•le todas 

las dudas que tenga al respecto, utilizando siempre las pal~ 

bras y nombres correcto. A continuación se presentan de ma

nera clara y Gencilla, algunos de los temas que pueden ser,

para los niños de esta edad, objeto de preguntas, dado que -

son expresiones de su propia sexualidad que está viviendo y 

experimentando cotidianamente, y como ya se dijo, requieren 

de orientación. r.sperando que el contenido de este capítulo 

le brinde la información necesaria para contestarle a su hi

jo las preguntaG que éste le plantee en r~lación con los si

guientes temas: 

a) Autoerotismo (Masturbación). 

b) Desnudez. 

e) Juegos sexuales, 

d) Intimidad y privacía. 

e) Abuso sexual. 

Es importante aclarar que posiblemente los niños lleguen a -

experimentar todos, algunos o ninguno de estos puntos. 
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AUTOEROTISMO. 

El término autoerotismo (masturbación) se refiere al·autoto

camiento o autoestimulación voluntaria de los genitales con 

el fin de obtener placer. Es un suceso natural del desarro

llo del niño que no causa ningún daño físico o mental; lo 

que sí puede causar daño es la actitud de desaprobación y de 

castigo de los adultos, ya que parte de la personalidad del 

individuo se basa en una temprana imagen de sí mismo. De e~ 

ta manera, la masturbación infantil incluye el conocimiento 

integral de la sexualidad, así como.de las sensaciones agra

dables del propio cuerpo. 

l. Es la autoestimulación voluntaria de los genitales con -

el fin de obtener placer. 

a) Coito. 

b) Autoerotismo. 

e) C6pula. 

d) Estimulación temprana. 

------- integral de la 2. Esta actividad incluye el 

sexualidad y de las 

cuerpo. 

------- agradables del propio 

a) Conocimiento. 

b) Restricciones. 

c) Sensaciones. 
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d) Desconocimiento. 

Los padres deben adoptar una actitud fa'vorable hacia esta a~ 

tividad, pues es muy coman obse-rvar:~11··.e11os, así" como en 

otras personas de la familiá, <iUe 1es ~e~ desagradable y ve1·

gonzoso el ver a un niño jugar ;ibiertament~·· con '"sus genita-

les, sobre todo si lo hace en presencia" de otras personas. 

3. Un padre que observa a su hijo tocarse abiertamente sus 

-------- puede -------por este hecho, so--

bre todo si lo hace públicamente~ 

a) Manos. 

b) Avergonzarse. 

c) Aburrirse. 

d) Genitales. 

En casos como el anterior es conveniente no regañar ni pegar 

al nifio, sino tranquilizarse y eKplicarle que este tipo de 

actividades son muy placenteras, pero que deben realizarse -

en privado, no por tratarse de algo sucio o malo, sino por -

ser de esta manera más comedo para él y para la gente que le 

rodea. 

4. :Cs convenien :e no regañar ni pegar al .niño, sino decittle 

que la autoe5ti~ulación e4 un acto muy -----·-_-,_~."O"""~per.o--. --

que debe realizarse en 

a) Privado. 
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b) Dañino. 

e) Plac'entero. 

d) Público. 

Se ha demostrado que las medidas de amenaza, golpes o res- -

tricciones hacia el autoerotismo probablemente hieran la au

toestima del nifio, creándole de esta manera sentimientos de 

culpa y de verguehza hacia su propia sexualidad y cuerpo en 

general. 

S. Las medidas que los padres utilizan para evitar el auto-

erotismo puede.n ~~~~~~~-del niño o crearle 

~~~~~~~~~hacia su propia sexualidad. 

a)'Una gran satisfacción. 

b) Her'ir la autoestima. 

e) Ser del agrado. 

d) Sentimientos de culpa. 

La autoestimulación infantil no es otra cosa que una senci-

lla autoexploración de la cual el niño obtiene placer. El -

autoerotismo como tal, originalmente está libre de conflic-

tos, a menos de que se le reprima o castigue originando con 

esto que el niño se sienta desconcertado, ya que es demasia

do pequefio para comprender la actitud y comportamientos de -

los adultos. 

6. La autoestimulación en los niños no es otra cosa que: 
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a) Una sencilla autoexp.lotaci~;t' de la.' cual obÚenen ~la-

cer.' 

b) La a~~u.i~~Ci~ri. de' .. ~e~icie.nc~aS: 

e> La causa: :dE/:Ía hOmoBexUaiidad. 
~'. . .· "·. 

d) .La causa ··del ·:á.cné y la impotencia. 
'. 

El a utoerot isrno no causa acn~, locura, imp-otencia, estirili-

' dad·, mancha's en la piel, ceguera, conductas homosexuales, no 

dafia los genitales ni es causa de ningún otro problema físi-

co o mental. No obstante, ha sido objeto desde hace mucho -

tiempo de grandes discusiones y prohibiciones generadas en -

gran parte por la ignorancia, superstición y vergífenza de 

los adultos. 

7. El autoerotismo ~~~~~-causa daños físicos ni ment~ 

les, sin embargo ha sido prohibido en -gran parte por~

de los adultos. 

a) Sí. 

b) La ignorancia, superstici6n y vergUenza. 

e) No. 

d) El conocimiento, preparaci~n y saitura. 

En la actualidad nadie tiene informaci6n científica sobre el 

efecto nocivo que pudiera causar la autoestimulación. Cual

quier preocupaci6n que exista al respecto se refiere a aspe~ 

tos psicológicos y morales, basados en la desaprobaci~n o 

censura por parte de los adultos hacia esta actividad sexual. 
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B. C~alqu.ier problema en relac~ón con l~- prá~tica -~-~ la' au

toestimulación se encuentra basélda · P:rin.C.~pa"l!ií.en_t-e en: 

a)" Cambios hormonales. 

b) Cambios corporales. 

e) La aceptación y aprobación ¡,~~~~·~·~,~~'·~ los PC!ldres. 

d) La desaprobación y censura por pa.rte de los padres. 

DESNUDEZ 

De la misma forma en que se ha considerado a la masturbación 
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como un factor importa~~e en el desarrollo psicosexual del -

niño se ha tomado a la desnudez como parte integral de este 

desarrollo. Existen padres que se sienten inseguros o incó

modos al aparecer desnudos ante sus hijos. El nifio suela 

darse cuenta de ello y puede llegar a pensar que existe algo 

malo, su~io o prohibido en los Órganos sexuales, sin que sea 

éste el efecto que el padre quiere causar. 

9. Algunos padres se al aparecer desnudos a~ 

te sus hijos por lo que los niños pueden. pensar que exi~ 

te algo ~~~~~~~~~en algunas partes del cuerpo. 

a) AvergUenzan. 

b) Malo, sucio o prohibido. 

c) Deprimen. 

d) Triste, deprimente e incierto. 

La desnudez dentro del hogar no debe ser vista o entendida -

como una forma de exhibicionismo, asimismo su presentación -

de manera natural y espontánea a través de la vida cotidiana 

no debe causar vergüenza a ningún miembro de la familia. Su 

importancia dentro del contexto de la educación sexual radi

ca en la oportunidad que ofrece tanto al niño como -a los de

más miembros de su familia de ·que se observen se conozcan y 

de que se sientan cómodos y satisfechos con sus propios cue~ 

pos, per'o sobre todo de que se sientan con· la c'onfianza suf.f_ 

ciente para aparecer desnudos frente a otro familiar sin que 
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esto cause extrafieza o pena. 

10. Lo ffiás impOrtante de id de~nudez para el niño deOtro del 

contexto de la educación sexual es: 

a) La manera en que permite exhibir vulgarmente los geni 

tales. 

b) Explicarle que es el único medio a través del cual 

puede relacionarse con sus padres. 

e) Hacer que el nifio y sus padres se sientan cómodos y -

satisfechos con sus propios cuerpos. 

d) Hacer entender que no debe mostrarse desnudo en casa. 

11. La desnudez en el hogar no debe ser vista como una forma 

de ------- ni debe causar ------- a ningún -

miembro de la familia. 

a) Orientación sexual. 

b) Confianza. 

e) Exhibicionismo. 

d) VergUenza. 

La desnudez qu.e se presenta de manera natural a través de la 

vida cotidiana dentro del hogar, también le puede permitir a 

los niños satisfacer su curiosidad respecto a las diferen- ~ 

cias genitales, ya que forma parte de su desarrollo inte

gral. Los padres pueden contribuí~ con esto si asumen una -

actitud abierta y positiva ante la desnudez y si evitan -
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transmitiZ.. a·.: los.,-'niños· !;tú p~o¡)ia~:pe:~'á y :.,pr~·jUiC·ios q·u·e ·expe

rimentcln. cuan·4~ -~par~.c::e~ '.·d~s~·~dO·~ -.f~ent~ :.a .e11?.~ .. 

12. A tra.viSs de la ---,--.,..- -~~>niño P!J.ede -á'pi-'ender sobre 

las diferencias 

a) ·Genitales. 

·b) Morbosidad. 

e) Desnudez, 

d) Culturales. 
_ _,.: ~,;__ 

13. La desnudez es parte integral de~ -------.~.~.~-· }1~.--

ño, por lo que se le debe aceptar as~~~ndo ,~!1ª .~º~.~~µd,,~ 

abierta y 

a) Negativa. 
:,, ¡ 

b) Desarrollo. 

c) Desequilib!'io. 

d) Positiva. 

Los pad!'eS suelen argumentar que la desnudez dentro del seno 

familiar puede ser peligrosa, que invita al niño a un campo~ 

tamiento sexuai semejante al de las personas mayores, esto -

por supuesto se trata de una interpretaci6n adulta incorrec

ta, ya que el niño no está preparado para· reaccionar sex-ual-

mente como adulto. 

1q. Es erróneo el considerar que la desnudez es 

o que invita al niño a un comportamiento sexual parecido 
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al Los adultos' 

b) Conveniente. 

e) Otros niños. 

dl Peligrosa. 

Los niños son curiosos por naturaleza y no se averguenzan de 

sus cuerpos; son imitadores y harán lo que ven que hacen los 

adultos. De esta manera, si alguna vez ocurriera que un ni

fio ve a un miembro de la familia desnudo mientras se baña o 

se cambia de ropa, no habría razón para preocuparse, ya que 

la única manera de enseñar a los niños a ser espo~táneos y -

positivos hacia la sexualidad es actuando de manera natural 

ante ésta. 

por naturaleza y no se aver-15. Los niños son ------

güenzan de S;us ---------

al Rebeldes. 

bl Cuerpos. 

e) Curiosos. 

dl Ideas. · 

16. La manera más práctica de enseñar a los n~ños a ser 

------- hacia la desnudez es actuando de manera -

--------- ante ésta. 

a) Espontáneos y positivos. 
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b) Ficticia. 

e) Agresivos y negativos. 

d) Natural. 

JUEGOS SEXUALES 

¿Qué es el juego sexual?. Son aquellas actividades en las -

cuales los niños y niñas se desvisten, se exploran y se pal

pan rec!procamente, adoptando cualquier juego que les permi

ta aprender y conocer su cuerpo y sus sensaciones desde un ·· 

punto de vista de satisfacción y conocimiento de las difere~ 

cias corporales. 
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a) ser -tím'tdo e insegu~o. 

bY Conócer su-_ cue~po y: sus· sensaCiones. 

e) Conocer el mund6. 

d) Adquirir ün vocabulario obsceno. 

Existen muchas variantes de tales actividades que pueden ir 

desde asumir el papel de doctor o enfermera, hasta simular -

el acto sexual (coito). Sin embargo, tales juegos no repre

sentan ningún peligro, salvo cuando están dirigidos por un -

adolescente o un adulto con una intención personal, sin to-

mar en cuenta las necesidades y voluntad del niño. 

18. Los juegos sexuales infantiles no representan ningún 

------ salvo cuando son ------- por los 

adultos. 

a) Aprobados. 

b) Dirigidos. 

c) Beneficio. 

dl Peligro. 

Los padres deben comprender que lo que ellos llaman "juegos 

sexuales" no son verdaderamente sexuales para los nifios, al 

menos no en el sentido adulto y por lo tanto sus prejuiéios 

y temores no tienen por qué ser transferidos a la conducta -

del niño. 
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menos no en el sentidO 

a) sexuales. 

b) Ambivalentes. 

e) Adulto. 

d) Educativo. 

.· 
--------~ 

-----•al 

El impulso sexual con un interés y comportamiento en térmi-

nos de la reproducción y del erotismo nO se manifiesta, sino 

hasta la adolescencia. Por lo que, como se mencionó ante- -

riormente, el objetivo que existe detrás de este tipo de ju~ 

go infantil es el satisfacer la curiosidad del nifio; así co

mo el permitirle sentir el gozo y placer de las sensaciones 

que su cuerpo le proporciona. 

20. El impulso sexual con un interés y comportamiento rela-

cionado con la r~producción se manifiesta hasta: 

a) La vejez. 

b) La muerte • 

e) La madurez. 

d) La adolescencia. 

21. Uno de los objetivos del juego sexual es satisfacer ia 
del niño y permitirle sentir las 

que su cuerpo le proporciona. 

a) Sensaciones. 
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b) Curiosidad. 

e) Agresividad. 

d) Molestias. 

Los juegos sexuales infantiles son de esta forma muy impor-

tantes para el conocimiento y comprensión de las diferencias 

corporales, para la búsqueda de placer, así como también pa

ra la identificación del niño o niña con el padre, la madre, 

el médico, la enfermera o cualquier otra persona de su mismo 

sexo cercana a él, adoptando de esta manera su propia ident~ 

dad sexual. 

22. Los juegos sexuales, también son impor~~ntes para la 

~~~~~- del niño con el padre del ~~~~~~~~-

a) Gratificación. 

b) Sexo opuesto. 

e) Identificación. 

d) Mismo sexo. 

Es importante no censurar o castigar a los niños en el mame~ 

to o después de que se les observe realizando algún juego 

sexual. De acuerdo con lo anterior, si usted sorprende al -

niño practicando dichos juegos, no hay por que alarmarse ni 

intervenir de forma intempestiva, ni demasiado dramática pa

ra evitar de esta manera transmitir prejuicios y temores a -

la conducta del niño. 



23. Es importante -------- al niño -si ~-se re observa -

practicando juegos sexuales con otros niños, para évitar 

transmitirles futuros ------- en su conducta. 

a) Prejuicios y temores. 

b) llo castigar. 

e) Castigar. 

d) Vicios indeseables. 

INTIMIDAD Y PRIVACIA 

En vista de que hoy en d.ía es difícil y caro resolver el pr2_ 

blema de la vivienda, es recomendable que, siempre que sea -

posible, los padres planeen los hijos que desean tener en 

función del espacio y la economía con la que cuentan de tal 

manera que cada miembro de la familia goce de cierta priva-

cía y sobre todo que los padres no compartan su dormitorio -

con los hijos, ya que éstos podrían observar accidentalmente 

a sus padres durante una relación íntima, lo cual los atemo

rizaría y pensarían que se trata de un acto de violencia, d~ 

jándoles un recuerdo de este incidente, poco favorable para 

el desarrollo de su personalidad. 

24. Los padres deben su familia en función ---------
del -------- y la economía con que cuenten. 

a) Abandonar. 

b) Espacio. 
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c) Planificar. 

d) Interés. 

25. El desarrollo de la personalidad del niño podría verse -

afectada si accidentalmente: 

a) Compartiera sus fantasías con sus hermanos. 

b) Fuera felicitado por sus padres. 

c) Tomara alimentos en la calle. 

d) Llegara a observar una relación íntima entre sus pa-

dres. 

Si lo anterior llegase a ocurrir, debe buscar la oportunidad 

para hablar con el niño y explicarle que no se trata de algo 

malo, sino de un acto de cariño y gozo que requiere de priv~ 

cía por ser esto más cómodo para papá y mamá y para los de-

más miembros de la familia ya que se trata de un acto ínti-

mo, al igual que el autotocamiento y los juegos sexuales. 

26. El acto sexual en los padres, la autoestimulación y __ 

------ en los. nifios requieren de _____ por 

ser más cómodo para ellos y para quienes los rodean. 

a) Las fantasías. 

b) Pr-ivacía. 

c) Experiencias. 

d) Los juegos sexuales. 

Al enseñarle la distribución funcional de su casa el n.ifio 
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aprenderá que e':'~ste Un lugar especial para-.- comer, bañarse, -

dormir, orina~ y defecar. De esta manera comprenderá que es 

te tipo de actividades forman parte de su vida diaria. y que 

algunas de ellas son actos íntimos y que requieren de priva

cía. Se irá acostumbrando también a la idea de que debe pe

dir permiso para entrar a una habitación con la puerta cerr~ 

da~ es decir, que debe respetar la privacía de los demás y -

que éstos a su vez deben respetar la de él. 

Relacione a ambas columnas escribiendo en el paréntesis la -

letra 11A" si se trata de un acto privado o una 11 8" si se re

fiere a un acto no privado de acuerdo con el texto anterior. 
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27. Leer. 

28. ,.( Bafiarse. 

29·; ( ) Divertirse. A. ACTO PRIVADO 

30.· Comer. B. ACTO NO PRIVADO 

31. Defecar. 

32. Orinar 

ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual en nifios por adultos o adolescentes es un 

problema social muy frecuente, difícil de identificar, de 

acep~ar, y que va en aumento. El abuso sexual se define co

como: aquella situación en la cual un adolescente o adulto 

tiene contacto sexual físico o no físico con un menor en ca~ 

tra de la voluntad de éste. 

33. Es la situación en la cual un adulto tiene contacto -

sexual con un niño (o nifia) en contra de la voluntad del 

menor: 

a) Juegos sexuales. 

b) Autotocamiento. 

e) Abuso sexual. 

d) Masturbación. 

El abuso sexual físico implica estimulación de genitales con 
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las manos y/o boca y caricias, sin llegar necesariam~rlte'·a -

darse el coito. En este tipo de abuso se da :e1 hech6. ·d~:· 

obligar por la fuerza al niño a tener contactos sexuales con 

el adulto; a diferencia de la violación, en la cual si se da 

el coito acompañado de amenazas y violenci~ física. Por 

otra parte, el abuso sexual no físico se refiere a todos o -

algunos de los siguientes comportamientos como: mostrarse -

semidesnudo o desnudo ante un niño, espiarlo cuando se está 

cambiando o hacerle llamadas obscenas, todo esto en contra -

de la voluntad del menor. En este tipo de abuso el agresor 

se vale del engaño, la seducción y el chantaje para abusar -

sexualmente del niño. 
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De acuerdo con el texto anterior.relacione las colwnnas es-

cribiendo la letra 11 A" si se trata de·-Ul_l c'.lbuso sexual f!sico 

o una "B" si se refiere a un abuso sexual. no físico. 

34. ( 

35. 

Estimulación de los 

genitales del menor. 

Sed u e ir al nifio. A. ABUSO SEXUAL FISICO 

36. Mostrarse desnudo 

ante el niño. 

B, ABUSO SEXUAL NO FISICO 

37. Acariciar al menor. 

Las investigaciones demuestran que los abusadores sexuales -

son personas cercanas y conocidas por el niño, por ejemplo:

parientes, vecinos, amigos o personal de la escuela. Tam- -

bién el abuso sexual puede ocurrir a cualquier hora y en - -

cualquier lugar, por ejemplo: en lugares conocidos, como la 

casa y la escuela; en lugares públicos, como parques y bi·- "'!' 

bliotecas; o, lugares desconocidos, como lotes baldíos y ca

llejones solitarios. 

38. Los abusadores sexuales pueden ser personas 

y ---------por el nif\o. 

a) Ficticias. 

b) Conocidas. 

c) Imaginarias. 
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d) Cercanas. 

39. El abuso sexual puede ocurrir en~~~~~~~ 

públicos: o, en 

a) Lugares desconocidos. 

b) Parques. 

c) Lugares conocidos. 

d) Bibliotecas. 

lugares 

Otra forma de abuso sexual puede ser vista en el incesto, el 

cual se refiere a cualquier tipo de actividad sexual que va 

desde caricias, hasta la relaci6n genital (coito) entre mie~ 

bros de la misma familia, por ejemplo: padres-hijos¡ tíos -

sobrinos; abuelos-nietos; padrastros-hijos o hijastros; o 

bien entre hermanos. 

40. ¿C6mo se llama la actividad sexual que se lleva a cabo -

entre adultos y niños de la misma familia?. 

a) Autoerotismo. 

b) Incesto. 

e) Violaci~n. 

d) Hostigamiento. 

Como ya se mencion6, en muchas ocasiones los abusadores tra

tan de controlar al niño por medio del uso de la autoridad,

la fuerza, la confianza, el engaño y la seducci6n manipulan

do al niño como si "jugaran a algo divertido"¡ o bien, sobo_!: 
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nándolo con favores y regalos. 

•11. Generalmente el adulto controla i~i"''
0

·sf ~t~c-i~~: -d~:, ~busá· 
por medio de la _______ , -,1a·;:·~-e~-~~ci6~ -~::.·:·~1-;:~~. 

al Imaginación. 

bl Sueño. 

el Confianza. 

dl Sobo~no. 

Es importante que los padres tomen en consideración los pla~ 

teamientos antes mencionados, pero también que enseñen a sus 

hijos a no generalizar a todos los adultos como posibles ab~ 

sadores, sino que se guíen por ciertas señales que el adulto 

manifieste, por ejemplo: que le haga propuestas, que le dé 

regalos o los incite a guardar algún secreto. 

42. Se debe enseñar a los niños a no ------- a todos 

los adultos como posibles abusadores, sino que se guíen 

por ------ ciertas ------ que las personas ma 

nifiestan. 

a.) Motivar. 

b) Coi1ductas. 

e) Emociones. 

d) Generalizar. 

Por lo que respecta a las consecuencias del abuso sexua·1, é~ 

tas varían, dependiendo de la personalidad del nifio, de la -
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reacci6n de la familia y del ~ipo de ·incide_f!te. 

En un incidente menor como el abuso sexual no ·fíSic'o pueden 

presentarse temporalmente en el niño perturbaciones emocion~ 

les tales como: 

- Pena, miedo, confusi6n o llanto. 

- Culpa, ansiedad, sentimientos de rechazo y desconfianza h~ 

cia los adultos, o extraños, entre·otras. 

43. Los efectos del abuso sexual dependen en gran medida de 

la --------' la reacci6~. de la familia y del _._ 

a) Tipo de incidente. 

b) Personalidad del niño. 

e) Personalidad de los padres. 

d) Nacionalidad del nifio. 
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Es un incidente más severo, como el abuso sexual físico, el 

incesto o la violación, pueden provocar efectos más durade-~ 

ros como: 

- Problemas de conducta: aislamiento, dificultades en la e~ 

cuela, agresión e intentos de huir. 

Problemas psicológicos: pesadillas, insomnio, dormir en -

exceso, ansiedad ó depresión profunda, orinarse en la cama 

o rendimiento escolar bajo. 

- Problemas físicos: cortaduras, golpes, enfermedades - - -

sexualmente transmisibles, embarazo en caso de una adoles-

cente o cualquier otra conducta autodestructiva. 

q~. Las consecuencias en un caso de abuso sexual físico son 

más ~~~~~~~que en un caso de abuso sexual no fí-

sico'en el cual pueden ser 



a) Temporales. 

b) Insignificantes. 

e) Duraderas. 

d) Aceptables. 

45. En un incidente como el abuso sexual físico o ·1a viola--

ción, las consecuencias pueden manifestarse a través de 

problemas físicos o 

a) Conductales. 

b) Visuales. 

c) De equilibrio. 

d) Psicológicos. 

Existen también consecuencias que pueden no ser evidentes 

por algunos años, pero posiblemente lleguen a manifestarse -

en algún momento de la vida adulta, por ejemplo en caso de: 

- Depresiones profundas y dificultades para relacionarse - -

afectivamente con las· demás personas. 

- Problemas para relacionarse sexualmente con la pareja. 

- Intentos de suicidio. 

- Jóvenes con problemas de baja autoestima. 

- Adolescentes que huyen de sus hogares. 

- La posibilidad de que un niño que fue abusado sexualmente, 

cuando crezca se convierta en un abusador sexual. 
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46. En ocasiones las ~~~~~~~~ del abuso sexual pueden 

llegar a manifestarse en algún momento de la ~~~~~-

a) Satisfacciones. 

b) Consecuencias. 



e) Vida adulta • 

d) Muerte. 

Existen muchas formas por medio de las cuales padres y maes

tros pueden ayudar a los nifios a prevenir las situaciones de 

abuso sexual, y de esta manera evitar las consecuencias an-

tes mencionadas. El prohibirles que salgan con extraños o -

con alguna otra persona, puede no ser muy efectivo, ya que -

el prevenirlos en contra de vecinos, parientes o amigos ere~ 

ría en el nifio una sensación de miedo y de desconfianza ha-

cia todos los adultos y realmente esto no es lo que se pre-

tende como ya se mencionó anteriormente. 

47. El prohibir a los niños que salgan con cualquier persona 

puede crearles una sensación de 

za hacia todos los 

a) Felicidad. 

b) Hiedo. 

e) Animales. 

d) Adultos. 

------ y desconfiaE_ 

Existen estrategias de prevención que deben ser presentadas 

al nif'io coma_ cualquier otra orientación, haciéndoles ver y -

comprender que existen adultos malintencionados que desean -

estar a solas con los niños, con una intención sexual, para 

hacerl."es dafio. 
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48. A través de las estrategias preventivas se debe hacer 

ver y ~~~~~~~ a los niños que existen adultos 

~~~~~~~-que desean dañarlos sexualmente. 

a) Comprender. 

b) Malintencionados. 

e) Imponer 

d) Bien intencionados. 

Más que enseñar a los niños a estar alertas o temerosos ha-

cia toda la gente, los padres y maestros deben enseñarles 

que algunas partes de su cuerpo son privadas, por ejemplo: -

pech?s, nalgas, ano, genitales (pene o vulva), ojos, boca, 

etc., y que nadie tiene derecho a tocarlas sin el consentí-

miento del niño. Es importante también, enseílarles los nom

bres correctos de cada una de estas partes privadas, con el 

fin de que se conozcan y se identifiquen fácilmente como ya 

se mencionó en el capítulo de anatomía sexual masculina y f ~ 

menina. 

49. Los nifios deben aprender que en sus cuerpos existen par-

tes ~~~~~~~' que nadie tiene derecho a tocarlas y 

que cada una de ellas tiene un 

a) Sobrenombre. 

b) Públicas. 

e) Privadas. 

d) Nombre. 

~~~~~~-correcto. 
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También se les debe enseñar a identificar tres tipos de toe~ 

mientas malos, confusos o buenos. ~s tocamientos malos in

cluyen golpes, cosquillas excesivas o tocamientos que invol~ 

eran áreas privadas del cuerpo, por ejemplo: que un adulto 

ponga sus manos en los genitales del niño o que le pida to-

car las partes privadas del adulto. Los tocamientos confu-

sos hacen sentir al niño inc6modo, desconcertado y abochorn~ 

do, por ejemplo: cuando se le pide al niño que bese a fuer-

za a un pariente, amigo o cualquier otra persona. Los toca

mientos buenos hacen que el niño se sienta positivo respecto 

a sí mismo, es decir, cómodo, estimado y aceptado por los d~ 

más, por ejemplo: abrazos de bienvenida, besos y apretones 

de mano de parientes y amigos. 
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De acuerdo con el texto anterior relacione las columnas es-

cribiendo dentro del paréntesis la letra que corresponda. 

so. ( 

Sl. ( 

52. ( 

Un saludo o abrazo afe~ 

tuoso. 

Manipular los genitales 

del niño. 

O_bligar al niño a que -

salude de beso. 

A. TOCAMI~NTO BUENO 

B. TOCAMIENTO CONFUSO 

C. TOCAMIENTO MALO 
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Como se explicó en párrafos anteriores, el ofensor sexual a 

menudo instruye al nifio a guardar silencio en cuanto a las 

conductas abusivas, o pueden asustar al nifio con amenazas, -

diciéndole que le harán daño a él, a sus padres, o bien, que 

él mismo se dafiará si comenta con alguien el incidente. De 

esta manera> es importante que los niños aprendan a evitar -

todos aquellos incidentes que lo hagan sentir mal, inc6modo 

o asu~tado, por ejemplo, enseñándoles a decir: "iNo, no te!!._ 

go permiso de hacer eso 111
, "iNo, no me gusta y no quiero ha

cerlo i" o "iNo, no puedo salir sin permiso¡". Asimismo, se 

les debe decir que nunca guarden secretos que provengan de -

otros adultos, aunque esta persona les haya hecho prometer -

que guardarán silencio amenazándolos con hacerles dafio de ª! 

guna manera. 

53. Es otra posible forma de prevenir el abuso sexual en ni

ños. 

a) Inscribirlos a un club deportivo. 

b) Llevar al niño al dentista anualmente. 

e) Fomentar la dependencia hacia sus padres. 

d) Ensefiarle a no guardurle secretos a sus padres • 

54. ¿Qué se puede enseñar al niño a decir cuando un adulto -

mal intencionado lo invite a practicar algGn juego que -

lo haga sentirse incómodo o asustado?. 

a) 11 ¡No, no me gusta y no quiero hacerlo¡''· 
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b) '.~¡Si, a mí me gustan esos juegos¡ n. 

e) "¡Yo no necesito permiso para salir¡". 

d) 11 ¡Si, a mí me gusta jugar con los adultos¡". 

El uso de juegos e historietas pueden apoyar o reforzar to-

das estas medidas preventivas. Los juegos tales como: "Qué 

harías si •••• " son efectivos para ayudar a los niños a -

pensar en sí mismos y a formular un plan para responder a p~ 

sibles abusos. Por ejemplo: "Qué harías si un vecino, ami

go o pariente te pidiera que vayas a su casa a ver unos gat! 

tos". También se pueden utilizar muñecos o algGn otro mate

rial ilustrado que permita a padres hablar y participar con 

sus hijos libremente en juegos de prevención del abuso - - -

sexual. 

55. El uso de ~~~~~~-apoyan la enseñanza de estrate-

~~~~~~~~~-del abuso sexual a menores. gias 

a) Preventivas. 

b) Palabras. 

e) Juegos e historietas. 

d) Escolares. 

Las estrategias de prevención son sólo una de tantas formas 

a través de las cuales los padres pueden enseñar a sus hijos 

a prevenir el abuso sexual. Sin embargo, la mayor parte de 

los niños recibe escasa información para que se proteja a sí 

mismo de esta agresión, debido a la desinformación, y a los 
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problem~?, sociales que e:<is~en en relaci~n a- .. Cualquier tema 

relacionado con la sexualidad. 

56. La mayoría de los niños no est~n preparados para~~~

~~~~-de l~s agresiones sexuales, debido en gran pa~ 

te a la ~~~~~~~~~~~~que existe en relaci6n -

con cualquier tema sexual. 

a) Información. 

b) Protegerse. 

e) Satisfacerse. 

d) Desinformación. 

El abuso sexual es un problema social difícil de evitar y de 

aceptar, debido a las diversas situaciones en que este se 

puede dar .• · Por lo que si usted llegase a enterarse o si al

gún nifio de su familia es víctima de algún incidente de esta 

naturaleza, usted puede ayudar bastante al pequefio y a su f~ 

rnilia si lleva a cabo los siguientes planteamientos: 

- No n~egue el problema y crea lo que·el niño le dice. 

Controle sus emociones. El enojo, el miedo o la expresi6n 

exagerada pueden asustar más al nifio. 

- No culpe, castigue o avergüence al niño. 

- Proporcionele apoyo emocional, haciéndole saber y sentir -

que el no tuvo la culpa. 

- Consiga información l'especto al incidente: ¿Cómo?, ¿Dón-

de?~ lA qué hora •• ? y denúncielo a las autoridades. 
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- Consiga asistencia médica para tratar los posibles daños -

f!sicos. 

- Establezca contacto inmediato con personal especializado -

(Psicol6gos, Terapeutas Sexuales) para brindar tratamient·o 

psicológico al pequeño, a su familia y de ser posible tam

bién al abusador. 

57. De que manera puede usted ayudar a un niño que ha sido -

agredido sexualmente. 

a) Haciéndolo sentir culpable del incidente. 

b) Brindándole apoyo emocional y atención especializada. 
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e) N~gando el incidente. 

d) Castigando y avergonzando al niño. 
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CAPITULO VI 

HOJA DE RESPUESTAS 

LA SEXUALIDAD DEL NIRO EN LA VIDA COTIDIANA 

AUTO EROTISMO 

l. b) Autoerotismo 

2. a) Conocimiento e) Sensaciones 

3. d) Genitales b) Avergonzarse - -

q. e) Placentero a) Priya~o, 

s. b) Her~r la autoestima d) Sentimientos de culpa 

6. a) Una sencilla autoexploración genital de la cual obti~ 

nen placer 

7. e) No b) La ignorancia, supertición 

y vergllenza 

8. d) La desaprobación y censura por parte de los padres 

DESNUDEZ 

9. a) Avergüenzan b} Malo, sucio o prohibido 

10. e) Hacer que el niño y sus padres se sientan cómodos y -

satisfechos con sus propios cuerpos. 
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11. e) Exhibicio'nismo d) Vergüenza 

12. e) Desn\.ide~ a) Genitale~ 

13. b) Désarrollo d) Positiva 

14. d) Peligrosa a) Los adultos 

15. e) Curiosos b) Cuerpos 

16. a) Espontáneos y posi d) Natural 

ti vos 

JUEGOS SEXUALES 

17. b) Conocer su cuerpo y sus sensaciones 

18. d) Peligro b) Dirigidos 

19. a) Sexuales e) Adulto 

20. d) La adolescencia 

21. b) Curiosidad a) Sensaciones 

22. e) Identificación d) Misfno sexo 

23. b) No castigar a) Prejuicios y temores 

INTIMIDAD Y PRIVACIA 

24. e) Planificar b) Espacio 

25. d) Llegará a observar una relación íntima entre sus pa--
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dres. 

26. d) Los juegos sexuales b) Priva cía 

27. b) Acto ~no_ p;:-Íva~~-'' 

28. a) Acto· :P~iV~cto. 

29. b) Acto no ~~iV¿;do'··· 

30. b) Acto no p\~iv~d0 

31. a) Acto prÍ~~do 

32. al Acto privado 

ABUSO SEXUAL 

33. c) Abuso sexual 

34. a) Abuso sexual físico 

35. b) Abuso sexual no físico 

36. b) Abuso sexual no físico 

37. a) Abuso sexual físico 

38. d) Cercanas b) Conocidas 

39. c) Lugares conocidos a) Lugares desconocidos 

4 O. b) Incesto 



41. e) Confianza d) Soborno 

42. d) Generalizar b) Conductas 

43. b) Personalidad del ni~o al Tipo de incidente 

44. e) Duraderas al Temporales 

45. al Conductuales d) Psicológicos 

46. b) Consecuencias el Vida adulta 

47. b) Hiedo d) Adultos 

48. al Comprender b) Mal intencionados 

49. el Privadas d) Nombre 

50. a) Tocamiento bueno 

51. e) Tocamiento malo 

52. b) Tocamiento confuso 

53. d) Enseñarle a no guardarle secretos a sus_ padres 

5~. a) No, no me gusta y no quiero hacerlo 

SS. e) Juegos e historietas a) Preventivas 

56. b) Protegerse d) Desinformaci6n 

57. b) Brindarle apoyo emocional y atenci6n especia_lizada. 
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APENDICE 2 

INSTRUCCIONES: 

Con el objeto de validez el "Manual Programado de Educación 

Sexual", agradecemos su colaboración para q.ue actúe como - -

juez evaluando cada uno de los capítulos que integran este -

programa. Los puntos a evaluar se mencion~n a continuación 

y cada uno de ellos contiene una serie de preguntas que us-

ted deberá contestar anotando en el cuadro de respuestas CR) 

una 11 X" si su respuesta a esa pregunta, es afirmativa; en C!_ 

so contrario, deje la casilla en blanco. 

PUNTOS A EVALUAR: 

I. PRESENTACION DEL PROGRAMA (Cuadro 1) 

1) Se proporcionan instrucciones para estudiar el pro

grama? 

2) Son claras y suficientes las instrucciones? 

II. OBJETIVOS (Cuadro 2) 

3) Se enuncia la conducta que nio strará el logro del o]?_ 

jetivo? 

4) El objetivo se refiere a una sola conducta? 

5) Es claro el objetivo? ~Está bien planteado} 

III. PROGRAMACION (Cuadro 3) 
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6) Considera que el párrafo es adecuado para el tema -

tratado? 

7) Considera que el párrafo es conciso? (Evita infor

maci6n superflua) 

8) Se evita que en el párrafo aparezca una pregunta a~ 

tes de la información correspondiente? 

9) Es claro el párrafo? 

10) Corresponde la (s) pregunta (s) al párrafo expuesto 

previamente? 

11) Tiene la pregunta una sola respuesta correcta? 

12) Se evita que la pregunta proporcione ayuda o pistas 

que indiquen al lector cual es la respuesta correc

ta? 

13) Se puede responder la pregunta basándose únicamente 

en la información que el sujeto posee hasta el me-

mento? (La que le proporciona el párrafo en cues-

tión o la que le proporcionaron los párrafos ante-

rieres). 

14) Es e 1ara la pregunta? 

IV. CONTENIDO (Cuadro 4) 

15) Corresponde el contenido del capítulo con su títu-

lo? 

16) El contenido de este capítulo abarca la información 

necesaria para cubrir el objetivo? 

17) La presentación del contenido del capítulo sigue a! 
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gún método ·de análisis ·.de contenido o por lo menos 

está organizado de lo sencillo a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil o 

de lo conocido a lo desconocido? 

18) Considera que el orden de los cuadros de trabajo 

(párrafos, preguntas y hoja de respuestas) es el 

adecuado? 

19) Considera que el contenido de este capítulo ensefia 

lo que pretende ensefiar? 

20) Se utilizan esquemas o ilustraciones solo cuando 

son necesarios? 

V. PROGRAMACION LINEAL (Cuadro 5) 

21) Facilita la estructuración del programa el estudio 

del mismo? 

22) Permiten las opciones que aparecen después de cada 

pregunta y la hoja de respuestas proporcionar al 

lector la verificación de ·sus respuestas? (De -

acuerdo con la técnica de programaci6n utilizada). 

Una vez que haya terminado de validar todo el programa escri 

ba al final las observaciones y sugerencias que tenga a1 re~ 

pecto. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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1, PRESENTACION DEL PROGRAMA 

CUADRO 1 

Pregunta Valor R 

11 • OBJETIVOS 

CUADRO 2 

Can.! Can.II Can.III can.IV Can.V Can.VI 
Pregunta Valor R R R ·R R R 

3 

4 

5 

Total 

Criterio: 
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w 

"' " 

Pregunta 

6 

7 

8 

9 

Pregunta 

10 

11 

12 

13 

14 

Criterio: 

II l. PROGRAMACION CPARRAFOS Y PREGUNTAS CAPITULO II D 

CUADRO 3 

l 2 3 4 5 
Valor R R R R R 

l 2 3 4 5 6 
Valor R R R R R R 

Total 

Total 

7 8 

R R 



l 2 3 • Preg. Valor R R R R 

6 

7 

B 

9 

l 2 3 • Preg. Valor R R R R 

10 

11 

12 

13 

14 

Total 

To'Cal 

w 
~ Criterio: 

111. PROGRMACION <PARRAFOS Y PREGUNTAS CAPITULO Vl 

CUADRO 3 

5 6 7 B 

R R R R 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
R R R R R R R R R R R R R 

18 19 20. 21 22 23 2• 
R R R R R R R 



1 2 
Preguntas Valor R R 

6 

7 

8 

9 

1 2 
Preguntas Valor R R 

10 

11 

12 

13 

l• 

Total 

Total 
w 
g; Criterio: 

llI, PROGRAMCION <PARRAFOS Y PREGUNTAS CAPITULO VD 

CUADRO 3 

3 • s 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 

R R R R R R R R R R R R R R 

3 • s 6 7 8 g 10 11 12 13 l• IS 16 

R R R R R R R R R R R R R R 

17 18 19 20 21 22 

R R R R R R 

17 lB 19 20 21 22 

R R R R R R 
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IV. CONTENIDO 

CUADRO 4 

Cao.I Cao.II Cao.III cao.IV Cao.V cao. VI 
'Pregunta Valor R R R R R R 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Total 

Criterio: 

V, PROGRAMACION LINEAL 

CUADRO 5 

Pregunta Va1or R 

21 

22 

Total 
-

Criterio: 
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APENDICE 3 

Con el objeto de validar el cuestionario de conocimientos y 

actitudes sobre temas de sexualidad agradecemos su ~olabc:'i ·~

ción para que participe como juez evaluando cada uno de 1os 

reactivos del cuestionario de acuerdo a laS siguientes ins-

trucciones. 

INSTRUCCIONES: 

Escriba antes de cada afirmación las letras correspondientes 

para evaluar según su criterio a cual de las siguientes seis 

áreas pertenece cada una de las afirmaciones. Anote tam

bién, en el paréntesis de abajo una "L 11 si considera que el 

reactivo está midiendo conocimientos ó una "A11 si lo que es

tá midiendo son actitudes hacia la sexualidad, apoyándose en 

la clave que se menciona a continuación. 

CLAVE: 

CIC) Importancia de la Comunicaci6n desde los Primeros Afios 

de Vida. Resalta la importancia de establecer un canal 

de comunicaci6n entre ¡.adres e hijos para impartir una 

sana educación sexual desde los primeros años de vida. 

CES) ¿Qué es Educar Sexualmente?. Incluye todas aquellas 

ideas y conceptos que definen a la sexualidad como un -

proceso educativo, así como aquellas fuentes a través -
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de las cuales puede s~r educada. 

(CM) ¿Causa Curiosidad Malsana la Educaci6n Sexual?. Hace -

- énfasis en la forma actitudinal de quien imparte la ed!:!_ 

cación sexual y no en la información por sí misma ni en 

las fuentes de donde procede la información. 

(NN) Aprendiendo a ser Niño o Niña. Describe la forma en la 

cual los niños adquieren ciertos patrones de conducta -

de acuerdo a su sexo y a la cultura a la que pertenecen. 

(AS) Anatomía Sexual Masculina y Femenina. Oescripci6n de -

los genitales externos masculinos y femeninos. Inclu-

yendo algunos puntos sobre coito, concepci6n, embarazo 

y parto. 

(SC) La Sexualidad a través de la Vida Cotidiana. Incluye -

conductas y expresiones sexuales que se manifiestan a -

través de la vida cotidiana, como por ejemplo: autoes

timulación, desnudez, juegos sexuales, intimidad y pri

vacía; así como abUso sexual. 

(C) Conocimientos sob~e Sexualidad. Incluye aquella i~ 

formación sexual que es adquirida de manera formal 

basada en el conocimiento y en la instrucción inte

lectual de la sexualidad. 

(A) Actitudes Hacia la Sexualidad. Incluye aquella in

formación sexual que es impartida de manera infor--
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mal a través de la vida cotidiana basada en una ~ -

ideología y en una posici6n actitudinal de las per

sonas hacia la sexualidad. 

ASI MISMO PEDIMOS QUE SI ALGUNA PREGUNTA NECESITA -

CORRECCION DE REDACCION NOS LO HAGA SABER. 
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C U E S T 1 O N .A R 1 O 

l. Es el orificio que permite desechar la materia fecal 

tanto en hombres como en mujeres. 

a) Orificio Vaginal. 

b) Orificio Uretral. 

e) Ano. 

d) Escroto. 

2. Existe un lugar cercano al estómago de mamá donde el 

bebé permanece por un espacio aproximado de nueve meses 

antes de nacer, llamado: 

a) Utero. 

b) Uretra. 

e) Vagina. 

d) Monte de Venus. 

3. Los padres deben dar la oportunidad a los nifios de des~ 

rrollar cualquier actividad. de acuerdo a sus intereses 

sin que esto vaya en detrimento de su: 

a) Capacidad perceptual 

b) Identidad sexual. 

e) Autoestima. 

d) Naturaleza. 
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4. La comunicación entre padres e hijos no debe ser· solo' -

verbal ya que a veces es más importante para el niño 

una demostración de afecto como por ejemplO. 

a) Una sonrisa falsa y simulada. 

b) Un castigo sin razón alguna. 

e) Una sonrisa de apoyo y comprensión. 

d) Una plática autoritaria. 

5. Los genitales externos masculinos están integrados por: 

a) Pene y espermas. 

b) Testículos y uretra. 

e) Próstata y ano. 

d) Pene y bolsas escrotales. 

6. La autoestirnulación genital no causa ningún daño físico 

o mental, cualquier preocupación al respecto se encuen

tra basada en: 

a) Los cambios hormonales. 

b) Su aceptación y aprobación por parte de los padres. 

i:i) La desaprobación y censura por parte de los padres. 

d) Los cambios corporales de los niños. 

7. El bañarse es una actividad considerada socialmente ca-

mo: 

a) Una necesidad cultural. 
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b) Un acto privado.-

e) Una necesidad psicológica. 

d} Un acto no privado. 

B. Es importante que los padres consideren el espacio y la 

economía con que cuentan para que en función de ello. 

a) Planeen las vacaciones familiares. 

b) ·Compartan el dormitorio con sus hijos. 

e) Incrementen inconscientemente el número de hijos. 

d) Planifiquen su familia. 

9. En nuestra cultura occidental se ensefia y estimula a 

los .nif'ios a ser: 

a) Dependientes y sumisos. 

b) Menos activos y agresivos que las nifias. 

e) Más independientes y activos que las niñas. 

d) Llorones y reservados. 

10. La desnudez en el hogar ayuda a mostrar a los nifios las 

diferencias anatómicas entre var6n y mujer. asi corno a 

hacerlos sentir. 

a) Avergonzados y culpables. 

b) Rechazante hacia su propio cuerpo. 

e) Cómodos y aceptativos de su propio cuerpo. 

d) Confuso e incómodos. 
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11. La educación sexual deb:e-·imp~i'tirse·-de:_fnanera espontá-

nea, alegre e incidenta~, S<?b~,~'.- todo ·desde los primeros: 

a) Años de vida. 

b) Afies de la adolescencia. 

e) Años escolares. 

d) Años de matrimonio. 

12. En nuestra cultura occidental se orienta desde muy pe-

queñas a las niñas a ser: 

a) Más independientes y activas que los niños. 

b) Agresivas y a no mostrar sus emociones. 

c) Rebeldes, agresivas y con espíritu de aventura. 

d) Dependientes, conformistas y a mostrar sus emociones. 

13. El obligar a un nifio o niña a que bese o abrace a un e~ 

trafio es considerado como un tocamiento: 

a) C6modo. 

b) Malo. 

c) Confuso. 

d) Bueno. 

14. Si se habla a los niños de la sexualidad como una cosa 

temida y sucia posiblemente cuando crezcan y tengan sus 

propios hijos. 

a) Eduquen correctamente a sus hijos. 
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b) Promuevan la educa9i6n sexual en el hogar. 

c) Cometan los mismos errores educativos con sus hijos. 

d) Aprueben la educación sexual de sus hijos. 

15. Uno de los principales objetivos de la educaci6n sexual 

infantil es: 

a) Guiar el desarrollo psicosexual del nifio hacia una -

plena madurez. 

b) Impartir conocimientos sobre biología. 

c) Crear una curiosidad malsana en el nifio. 

d) Crear una actitud negativa hacia la sexualidad. 

16. El conocimiento de las diferencias físicas entre niftos 

y niñas y la identificaci6n con el padre del mismo sexo 

permite a los nifios adquirir: 

a) Conocimientos sobre biología. 

b) Sus propios juicios valorativos. 

e) Conocimientos sobre la naturaleza. 

d) Su propia identidad sexual. 

17. Es el conjunto de manifestaciones y expresiones de tipo 

biol6gico, psicol6gico, cultural y educativo; y, que 

forma parte de la personalidad del individuo. 

a) Desnudez. 

b) Sexualidad. 

e) Procreaci6n. 
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d) Sexo. 

18. Los padres cuentan con el apoyo de los maestros en mat~ 

ria de educación sexual, sin embargo estos Últimos en -

muchas ocasiones. 

a) Tratan ampliamente estos temas con.sus alumnos. 

b) Poseen los conocimientos suficientes para tratar el 

tema. 

e) No están debidament~ preparados para tratar el tema. 

d) Facilitan la tarea por su actitud conservadora. 

19. La clave de toda educación incluyendo la sexual está 

en: 

a) La manera en que se imparte. 

b) La información proporcionada. 

e) Los conocimientos que se desean impartir. 

d) La experiencia del educador. 

20. Los 6rganos sexuales externos de la mujer se llaman en 

conjunto. 

al Vagina. 

bl Clítoris. 

el Vulva. 

d) Labios menores. 

21. El manipular los genitales de un niño es considerado --



como un tocamiento. 

al Bueno. 

b) Malo. 

e) Confuso. 

d) Indiferente. 

22. Las exploraciones genitales que suelen hacer los niños 

forman parte de su desarrollo, ya que les permite: 

a) Sentirse temerosos de tocar su cuerpo. 

b) Satisfacer la curiosidad de sus padres. 

c) Sentirse culpables y avergonzados. 

d) Satis~acer su propia curiosidad sexual. 

23. Todos los padres y maestros deberían contar con la in-

formación mínima necesa.ria que les permita tratar con -

sus hijos temas de sexualidad de manera: 

a) Autoritaria y moralista. 

b) Sincera, abierta y creativamente. 

c) Negativa y conservadoramente. 

d) Distorcionada y valorativamente. 

24. En ocasiones el niño se rehusa a tocar su pene pues po

dría. haber escuchado: 

a) "Si lo tocas se te caerá 11
• 

b) "Puedes tocarlo sin ningún problema". 

368 



e) "Si lo t~cas te ·gustará". 

d> ºLos· jllegos· sexuales son placenteros". 

25. Para los nifios el decirles: 11 cuando seas grande lo en

tenderás", cuando preguntan sobre algún tema relaciona

). do con la sexualidad es lo mismo que: 

a) Crearle actitudes positivas hacia el tema. 

b) Dejarlos sin respuesta. 

e) Satisfacer sus dudas sobre el tema. 

d) Incrementar sus conocimientos sexuales. 

26. Un padre que observa a su hijo tocarse sus genitales p~ 

blicamente puede: 

a) Felicitarlo. 

b) Aburrirse. 

e) Avergonzarse. 

d) Alegrarse. 

27. Cual es la mejor forma de responder a las preguntas que 

los niños hacen sobre sexualidad como producto de su e~ 

riosidad: 

a) De manera sencilla y positiva. 

b) Adoptando una actitud moralista. 

e) De manera distorcionada. 

d) Adoptando una actitud autoritaria. 
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28. Como se le llama al tipo de actividad sexual que se ll~ 

·) va a cabo entre adultos y niños de la misma familia. 

a) Castigo. 

b) Viol.ación. 

c) Juego sexual. 

d) Incesto. 

29. De que manera pueden los padres evitar en sus hijos las 

Confusiones y temores que les provocan los cambios fís! 

coa que sufre su cuerpo durante la pubertad: 

a) Negando cualquier información al respecto. 

b) Diciéndoles qlle lo investiguen por su cuenta 

c) Conversando con ellos libremente sobre estos cambios. 

d) Siendo indiferentes ante estas confusiones. 

30. El dormir con los hijos en la misma habitación con fre

cuencia se hace un hábito, por lo que esto es: 

a) Conveni.ente. 

b) Inconveniente. 

e) Justificante. 

d) Arbitrario. 

31. Cual sería una limitante en el desarrollo de clases mi~ 

tas cuando se examinen temas relacionados con la sexua-

l.idad! 
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a) La curiosidad exagerada de los niños. 

b) Que no se comprenda la informaciÓ!' ·:prop9;~ci'~nada. 

e) Que el grupo se 

d) La turbación de padres y maestros. 

32. La curiosidad sexual en los niños es: 

a) Una poderosa motivación para el apx'en.di"ziije. 

b) Una causa de perturbación emociOnal. 

é) Alto totalmente indeseable. 

d) Un tipo de experimentación nociva para el nifio. 

33. Es el·conjunto de características biológicas., psíquicaS 

y socioculturales que distinguen a los seres humanos c~ 

mo varón o rnuj er. 

a) Sexualidad. 

b) Procreación. 

c) Sexo. 

d l Identidad. 

34. Los padres pueden enseñar a dar y recibir afecto a sus 

hijos si todas las actividades que realizan con ellos 

las hacen bajo un matiz de: 

a) Burla y sarcasmo. 

b) Cariño, honradez y confianza. 

c) Envidia> odio y agresión. 

d) Injusticia.s y represiones. 
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35. La información sexual que reci~e el '.niño a_-_tra_vé~ de 

amigos generalmente se -asocia con algúh' tiPo-·de ·expet'Í.

mentación para: 

a) Satisfacer la curiosidad sexual de sus ma'estros. 

b) Mejorar su rendimiento escolar. 

e) Ampliar sus conocimientos biológicos. 

d) Satisfacer su propia curiosidad sexual. 

36. Existen tres grandes fuentes a través de las cuales los 

niños pueden ser educados sexualmente: 

a) Padres, abuelos y hermanos. 

b) Libros, revistas y maestros. 

e) Padres, maestros y medios de comunicac i6n. 

d) Amigos, educadores y maestros. 

37. Es l.a situación en la cual un adulto o adolescente tie

ne contacto sexual con un niflo Ca) en contra de la va--

luntad del menor. 

a) Juego sexual. 

b) Abuso sexual. 

e) Autoerotismo. 

d) Sexo. 

38. Como se le llama a la unión de un esp~rmatoZOide con un 

6vulo. 
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lJ 2. Como se · lliiman la_s _ células que salen a través del pene 

d~- pap~ y_- 9u~ :'al -unirs.e con el óvulo de mamá dan origen 

a un nuevo ser humano. 

a) Testí.culos. 

b) Espermatozoides. 

e) Folí.culos. 

d) Hormonas. 

43. Q'i.le. le diría usted a su hijo si éste le planteara una -

pregunta sobre las diferencias físicas que existen en-

tre niños y niñas en un lugar público: 

a) Que no moleste en estos momentos. 

b) Que eso no se pregunta. 

e) No sé, y deja de preguntar tonterías. 

d) Cuando regresemos a casa te lo explicaré. 

44. Es aquel tipo de abuso sexual en el cual se obliga al -

nifio por la fuerza a tener contactos sexuales con un 

adulto. 

a) Abuso sexual no físico. 

b) Juego sexual. 

e) Abuso sexual f!sico. 

d) Autoerot ismo • 

45. Como se le llama al canal· a través del cual nace· o· sale 

el beb6 del útero. 
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ª' Coito~ 

b) Embarazo. 

e) Concepción. 

d) Fertilizaci6n. 

39. Que le diría usted a su hijo si le hic·iera alguna pre-

gunta sobre un tema sexual que no supiera contestar en 

ese momento: 

a) "No lo sé, eso no tiene importancia". 

b) "No molestes con tonterías". 

e) "Pregúntale a otra persona". 

d) "No lo sé, pero vamos a investigarlo juntos". 

40. Existen padres que temen que la educación sexual pueda 

provocar en el niño una curiosidad malsana por lo que: 

a) oésaprueban su práctica. 

b) Aceptan y promueven su práctica. 

e) Piden a los maestros que la lleven a cabo. 

d) La incluyen en la educación de sus hijos. 

41. La autoestimulación voluntaria de los genitales con el 

fin de obtener placer es conocido como: 

a) Coito. 

b) Autoestima. 

e) Autoerotismo. 

d) C6pula. 
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a) Vagina. 

b) Ano. 

e) Uretra. 

di Ombligo. 

46. Lo más importante de la desnudez para_ el niño dentro -

del contexto de la educación sexual es: 

a) Exhibir vulgarmente los genitales. 

b) Adoptar una actitud moralista ante este hecho. 

e) Hacer que la familia se avergüence de sus cuerpos. 

d) Hacer que tanto el niño como sus padres se sientan -

cómodos con sus propios cuerpos. 

47. De que manera considera usted que se puede satisfacer -

sanamente la curiosidad sexual de los nifios: 

a) Adoptando una actitud conservadora. 

b) Respondiendo a sus preguntas de manera sencilla y p~ 

sitivamente. 

e) Respondiendo a sus preguntas de una manera distorsi~ 

nada. 

d) Adoptando una actitud autoritaria y prejuiciosa. 

48. Es importante no castigar a los niños si se les observa 

practicar algún tipo de juego sexual con el fin de: 

a) Transmitirle sentimientos valorativos. 
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b) Crearle prejuicios y temores sexuales. 

e) Evitar en el niño futuros temores y prejuicios sexu~ 

les. 

d) Fomentar una actitud moralista en el niño. 

49. Es aquel tipo de abuso sexual en el cual el agresor se 

vale del engaño, el chantaje y la seducci6n para abusar 

sexualmente del niño. 

a> Abuso sexual no físico. 

b) Violación. 

e) Juego sexual. 

d) Abuso sexual físico. 

50. A pesar de que los niños son enseñados a practicar jue

gos relacionados con su papel sexual el niño o la niña 

puede llegar a: 

a) Bajar su rendimiento escolar si juega con juguetes -

que no se relacionen con su papel sexual. 

b) Interesarse en los juegos y juguetes del sexo contr~ 

rio sin ningún problema. 

c) Interesarse únicamente en los juegos qu~ le han im-

puesto. 

d) .Volverse homosexual si practica algún jµego supuest~ 

mente del sexo contrario. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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APENDICE 4 

El cuadro siguiente muestra el Coeficiente de Correlación o~ 

tenido en cada uno de los capítulos al realizar la valida- -

ción del cuestionario por jueces y por reactivos. 

CAPITULOS JUECES REACTIVO 

CAP. I r = l r = .as 

CAP. II r = -O ,IJt¡ r = 0.79 

CAP. III r = -0.67 r = -0.92 

CAP. IV r = -O.S7 r = -0.33 

CAP. V r = 0.82 r = -O.S3 

CAP. VI r = -O.SS r = -0.91 

El cuadro siguiente muestra el Coeficiente de Correlación o~ 

tenido en cada una de las áreas que evalúa el cuestionario,

asi como el obtenido en.todo el cuestionario. 

Actitudes 

Conocimientos 

Por todo el cuestion~ 

ria 

Coeficiente 
r -O. 94 

r = -o.as 

r = -O. 73 
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APENDICE 5 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Les cuidadosamente cada una de las pregun~as que a continu~ 

ci6n se le presentan y marque con una "X" la opci6n que ºº!!. 
sidere sea la correcta, de acuerdo con su propio criterio y 

con l~s conocimientos que usted tenga al respecto. 

1. Es el orificio que permite desechar la materia fecal 

tanto en hombres como en mujeres. 

a) Orificio Vaginal. 

b) Orificio Uretral. 

e) Ano. 

d) l:scroto. 

2. Existe un lugar cercano al est6mago de mamá donde el 

bebé permanece por un espacio aproximado de nueve meses 

antes de nacer, llamado: 

a) Utero. 

b) Uretra. 

e) Vagina. 

d) Monte de Venus. 

3. Los padres deben ctar la oportunidad a sus hijos de des~ 

rrollar cualquier actividad, de acuerdo con los intere-
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ses del niño sin que esto vaya en detrimento de su: 

a) Capacidad Perceptual. 

b) Identidad Sexual. 

e) Autoestima. 

d) Naturaleza. 

4. La comunicaci~n entre padres e hijos no debe ser s6lo -

verbal, ya que a veces es más importante para el niño -

una demostraci6n de afecto, como por ejemplo: 

a) Una sonrisa falsa y simulada. 

b) Un castigo sin raz6n alguna. 

e) Una sonrisa de apoyo y comprensi6n. 

d) Una plática autoritaria. 

5. Los genitales externos masculinos están integrados po~: 

a) Pene y Espermas. 

b) Testículos y Uretra. 

e) Pr6stata y Ano. 

d) Pene y Bolsas Escrotales. 

6. La autoestimulaci6n genital no causa ningún daño físico 

o mental, cualquier preocupaci6n al respecto se encuen

tra basada en: 

a) Los cambios hormonales. 

b) Su aceptaci~n y aprobaci6n por parte de los padres. 
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e) La desaprobaci6n y censura por parte·de 1os.padr~s. 

d) Los cambios corporales en l.os niños._ 

7. El bañarse es una. actividad considerada· áOci~lmente .. ce-· 
mo: 

a) Una necesidad cultural. 

b) Un acto privado. 

c) Una necesidad psicológica. 

d) Un acto no privado. 

a. Es importante que los padres consideren el espacio y la 

econom!a con que cuentan para que en función de ello: 

a) Planeen las vacaciones familiares. 

b) Eviten compartir el dormitorio con sus hijos. 

c) Incrementen inconscientemente su número de hijos. 

d) Planifiquen su familia. 

·9. En nuestra cultura occidental se enseña y estimula a 

los niños a ser: 

a) Dependientes y sumisos. 

b) Menos activos y agresivos que las niñas. 

e) Más independientes y activos que las niñas. 

d) Llorones y reservados. 

10. La desnudez en el hogar permite a los niños mostrar las 

diferencias anat6micas entre var6n y mujer, así como h~ 
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cerlos sentir: 

a) Avergonzados y culpables. 

b) Inc6modos e insatisfechos con su propio cuerpo. 

e) C6modos y satisfechos con su propio cuerpo. 

d) Confusos e inc6modos en relación con la sexualidad. 

11. La educación sexual debe impartirse de manera espontá-

n~a, alegre e incidental, sobre todo desde los prime- -

ros: 

a) Años de vida. 

b) Años de la adolescencia. 

c) Años escolares. 

d) Años de matrimonio. 

12. En nuestra cultura occidental se orienta desde muy pe-

queñas a las niñas a ser: 

a) Más independientes y activas que los niños. 

b) Agresivas y a no mostrar sus emociones. 

e) Rebeldes, agresivas y con espíritu de aventura. 

d) Dependientes, conformistas y a mostrar sus emociones. 

13. El obligar a un niño o niña a que bese o abrace a un e~ 

traño es considerado como un tocamiento: 

a) C6modo. 

b) Malo. 
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e) Confuso. 

d) Bueno. 

1~. Si se habla a ·los niños' de:·.la ··sexUaí:~daci',bo~~.:':uri~~" co~a 

temida y sucia posiblemente cuandq crezcan y .t.enSari ~us 

propios hijos: 

a) Eduquen correctamente a sus hijos. 

b) Promuevan la educación sexual en el· hogar. 

e) Cometan los mismos errores educativos con sus_ hi'j-os. 

d) Aprueben la educación sexual para sus hijos. 

15. Uno de los principales objetivos de la educ~ción sexual 

infantil es: 

a) Guiar el desarrollo psicosexual del niño hacia una 

plena madurez. 

b) Impartir conocimientos sobre biología. 

e) Crear una curiosidad malsana en el niño. 

d) Crear una actitud negativa en el niño hacia la sexu!! 

lidad. 

16. El conocimiento de las diferencias físic'"a~ entre niños 

y niñas as! como la identificaci6n con el padre del mi~ 

mo sexo per~ite a los niños adquirir: 

a) Conocimientos sobre biología. 

b) Sus propios juicios valorativos. 

e) Conocimientos sobre la naturaleza. 

382 



d) Su propia identidad sexual. 

17. Es el conjunto de manifestaciones y expresiones de tipo 

biológico, psiCológico, cultural y educativo y que for

ma parte de la personalidad del individuo. 

a) Desnudez. 

bl Sexualidad. 

e) Procreación. 

d) Sexo. 

19. Los padres cuentan con el apoyo de las escuelas en mat~ 

ria de educación sexual, sin embargo en muchas ocasio-

nes los maestros: 

a) Tratan ampliamente estos temas con sus alumnos. 

b) Poseen los conocimientos suficientes para tratar el 

tema. 

e) No están debidamente preparados para tratar e1 tema. 

d) Facilitan la tarea con su actitud conservadora. 

19. La clave de toda educación incluyendo la sexual est~ 

en~ 

a) La manera en que ésta se imparte. 

b) La información proporcionada. 

e) Los conocimientos que se d~sean impartir. 

d) La experiencia del educador. 



20. Los órganos sexual.es exterrios' de la mujer se llaman en 

conjunto. 

a» Vagina. 

b) Cli'.toris. 

e) Vulva. 

d) Labios Menores. 

21. El manipular loé genitaleS de u~-·-~ifi~{ eS co-rl5.Í.derad~ 

como un tocamiento: 

a) Bueno. 

b) Malo. 

e) Confuso. 

d) Indiferente. 

22. Las exploraciones genitales que suelen hacer los nifios 

forman parte de su desarrollo, ya que les permite: 

a) Sentirse temerosos de tocar su cuerpo. 

b) Satisfacer la curiosidad de sus padres. 

c) Sentirse culpab1es y avergonzados. 

d) Satisfacer su propia curiosidad sexual. 

23. Todos los padres y maestros deberían contar con la in-

formación mínima necesaria que les permita tratar con -

sus hijos temas de sexualidad de manera: 

a) Autoritaria y Moralista. 
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b) Sincera, abierta y creativamente. 

c) Negativa y conservadora. 

d) Distorsionada y valorativamente. 

24. En ocasiones el niño se rehusa a tocar su pene pues po

dría haber escuchado: 

a) "Si lo tocas se te caerá". 

b) "Puedes tocarlo sin ningún problemaº. 

c) "Si lo tocas te gustará" 

d) "Los juegos sexuai"es son placenteros 11 

2 5. Para los niños el decirles: ºCuando seas grande lo en

tenderás", cuando preguntqn sobre algún tema relacion~ 

do con la sexualidad es lo mismo que: 

a) Crearles actitudes positivas hacia el tema. 

b) Dejarlos sin respuesta. 

c) Satisfacer sus dudas sobre el tema. 

d) Incrementar sus conocimientos sexuales. 

26. Un padre que observa a su hijo tocarse sus genitales en 

un lugar público puede por este hecho: 

a) Felicitarlo. 

b) Aburrirse. 

c) Avergonzarse. 

d) Alegrarse. 
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27. Cual cree usted que ser~a la mejor formad~ responder a 

las pregun~as que los nifios hacen sobre temas de sexua

lidad, 

a) De manera sencilla y positiva. 

b) Adoptando una actitud moralista. 

c) En una forma distorsionada. 

d) Adoptando una actitud autoritaria. 

28. Como se le llama al tipo de actividad sexual que se ll~ 

va a cabo entre a~ultos y niños de la misma familia. 

a) Castigo. 

b) Violaci6n. 

c) Juego Sexual. 

d) Incesto. 

29. De que manera pueden los padres evitar en sus-hijos las 

confusiones y temores que les provocan los cambios fís~ 

cos que sufre su cuerpo durante la pubertad: 

a) Negando cualquier informaci6n al respecto. 

b) Diciéndoles que lo investiguen por su r.uenta. 

e) Conversando con ellos libremente sobre estos cambios. 

d) Mostrándose indiferente ante estas confusiones. 

30. El desarrollo de la personalidad del niño podr~a verse 

afectada si accidentalmente: 
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a) Compat'tiera sus fantas~as con sus hermanos. 

b) Fuera felicitado por sus padres por su comportamien

to. 

e) 'sus padres le demostraran su carifio. 

d) Observara a sus padres teniendo una relación sexual. 

31. Cuál sería una limitante en el desarrollo de clases do~ 

de se traten temas de sexualidad en grupos mixtos. 

a) La curiosidad exagerada de los nifios. 

b) Que no se comprenda la informaci~n proporcionada. 

c) Que los grupos se avergUencen de los temas. 

d) La turbación de padres y maestros. 

32. La curiosidad sexual en los niños es: 

a) Una poderosa motivación para el aprendizaje. 

b) Una causa de perturbaci6n emocional. 

e) Algo totalmente indeseable. 

d) Un tipo de expe~imentación nociva para el niño. 

33. Es el conjunto de características biológicas, psíqui- -

cas y socioculturales que distinguen a los neres huma-

nos como varón o mujer. 

a) Sexualidad. 

b) Procreación. 

e) Sexo. 

d) Identidad. 
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34. Los ··padres pueden ensefiar a sus !tij?s ·.~::_da_r_"'y,~ecibir -

afecto si todas las actividades que·· rea.ri~an jµntos las 

hacen bajo un matiz de: 

a) Burla y sarcasmo. 

b) Carifio, honradez y confianza. 

e) Envidia, odio y agresi6n. 

d) Injusticias y represiones. 

as. La informaci6n sexual que recibe el niño a través de 

amigos generalmente se asocia con algan tipo de experi

mentaci6n para: 

a) Satisfacer la curiosidad sexual de padres. 

b) Mejorar su rendimiento escolar. 

c) Ampliar sus conocimientos biológicos. 

d) Satisfacer su propia curiosidad sexual. 

36. Existen tres grandes fuentes a través de las cuales los 

nifios pueden ser educados sexualmente. 

a) Padres, abuelos y hermanos. 

b) Libros, revistas y maestros. 

e) Padres, maestros y medios de comunicaci6n. 

d) Amigos, maestros y educadores. 

37. Es la situación en la cual un adulto o adolescente tie-

ne contacto sexual con un niño (a) en contra de la vo--

luntad del menor. 
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a) Juego Sexual. 

b) Abuso Sexual. 

e) Autoerotismo. 

d) Coito. 

38. ¿C6mo se le llama a la uni6n de un espermatozoide con -

un óvulo?. 

al Coito. 

b) Embarazo. 

e) Concepci6n. 

d) Fertilizaci6n. 

39. ¿Qu~ le diría usted a su hijo si le hiciera alguna pre

gunta sobre un tema sexual que no supiera contestar en 

ese momento?. 

a) "No lo sé, eso no tiene importancia". 

b) "No molestes con tonterías". 

e) "Pregúntale a otra persona". 

d) ºNo lo sé, pero vamos a investigarlo juntos". 

qo. Existen padres que temen que la educación sexual pueda 

provocar en el niño una curiosidad malsana por lo que: 

a) Desaprueban su práctica. 

b) Aceptan y promueven su práctica. 

e) Piden a los maestros que la lleven a cabo en las es

cuelas. 
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d) La incluyen en la educ~~i-~~ de-~~~- ºh~~-~5•--,: 

lll. La ·autoestimulación voluntaria de los' .genitales con ,el 

fin de obtener placer es coi:iocic:J:a» 

a) Coito. 

b) Autoestima. 

e) Autoerotismo. 

dl C6pula. 

42. Cómo se llaman las células que ·Sal~ri~"~~- t~:iV~s--. del pene 

del hombre y que al unirse con el--óvuió- de la mujer dan 

origen a un nuevo ser humano. 

a') Testículos. 

b) Espermatozoides. 

el Folículos. 

d) Hor¡,¡onas. 

43. ¿Qué le diría usted a su hijo (a) si éste le planteara 

una pregunta sobre las diferenci.as físicas que existen 

entre niños y niñas en un lugar público?. 

a) Que no moleste en estos momentos. 

b) Que eso no se pregunta en ninguna parte. 

e) No sé y deja de preguntar tonterías. 

d) Cuando regresemos a casa te lo explicaré. 

44. Es aquel tipo de abuso sexual en el cual se obliga al -
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- -. . -

niño por la ·fuer~·á; ~---te~·~~ c~nta~ta'~· sexuales c~n un 

adulto. 

a) Abuso Sexual No Físico. 

b) Juego Sexual. 

c) Abuso Sexual Físico. 

d) Autoerotismo. 

45. C6mo se le llama al canal a través del cual nace o sale 

el bebé del útero una vez que se ha formado perfectameE 

te. 

a) Vagina. 

b) Ano. 

c) Uretra. 

d) Ombligo. 

46. Lo más importante para el niño por lo que respecta a la 

desnudez dentro del contexto de la educaci6n sexual es: 

a) El exhibir vulgármente los genitales. 

b) Adoptar una actitud moralista ante este hecho. 

c) Hacer que la familia se avergüence de sus cuerpos. 

d) Hacer que ta"nto el niño como sus padres se sientan -

cómodos con sus propios cuerpos. 

47. De que manera se puede satisfacer sanamente la curiosi

dad sexual de los niños: 
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a) Adoptando una actitud conservadora. 

b) Respondiendo a sus preguntas de manera sencilla y P,2 

sitiva. 

e) Respondiendo a sus preguntas en forma dis~orsionada. 

d) Asumiendo una actitud autoritaria y valorativa. 

48. Es importante no castigar a los niños si se les observa 

practicar algún tipo de juego sexual con el fin de: 

a) Transmitirle sentimientos valorativos. 

b) Crearle prejuicios y temores sexuales. 

c) Evitar en el niño futuros temores y prejuicios sexu!! 

les. 

d) Fomentar una actitud moralista en el nifio. 

49. Es aquel tipo de abuso sexual en el cual el agresor se 

vale del engaño, el chantaje y la seducci6n para abusar 

sexualmente del niño. 

a) Abuso Sexual No Físico. 

bl Violaci6n • 

. e) Juego Sexual. 

d) Abuso Sexual Físico. 

so. A pesar de que en nuestra sociedad los nifios son ensefi~ 

dos a practicar juegos relacionados con su papel sexual 

el niño o la nifia puede llegar a: 

a) Bajar su rendimiento escolar si juega con juguetes -
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que no se ·relacionen con su papel· sexual. 

b) Interesarse en los juegos y juguetes del sexo contr~ 

rio sin ningún problema. 

e) Interesarse únicamente en los juegos que le han im-

puesto. 

d) Volverse homosexual si práctica algún juego supuest~ 

mente del sexO contrario. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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