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INTRODUCCION 

Los seres humanos, en cuanto miembros de una sociedad, 
se conducen de acuerdo con ciertas pautas universales que -
revelan algunas características del ser humano como tal. S~ 

bemos que el hombre es social por naturaleza, que se· organ! 
za políticamente y establece leyes de parentezco; que sus -
normas y valores obedecen a esfuerzos de organización, pri~ 

cipalmente para sobrevivir y convivir. 

En cada sociedad, la sexualidad toma modos específicos 
que no pueden extrapolarse sin más a otros grupos. La cul-
tura ofrece ciertas oportunidades a cada individuo, pero -
también le impone restricciones, según patrones particula-
res que tienden a moldear su comportamiento sexual. 

El estudio de la historia de la sexualidad en diversas 
culturas nos confirma quE es una vivencia presente en toda 
cultura, si bien bajo diferentes moldes; es decir que se da 
en forma concreta de acuerdo a valores y normas. 

Una revisión a la historia de la sexualidad en México 
contribuye a conocer datos específicos que fundamentan su -
presente y su realidad al respecto, la población de este -
pals, pasa por una etapa de crecimiento y transformación; -
si se pretende alcanzar realmente un bienestar común, habrá 
que influir por igual en los factores socioeconómicos o so
cioculturales, a través de la educación y, en cuanto al te
ma que nos ocupa, específicamente mediante la educación de 
la sexualidad. 

El análisis de la sociedad y la cultura, grandes mar-
ces de la actividad humana: el primero concreto y tangible, 
el segundo abstracto y perceptible sólo a través de sus ma
nifestaciones, es indispensable para ubicar la educación de 
la sexualidad dentro de una perspectiva realista en 



cuanto a los resultados que de esta educación se puedan lo
grar en el corto, mediano y largo plazo. 

Estructuras e instituciones sociales son producto de 
siglos, a veces de milenios y no pueden modificarse abrupt2 
mente. 

Por otra parte, la conducta sexual, en su sentido am
plio de conducta como varón o mujer, padre o madre, inclu
yendo, desde luego, los aspectos de la reproducción huma
na, no es una variable que pueda ser afectada directamen-
te: depende de los elementos culturales, es decir, de val~ 
res, creencias, conocimientos, actitudes y normas. Estos -
elementos están sujetos a una dinámica de cambio constante, 
más o menos rápida según las coyunturas históricas y la i~ 

teracción con las formas de organización de la sociedad, -
sobre todo de sus estructuras políticas y económicas. 

Existen sin lugar a dudas, múltiples formas de acción 
que pueden influir la evolución sociocultural: la activi-
dad política es muy importante; la afectación de variables 
económicas es determinante, en mucho, para lograr un cambio 
efectivo, la educación es una acción, que influyendo sobre 
todo en valores, conocimientos y actitudes, puede alean-
zar, impulsar o retardar este propósito. 

La presente investigación tuvo por objeto el explorar 
la asimilación de.conocimientos en materia de sexualidad -
que dos grupos de adolescentes del nivel de preparatoria -
del Estado de Colima y del Distrito Federal, evidenciaron 
ante un cuestionario sobre los aspectos señalados. 

En el capítulo número 1, se revisan los aspectos rele 
tivos a la sexualidad en la historia de los principales -
pueblos antiguos, así como una breve revisión en la histo-
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ria de México. 

El capítulo número II, contempla los conceptos básicos 
de sexo y sexualidad, aclarando los componentes de cada 
uno, así como el significado que pueden adoptar los mismos 
para la sociedad. 

Los canales de socialización de la sexualidad se des-
criben en el capítulo número Ill, permitiendo visualizar la 
influencia que cada uno de ellos tiene sobre la formación -
de la sexualidad humana. 

En el capítulo número IV, se analiza a la familia como 
la principal formadora de la sexualidad humana, como produ~ 

tora y reproductora de sujetos e ideologías. 

La escuela y su influencia en la educación de la sexu~ 

lidad, son abordados en el capítulo número V, observando -
sus alcances y sus limitaciones. 

El capítulo número VI estudia los aspectos de la ado-
lescencia y de la anatomía sexual, remarcando la importan-
cía de estos conocimientos en el adolescente. 

El capítulo número VII describre la metodología utili
zada en la presente investigación. 

Los capítulos VIII y IX, muestran respectivamente, el 
análisis de los resultados obtenidos en la presente invest! 
gaci6n y las conclusiones, limitaciones ·y sugerencias peda
gógicas a las que se llegó. 

Finalmente, en el capítulo número X se presenta la bi-
bl iografía consultada, así como en el apéndice, el instru-
mento empleado para la investigación. 
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ASPECTOS HISTORICOS OE LA SEXUALIOAO 
La historia del hombre se divide en dos grandes 

periodos: la prehistoria y el de la era de las civilizacio -
nes. 
1.1. Periodo Prehistórico 

La prehistoria est~ constituida por cuatro 
eras: 

ETAPA EOLITlCA. En la cual se pueden acreditar
dos adquisiciones fundamentales del hombre, el lenguaje y al
gunos usos del fuego. 

ETAPA PALEOLJTJCA INFERIOR. En ésta se reconoce 
la primera indicación vaga de organización social. 

El acto sexual tenla como única función satisf! 
cer un Impulso imperioso, el cual podla real izarse con cual-
quier miembro del grupo; no tenlan noción alguna de leyes u -
obligaciones y solo un concepto limitado de las causas y efe~ 
tos. Como desconoclan la función del hombre en la descenden-
cia, consideraban que el organismo de la mujer encerraba todo 
un potencial m~gico, lo que dio como resultado la importancia 
y valor simbólico que se atribula a la mujer, esto fue la ba
se del matriarcado predominante. 

ETAPA DEL PALEOLlTICO SUPERIOR. Encuentra su -
m~xlma expresión y realización en el arte. 

Los testimonios encontrados en las cue1as que -
constitulan sus viviendas, demuestran que habla cooperación -
en el trabajo y los resultados eran repartidos colectivamen-
te. 

El hombre de este periodo pintaba en sus cuevas 
figuras que representaban la caza de distintos animales. 
También en esas cuevas se han encontrado figurillas de huma-
nos con las partes del cuerpo relacionadas con la reproduc--
ción y alimentación de los hijos muy agrandadas; se cree que 
esto se debió al hecho de que este hombre era muy superstici~ 

so y por lo tanto realizaba esto con el fin de obtener una -
transferencia m~gica a sus actividades reales. 
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ETAPA NEOLITJCA. Es considerada como Ja mAs im
portante de la historia del mundo hasta el presente. 

En esta etapa se lleva a cabo Ja domesticación 
de Jos animales y el descubrimiento de la agricultura, lo que 
trajo consigo cambios tales como un aumento mAs rApido de la
población, Ja residencia en lugares fijos y el fomento de la
creación de instituciones; esto trajo consigo formas de vida
mAs estables y Ja necesidad de una organización social mAs -
compleja, apareciendo las primeras formas de institución so -
cial: la familia, Ja religión, Ja propiedad privada y el est!!_ 
do. 

La conducta sexual y las primeras prActicas re-
1 igiosas estuvieron relacionadas con el aumento de las cose -
chas y la fecundación de los animales. En el periodo neollti
co, la horda promiscua ha evolucionado y el papel del padre -
en Ja procreación de los hijos ya es conocido. 

Se presentan formas de familia en las cuales el 
padre biológico no cumple la función social del padre y donde 
la filiación es reconocida por linea materna. La riqueza dur~ 
dera se limitaba al vestido, algunos adornos y enseres para -
obtener y preparar alimentos, esta riqueza era propiedad 
común. 

Con Ja transformación de hombres nómadas a se -
dentarios se abrieron nuevas fuentes de riqueza desconocidas
hasta entonces, la domesticación de Jos animales por un lado
Y el desarrollo de Ja agricultura por otro, esto hizo que la
división del trabajo en general y particularmente entre los -
sexos, se hiciera cada vez mAs marcada. 

En este proceso, el poder económico y la fuerza 
flsica fueron dando al hombre una posición m~s importante que 
a la mujer y se valió de esta ventaja para modificar el orden 
de herencia establecido, es decir, cambio de matriarcado al -
patriarcado, o dominio del hombre en la familia y en la soci~ 
dad en genera 1. 

En el transcurso de aproximadamente siete mil -
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años, la familia evolucionó, desde las hordas promiscuas, has 
ta la creación de la familia monogamica actual. 

1.2. Periodo Histórico 
El periodo histórico o era de las civilizaclo -

nes usualmente se ha dividido en Edad Antigua, Edad Media, -
Edad Moderna y Epoca Contemporanea. 

1.2.1 Edad Antigua 
Se hablara de Grecia y Roma por la influencia -

que tuvieron en la civilización occidental. 

G R E C A 

La civilización de los pueblos griegos se fund~ 
ba en los ideales de libertad, optimismo, glorificación del -
cuerpo, un alto respeto por la dignidad y el mérito del hom -
bre individual; los pueblos más representativos de la Grecia
antigua fueron el Espartano y el Ateniense o Helénico. 

Hacia mediados del siglo V se real iza una revo
lución intelectual; los filósofos abandonaron el estudio del
universo flsico y fijaron su atención en temas relacionados -
m~s !ntimamente con el hombre mismo, tres de los personajes -
m~s famosos fueron: Sócrates, Platón y Aristóteles, sus ideas 
y teor!as son muy conocidas. 

La conducta sexual en la cultura griega variaba 
bastante; por ejemplo en Esparta el matrimonio era obligato -
rio, pero no se permit!a la vida familiar. Ten!an la idea de 
que existla una relación entre el apetito sexual y la salud -
de los descendiente·s, a los maridos cuya salud se debilitaba, 
se les exig!a que entregasen sus mujeres a hombres mas vigo -
rosos para asegurar hijos robustos, estimulaban en ciertos c~ 
sos e! adulterio tanto de esposas como de los maridos. 

En Atenas, aunque el matrimonio era una instit~ 
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ción importante para la procreación de los hijos, los hombres 
pasaban la mayor parte del tiempo fuera de sus hogares, pero 
exiglan que las esposas permanecieran encerradas en sus ca 
sa s. 

La mujer estaba relegada a una posición infe -
rior, era para los hombres, en parte una m~quina de hacer hi
jos y en parte un instrumento de placer. 

Las campaneras sociales del marido fueron las -
famosas hetairas, cortesanas de gran belleza, talento y ele-
gancia. 

Se atribuye a Demóstenes la siguiente frase: 
"el heleno necesita a las hetairas para el placer, a las con
cubinas para el servicio cotidiano y a las esposas para tener 
hijos legitimas y para cuidar fielmente la casa". 

R O M A 

El imperio romano se inclinó principalmente por 
promover y dedicarse a actividades militares, por lo que su -
moral estaba enfocada hacia el patriotismo y el respeto a la 
autoridad. 

Las conquistas realizadas por Roma hicieron po
sible la Introducción de ideas y costumbres que cambiaron el 
aspecto de la vida cultural, debilitando los ideales estable
cidos; los hombres poco a poco convirtieron el placer y la r.!_ 
queza en sus dioses. 

En las clases altas era tan común el divorcio -
que apenas se le tenla en cuenta, a principios del siglo 11 
habla en Roma 32,000 prostitutas y la homosexualidad era muy 
común. Tanto en Grecia como en Roma, se ennobleció el amor -
sexual al Introducir en el elemento espiritual; sin embargo, 
como no reconoclan la existencia de un esplritu femenino, la 
slntesis del amor fisico y espiritual, mezclado con el ideal 
de la amistad, sólo podla realizarse por los varones, de ah! 
que la homosexual id ad estuviera valorizada. 
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1.2.2. Edad Media 

La edad media es considerada a partir de la -
caida de Roma hasta el surgimiento del Renacimiento, abarca~ 

do un periodo del siglo V al siglo XV. 
En la civilización de la Europa Medieval se -

combinan tres factores: el cristianismo, la influencia germ! 
na y la herencia de las culturas clésicas. 

Al comienzo de la Edad Media, era casi comple
to el dominio del cristianismo sobre las demés religiones; -
su influencia en las culturas occidentales se derivó de la -
gran difusión que tuvo, sobre todo a partir de su instaura-
ción como religión oficial del imperio romano en el siglo -
¡V. 

En lo que se refiere a sexualidad, se encuen-
tran los siguientes valores y creencias: la oposición entre
lo espiritual y lo material, binomio que toma varias formas, 
cuerpo-alma, carnal-espiritual, angelical-diabólico y otras 
més, cond2nando todo Jo que esta lntimamente relacionado con 
el cuerpo, como la sexualidad. La ética sexual del cristiani~ 
mo llegó a considerar la actividad sexual como un mal neces! 
ria para la perpetuación de Ja especie, considerando Ja fun
ción reproductiva como única aceptable para el acto sexual. 

La moral cristiana promovla una serie de normas 
sobre Ja sexualidad rlgidasy estrictas, con el fin de prepa
rar y hacer métitos para la otra vida, en donde se encontra
rla Ja verdadera felicidad. 

I N F.L U EN C 1 A A R A 8 E 

Los Arabes tenlan algunas costumbres y creen-
cias que influyeron grandemente en la Europa cristiana. 

Los Arabes podlan contraer matrimonio con tan
tas mujeres legitimas como pudieran mantener y ademAs podlan 
disponer de esclavas y concubinas. 

En la familia Arabe la poligamia era totalmente 
aceptada, su religión señalaba Ja superioridad del hombre so-
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bre la mujer, la obediencia y el respeto a los hombres; las
mujeres no debían de ensenar de su hermosura m~s aquello que 
decentemente pudiera ser visto, cubrirse el pecho, garganta
Y rostro. La situación de la mujer se manifiesta en el viejo 
proverbio ~rabe, "bestia de carga durante el dla, mujer du-
rante la noche". 

L A SOCIEDAD F E U D A L 

Hasta muy entrada la Edad Media, los modales -
feudales eran todo menos refinados y suaves. A las mujeres se 
les trataba en el mejor de los casos con Indiferencia y fre
cuentemente con desprecio y brutalidad. 

En el siglo XII y XIII los modales mejoraron -
con la aparición de la caballerla andante. La caballer!a era 
código social y moral del feudalismo. 

El caballero Ideal debla ser no solo valiente -
y leal, sino generoso, respetuoso, bueno con los pobres y so 
bre todo amante perfecto. 

Al surgir los trovadores, el tema central de 
sus canciones era el amor rom~ntico, en ellos se idealizaba 
a la mujer, no era un amor sensual, sino una emoción que se 
pod!a satisfacer con una sonrisa. 

Algunos sosten!an qu~ este amor tomaba la forma 
en la fidelidad de los esposos, otros dec!an que era amor 
fuera del matrimonio; pero el Onico y verdadero, pensaban so 
lo era posible entre el caballero y su amada, nunca entre m! 
rido y mujer. 

CULTURA E S P A R O L A 

Los elementos citados constituyen los principales Ingredien
tes de la cultura española, que los conquistadores trajeron
ª la Nueva España y pasó a ser uno de los fundamentos impor
tantes de nuestra cultura a partir del siglo XVI. 
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Esa aportación de la cultura Europea vino a in 
jertarse en las culturas indígenas de las poblaciones autóc
tonas; dichas culturas hasta ahora poco estudiadas desde el 
punto de vista de la sexualidad, manifiestan caracter!sticas 
muy interesantes y dignas de atención. 

LA SEXUALIDAD EN LA HISTORIA DE MEXICO 
La conquista de México constituye un fenómeno -

histórico singular, no sólo desde el punto de vista de su 
trascendencia nacional, sino incluso desde la perspectiva de 
su impacto en la escala universal, el anterior desarrollo de 
la moderna sociedad capitalista dependió significativamente -
de los excedentes extraldos de América y especialmente de Mé
xico. 

Pero si se analiza la conquista desde la pers-
pectiva de su impacto en la conciencia nacional, se nota que 
la evolución posterior que habla de dar como resultado las 
formas especificas que asume la conciencia y las normas del -
ser mexicano, tiene su explicación en esa fusión cultural que 
representó la conquista, entendida ésta no como el hecho mis
mo de la lucha armada, sino como un proceso de dominación y -
de fusionamiento de concepciones del mundo que se desarrolla 
a lo largo del tiempo. 

La conquista constituye una suerte de tragedia 
histórica y el elemento explicativo central en la conforma--
ción de la conciencia nacional y en la configuración de las -
caracter!sticas tanto ·socioeconómicas como psicológicas que 
definen al mexicano, 

La llegada de los espanoles representa la in -
sertación de un tiempo histórico diferente, porque aún a pe-
sarde que España constitula una de las sociedades mAs retró
gadas de su tiempo, en la medida en que asume la empresa col~ 
nizadora y que la lleva a sus últimas consecuencias, entra de 
lleno a la historia universal. 

Desde el punto de vista de la llamada"visión 
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de los vencidos", la conquista fue la terminación de un mun-
do, es el fin tr~gico de un pasado glorioso. 

Pero la empresa de la conquista no fue una la-
bor simple, y si bien el aspecto militar constituyó un hecho 
sobresaliente, m~s importante fue la implantación de una idea 
del mundo y de un orden socioeconómico totalmente distinto al 
del mundo indígena. 

La destrucción de las ciudades ind!genas y de -
las obras producto del arte prehisp~nico, no representan sino 
el af~n de borrar toda historia pasada y de insertar la real! 
dad indígena en un tiempo y un orden diferente: el llamado or 
den occidental. 

Todas las manifestaciones de la vida, desde lo 
económico hasta lo ps!quico, pasando por las expresiones ar -
t!sticas reciben el impacto y son de verdad la consecuencia -
de esa superposición de mundos que constituye la conquista y 
la colonización. En todos estos hechos hay la fusión de dos -
mundos, de dos realidades. El escritor Carlos Fuentes dice -
que uno no sabe si lo que se adora en los altares de las igl~ 

sias de México es Ja serpiente coronada de plumas o el hombre 
coronado de espinas, si es a Quetzalcoatl a quien se adora o 
a Cristo. 

La idea de la sexualidad está inmersa también -
dentro de esa amalgama cultural. As!, en el mundo indlgena la 
única presencia de la mujer es en tanto madre universal y en
tanto diosa, pero aparte de este hecho Ja historia indígena -
es una historia cerrada a la mujer. 

Algunas maneras de concebir lo sexual entre los 
españoles y Jos ind!genas eran bastante similares, como era -
el caso de las ideas acerca de la virginidad, pero no ocurrla 
ante otros hechos como es el caso de la repulsión que la mo -
ral española sent!a ante la desnudez de los cuerpos y la for
ma como se concebía el acto sexual. 
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As!, los espaiíoles obligaban a los indígenas a
vestirse antes de entrar a las iglesias, puesto que la inmun
dicia y la terrenalidad de los cuerpos era inconcebible con -
el ideal ascético de la religión cristiana. 

Estas ideas eran completamente ajenas y contra
rias a la moral indígena, por lo que una vez que salían de 
los templos se deshacían de la indumentaria que se hablan 
puesto al entrar. 

Las representaciones simbólicas del acto sexual 
eran concebidas como una manera de aproximación a Jos dioses, 
como una practica cotidiana para invocar la lluvia, para pro
piciar la fertilidad de la tierra. 

Por su parte los españoles no conceblan lo se-
xual sino como una manera de reproducir la especie humana, -
tal como lo enuncia la moral cristiana. 

1.2.3. Edad Moderna 
El siglo XVI se puede considerar como el perio

do en que se empiezan a implantar las instituciones producto
de la conquista y que el proyecto de colonización requiere p~ 
ra reordenar y adaptar la estructura socioeconómica y cultu -
ral a las necesidades de la corona española. 

As!, por ejemplo, las instituciones educativas 
del mundo prehispanico como es el caso del Calmecac y el Te-
puchcalll, encontraron su contrapartida en las instituciones 
educativas de la primera época colonial: los grandes colegios 
de Santa Cruz en Sa_ntiago Tlatelolco y de San José de Jos na
turales en el convento de San Francisco, las escuelas parro -
quiales y las escuelas de los barrios coloniales. 

El siglo XVII fue el siglo de la consolidación 
de todo este proceso de conformación de la sociedad colonial, 
cuyos efectos se har!an en el florecimiento económico, social 
y cultural que tuvo la Nueva España en el siglo XVIII. 

No obstante lo anterior, en las postrimerlas 

- 12 -



del siglo XVII no se conceb{a siquiera la posibilidad de la 
participación femenina en actividades culturales o académicas 
y sólo en los claustros podlan realizarse algunas actividades 
culturales. 

Durante la colonia la mujer no tenla presencia 
en fa vida sociocultural del pals. Es por eso que la apari - -
ci6n en el plano cultural de una mujer era algo impensable, 
algo insólito. De ah! el drama de Sor Juana Inés de la Cruz, -
drama doble en el sentido de que el hecho mismo de ser mujer -
la negaba para una vida y una vocación solamente destinada a -
hombres, y también porque fue una mujer que trascendió su 
tiempo, por lo que su vida estuvo marcada por la soledad pro-
pia de aquéllos que son la conciencia histórica, no de su tie~ 
po, sino del futuro. 

Sor Juana venció las limitaciones que le impo -
nla la época y surge como el ejemplo del talento de una feml-
neidad criolla. El conocimiento, privilegio masculino, era in-' 
compatible con las obligaciones hogareñas, por eso sus aspira
ciones intelectuales Ja orillaron a optar por el retiro conve~ 
tual. 

Sor Juana luchó durante años en favor del desa-
rrol lo de la educación femenina; estos esfuerzos vinieron a 
fructificar mucho tiempo después de su muerte con la fundación 
del Colegio de San Ignacio de Loyola, conocido como "de las 
Vizcalnas" en el año de 1767. Esta escuela vendrla a represen
tar la Institucionalización de la educación superior en México. 

En el siglo XVIII la Nueva España crece y pros-
pera, el terrltorl¿ se dobla, la población se triplica y er 
valor de la producción económica crece en una forma no obser-
vada anteriormente. 

La ciudad de México, una ciudad que pasa enton-
ces de los cien mil vecinos, cambia su fisonomla y sus costum
bres; se llena de casas palaciegas, permite el tr~nsito de co
ches y obtiene por primera vez iluminación nocturna. Los h~bi-
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tos de los de arriba se afrancesan, vienen cortes de peluque
ros y sastres franceses, se ponen de moda los saraos ( reunio 
nes nocturnas donde se baila y se toca música ) y las fies-
tas campestres. 

Para no ir a la zaga de París, se instalan en -
México billares, fondas, casas de trucos y cafis. A la~ muje
res de la alta sociedad antes tan austeras e introvertidas, -
encerradas en el hogar del que solo salían de visita a Ja 
iglesia, les da por reunirse en tertulias, dejarse cortejar y 
cometer liviandades; la música se extendió por todas partes y 
el baile por parejas sustituyó en gran parte a las antiguas -
danzas. 

M E X I C O I N O E P E N O I E N T E 

Al asumir México su independencia, era el mas -
extenso de Jos paises latinoamericanos, sin embargo, los ma-
Jes eran mayúsculos: aislamiento Internacional, separatismo -
de religiones, deterioro de caminos y en el orden económico -
la situación era catastrófica. 

Entre 1821 y 1850 reinó la inquietud en todos -
los Órdenes. En 30 años hubo 50 gobiernos, casi todos produc
to del cuartelazo, 11 de ellos presididos por Santa Ana. 

En lo que respecta a la educación pública hubo 
buenos deseos m~s que realizaciones. Exlstlan dos corrientes
en pugna: la de los liberales y la de los conservadores; los 
primeros luchaban por una instrucción basada en la ciencia, -
por la popularización de Ja enseñanza, la obligatoriedad y el 
laicismo; los segundos por sostener la enseñanza religiosa. 

La forma de concebir los aspectos de Ja vida 
sexual no sufrieron cambios sustanciales, por lo que siguen -
rigiendo las formas de comportamiento propias del periodo co
lonia!. 

E P O C A P O R F I R I A N A 
En el periodo porfirista el proceso de descomp~ 
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sición social trae aparejado un proceso de pérdida de los v~ 

lores morales y este hecho obliga a las autoridades a tomar 
ciertas medidas que tienden a reglamentar algunos aspectos 
ligados directa e indirectamente a la sexualidad. 

Así por ejemplo, no se toleraban manifesta-
ciones amorosas en la vía pública, cuando se encontraban a 
parejas entrelazadas en prologados abrazos y besos en la c~ 

lle o jardines se les imponía una multa de cuatro reales. -
En vista de que era una práctica cotidiana realizar las nec~ 
sidades fisiológicas en la vía pública, las autoridades de
cidieron insta)ar migitorios públicos, especialmente porque 
los miembros de la sociedad protectora de la moral pública 
consideraron estos hechos como denigrantes para la moral y 
para las buenas costumbres. 

La represión social permanente en que se de
barla la sociedad porfirista, provocaba a la vez una repre
sión sexual, que tenía como válvula de escape una falsa li
beración obscena, concubinatos, raptos, violaciones y adul
terios. Proliferó la venta de cuadros de desnudos, justifi
cándolos como productos artísticos. El amasiato era una 
práctica común en la sociedad porfirista. 

R E V O L U C 1 O N MEXICANA 

Desde el punto de vista de la mujer, la rev2 
lución constituyó una posibilidad de liberación femenina, -
en la medida que participa en la lucha armada, en muchas -
ocasiones al mismo nivel que el hombre. 

No obstante no se puede considerar su parti
cipac1on en el período revolucionario como un intento deli
berado en el cual se plantee un cambio en las condiciones -
de vida de la mujer. 

La revolución mexicana abre una serie de P2 
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sibilidades en los distintios 6rdenes de la vida nacional; -
econ6mico, social, político, cultural. Dentro de este con-
texto se ubica también el intento de reforma educativa pro
puesta por Narciso Bassols en 1932. Ese mismo año una soci~ 

dad de Eugenesia integrada en su mayoría por médicos, elev6 
a la Secretaria de Educación un memorándum justificando la 
necesidad de impartir en las escuelas públicas educación s~ 

xual. La Secretaría estudió cuidadosamente la cuestión y -
aunque estaba convencida de lo positivo de la petición, no 
dictó ninguna medida al respecto, salvo la de designar una 
comisión técnica para que considerara ampl lamente el probl~ 

ma y rindiera un dictamen. 

1.2.4 Epoca Contemporánea. 

En los Gobiernos posteriores al período Car
denista, que es el periodo a partir del cual se considera -
que México entra en un período de modernización, las formas 
de la conducta sexual van siendo modificadas paulatinamente, 
como resultado de las nuevas actividades socioeconómicas -
que la vida del país requiere. Así por ejemplo, el proceso 
de industrialización que se empezó a consolidar exige una 
mayor participación de la mujer en las actividades económi
cas y en lo político se le empiezan a reconocer ciertos de
rechos como el voto, el cual aparece en la década de los --
50's. 

A partir de 1960, se empiezan a notar cam-
bios sustanciales en la manera de considerar ciertos aspec
tos de la sexualidad, la cual ya no es concebida como el -
único fin del acto sexual. 
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A partir del sexenio 1970-1976, se toman 
ciertas medidas tendientes a implementar la educación sexual 
en la escuela, a través de los programas vigentes en el li-
bro de texto gratuito, medidas que en la actualidad ~e si-
guen llevando. 
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11 SEXO Y SEXUALIDAD 
2.1. Conceptos de Sexo y Sexualidad. 

Para hablar de educación sexual es necesario disti~ 
guir antes lo que es sexo y lo que es sexualidad. 

Se entiende por sexo, "el conjunto de caracterlsti
cas biológicas (anatómicas y fisiológicas) con que nacemos 
y que distinguen a los individuos en masculino y femenino" 
(41) 

La sexualidad, en cambio 11 es la manera de vivir y la 
forma en que se manifiestan los individuos como hombres o -
mujeres, en una sociedad y cultura determinada. La sexuali
dad está compuesta de tres aspectos: el biológico, el psic9 
lógico y el social". (41) 

El aspecto biológico de la sexualidad se refiere a -
la estructura física con que nace el hombre y la mujer, así 
como las funciones y los cambios que sufre dicha estructura 
durante el desarrollo del individuo a lo largo de su vida. 
El sexo es biológico. 

El aspecto social de la sexualidad tiene que ver, -
entre otras cosas, con el trato diferente que brindan los 
miembros de una cultura al individuo como hombre o como m~ 

jer, así como los mecanismos sociales para transmitir esas 
conductas. 

El aspecto psicológico de la sexualidad se refiere 
a la manera como el individuo recibe, siente, piensa y ac
túa de acuerdo con los distintos mensajes sexuales que re
cibe, así como a sus experiencias de la vida individual y 
social como hombre_ o como mujer. 

Podemos decir entonces que dependiendo del sexo con 
el que nacemos -masculino o femenimo-, será la manera como 
nos eduquen y socialicen y nuestra forma de ser y de actuar. 

2.2. Características de la Sexualidad. 

Cuando se reúnen en uno solo, los conceptos vertidos 
anteriormente, el punto donde se reúnen el sexo (biológico), 
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el sexo de asignación (social) y la identidad de género 
(psicológico), surge el concepto bAsico de sexualidad. Ha--
blar de sexualidad es hablar del ser humano integral en su -
totalidad. Es hablar del ser biológico, del ser psicológico 
y del ser social. Sexualidad nos refiere al ser humano se--
xual que es, que piensa, y que convive con otros seres huma
nos que también son, piensan y conviven. 

Cuando ha surgido en el seno de una sociedad o de un -
pa!s la cuestión de dar educación sexual, ésta, casi invari! 
blemente ha provocado encendidas y apasionadas polémicas. 
Surgen, en esencia por la amenaza que muchas personas ven en 
la posibilidad de que una educación sexual otorgada fuera 
del hogar, en instituciones escolares o por maestros, vaya a 
conmover los cimientos morales y éticosque norman la vida de 
los individuos. Esto indudablemente se debe a la mala reput! 
ción de que goza la educación sexual todav!a en nuestros 
d!as. 

Esta mala reputación se origina fundamentalmente en el 
descubrimiento que del manejo del sexo como elemento publicl 
tario de consumismo y mercadotecnia hicieron los prototipos 
de la sociedad capitalista de consumo. A lo anterior se agr~ 
ga la fuerte carga emocional provocada por los mitos y 
tabOes ancestrales en nuestras sociedades que han determina
do históricamente que la sexualidad se encuentre "envuelta -
en gruesos mantos de ética, pecado, moralidad". (38) 

También es causa de Jo anterior el desconocimiento de 
lo que estos términos significan. 

Sexo y sexualidad tienen ante una gran parte de las~ 
!· ciedad una connotación coita!. De ah! que casi invariableme~ 

te Ja educación sexual se identifique con técnicas coi tales. 

En realidad cuando hablamos de sexo, estamos refi---
rléndonos a los aspectos f!slcos, biológicos, hereditarios, 
que colocan a los individuos en un punto del espectro que --
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tiene como extremo seres reproductivamente complementarios. 

Por otra parte, sexualidad es el término que engloba -
integralmente los aspectos biológicos (sexo), psicológicos y 
socioculturales del sexo. Se incluyen aqu! temas como papeles 
sexuales, vivencias y desarrollo del propio ser como hombre o 
mujer, fenómenos sociales relacionados con Ja sexualidad como 
pornograf!a, enfermedades venéreas, relaciones interpersona-
les, etc. 

De lo anterior se desprende que más que llamarle educa
ción sexual, debertamos hablar de educación de la sexualidad. 

No debemos dudar cuando de educación hablamos que no t~ 

da ella, ni siquiera la parte principal o mayoritaria es la -
que se da en las escuelas o bajo el rubro de educación for--
mal. 

Muchas veces es mucho más amplia, persistente y sutil -
la que se da informalmente en el contexto social (familia, m! 
dio ambiente) o a través de los llamados medios de comunica-
ción masiva. 

Todos hemos recibido educación sexual y aún más, todos 
somos educadores sexuales; por desgracia, la mayor parte de -
las veces sin saberlo y sin percatarnos de ello. 

Se considera que las influencias que ejercen la familia 
y la escuela en lo que se Tef!ere a Educación Sexual, son de
suma importancia en el desarrollo del niño. Estas influencias 
se ven manifestadas en todos los campos que él actúa y serán
determinadas por los roles que éste desempeñe en la sociedad. 

Hay algunas normas relativas a la educación de la sexua 
!!dad, siendo las más importantes: 
- "decir o hablar siempre con la verdad 

· - dar satisfacción al niño que pregunta, no trabarse 
- utilizar los términos apropiados para denominar la educación 

sexual".(7) 
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La institución mas antigua de la humanidad es la fami--
1 ia. Ella perpetúa debidamente el humano linaje. Alimenta al 
niño, lo proteje, le da afecto y seguridad, lo inicia en las
normas sociales y morales de la vida y lo induce a ajustarse
ª ellas. Le enseña el lenguaje, instrumento preciado de comu
nicación y cultura y durante largos años, le proporciona sos
tén económico hasta que el hijo es capaz de independizarse y 
fundar otro hogar. La familia es asimismo puente entre el in
dividuo y la sociedad civil. 

Dentro de la educación general es necesario señalar de
modo especial la educación sexual. "que implica la formación 
de actitudes sa~as y la comunicación de conocimientos adecua
dos acerca del sexo". (7) 

La educación adecuada al sexo se puede determinar como 
un factor importante en la adaptación familiar. Si en la fa-
milia el sexo es tabú, si se le menciona sólo para degenerar
lo como sucio y animal, es imposible que los niños que reci-
ben tal desorientación sistemAtica desempeñen después debida
mente sus papeles como esposos o padres .. 

Como se ve, la familia va inculcando, va socializando.
conforme a sus pautas, modelos, etc., los hijos lo van apren
diendo. Un aspecto importante que no escapa a este aprendiza
je es el de nuestra la sexualidad, podrla decirse que ésta,-
esta estandarizada, uno se tiene que comportar de acuerqo a -
ciertos patrones, ya sea como hombre o mujer. 

Otro elemento integrante que conforma a la sexualidad -
es la educación, definida ésta como la "occión ejercida por 
las generaciones adultas sobre los que todavla no estan madu
ros para Ja vida social, con el objeto de suscitar y desenvol 
ver en el educando un cierto número de estados flsicos, inte
lectuales y morales, dirigidos por la sociedad polltica en su 
conjunto y por el medio especial a que se destina particular
mente". (9) 
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Los niños y Jos adolescentes pasan una tercera parte 
del dla en Ja escuela, donde se imparten los conocimientos 
que les capacitaran para valerse por si mismos en Ja vida. 

1 es: 
A la educación se le ve con dos funciones primordia---

Con carácter formativo 

Con carácter informativo 

Para que el individuo 
participe responsable y 
crlticamente en la vida 
socia 1 • 

"La educación responde a todos Jos miembros de Ja so-
c iedad y en concordancia con sus derechos a la educación, se 
organiza administrativa, técnica y metódicamente, en tal fo~ 

ma de asegurar su papel dentro de ella". (11) 
La educación es un elemento de transformación de la s~ 

ciedad, de tal forma que se constituye como Ja tarea mas im
portante de Ja misma. 

Educar no es tarea dificil, no as! la reeducación, por 
Jo que es necesario formularse objetivos y programas preci-
sos para Ja tarea educativa, ser ante todo, uno mismo buen -
ciudadano e infundir el sentido de la propia dignidad clvica 
en Ja familia. 

Con una intervención educativa adecuada, Jos educandos 
pueden llegar a convertirse en ciudadanos productivos, por -
lo que se concluye que todo ser humano es un demandante de -
educación, con el derecho a igualdad de oportunidades para -
recibirla. 

2.3 Aspectos del Desarrollo Sexual Humano. 

El sexo biológico del ser humano se define desde su -
concepción y su sexualidad se inicia desde ia mas temprana -
edad. 

Las influencias internas y externas van definiendo, 
moldeando, educando dicha sexualidad y el resultado de todo 
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ello es una serie de actitudes y conductas sexuales en la vi

da adulta. 

Si las influencias del medio ambiente son positivas, la 
sexualidad logra integrarse adecuadamente a la personalidad -
total. Si por el contrario, el sujeto vive experiencias trau
mHicas o recibe influencias inadecuadas, su sexualidad es re 
primida y las consecuencias futuras pueden ser negativas. 

En resumen, todo ser humano está recibiendo desde que -
nace, "una educación de los aspectos sexuales de su persona--
1 idad en un proceso paulatino, continuo e ineludible". (20) 

Los padres, maestros y adultos, a menudo caen en el di
lema de proporcionar o no educación sexual a los niños y jóv~ 

nes. En realidad lo hacen sin darse cuenta, as! deseen o no -
deseen educar su sexualidad, lo están haciendo d!a con d!a, a 
través de sus reacciones, actitudes y otras conductas cotidia 
nas. 

A fin de estar en capacidad de tomar conciencia al res
pecto, es conveniente hacer un breve análisis de algunos d~ -
los principales problemas, que hasta hoy se han presentado en 
nuestro pa!s, debidos en su mayor parte, a una educación se-
xua 1 inadecuada: 

"Un alt!simo porcentaje de las madres mexicanas son ma
dres solteras y existe un alarmante nOmero de las ma--
dres que, aunque casadas legalmente, son abandonadas 
por sus esposos al poco tiempo de haber contraido nup-
ci as o en la época de la crianza de los hijos. 

Hay más de medio millón de abortos clandestinos al año, 
que se realizan en condiciones antihigiénicas y quepo
nen en pe! igro la ferti 1 idad futura o la vida misma de 
la madre. 

En los casos en los que los padres no han planeado te-
ner un hijo, pero no se deciden a abortar por diversas-
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razones toman la decisión de traer al mundo a un hijo -
no planeado (deseado) o para quien tal vez, no tengan -
recursos suficientes para que crezca sano y feliz. Esta 
Qltima decisión, desgraciadamente, también es muy comQn 
y provoca que en los hogares haya hijos que sufren la -
indiferencia o el rechazo de sus progenitores y en las 
clases más necesitadas, hasta tienen que salir desde su 
más tierna edad a ganar su propio sustento, careciendo 
de oportunidades escolares, perspectivas, etc. 

Existe gran cantidad de madres adolescentes, los estu-
dlos que se están llevando a cabo actualmente dentro de 
la población de estas madres, están arrojando datos co
mo el que los hijos nacen con problemas flsicos y psic~ 
sexuales, además crecen con estos problemas psicosexua
Ies fuertes. Asimismo, que los riesgos en esta etapa -
adolescente durante el parto y embarazo son mayores que 
después de haber rebasado esta etapa. 

Los embarazos no planeados entre adolescentes llevan -
con cierta frecuencia al matrimonio, éste desde luego, 
se lleva a cabo por presiones sociales y económicas, -
por lo que está condenado al fracaso en la mayorla de -
los casos. Los hijos de este tipo de matrimonios prema
turos crecen, como es de suponer, con carencias de toda 
clase. 

La falta de información acerca de lo que significa for
mar una familia, responsabilizarse de ella, de los mét~ 
dos anticonceptivos que permiten planear cuántos hijos 
se desean y pueden tener, provoca que existan familias 
que no han sido sensata y oportunamente planeadas, por 
lo que se enfrentan a un sin fin de problemas de diver
sas lndoles. 

Una actitud negativa ante la sexualidad por parte de 
uno o de ambos conyuges propicia divorcios y relaciones 
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extramaritales. Problema que afecb, desde luego a todo 
el núcleo familiar y en especial a los hijos. 

La gran incidencia de enfermedades venéreas acompañadas 
de la ignorancia acerca de la biologla y la higiene de 
las relaciones sexuales, conduce a la circunstancia de 
que ante una enfermedad venerea la persona que I~ pade
ce no sabe .que hacer, tiene pena de acudir a alguien 
por consejo o simplemente se autoreceta inadecuadamen-
te, no recibe atención debida y se convierte en foco de 
contagio para quienes conviven lntimamente con la pers~ 
na. Posteriormente esta persona o el hijo que engendre 
pueden padecer las graves consecuencias que estas enfer 
medades no tratadas traen consigo. 

Las pautas de machismo y de su correlación con los sen
timientos de inferioridad del sexo femenino (de abnega
ción y sufrimiento) también tienen sus orlgenes en una 
educación Inadecuada durante los primeros años de la n! 
ñez. Las enseñanzas diarias de padres e hijos acerca de 
que la mujer nació para obedecer, aguantar y rendirse -
al hombre, la buena esposa es aquella que es sufrida y 

abnegada, el hombre no debe cooperar con las tareas ho
gareñas pues va en menoscabo de su masculinidad, el ho~ 

bre puede hacer uso de la mujer, etc. van formando, o -
más bien deformando la personalidad del individuo. 

La formación de roles sexuales rígidos y estereotipa--
dos, es otro de los problemas que se originan desde los 
más tempranos años de la vida de un ser humano debido a 
las influencias socioculturales. La sociedad ha decidi
do, arbitrariamente, que ciertas cualidades, conductas 
y caracterlstlcas son del sexo femenino y otras exclus! 
vamente de! masculino; por lo que si algún individuo no 
se apega a estos convencionalismos es señalado por los 
otros miembros de la familia o grupo social". (4) 
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As! vemos cómo un niño que desea jugar a las muñecas, -
es preso de la burla de quienes lo rodean y del castigo de sus 
padres; a una niña que es activa, deportista, agresiva, se le 
reprime inmediatamente; o un niño que tiene tendencias artis
ticas y que carece de agresividad o de afición por Jos depor
tes, estarA continuamente presionado a pelearse con sus ami-
guitos y hermanos, a tomar clases de defensa personal o fut-
bol o bloqueado para desarrollar sus habilidades reales. 

Esto también ºse puede observar en el mundo de los adul
tos: existen ciertas profesiones y actividades exclusivas del 
gremio femenino o masculino y quienes traspasan sus limites -
son acusados de 11 homosexuales'1

, 
11 maricones 11

,
11 poco femeni---

nas'', ''poco hombres'', etc. 

Un efecto al que indebidamente se presta poca atención
es el de no tratar en el hogar temas tan Intimes y necesarios 
como lo son todos aquel los relacionados con Ja sexual !dad, Jo 
que provoca que se pierda la confianza entre padres e hijos.
adultos y jóvenes, acarreando una carencia de orientación se
xual adecuada en las edades en las que se necesita. 

La falta de conocimiento o Ja distorsiOn que ~ste trae 
consigo es que no se establezca confianza y respeto entre Jos 
sexos. Asimismo que la ignorancia perdura, al grado que una -
pareja no hable acerca de su propia sexualidad y de que cuan
do se tiene que educar a un hijo del sexo opuesto, los padres 
no poseen las bases suficientes y los conocimientos adecuados 
para entenderlo, guiarlo y formarlo apropiadamente. 

El desarrollo de la sexualidad conlleva JOgicamente 
sentimientos, pensamientos y conductas sexuales. 

Si el Individuo ha sido condicionado a pensar (y sen-
tlr) que el sexo es malo, sucio, pecaminoso, sufrir~ senti--
mientos de culpabilidad que, en la mayorla de los casos no -
evitarA que experimente con su sexualidad; pero harAn que pa
dezca ansiedad, y tal ves desarrolle inhibiciones fobias o 
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temores. 

Estas inhibiciones, miedos y temors originan las disfun 
cienes sexuales en Ja vida adulta. Como ejemplo ~e puede men
cionar, por parte de Ja mujer la incapacidad de sentir deseo 
sexual, de llegar al orgasmo o de permitir Ja penetración va
ginal. Por parte del varón, incapacidad para obtener ~rección, 
mantenerla lo suficiente para efectuar la penetración vagi--
nal, retardar Ja eyaculación o llegar al orgasmo. 

Quienes han salido de los patrones esperados, han sido 
fuertemente rechazados por sus congéneres, al grado de habér
seles llamado "pervertidos sexuales•, •enajenados", etc. Por 
mucho tiempo se pensó que estos casos se deblan a causas bio
lógicas. 

Actualmente la evidencia ha demostrado que Jos orlgenes 
de estas variaciones de Ja conducta sexual son en su mayorla 
psicológicas, causadas por una educación negativa. 

Se mencionó que el desarrollo de Ja sexualidad lleva 
por lógica sentimientos, pensamientos y conductas sexuales. -
Si este desarrollo es interferido, "puede ocasionar por lo -
tanto, sentimientos, pensamientos y conructas sexuales des--

viadas de su causa normal y que repercutirAn no tan sólo en -
el individuo sino en Ja comunidad en Ja que este vive". (19) 

Los desajustes psicosociales de los indivtduos, como 
pueden ser la agresividad, rebeldla, conducta antisocial, 
etc., pertenecen a este renglón. 

La sexualidad humana, desde el punto de vista biológi-
co, tiene dos finalidades: 

1.- La conservación de Ja especie. 
2.- La satisfacción y el placer sexual. 

As!, la educación de Ja sexualidad debe tender a crear
responsabilidad humana para que el individuo desarrolle al m! 
ximo sus capacidades y logre salud y bienestar; la educación 
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debe orientar y canalizar la sexualidad adecuadamente, es -
decir proveer información para desarrollar el entendimiento 
de las relaciones humanas en sus aspectos físicos, mental,
emocional, social, económico y psicológico. La educación de 
la sexualidad debe ser "parte de la educación integral del 
individuo e incluir más que información anatómica y fis1ol§ 
gica pues debe enfatizar el desarrollo de actitudes positi
vas y servir de guia entre las relaciones de los sexos".(37) 

La educación de la sexualidad debe ser científica y 
racionalmente planeada y estar basada en el desarrollo psi
cosexual del individuo, "como proceso de asimilación se sig 
nificados y de valores socioculturales, debe ser progresiva, 
llevada a cabo en acción conjunta del hogar, la escuela y -

la comunidad". (37) 

Una buena educación de la sexualidad consta de dos -
aspectos básicos. 

a) FORMACION b) INFORMACION 

En el primero, que básicamente corresponde al hogar, 
se incluyen todas aquellas actitudes, normas y valores 
acerca del sexo, que los padres desean que cultiven sus hi
jos para su propio bien y el de la sociedad en que viven. 

Esto implica, desde luego, saber vislumbrar el futu
ro y hacer una franca y sincera revisión de las propias ac
titudes y valores para que, a su vez, puedan impartirlas. 

En el segundo aspecto se incluye toda aquella infor 
mación que se proporciona al niño, tanto de manera conscie~ 
te o inconsciente, acerca de la sexualidad. 

La información sexual consciente es la que se planea 
y dirige, como por ejemplo, la que se le proporciona al ni-
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ño en una clase o a través de libros de instrucción sexual. 

La información sexual inconsciente es la que se deriva 
de las actividades diarias y del ejemplo de cómo Jos padres -
ven y viven Ja propia sexualidad y la de Jos que Jos rodean.
como pueden ser el trato entre los esposos, el respeto hacia 
ambos sexos, el trato a Jos hijos, las reacciones paternas a~ 
te "ciertas• preguntas y conductas infantiles, etc. 

Desgraciadamente 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 Jo tanto, la de mayor influencia en la personalidad del -
niño. 

En la educación integral del niño es preciso marcarse 
metas, las cuales repercuten en su propia personalidad y lo -
ayudan a realizarse en plenitud como ser humano sexual. 

La educación de la sexualidad deberá tener metas con-
cretas en las que se procure aprovechar la curiosidad innata 
del niño y del adolescente para que: conozca los procesos fi
sicos, mentales y emocionales relacionados con el sexo, com-
prenda las relaciones y responsabilidades entre el sexo feme
nino y el sexo masculino, sepa que tiene la posibilidad de -
usar su propia sexualidad de una manera positiva, acepte su -
propio sexo y se sienta libre de ansiedad y temores; esté co~ 
ciente de que la sociedad podrá funcionar mejor sin tabGes, -
sin explotación; cultive los valores morales y los patrones -
de conducta para estar en capacidad de planear su propia vi-
da, de tener decisiones racionales para el presente y el fu
turo, en las que ni él ni los demás resulten perjudicados. 
Asimismo, la educación sexual debe tender a alcanzar una ma-
ternidad y paternidad responsables, a desarrollar la capaci-
dad de amar y prevenir desajustes psicosexuales. 

En resumen, su finalidad deberá ser educar para obtener· 
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el ejercicio de una sexualidad responsatle tanto en el amor -
como en el aspecto reproductor y en el de fuente de placer. 
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111 SOCIALIZACION EDUCACION SEXUAL 

3.1 Social izac16n. 

Una de las caracterlsticas esencÉles que definen a la 
persona, es la de ser sociable, puesto que todo ser humano n~ 

cesita vivir en grupo y sociedad y aportar a ella para_ reali
zarse como tal. 

Por socialización se ha conceptuado todo el conjunto -
de relaciones y mutuo influjo entre la persona y la sociedad; 
participación o no en la vida pública, conocimiento y uso de 
instituciones y servicios públicos, organización única para -
lograr objetivos comunes; lo mismo que presiones sociales que 
impulsan al individuo a actuar de determinada manera. 

La socialización se refiere a hechos ordenados y diri
gidos en sentido de cooperación y participación. 

Teniendo en cuenta que la familia es la principal 
transmisora de normas, valores y comportamientos sociales, es 
necesario proporcionarle elementos suficientes para orientar 
la vida familiar de una manera consciente hacia los valores -
realmente deseados por ella. 

Muchas personas e instituciones hacen aportaciones con
siderables a la Socialización de los niños, pero los padres y
hermanos son los agentes principales y de mayor influencia es
pecialmente durante los primeros años; son los que mayor con-
tacto establecen con él niño durante este periodo de interac-
ción con él intensa y frecuentemente, con lo que regulan y mo
difican de manera constante la conducta del niño. Se comprende 
entonces, que la familia es el primer agente de socialización. 

Las definiciones y los conceptos de socialización var!an 
de acuerdo al autor: 

Emile Ourkhim: "Destaca las maneras de actuar, pensar y 
sentir". (36) 

T. Parson: "Resalta las normas y valores". (32) 
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Hay otros autores que hacen mencim a los roles dando 
una enumeración muy amplia de conocimientos, habilidades, s{~ 
bolos, actividades, etc. 

Parson y Durkheim coinciden en señalar que por la soci~ 
lización, la cultura deja de ser un mero entorno en el cual un 
individuo logra interactuar con la sociedad en general y en 
grupos particulares, sino que va pasando por etapas y es gra-
dual, actúa sobre el individuo, para convertirse en parte inte 
grante de su personalidad. 

"Es el proceso que una sociedad emplea para transmitir 
la cultura a los individuos, a través de éste se interiorizan 
valores, normas, creencias, actitudes y puntos de conducta -
propios del grupo o comunidad a la cual se pertenece". (5) 

"Es un proceso de aprendizaje, con el que se aprenden 
los papeles o roles sociales. La socialización acompaña a la 
maduración biológica y está condicionada por ella, sin embar
go ésta Otlima no logra por sí sola crear individuos adultos". 
( 15). 

Durante la infancia y la niñez se desarrolla en un mu~ 

do simplificado, hecho que facilita el aprendizaje de los pa
peles sociales básicos, antecedentes para todos los demás. 

El proceso nunca concluye, los valores, las normas y -
las pautas de conducta están en constante evolución, todos -
ellos se dan en los grupos en donde prevalecen las relaciones 
afectivas: la familia, los amigos, la escuela, etc. 

La realidad social más cercana a la experiencia del i~ 

dividuo desde que nace hasta que muere es indudablemente la -
familia, es el grupo· principal transmitor de los valores y -
normas socialemente aceptadas, es en definitiva el laboratorio 
donde se prepara la esencia de los seres que en el mañana se -
convertirán en adultos responsables para sí y para la sacie-
dad. 
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Los individuos inician la interacción social en su se
no, ésta influye poderosamente en el aprendizaje para la vi
da social, en ella se empieza a comprender y a valorar las -
formas de convivencia social; no obstante, las relaciones se 
van ampliando y modificando con el paso de los años, en la -
escuela, con los amigos, etc. 

La socialización tiene las siguientes caracter!sticas 
principales: 

a) "Es un proceso de aprendizaje de conducta. 

El individuo aprende desde pequeño a adaptarse al me-
dio social, a los valores, normas, creencias y costumbres 
que a la larga devendrAn en conductas personales. 

b) Es un proceso permanente. 

Esta presente a lo largo del desarrollo vital del ind.!. 
viduo y es perenne en la sociedad, siendo su etapa mAs impo_!:. 
tante la infancia, pues en ella el individuo ingresa al me-
dio sociocultural. 

t) Es un proceso de interiorización normativa, imagin!!_ 
tiva y valorativa. 

Por esto se asimila paulatinamente el conjunto de nor
mas y de valores, por esta interiorización el individuo co-
mienza a integrarse a la sociedad, valorando las normas y 
las conductas como ''buenas'', 11 malas 11

, etc. 

d) Es un proceso emocional. 

Porque de acuerdo a como e i i nd i v 1 duo vi va 1 a interna-
11 zac i On de las normas y pautas de conducta, dependerA el 
grado en que su personalidad se desarrolle equilibradamente". 
(39) 

Por lo tanto, el proceso de socialización consiste en 
la adquisición de reglas de Interpretación, con los que el -
Individuo aplica y construye normas de su comportamiento. 
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A través del proceso de socialización llega el indivi
duo a ser miembro de la sociedad, dotado de las actitudes s~ 

ciales y de las conductas comunes, propias a su sociedad pa~ 
ticular y a su lugar dentro de ella. El individuo se ajusta 
al grupo aprendiendo las conductas que llevan a la aproba--
ción del mismo. 

Aunque el término de socialización se usa generalmente 
en relación con el desarrollo del niño, se trata de un proc:_e 
so general y es aplicable a los adultos. A cualquier edad 
puede introducirse una persona en nuevos grupos y organiza-
cienes y se espera que adquiera sus valores. 

La socialización se lleva a cabo toda la vida especial 
mente en las fases de transición tales como: 

-Ingreso a la escuela (maternal, kinder, primaria, se-
cundaria, etc.). 

-La toma de un trabajo. 
-Ingresar al servicio militar. 
-Inmigración a otro pa!s. 
-Conferencias. 
-Noviasgo, matrimonio. 
-La paternidad. 

La socialización tiene entre otros, los siguientes objetivos: 
-"Llevar al individuo a conformarse de buena voluntad a los -

usos de la sociedad y de los grupos a los que pertenece. 

-Promover la toma de conciencia de la responsabilidad c!vica. 

-La participación en la vida pública, tanto para aportar a la 
comunidad, como para aprovechar las instituciones y servi--
cios públicos de la ciudad. 

-Promover la participación de las familias en el mejoramiento 
de la vida social y de la comunidad de la que forman parte". 
( 17) 
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3.2 Canales de Socialización de la Sexualidad. 

La Educación Sexual es un proceso de socialización que 
se da a lo largo de la vida de cada individuo. 

Se entiende por socialización: "el proceso que transfo!: 
ma al individuo biológico en individuo social por medio de la 
transmisión y el aprendizaje de la cultura de la sociedad". 
(8) 

Por medio de la socialización, la sociedad transmite la 
cultura y lo mismo las reglas de conducta propias de esa so-
ciedad. 

Todo proceso de socialización, como es el caso de la 
Educación Sexual, se realiza dentro de contextos sociales e 
históricos determinados; la sexualidad es un elemento que 
abarca todos los aspectos de la persona humana, los cuales a
su vez, se manifiestan a través de la cultura actual; as! 
cualquier cambio que se opere en el sistema social tiene efe~ 
tos en el sistema de valores respecto al sexo y a la sexuali
dad. 

La sociedad le da importancia a la sexualidad porque 
ésta es un factor elemental de lo que el hombre y la mujer 
son y desean ser. 

La educación sexual, como ya se dijo es un proceso de -
socialización y como tal se realiza de manera formal o infor
mal a través de diferentes instituciones y grupos de referen
cia. 

Hablando en particular de la sexualidad humana pueden -
señalarse distintos canales de socialización que tienen mayor 
influencia en este proceso: 

1) La Familia 
2) La Escuela 
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3) Los Grupos de Amigos 
4) La Re! igión 
5) Los Medios de Comunicación Masiva 
6) Las Leyes 

Se analizarén brevemente cada uno de estos canales de -
socialización, con sus principales caracteristicas: 

3.2.1 La Familia. 

La familia es la primera institución que socializa a 
los individuos desde el nacimiento hasta la edad adulta o has 
ta la vejez. 

En ella es donde se transmiten valores, normas, actitu
des y comportamientos con relación a la sexualidad. 

La familia en ocasiones sigue ciertas normas y pautas -
de la familia de origen de los cónyuges, pero establece nue-
vos valores de acuerdo a la familia que esté en formación. 

Es en la familia en donde se proporciona el marco de r~ 
ferencia conductual y social a los hijos, permitiendo y proh! 
biendo algunas cosas, promoviendo y rechazando otras. 

La familia es el medio natural en que se nace y seco-
mienza desde la infancia a recibir valores acerca del sexo y
la sexualidad. 

Desde antes de que el niño nazca, el padre y la madre -
discuten sus deseos y preferencias por recibir a un niño o 
una niña, mismos que se manifestarén explicita o implicitame~ 
te cuando se despeja.la incógnita en el momento del nacimien
to. La manera de vestir y tratar al recién nacido precisamen
te por su sexo esté ya influyendo en él y lo modificaré con -
més fuerza a medida que se va dando cuenta de que su familia
le enseña que significa ser hombre o ser mujer y de lo que de 
él desea o espera su familia. 
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La manera en que los padres y hermanos hablen o callen 
acerca del sexo y la sexualidad y la manera en que se compo~ 
tan como hombre y como mujer es la educación sexual cotidia
na que todos han recibido en los primeros años de vida y que 
los hacen sentir mAs libres y seguros, o al contrario, pre-
sionados e inseguros. 

Las reacciones ante hechos como el descubrimiento del 
cuerpo, las primeras atracciones hacia el sexo opuesto, la -
aparición de la menstruación y de las caracter!sticas f!si-
cas propias del o la adolescente, serAn lecciones que orien
tarAn o confudirAn a quien las vive. Si los adultos respon-
den con naturalidad a las preguntas y dudas de los niños y -

los adolescentes, el valor del cuerpo y de sus funciones, la 
razón de ser de la atracción sexual, la igualdad fundamental 
del hombre y de la mujer; serAn conceptos que les permitirAn 
ver su cuerpo como algo limpio y valioso y podrAn conducir -
mejor sus impulsos. 

3.2.2 La Escuela. 

Se le considera como el segundo agente educativo, pues 
es en esta institución donde el individuo pasa varios años -
de su vida. 

A temprana edad el niño va a la escuela, donde recibe 
algunas enseñanzas sistemAticas relacionadas con la sexuali
dad. Los libros de texto de Ciencias Naturalés, traen algu-
nos elementos bAsicos de educación sexual, espec!ficamente -
en lo que se refiere al aspecto biológico. 

Dentro de la escuela, el alumno recibe múltiples inflg 
jos a través de la enseñanza de otras materias y de la forma 
de comportamiento de Jos profesores y de los alumnos. El he
cho de que la escuela sea mixta o unisexual, la manera dife
rencial en que se trata a los niños y a las niñas, y las co~ 
versaciones con los compañeros, van forjando en los alumnos 
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modelos y normas de comportamiento sexua. 

Un problema frecuente para los niños es que respecto de 
las mismas cosas reciben una orientaci6n e lnformacl6n en su 
casa y otra en la escuela, por ejemplo, puede suceder que los 
profesores les enseñen que el var6n y la mujer son Iguales a~ 
te la ley, mientras en la casa ven que los hijos o las hijas
gozan de ciertos privilegios y que la mamA es maltratada y p~ 
co respetada por el papé. 

Dentro de la escuela se integra una pequeña comunidad -
de profesores y alumnos. Los agentes principales en la socia-
1 izaci6n de la sexualidad dentro del Ambito escolar son los -
profesores, puesto que ellos son los que Imparten la enseñan
za y porque pasan varias horas con los alumnos. 

3.2.3 Los Grupos de Amigos. 

Aunque con variaciones, otro factor que interviene de -
manera eficaz en la formacl6n de valores, actitudes y compor
tamientos relacionados con la sexualidad son los amigos. En -
los grupos de amigos se da un clima de confianza, solidaridad, 
identlflcacl6n e intimidad necesaria para abrirse o platicar
sobre los temas sexuales. 

Una caracterlstica de este grupo es que no se estable-
cen a reglamentos ni a leyes formales, sino que la relación -
se da espontAneamente, de persona a persona. Durante la ado-
lescencla los amigos constituyen una fuente Importante de In
tercambio de experiencias. 

Es común que entre los jóvenes se comenten las semejan
zas y diferencias del propio cuerpo. Dudas que no se atreven
ª comentar con los padres, con frecuencia las comentan con -
sus amigos. Muchas veces uno se comporta por el que dirAn los 
demAs. El Ideal de trato al compañero o compañera, estA mati
zado por lo que piensa el grupo de amigos. 
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3.2.4 Lo Religión. 

En México, como en cualquier otra sociedad, el pueblo -
vive ciertos valores religiosos que, ordinariamente, tienen -
un fuerte influjo en Ja conducta. En el caso de México Ja re
ligión predominante es la católica, que ha dado a la sexuali
dad una gran relevancia. Se valora profundamente Ja virglni-
dad, que tiene en Ja Virgen Maria al modelo ideal; existen -
normas muy r(gidas acerca de la masturbación, las relaciones 
sexuales y la vida marital. 

Por lo que se refiere a la sexualidad, la religión --
sanciona comportamientos a través de la sacralización de alg~ 
nos de ellos, primordialmente de aquellos que suelen tener en 
un momento dado mayor trascendencia para la comunidad, como -
por ejemplo el matrimonio, el nacimiento y la muerte. 

En diferentes culturas Ja religión ha aparecido slem-
pre fusionada a las normas éticas que rigen la conducta repr~ 
ductiva, la función social del hombre y de la mujer, ligada -
Íntimamente a la sexualidad. 

En la practica es muy dificil definir de manera gene-
ral cual es el influjo de Ja religiosidad en la conducta se-
xual, puesto que la ideologla y practica religiosa son muy v~ 

riadas en diferentes culturas y pueblos. Pero sí puede afir-
marse que es un factor importante en la socialización de Ja -
sexualidad, que por lo mismo conviene conocer las caracterls
ticas especificas del grupo con el que se trabaja. 

3.2.5 Los medios de Comunicación Masiva. 

Una caracterlstica de la sociedad actual es el uso gen~ 
ralizado y creciente de medios de comunicación masiva, que c~ 

mo la radio, la televisión, el cine y los impresos difunden -
rapidamente y a grandes grupos humanos, información y mensa-
jes que son recibidos indiscriminadamente por hombres y muje
res de todas las edades y estratos sociales. 
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A través de los medios masivos se envlan multitud de -
mensajes que tienen que ver con la sexualidad: el modelo de 
hombre, la mujer ideal, las cualidades propias de uno y de -
otro, la forma de atrapar marido o de conquistar a la mujer, 
escenas e imágenes eróticas, etc, estos mensajes repetidos -
varias veces y en diferentes formas, colores y sonidos indu
dablemente van dejando huella en quienes los reciben. 

A través de los medios masivos ei hombre y la mujer 
son calificados en sus comportamientos sexuales, sociales y 
familiares. 

Los medios de comunicación masiva llegan a la mayorla 
de los hogares y de alguna u otra forma tocan a casi todos -
los individuos. 

3.2.6 Las Leyes. 

Las leyes determinan lo que es illcito y se sanciona -
formalmente a través de éstas. 

Las leyes facilitan Ja acción cooperativa en las rela
ciones humanas al sancionar determinadas conductas sociales
Y sexuales. Comunican normas morales al decir cuáles son los 
derechos y obligaciones y tener siempre la amenaza de coer-
ción para quien no las acate. 

Las normas establecidas en las leyes ejercen una fun-
ci6n educativa, reflejan en parte lo que la sociedad está vl 
viendo y la forma en que quiere vivir, pero también resul--
tan un obstáculo cuando se vuelven obsoletas y no correspon
den a la realidad a~tuai. 

Finalmente son un medio que llega a definir y sancio
nar ciertas conductas relacionadas con la sexualidad, a tal 
grado que el actuar de otro modo es objeto de castigo. Así -
en la legislación de México está claramente sancionado el m~ 

trimonio y el divorcio, la procreación, el aborto, la viola
ción, etc. 
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IV FAMILIA Y SEXUALIDAD 

4.1 Conceptos Generales. 

El concepto de familia es un objeto de estudio inter
discipl inario que puede ser abordado desde múltiples perspec
tivas y con finalidades muy diversas. 

Desde el punto de vista pedagógico la familia es: 

"el primer y principal agente educativo. Es a el la -
a quien compete inicialmente la educación de sus 
miembros y es en su seno donde tiene lugar una 
acción formativa informal pero continua: la educa--
ción familiar". (9) 

La familia vista desde un ~ngulo psicológico es: 
"grupo de individuos t!picamente representados por el padre, 
la madre y los hijos, pero que incluye grupos que abarcan a 
otros parientes". (10) 

El término familia suele involucrar diversos hechos 
sociales, ya que aún no existe un acuerdo en cuanto a su de
finición. A la familia se le ha definido como "los lazos de 
parentesco que surgen del proceso de reproducción y cuya re
glamentación est~ basada en la costumbre o en la ley". (43) 

También por una parte se refiere al matrimonio, que
es la forma socialmente establecida de unión de personas de
distinto sexo, con fines de procreación y vida en común; y -
por la otra se refiere a la compleja red de v!nculos que 
constituye el sistema de parentesco. 

Desde el punto de vista de institución, la familia -
representa un conjunto de normas y v!nculos definidos cultu
ralmente y destinados a cumplir ciertas funciones. 

La ONU para fines censales ha definido la familia 
como "el conjunto de miembros del hogar que est~n emparenta
dos entre si hasta cierto grado, por sangre, adopción o ma-
trimonio". (43) 
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Desde el punto de vista histórico, la familia ha signi
ficado siempre la unidad social y económica mAs o menos perm~ 

nente compuesta por adultos y sus descendientes, para el cui
dado de la prole, la división del trabajo, la adquisición y -
transmisión de las creencias y costumbres. 

Las normas culturales propias de cada sociedad pres--
criben entre otras cosas, el número de cónyuges, el asiento -
de Ja autoridad, Jos derechos y deberes mutuos de los diver-
sos grados de parentesco, el Jugar de residencia y Ja linea -
de descendencia. 

La fami 1 ia forma parte de la sociedad global por lo -
que gran parte de las caracter!sticas de la familia van a es
tar determinadas por el sistema social al que pertenece. 

Pueden considerarse tres factores como determinantes -
de las caracter!sticas distintivas de Ja familia en una soci~ 

dad: 

--"Factor histórico o sea la supervivencia de caracter!sticas 
familiares desarrolladas en condiciones económicas y socia
les diferentes. 

--La organización social y económica existente. 
--La ideolog!a predominante de Ja sociedad". (1) 

Por otro lado, la familia se relaciona con otros sub-
sistemas sociales y est& en estrecha relación con el Jugar -
que ocupa en la organización social y económica por lo que se 
puede hablar de diversos tipos de familia según región, clase 
social, ocupación, etc. 

Por lo anteriormente dicho, se puede desprender que -
las diversas formas de familia influyen en las caracter!sti-
cas de la sexualidad de Jos distintos grupos familiares y por 
consecuencia cada grupo influir~ en la sexualidad de cada uno 
de los integrantes. 

Todo esto lleva a ver la importancia del concepto de -

- 42 -



familia, en la imagen que de su sexualidad se forma el suje
to. 

Si la familia tiene papeles fundamentales "como produ~ 
tor y reproductor de sujetos e ideolog!a" (24) y ademas es -
el principal agente transmisor de valores, normas y pautas -
de conducta, se ve entonces que la familia y el concepto que 
se tenga de la misma serén los principales responsables del
adecuado o inadecuado concepto que se tenga de la sexualidad 
y de la forma en que se viva dicha sexualidad. 

4.2 Origen y Clases de Familia. 

Es casi imposible determinar cuál fue el verdadero orl 
gen de la familia, no se dispone al respecto de muchos testl 
monios satisfactorios y las autoridades en la materia discr~ 
pan en sus opiniones, sin embargo, es posible señalar algu-
nos de los factores que determinaron en parte el nacimiento
de una las instituciones mas antiguas: la familia. 

En muchos aspectos, quizas la etapa mas importante de
la historia de la humanidad hasta el presente, haya sido la
correspondiente a la última cultura preliteraria denominada 
neolltica; cultura que vio nacer a la familia y que fue la -
primera que abarcó el mundo entero. 

La domesticación de los animales y el desarrollo de la 
agricultura fueron probablemente las causas de que se adopt! 
ran h3bitos de vida mas estables y aumentara la necesidad de 
una organización social mas compleja. Estas nuevas formas -
económicas propiciaron el surgimiento de las instituciones -
sociales y obligaron al hombre a buscar sin descanso métodos 
nuevos para dominar la naturaleza y con ello aumentar sus me 
dios f!sicos y su caudal de conocimientos. 

Otras explicaciones de la presencia universal de la f! 
milia se refieren a "la infancia prolongada del niño que ne
cesita del cuidado y la protección de la madre durante el p~ 
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rlodo de varios años y el hecho de que el deseo sexual del -
ser humano no se limita a un periodo particular, como sucede 
con la mayoría de los mam[feros inferiores, sino que es un -
continuo y tiende a crear relaciones conyugales m~s durade-
ras". (30) 

Otra teorla para explicar la universalidad de la fami
lia se basa en las funciones realizadas por la familia para 
el mantenimiento y la continuidad de Ja existencia socialme~ 
te organizada. 

Todos estos acontecimientos trajeron "como consecuen-
cla el surgimiento de la propiedad privada y el acaparamien
to de riqueza", (12) dando origen por un lado a las grandes 
familias cerradas que evitaban la desintegración de sus la-
zos de unión para no perder las ganancias obtenidas; y por -
otro lado a la unión de algunas familias por conveniencia p~ 
ra aumentar sus propiedades y riquezas. 

Con respecto a los efectos o consecuencias que estos -
procesos tuvieron sobre la sexualidad, es conveniente citar
tres principales: 

A) "Se estableció una diferenciación de funciones dentro de
la familia basada en la función de roles. El hombre apor
ta el capital-proveedor económico-, la mujer se dedica al 
cuidado y preservación del patrimonio-labores domésticas. 

B) El valor de la propiedad privada también se refleja en -
las relaciones familiares; la mujer viene a ser propiedad 
del varón, los hijos vienen a ser propiedad de los padres. 

C) La sexualidad es ~nfocada como parte de la sociedad de 
consumo. La persona es vista como objeto en venta, las r~ 
laciones interpersonales se establecen como relaciones de 
compra-venta por lo que se agudiza el sentimiento de pro
piedad sobre los miembros de la familia." (46) 

Las caracter!sticas actuales de la familia occidental fueron 
producto en gran parte de la llamada revolución Industrial. 
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La industrialización trajo como consecuencia cambios 
que repercutieran y estan repercutiendo de manera di recta en-
1 a familia. Entre ellos se puede mencionar la concentración -
de grandes núcleos de población en zonas reducidas, la incor
poración de la mujer al trabajo productivo, Ja sustitución de 
algunas tareas fami 1 iares por empresas comerciales u otras -
instituciones, Jos avances de Ja ciencia y Ja técnica, etc. 

Existen y han existido muchas formas de organización f~ 
miliar, a continuación se describen brevemente las mas repre
sentativas en nuestra sociedad: 

- FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL: 

Este tipo de familia se compone del padre, la madre o -
uno de ellos, los hijos solteros o no maduros. Esta familia -
puede dar Jugar a las siguientes combinaciones: 

a) Matrimonios sin hijos. 

b) Matrimonios con uno o con mas hijos solteros. 

c) El padre o la madre con uno o mas hijos solteros. 

Estos tipos de familia son transitorios; generalmente -
abarcan dos generaciones, esto significa que a medida que los 
padres mueren y Jos hijos se casan, Ja unidad se desintegra -
y se forman nuevas unidades. 

Cada individuo pertenece en primer lugar a una familia 
de orientación u origen, en cuyo seno ha nacido y luego forma 
su propia familia "de procreación o formación". 

La descendencia reconocida es bilateral, es decir, se -
da Ja misma importancia a Jos antepasados del padre que a los 
de Ja madre. Sin embargo, rara vez se remontan muy lejos y -

los vincules ancestrales son nebulosos, al igual que los de -
los tlos, tlas y primos. 

La residencia es neolocal, es decir, la pareja de 
recién casados abandona los hogares de sus respectivos padres 
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y establece un nuevo hogar de residencia. 

En este tipo de familia existe una considerada amplitud 
en el desempeño de !os papeles familiares. 

- FAMILIA EXTENDIDA O EXTENSA. 

Este tipo de familia se compone de una o m~s familias -
nucleares y parientes colaterales. Es una familia que incluye 
a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos po
litices y a los nietos. 

En estas familias existe algOn antepasado comOn y el r~ 
conocimiento de relaciones de parientes collneales y colater! 
les. Generalmente se da un control autoritario sobre las rel! 
clones y toma de decisiones, basado en la participación econ~ 
mica y/o en la edad. 

Esta clase de familia es muy comOn en el medio rural y 
en las zonas urbanas marginadas. 

4.3 Funciones de la Familia. 

Todas las unidades de familia tienen siempre funciones
especificas en relación con sus miembros y con el total de la 
sociedad. Estas funciones son de tipo biológico, económico, -
social y emocional o psicológica; ninguna de ellas puede ser 
analizada aisladamente, ya que est~n lnt!mamente relacionadas 
unas con otras y su cumplimiento est~ en estrecha dependencia 
con el lugar que ocupa en !a organización social y en la eco
nómica. 

4.3.1 Función BiolÓgica. 

Se refiere a la satisfacción del impulso sexual y la -

reproducción de la especie. Esto quiere decir, por un lado,
que actualmente en la cultura accidental moderna la satis-
facción sexual es aprobada socialmente en el seno de la faml 
Ita, y por otro, que la supervivencia de la sociedad va a d~ 
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pender de Ja perpetuidad de sus miembros. 

4.3.2 Función Económica. 

La familia es encargada de proporcionar la satisfacción 
de las necesidades bAsicas como son alimentación, vivienda, -
educación y vestido. 

En la sociedad tradicional y actualmente en el medio r~ 

ral, Ja familia es una unidad de producción que en gran pdr
te se basta a sf misma • Cada miembro contribuye al trabajo -
doméstico y agr!cola desde temprana edad, situación que infl~ 

ye directamente en el proceso de socialización y en la estabi 
Jización de la persona adulta. 

En el caso de Ja familia urbana, ésta no constituye una 
unidad de producción; generalmente el papel de proveedor eco
nómico lo tiene una sola persona padre o madre generalmente,
el resto pasan a ser miembros dependientes. 

La persona de la cual depende el sostén de Ja familia -
abandona su casa únicamente para realizar su actividad de tra 
bajo y en compensación recibe un salario que cubre o deber!a
cubri r las necesidades familiares. 

La provisión de alimentación constituye una función fu~ 
damental de la familia, porque garantiza Ja supervivencia del 
Individuo y su desarrollo bio-psico-social. 

Proveer alimentación no solamente significa proporcio-
nar los elementos necesarios para no morir de inanición, sino 
significa proveer al organismo Jos elementos nutricionales n! 
cesarlos para el completo desarrollo del individuo. Es lm---
prescindlble tomar en cuenta que cada etapa de la vida prese~ 
ta necesidades diferentes que determinarAn el énfasis que se 
haga en Ja adquisición de unos u otros elementos nutriciona-
les. Por ejemplo, el consumo de protelnas en Jos primeros 3 -
años de vida y durante todo el periodo de crecimiento, tiene 
que ser mucho mAs elevado que durante la edad adulta. 
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Esta función no se limita únicamente a proporcionar las 
sustancias nutritivas para la supervivencia f!sica, sino tam
bién a proporc,ionar las condiciones adecuadas para que el organi~ 
mo f!sicamente sano esté en capacidad de desarrollar sus po-
tencialidades intelectuales y afectivas. Es decir, proporcio
na al niño la alimentación propiamente dicha, servicios médi
cos, educativos y de recreación. 

La vivienda es una de las necesidades basteas de la fa
milia, que influye directamente en el desarrollo del niño. 

4.3.3 Función Social. 

La función mas Importante de la familia "desde el punto 
de vista psicosocial, es la socialización del niño". (16) 
El condicionamiento a la vida social empieza en una edad tem
prana, la base de la personalidad del individuo queda establ! 
cida antes de que las instituciones extra familiares entren -
en Juego. 

La función socializadora de la familia tiene por objeto 
transmitir al niño las ideas y los valores de su grupo, es d! 
cir, a comportarse en relación con otros miembros de su grupo 
y a compartir con ellos sus premisas normativas o valores. 

Los valores son inculcados a los niños, ante todo, gra
cias a los roles representados por los padres. Son ellos qui! 
nes forman parte de un sistema de relaciones e instituclones
sociales reales e internalizadas; ellos constituyen el primer 
modelo a seguir para el niño. 

Es as! como e! nlño, al identificarse con la. figura ma
terna o paterna esta asumiendo de manera inconsciente lo que
dicha figura representa. 

Es importante subrayar que ademas de la imitación de -
los roles en el proceso de socialización, es determinante un
e! ima de afecto para el desarrollo de aptitudes y de la adap
tación del niño. 
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Así mismo es importante señalar que el afecto indispen
sable para el niño no es monopolio de la madre; sustitutos m~ 

ternales como el padre o las asistentes de las guarderías pu~ 

den perfectamente proporcionar este clima de afecto. 
En el proceso de socialización del niño, juega un papel 

importante la educación sexual implícita o explicita. Esta -
educación "proprocionada por unos padres generalmente incapa
ces de orientar adecuadameílte el desarrollo de la sexualidad 
del niño, engendra ansiedad, frustración y agresión". (21) 

Las actitudes de los miembros de una familia en rela-
ción a la sexualidad forma parte del sistema de valores de su 
grupo social como cada grupo tiene su propio código de ética 
sexual, cada miembro será aprobado o desaprobado en la medida 
que cumpla sus preceptos. 

4.3.4 Función Psicológica o Emocional. 
El proceso de socialización y la función psicológica o 

emocional van íntimamente relacionadas; es más, no podría dar 
se una sin la otra. Presentarlas separadamente es totalmente 
artificial y con propósitos exclusivamente didácticos. 

El niño trae al nacer cierto potencial hereditario, p~ 

ro "su individualidad y la formación de su propia personali
dad se van creando a través de las diversas etapas por las -
que atravieza, a partir de la unidad madre-hijo". (21) 

De la forma como se realice esta separación y de la m~ 
nera como son atendidas las necesidades del niño, "depende-
rán los sentimientos de seguridad y de autoestima que propi
cian la identificación".(22) Este proceso de identificación 
está estrechamente relacionado con el aprendizaje y éste, a 
su vez está relacionado al proceso de socialización. 

Se considera que las influencias que ejercen la escue
la y la familia en lo que se refiere a Educación Sexual, son 
de suma importancia en el desarrollo del niño. Estas influen 
cias e ven manifiestas en todos los campos que él actúa y -
serán determinadas por los roles que éste desempeña en la sg 
ciedad. 

- 49 -



Para la formación de toda familia son necesarias bases 
educativas sólidas por parte de los miembros de ésta con el -
propósito de que estén capacitados para cumplir satisfactori! 
mente con el rol familiar y asl, en el cumplimiento de las -
funciones familiares se vean mejores resultados. 

4,4 Educación Sexual en la Familia. 

Es necesario reconocer y conocer las diferentes mane-
ras de cómo se recibe la educación sexual, para tener de es
ta forma la posibilidad de reflexionar sobre esto y poder -
llegar a tomar decisiones responsables. Hablando en particu
lar de Ja sexualidad humana puede señalarse a Ja familia co
mo Ja de mayor influencia en el proceso formativo del indivi 
duo. 

En Ja familia "se ama y se busca formar un hogar en -
donde el calor humano, la comunicación, la confrontación y -
el entendimiento sean parte de Ja vida cotidiana•. (35) 

El primer grupo con que el Individuo trata es su fami
lia. En ella aprende a relacionarse armoniosamente y a coop~ 
rar con las demás personas. Aprende también el respeto y la 
consideración y sobre todo, a desarrollar su capacidad para 
amar, algo muy importante en el disfrute pleno de su vida. -
Participa en las exp~riencias del hogar, adquiere las prime
ras actitudes hacia lo que significa sexo o aspectos relaci~ 
nadas con la sexualidad. 

El principal y más importante aspecto en la formación
global o integral de una persona es la vida familiar. Una f! 
milla donde exista un ambiente de cariño ayudará mucho en Ja 
adquisición de actitudes positivas. Debe recordarse que el -
amor no sólo se expresa cumpliendo con las obligaciones de -
la casa, cocinar, lavar, trabajar, etc., aunque éstos son de 
gran Importancia, no se tiene que olvidar que pasear, jugar 
y conversar con los miembros de la familia son actitudes que 
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ayudan al bienestar y unión de la vida familiar. 

En casi toda sociedad le corresponde a la fami 1 ia un p~ 

pe! de excepcional importancia. Dentro de ella se educan los 
hijos y adquieren seguridad emocional, económica, costumbres, 
tradiciones y los conocimientos bAsicos para la educación se
xual. Para que esto se lleve a cabo adecuadamente, es· indis-
pensable que el ambiente familiar sea favorable. 

Cuando los padres no educan a sus hijos dentro del ho-
gar, éstos aprenderAn las cosas fuera del hogar y lo que se -
aprende en la calle no es siempre lo mejor ni lo mAs conve--
niente. 

A través de la educación sexual que se recibe en la fa
milia, cada persona define su propio estilo de vida y de la -
manera en como se realiza esta educación dependerA que los -
miembros de la familia puedan llevar una vida satisfactoria, 
libre y activa dentro de la sociedad. 

Todo ser humano puede aprender algo nuevo de cada situ~ 
ción, de cada momento, de cada experiencia. Por esto, la edu
cación es permanente y alcanza tanto a los adultos como a los 
niños. Los padres e hijos al convivir se educan mutuamente. 

Es conocido que la familia es la primera y principal e~ 
cuela de la vida, desde que se nace se comienza un proceso 
educativo a través del contacto directo con los padres. 

Es también en la familia en donde se inicia al niño en
e! lenguaje y en una serle de conocimientos importantes para
su vida y necesarios para su incorporación a la sociedad y p~ 
ra relacionarse con el mundo que le rodea. 

Durante los primeros años de vida, en la familia se -
aprenden los hAbitos de comer, caminar, hablar, vestirse y -
asearse; a través de las experiencias vividas y con la ayuda 
de los padres el niño aprende la diferencia entre lo bueno y 
lo malo, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe ha-
cer. Es cierto que enseñar lo que es bueno y malo es una de-
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las cosas difíciles, pues no todo lo que es bueno para unos -
es bueno para otros, sin embargo, corresponde a los padres d! 
cir a sus hijos Jo que pueden hacer y Jo que deben evitar. 

La educación de los hijos se real iza a través del ejem
plo y de las enseñanzas e indicaciones verbales, éstas conser_ 
van siempre su importancia, pues cumplen la función de ilus-
trar, explicar y reforzar las conductas y actitudes observa-
das por Jos niños. Es necesario que los padres platiquen con 
sus hijos desde pequeños. 

El ejemplo ocupa un lugar importante en la educación, -
Ja vida futura del niño será, en gran parte, fruto de los 
ejemplos recibidos en el hogar. En muchas ocasiones los adul
tos no se dan cuenta de que con su actitud y ejemplo están -
educando a sus hijos. La forma de vivir de los padres es decl 
siva para la formación de los hijos. 

Es cierto que el menor debe obedecer sus padres, te
nerles respeto y consideración; pero esto no es sólo una obll 
gación de los hijos; para que éstos respeten y crean en sus
padres, éstos deberán respetarlos, creer en ellos y explica~ 
les el porque del comportamiento que se les exige. 

Los hijos constituyen un espejo de la conducta de las 
actitudes y del estilo de vida de sus padres. Muchas veces -
son objeto de regaños por imitar lo que ven en la fami 1 ia, -
en tal caso, si se desea modificar conductas o actitudes, el 
cambio deberá empezar por los padres. 

La relación entre padres e hijos debe de estar basada 
en Ja comunicación, ~ceptación, en el cariño, en la sinceri
dad, en el respeto y en la confianza. 

4.4.1 Importancia de la Sexualidad en la Vida Familiar. 

A lo largo de la vida es importante la sexualidad, é~ 
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ta estA enraizada en lo mAs profundo del ser humano, pues to
dos nacemos como seres sexuados y como tales nos manifestamos 

La manera como estA organizada la familia se basa en el -
sexo de las personas, ya sean hombres o mujeres, as! se espera 
que se comporten de forma diferente y tengan funciones .Y res-
ponsabi 1 idades distintas en la familia. 

"El sexo lnf luye de manera decisiva en aspectris tan im-
portantes de la vida como la autoridad en la familia, la dis-
tribuci6n de las labores, la manera de vestirse, la profesi6n 
u ocupaci6n que se escoge, el uso del tiempo libre, la liber-
tad que se tiene para emprender actividades o establecer rela
ciones fuera de la familia, la manera de expresar sentimientos 
u opiniones y aún el grado de apeg6 a las normas de conducta -
vigentes de la familia." (27) 

De tal manera que el bienestar, tanto de cada persona c~ 
mo de la familia en su conjunto, depende en gran medida de la
forma como se entiende y se vive la sexualidad y del modo como 
se relacionan las personas de distinto sexo en la familia. 

Se ha enfatizado ya la importancia que tiene el ejemplo 
de los padres para educar en aspectos de sexualidad a los hi-
jos. Sin embargo, "se puede afirmar que el ambiente familiar -
en su conjunto determina la forma en que los niños aprendan a 
comportarse como hombres o mujeres." (27) 

La educaci6n sexual responsable que se imparta en la fa
milia tenderA a presentar a los miembros de ésta, un modelo de 
actitudes y comportamientos que permitan vivir la sexualidad -
de manera sana, respetuosa, racional y responsable. 

Por tal raz6n es fundamental que los padres estén al co
rriente de todos Jos aspectos relacionados a la educaci6n se-
xua l. 

Sobre la educaci6n de los hijos dentro de la familia, d~ 

be estar contemplado lo relacionado a educaci6n sexual. A ve-
ces Jos niños hacen preguntas que parecen fAci\es, pero ellos-
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desean plantear otra cuestión y sus intereses son diferentes 
de lo que aparece a simple vista. Los padres deben esforzar
se por entender lo que al niño le interesa conocer. Es impor
tante, entonces, que entre los padres exista una comunicación 
permanente para descubrir juntos las inquietudes de los hi--
jos; existiendo esta comunicación los padres serln coherentes 
en las respuestas, debiendo de ser éstas oportunas. A veces -
es conveniente adelantarse a dar una solución antes de que el 
problema se presente. Por ejemplo, es conveniente prevenir a
las niños y niñas sobre los cambios que experimentaran duran
te la pubertad. Esta es una actitud preventiva. Otras veces -
sera conveniente no adelantarse, sino mis bien seguir la evo
lución de las inquietudes de los niños. 

Hay que considerar absolutamente normal que el niño ha
ga preguntas y se inquiete sobre los problemas de orden se--
xual que se le van presentando. Partiendo de esta considera-
ción, los padres deberln aceptar con serenidad y comprensión
esas inquietudes; jamas tener una actitud de asombro y mucho
menos de reproche. 

Si el niño no encuentra la comprensión necesaria de sus 
padres frente a los problemas relacionados a sexualidad, se
desorientarl flcilmente. En el seno de la familia el menor -
aprendera concretamente a discernir lo correcto de lo indebl 
do: EN MATERIA DE SEXUALIDAD él aprenderl perfectamente que 
la mayorla de las situaciones que existen en la calle, no -
son otra cosa que una desfiguración negativa de la sexuali-
dad. 

Para que los ~adres guíen correctamente a sus hijos en 
materia sexual, es necesario que ellos posean una suficiente 
información sobre los órganos sexuales, el desarrollo sexual 
humano, la relación sexual y la reproducción. 

La comunicación que los padres establezcan con sus hi
jos darl una pauta impürtante en la relación familiar. Si -
los hijos saben que con sus padres pueden hablar seriamente
sobre aspectos sexuales, sin temor sobre sus problemas o in-
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quietudes, frecuentemente acudiran a el los. La forma en que -
los padres se comunican entre si, proporciona un modelo que -
los hijos, generalmente repetiran, adoptándolo como suyo. Es
te aspecto influye grandemente en el área de la educación se
xual, ya que puede suceder que cuando este tema es evadido, -
tratando de negar la existencia del sexo en la familia, los -
hijos creceran con la imagen de que el sexo no existe en el -
hogar. Como consecuencia, una vez que el individuo forme su -
hogar, este sentimiento podra influir en la relación de pare
ja al negar la posibilidad de una plena relación sexual en el 
hogar. 

La autoridad que los padres ejercen sobre los hijos es
de gran importancia porque contribuye a la mejor formación de 
individuos. 

El proporcionar información clara y precisa sobre aspee 
tos sexuales, brinda a los hijos la oportunidad de decirles -
lo que se espera de ellos en cuanto a sexualidad. Sin embar-
go, "la falta de claridad al respecto, crea en los nifios o -
adolescentes confusión sobre algunos aspectos de la sexuali-
dad, como serian el amor o la forma de reproducción humana, -
el concepto de hombre o mujer y su comportamiento de acuerdo 
a su sexo." (31) 

La actitud que los padres tengan ante la sexualidad de
terminara la educación sexual que éstos son capaces de dar a 
sus hijos. SI los padres consideran que la sexualidad es algo 
bueno y deseado, realizaran conductas especificas que lleven
al hijo a adquirir este concepto. 

La educación que reciben los hijos dentro de la familia 
les es transmitida a través de dos formas: las verbalizacio-
nes (órdenes, sugerencias, pláticas) y las actividades (con-
ductas, gestos, movimientos) dichas formas generalmente van -
juntas, aunque pueden presentarse en forma separada. 

Cabe hacer énfasis en que la forma más importante para -
el aprendizaje en los hijos es el de las actitudes, ya que --
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éstas constituyen el modelo principal a seguir o imitar y ha 
que éstas les son transmitidas en una manera espontánea y la 
mayorla de las veces sin ser racionalizadas. 

Por ejemplo, pu~de encontrarse correspondencia entre lo 
que un padre le dice a su hija al orientarla en a!gún aspec
to de la sexualidad y a la actitud que la chica percibe en la 
conducta de su padre: actitud que posteriormente será imitada 
o reproducida por esta chica, ya que la actitud de su padre -
es el patrón a seguir para su propia actitud. 

Se ve que la educación sexual recibida en la familia es 
la que nos logra influir más en nuestra vida, ya que ésta se
l leva desde las primeras fases de nuestro desarrollo, confor
mando no sólo los conceptos que se tengan de sexo y sexuali-
dad, sino también una gran parte de nuestra personalidad. 

4.4.2 ·Formación de Roles de Glnero. 
"La sociedad es quien dictamina el papel del hombre y el de -
la mujer; es la familia quien se encarga de reproducir los r~ 
les sexuales de género a sus miembros, para que éstos sean -
aceptados en la sociedad." (24) 

En cuanto a la educación que deben recibir los hijos, -
existen patrones establecidos socialmente. En ellos se indica 
claramente lo que deben hacer los individuos de uno y otro g! 
nero. 

"El aprendizaje de roles sexuales de género se realiza 
de forma paulatina. Se inicia a partir de las expectativas 
que los padres tienen sobre el niño que viene." (22). Por m! 
dio de distintas formas, la familia le proporciona al indivi
duo pautas a seguir. El trato es diferente tanto para la niña 
como para el niño, as! se tiene 

a la niña: 
la visten de rosa 
juega con muñecas 

que: 
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a 1 niño: 
lo visten de azul 
juega con pistolas y ca
rros. 



puede llorar 
es sentimental se dedica 
a quehaceres domésticos. 

no debe llorar 
es fuerte y agresivo 

Desde que nacen, los niños reciben un trato diferente 
de las niiias y perciben desde pequeños, el comportami~nto di
ferente que tienen hombres y mujeres dentro de la sociedad; -
desde pequeños se aprende que el hombre no llora, que tiene -
que ser fuerte y que no puede manifestar externamente sus se~ 

timientos; la mujer debe de arreglarse y tiene la obl icación 
de cuidar a los hijos y encargarse de las labores domésticas. 

"El papel que desempeñen los padres será fundamental -
para que los hijos adquieran su propia identidad y desempeñen 
su rol". (22) Ocasionalmente los padres, sin percibirlo mar
can conductas diferentes para los niños y las niñas. Muchas -
veces esto ocasiona que los niños crezcan con la idea de que 
el mundo de los hombres es más amplio y que el de las mujeres 
se reduce simplemente a las obligaciones hogareñas. 

"La identificación que el niño real iza con sus padres 
le proporciona una forma de interpretación y relación con el 
mundo exterior. Le permite internalizar un modelo al cual pa
recerse y también un conjunto de normas, valores y pautas de 
conducta a las que hay que ajustarse". (23) 

Sin embargo, la costumbre que se tiene de no hablar de 
cuestiones sexuales en la familia, lleva a que todos estos h~ 

chas que se observan y se viven a diario queder sin una expl! 
cación lógica y que se aprendan como algo que es natural y -
que no se puede cambiar. 

La imitación que los niños hacen de las personas cerc~ 

nas a ellos es el primer paso hacía la identificación y la -
experiencia el niño logra el establecimiento de representaci~ 
nes internas que le sirven de guia y modelo, entonces se pue
de hablar de identificación. 
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"La identificación juega un papel muy importante en la 
formación de los roles sexuales de género. El niño interna-
liza el modelo paterno, as! como la niña el modelo materno.• 
(23) 

Durante este proceso los pequeños imitan a sus padres e 
intentan competir con ellos. Una vez que logran ubicarse en -
el proceso paulatino de adquisición de conductas, disminuye -
la competencia y aumenta ia identificación hasta lograr su -
propio estilo de vida. 
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V. LA ESCUELA Y LA EDUCAC!ON SEXUAL. 

5.1 La Escuela como formadora. 

Ante la necesidad de proporcionar una educación 
formal al hombre, una adquisición de conocimientos ade~ua-
dos, durante los primeros años de vida es importante la 
asistencia escolar, ya que la escuela viene siendo el segu~ 

do agente de socialización. 

Desde un punto de vista psicológico la escuela es -
una "Institución para la instrucción y aprendizaje de cual
quier grado; cuerpo de prosilitos de una teorla o llder". -
( 10). 

La escuela tiene un papel preponderante como agente 
socializador, ya que su labor educativa es intencionada, -
planeada y evaluada. 

Dentro de la escuela se integra una pequeña comuni
dad: profesores, alumnos y padres de familia. 

''La escuela aparece como una prolongaci6n de 
la familia en el sentido de asumir una ta-
rea iniciada por ésta a partir del momento 
que tiene que suministrar una formación in
telectual y profesional, que excede a las -
posibilidades operativas de la familfa". (g) 

Después de la familia, la escuela es la más impor-
tante agencia de socialización del hombre. Con el ingreso -
en la escuela, el niño entra en un contexto social más am-
plio y diferenciado. 

La escuela amplía la obra educativa de los padres; 
después de éstos, es la escuela quien ejerce la mayor in--
fluencia de los valores, de la cultura y de las tradiciones 
sociales. 
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Es sabido por muchos que la importancia de la escu~ 
la es que es una institución que ejerce sobre el niño una -
influencia de muchas horas y años, y que en esa edad su 
personalidad aún puede moldearse. 

Los profesores son los que llevan principalmente -
la socialización de la sexualidad, ya que éstos son los que 
pasan varias horas con los niños. (con respecto a la escue-
1 a). 

El profesor es otro modelo que el niño admira y ce~ 
para la manera de comportarse con la de sus padres. 

Los profesores cumplen una función importante: 
"proporcionar información acerca de las clases de conductas 
adecuadas a diversas situaciones". (18) 

En algunos aspectos, la relación niño-profesor rep1 
te la relación hijos-padres. El educador constituye un not2 
ble modelo de identificación, exterior a la familia y el -
proceso de identificación quizá es favorecido porque en la 
escuela primaria sólo se tiene un profesor. 

"La escuela representa el lugar privilegiado donde 
se tiene la oportunidad de experimentar nuevas relaciones -
interpersonales y donde se ayuda al proceso de socializa--
ción" (11) 

En la escuela el niño busca la necesidad de comple
tarse en la relación con el grupo, descubre el placer de la 
solidaridad de grupo. 

Es importante y necesario que en la escuela se dé -
la educación de la sexualidad, esto mediante el proceso en
señanza-aprendizaje, como el medio para integrar todos los 
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aspectos de índole sexual al desarrollo biopsicosocial de -
una forma consciente y responsable. 

5.2 La Escuela y la Educación Sexual. 

Ante la necesidad de recibir una orientación más d! 
versificada y especifica que supere la capacidad educativa 
de la familia, surge una institución, la cual está muy lig~ 

da al hombre; la escuela. 

Desde que el niño inicia su escolaridad se ve in--
fluenciado por el poder formativo de esta agencia educativa 
y social, encargada de la educación formal, intencional y -
sistemática. 

Desde la guardería, en su sección maternal, el ni
ño se ve sometido a estructuras sociales que influyen en -
su comportamiento; la atención que recibe desde entonces -
responde a normas y patrones que caracterizan a estas ins
tituciones sociales y por ende el personal que las atiende 
también está sometido al cumplimiento de tareas determina
das que se han considerado valiosas y adecuadas para los -
pequeños. Las diversas actividades se realizan en respues
ta a los requerimientos de los niños de una determinada -
edad y sólo su ejecución se estima arbitraria por cuanto -
toca a la preparación del personal, que para su efectivo -
funcionamiento deberá de poseer conocimientos básicos de -
puericultura, de primeros auxilios, dietética y elementos 
de psicopedagogía. Esto para la atención cotidiana de los 
niños, pero en realidad para que se tengan criterios en la 
detección de malestares y problemas que deban de atender -
los padres y se orienten al especialista con toda oportun! 
dad, para evitar males que surjan por no reportarse a tie~ 
po. 
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Hasta lo que se conoce, se va mejorando gradualmen
te el servicio de guardería en base a la preparaci6n del -
personal y de la preocupación de formar educadores que des
de este nivel ayuden a la crianza y desarrollo infantil con 
mejores posibilidades. 

Con estas bases se tendrá que formar al docente a -
fin de que la evolución sexual de los niños se vea atendida 
y estimulada en las actividades propias que aconseje la pe
dagogía moderna en lo que a sexualidad se refiere. Si se 12 
gra ubicar este aspecto en el contexto general de la educa
ción básica, se podrá aprovechar el material que existe en 
los programas de estudio y en los libros de texto, para que 
al desarrollarse didácticamente se favorezca esta dimensi6n 
de la personalidad de los escolares. 

Hace algún tiempo la educación oficial se vio alta
mente favorecida, al revisar con profundo sentido científi
co y pedagógico la estructura de la materia de enseñanza, -
posiblemente inspiradas en las experiencias norteamericanas 
y rusas que obtuvieron al poner a grupos de especialistas -
de alto nivel, incluyendo a los pedagogos, a que trabajaran 
los contenidos de las materias de los planes de estudios -
desde el jardín de niños, hasta la universidad. 

Desde el nivel preescolar se vio el cambio, ejem-
ples de éstos son: 

Se cambió de hacer todo el material de trabajo -
por la educadora, para cada alumno, por el de --
1 levar un modelo y con material de desperdicio,
cada alumno guiado, estimulado según sus caracte
rísticas personales, lo realiza siguiendo su in! 
ciativa y su propia creatividad. 
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Baño de muñecos (asexuados) por niñas, se reali
za ahora por todos, niños y niñas del grupo. 

Aseo de casa: todos por igual y no sólo las niñas. 

Actividad de cocina: preparación de alimentos 
por niños y niñas. Lavar trastos, servir la mesa 
y asear la cocina. 

Noción corporal: reconocer las partes del cuer-
po, en base a la comparación de niños indistint~ 

mente. A la hora de natación o chapotear, desve~ 
tirse en lugares comunes, los que no se apenen y 
tengan costumbre de hacerlo en casa, con sus pa
pás y demás hermanos. 

Cantos y juegos. Parejas de niña y ni.lo, no de -
niña y niña o niño y niño. 

Escenificaciones, cada personaje según lo pidan 
los niños y no el asignado por la educadora. 

En juguetes: cada niña y niño escoje el juguete 
que desea y no se le indica cu~l es para las ni
ñas y cuil'l para los niños. 

Aseo personal, có'mo lo deseen y no por ser niña 
o niño." (45) 

5.3 La Influencia del Profesor en la Educación Sexual. 

Hasta aquí todo va mejorando, no obstante que esto 
fue una fuerte sacudida a los viejos moldes educativos de 
la gran mayoría de las educadoras; sin embargo, a pesar de 
la programación muy actualizada, las educadoras aún no han 
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roto su tradicionalismo y por lo general acuden a sus ruti-
nas por no tener la suficiente preparación en la formación -

integral de los educandos; menos aún se dan cuenta de lo ob~ 

taculizante y frustrante que resulta su comportamiento en 
los aspectos relacionados con la sexualidad de los niños. Se 
han logrado adelantos y existe una gran motivación de las -
educadoras para superarse y prepararse para atender aspectos 
de la educación sexual. 

Lamentablemente en el nivel primario no se da esta -
situación a pesar de que en los programas y en los libros de 
texto abunda material en lo social, en literatura y en lo -
biológico, que bien manejado llevaría a los niños a compren
derse mejor y a comprender a sus semejantes, para que tengan 
la explicación clara, sana y vaJiosa que los retire de dog-
mas propios del pensamiento mágico. 

El adolescente del nivel medio, además de la situa-
ción de cambio que está viviendo, se enfrenta a incomprensi2 
nes por parte, ya no de sus padres, sino de la gran mayor1a 
de sus profesores; ya no es el niño ordenado, estudioso y -
atento que fue en quinto o sexto año de primaria, ahora se -
ha vuelto brusco, sucio, desordenado, desobediente y rebel-
de; su bajo aprovechamiento y sus malas calificaciones lo -
denuncian, pero lo festejan sus amigos, su pandillita, que -
lo inician en los vicios y malos comportamientos. 

Ahora sí que está solo; cuenta con la fuerza de su 
grupo y está expuesto al arbitrio de lo que pueda realizar. 
Esto se suma a lo que vive en el hogar, en el que se le ni~ 

ga sitio y participación; no reconoce autoridad y carece de 
medios para hacer su propia vida. No tiene privacía porque 
es un niño y no juega con niños por ser ya mayorcito. 

Ante esta inseguridad se desenvuelve en un ambiente 
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hostil en el que su expresión sexual no satisface ni a los 
chicos porque no están a su nivel, ni a los mayores porque 
todo se lo ocultan. El grupo de iguales, con su poderosa -
influencia, lo llevan a la adquisición de expresiones en -
su vida sexual, frecuentemente equivocadas y doloros,s, -
con graves consecuencias para su salud, que sin darse cue~ 
ta comprometen su futuro. La escuela le cierra las puertas, 
los profesores le niegan personalidad por su conducta in-
constante, variable, voluble y versátil que lo hace pare-
cer incomprensible. 

5.4 El Ambiente Escolar y la Sexualidad. 

Como agencia la escuela ha inclinado su acción ha
cia la mera 1'instrucción'1

, ya que no sdlo est~ enmarcada -
en el tradicionalismo escolarizado, sino que los profeso-
res de los niveles elementales básico y aún el profesional, 
se dedican al "cumplimiento" académico, contra reloj por-
que deben cubrir los diversos horarios que en varias escu~ 
las tienen y que, además buscan otras ocupaciones para co~ 
pletar el presupuesto. Es fácil deducir lo estricto de es
tas rutinas docentes que dan una tónica particular a todo 
el ambiente educativo, en el que el de la comunicación in
terpersonal, entre alumnos y profesores casi es nula, la -
relación cotidiana, el planteamiento de otros problemas no 
tienen cabida y se vuelve tedioso, pesado, y negativo este 
deambular por corredores, patios y demás lugares anexos de 
la escuela. 

En el llamado "recreo" que es un respiro al aburri 
miento, no al descanso despu~s del trabajo intensivo, por
que asl se ha entendido la "disciplina escolar", los alum
nos organizan sus propios juegos, sus corrillos y entrete
nimientos, donde pocas veces se ''asoma 11 un profesor o un -
vigilante. 
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Además el ambiente de las escuelas es difícil cua~ 

do son solo niñas o solo niños, es decir, lo que se llama 
escuela unisexual (de un solo sexo) y se vuelve insoporta
ble por el arbitrio de las autoridades escolares que acep
tan a profesores o solo varones o solo mujeres, para las -
niñas o para los niños. Se llega a extremos, infortunada-
mente al destinar el turno matutino para niñas y el vesper 
tino para niños. Esto se da en todos los niveles y en caso 
menos adecuado, los grupos se originan en forma mixta (mu
jeres y varones). Sin que se invadan los lugares a las mu
jeres y con asientos de por medio para los varones. Las a~ 

tividades están marcadamente dispuestas según el sexo y no 
se tienen que ni asomarse los varones a los salones o lug~ 
res especiales en donde realizan las mujeres algunas de -
ellas, como la educación física, las labores del hogar, -
econom!a doméstica o taller de cocina, costura y bordado,
etc., y también los destinados a los varones est&n vedados 
a las mujeres, como el taller de carpinter!a, herrería o -
taller de froja, de mécanica y de prótesis. Esto llega a -
lo paradógico en extremo cuando se terminan las labores -
del día, no en el interior de la escuela, sino fuera de -
ella, los muchachos, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, 
se reunen en donde no los vean "sus educadores", se agrega 
a toda esta equivocada ambientación educativa de la sexua-
1 idad, el ejemplo de sus profesores, quienes en un despla~ 

te de "supuesta confianza" comentan los problemas de su f~ 

milla, con su pareja, con sus hijos o con los mismos comp~ 

ñeros de trabajo, ~provechando la hora de clase; sentirse 
o hacerse la víctima es frecuente en algunos profesores, -
que buscan una justificación a su comportamiento en la es
cuela o fuera de ella, que alguna vez presenciaron los 
alumnos o para "curarse en salud" si llegara el caso. 

Con estos ejemplos del medio ambiente escolar, los 
del barrio y la calle, adem&s de los de la casa, no son --
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los que sirvan para ayudar a los alumnos (niños y jóvenes) 
a formar la sexualidad que distinguirán sus actos de hoy y 
de mañana. Con cuanto se enfrentará a sus cambios vitales, 
a sus problemas sociales, profesionales, después laborales 
y familiares, en su propio ambiente, donde desempeñe· los -
roles dentro del status que en devenir de su vida llegue a 
definir. Pero todo se inició en el hogar, siguió en la es
cuela y nuevamente con las normas, modelos, actitudes y -

comportamientos que como persona sexuada continua dando la 
imagen y el sello característico a toda su evolución, en -
busca de su plenitud como persona humana. 
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VI DESARROLLO SEXUAL ADOLESCENTE. 

6.1 Características de la Pubertad. 

Con frecuencia se confunden los términos pubertad y 
adolescencia, usándose algunas veces como sinónimos y otras 
como períodos diferentes del desarrollo del individuo¡ en -
ningún caso hay que confundir estos dos conceptos. 

La pubertad es una etapa de la vida del ser humano, 
en la que los órganos de la reproducción alcanzan el grado 
de desarrollo para realizar sus funciones. 

P. Blos define a €sta como "la pubertad es un acto 
de la naturaleza y la adolescencia es un acto del hombre". 
(13). 

A la pubertad se le identifica como el inicio de la 
adolescencia, que se caracteriza por cambios biológicos y -
físicos, que tienden al desarrollo biológico sexual; es el 
momento en el que maduran los órganos reproductores, en es
ta edad la persona está ya sexualmente madura y es capaz de 
reproducirse o reproducir. 

La pubertad es un período de transición durante el 
cual el cuerpo del joven experimenta múltiples transforma
ciones que más o menos rápidamente acabarán por otorgarle 
su aspecto definitivo. 

Los cambios físicos que señalan la pubertad se ini
cian con un aumento rápido de estatura, asimismo, aumenta 
la circulación de honnonas que provocan la aparición de las 
características sexuales de ambos sexos. 

6.2 Características Sexuales Primarias y Secundarias. 
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CARACTERISTICAS PRIMARIAS. 

FEMENINA: Crecimiento de labios mayores, labios menores,
clítoris y útero. 

MASCULINO: Crecimiento de pene y testículos. 

Las características sexuales primarias son aquellas 
que están directamente relacionadas con los órganos sexua--
1 es. 

CARACTERISTICAS SECUNDARIAS. 

FEMENINAS 

Aparición de vello axilar y 
púbico. 
Distribución de grasa en 
muslos y caderas. 
Crecimiento de pechos. 
Su piel se torna suave. 
Ensanchamiento de la pelvis. 
Aparición de acné y granitos 
Se presenta la primera men~ 
truación o regla. 

MASCULINAS 

Aparición de vello axilar y 
púbico. 
Desarrollo muscular (muscu
les más grandes). 
Piel gruesa y fuerte. 
Huesos más largos y pesados. 
Voz grave. 
Aparición de acné y granitos. 
Eyaculaciones nocturnas o -
sueños húmedos. 

Todos estos cambios sorprenden al adolescente, sea 
mujer u hombre; "se dan cuenta de que ya no son como antes, 
están confundidos y a veces lo demuestran con mucho cora-
je". (34) Esto genera un enorme problema mora 1, pues en la casa 
la sexualidad está prohibida y caen en contradicciones 
fuertes en sus relaciones afectivas con los miembros de la 
fa mi 1 i a. 

El adolescente se inquieta con frecuencia por tal o 

- 69 -



cual modificación de su aspecto corporal y por ello puede 
incluso experimentar angustia; si se establece el dialógo, 
puede fácilmente comprender que se trata de un desarrollo 
transitorio y en ningún caso de una anomalía. 

En estos momentos es importante el reforzar una -
adecuada educación sexual para disminuir los sentimientos 
de temor y ayudar a los jóvenes a pasar por esta etapa de 
la mejor manera posible. Para ello es necesario conocer en 
primer lugar cómo es la anatomía humana y cómo es su fun-
cionamiento. 

La anatomía sexual genera dudas e interrogantes en 
el individuo de todas las edades: el temor de una anomalía 
de los órganos sexuales, el complejo del pene pequeño, la 
circuncisión, (disminuye el placer sexual), los problemas 
de la menstruación, el himen, el tamaño del testículo --
(uno más bajo que el otro), que un pecho sea más pequeño -
que el otro, localización de los órganos sexuales, para -
responder a preguntas de esta índole es necesario estudiar 
la anatomía sexual humana. 

6.3 Aparato Sexual Femenino. 

El aparato sexual femenino está formado de órganos 
internos y externos. 

Los órganos·internos son: ovarios, trompas de falo
pio, útero o matriz y canal vaginal. 

OVARIOS: (O GONADAS FEMENINAS) son dos, uno de cada 
lado del útero, miden 3 cms. de longitud, 2 cms .. de ancho 
y 1.5 de espesor, producen óvulos y hormonas. Desde el mo
mento del nacimiento contienen 400,000 folículos inmaduros, 
al iniciarse la pubertad madura uno cada 28 días aproxima-
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damente. Tienen dos funciones bien diferenciadas: la pro-
ducción de hormonas (estrógenos y progesterona) fundamen-
talmente y la maduración y expulsión de los óvulos. 

TROMPAS DE FALOPIO: También se les llama oviductos 
o conductos de los óvulos, miden apróximadamente 10 cms. ,
sus extremos más alejados tienen forma de embudo y sus bor 
des forman una especie de flecos llamados fimbrias que se 
cierran cerca de los ovarios, las paredes están constitui
das por largos y finos pliegues de tejido cubiertos por e~ 

tructuras parecidas a los cabellos y llamadas cilios, la -
función de las trompas es recoger los óvulos expulsados -
por los ovarios contiguos y en su interior se produce el -
encuentro entre el óvulo y un espermatozoide. 

UTERO O MATRIZ: Es un órgano muscular que forma una 
cavidad y que tiene forma de una pera invertida, mide aprg 
ximadamente 7.5 cms. de largo por 5 cms. de ancho, el re-
vestimiento interior o endometrio cambia y se desarrolla -
al compás del c1clo menstrual y en éste se implanta el óv~ 

lo fertilizado al comienzo del embarazo. El cuello del út~ 

ro (Cérvix) es la parte estrecha que forma la base del út~ 

ro y que se sumerge en la vagina, el cérvix en mujeres que 
no han sido embarazadas tiene el aspecto de un capullo ro
sado y 1 i so, aspecto redondeado y en el centro una pequeña 
abertura. Por la extremidad del cérvix entra en el útero -
el esperma y por este orificio pasa también el flujo mens
trual en su camino de salida por la vagina. Durante el na
cimiento el útero es grande, debido a una pequeña cantidad 
de estrógeno que pasa procedente de la madre, durante la -
niñez, el útero es más pequeño porque carece de ésta esti
mulación hormonal, en la pubertad, el estrógeno estimula -
el crecimiento del útero y llega a tener las dimensiones -
del estado adulto, después de la edad de la reproducción,
el útero alcanza su dimensión máxima. 
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CANAL VAGINAL: Es un órgano muscular interno que -
está inclinado hacia arriba formando un ángulo de 45 grados, 
se extiende desde la vulva hasta el útero, tiene de 10 a 15 
cms. de longitud, puede cambiar de forma y de tamaño, sus -
funciones son: servir de conducto hacia el exterior del fl~ 

jo menstrual, recibir el pene durante el acto sexual y per
mitir la salida del bebé durante el parto. 

Los órganos externos del aparato sexual femenino -
son: labios mayores, labios menores, clítoris, glándulas -
de bartholin, abertura uretral, abertura vaginal e himen. 

Los órganos externos de la mujer (los anteriores) -
son conocidos también como vulva, que significa cubierta,
envoltura. 

MONTE OE VENUS: (del latín, mons veneris, por refe
rencia a Venus, diosa romana del amor) es una zona situada 
sobre el hueso púbico que consiste en un almohadilla de t~ 

jido adiposo cubierto por la piel y el vello púbico; po-
see numerosas terminaciones nerviosas, el tacto y la pre-
sión promueven la excitación sexual; sirve para proteger a 
los órganos reproductores femeninos. 

LABIOS MAYORES: Son dos pliegues de piel bastante -
gruesos que encierran la abertura vulvar y recubren gran -
cantidad de tejido graso y una fina capa de músculo liso,
en torno a los labios crece el vello púbico y en ellos se 
encuentran distribuidas glándulas sudoríparas y sebáceas y 

terminaciones nerviosas. 

LABIOS MENORES: Son dos pliegues longitudinales si
tuados dentro de los labios mayores, ricos en terminacio-
nes nerviosas, poseen un núcleo de tejido esponjoso con -
abundantes vasos sanguíneos y sin células grasas, la piel 
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que cubre los labios menores no presenta vellosidad. 

GLANDULAS DE BARTHOLJN: Están situadas a cada lado 
del orificio vaginal, cada glándula tiene como dimensión -
máxima 5 mm. se presumía que éstas proporcionan lubrica--
ción para la penetración de la vagina (del pene), sin em-
bargo, Masters y Johnson llegan a la conclusión: "por la -
observación ..• nunca se ha encontrado suficiente material -
secretorio producido para lograr más que una lubricación m! 
nima del conducto vaginal" (26) 

CLJTDRJS: Es un pequeño órgano eréctil, se local i
za justo por debajo del punto de unión superior de los l~ 

bias internos o menores, no posee función reproductora ni 
urinaria, cuando se le estimula no se alarga como el pene, 
aunque el flujo de sangre lo agranda, su tamaño y aparie~ 
cia varia de acuerdo a la mujer, no hay pruebas de que un 
cl!toris de mayor tamaño procure más excitación sexual, -
tiene muchas terminaciones nerviosas que lo convierten en 
un órgano sumamente sensible al tacto, presión y tempera
tura, "es el ünico órgano de cuantos integran el aparato 
genital de la mujer o del varón cuya sola función conoci
da es concentrar y acumular sensaciones sexuales y placer 
erótico". (26) 

ABERTURA URETRAL: Está situada entre el cl!toris y 
la vagina, es por donde sale la orina de la vejiga al ex
terior. 

ABERTURA VAGINAL• Es la desembocadura exterior del 
canal vaginal. 

HIMEN: Es una membrana que cubre parcialmente la -
entrada de la vagina; generalmente se rasga durante la 
realización del primer coito. Es flexible, que se sepa no 
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tiene ninguna función biológica, por lo regular presenta -
una o más perforaciones que permiten la salida del flujo -
menstrual cuando la mujer alcanza la pubertad; antes cons
titula una prueba de virginidad. En determinadas socieda-
des, "la desposada que no presentaba el himen intacto era 
devuelta a sus padres, sometida a escenario público, ex--
puesta a castigos flsicos y en ocasiones condenada a muer
te". ( 26) 

PERINEO: Es la región de piel exenta de vello, se 
extiende desde la parte inferior de los labios hasta el -
ano, por lo regular esta zona es también sensible al tacto, 
presión y a la temperatura y pude constituir un vehlculo -
de excitación. 

6.4 Aparato Sexual Masculino. 

El aparato sexual masculino está constituido por -
órganos internos y externos. 

Los órganos internos son: testículos, epidídimos, 
conductos deferentes, vesículas seminales, uretra, glándu
las bulbouretrales o de Cowper. 

TESTICULOS: (Gónadas del varón) Son dos estructu
ras en forma de óvalo, cada una de aproximadamente de 5 -
cms. de longitud, 2 cms de grueso y 3 cms. de ancho; están 
suspendidos en la ¡Hlrte inferior del cuerpo, dentro de un 
saco llamado escroto, que por estar colocado fuera de la -
cavidad abdominal los conserva a una temperatura de 1 6 2 
grados menor que la del cuerpo, para que puedan cumplir -
con la función de producir espermatozoides, éstos se prod~ 
cen en los túbulos seminíferos que son las células repro-
ductivas del hombre; son muy sensibles al tacto o a la pr~ 
slón; otra función de éstos es la producción de hormonas -
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masculinas o andrógenos, fundamentalmente testosterona, las 
células que segregan hormonas principalmente testosterona, 
que regula el desarrollo sexual masculino y desempeña un P2 
pel destacado en el interés y la función sexual, se les de
nominan células de Leydig. 

EPJDJDJMO: Es un órgano par, existe uno para cada -
testículo, se encuentran ubicados en la parte superior de -
los testículos; los espermatozoides es aquí en donde compl~ 
tan su desarrollo. 

CONDUCTOS DEFERENTES: Son dos, uno para cada test! 
culo; miden aproximadamente 45 cms.; su función es llevar -
los espermatozoides desde el epidídimo hasta las vesículas 
seminales; en el momento de la eyaculación contrae su capa 
muscular haciendo avanzar a los espermatozoides hasta su -
uretra. 

CONDUCTOS EYACULADORES: Son los conductos que van 
desde las veslculas seminales hasta la uretra, pasando por 
la próstata. Por ellos viajan los espermatozoides durante 
la eyaculación. 

VESJCULAS SEMINALES: Son dos pequeñas estructuras, 
situadas a cada lado y junto a la porción posterior de la 
base de la vejiga y comunican con los extremos terminales 
de los vasos deferentes, formando los conductos eyaculado
res, que a su vez confluyen en la uretra, con lo que se -
crea un sistema tubular de conducción que discurre hasta -
la punta del pene; su función es almacenar los espermato-
zoides en la ampolla de las vesículas seminales. 

PROSTATA: Es una glándula situada debajo de la ve
jiga y que rodea a la uretra; consta de una parte muscular 
y otra glandular; segrega una sustancia transparente que -
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constituye aproximadamente el 30% del fluido seminal (el li 
quido que expulsa el pene durante la eyaculación); tiene -
contracciones para añadir su secreción a los espermatozoi-
des. 

URETRA: Es un canal que está en la parte central e 
inferior del pene, comienza en el cuello de la vejiga uri
naria y términa en el meato urinario; por ~1 pasa la orina 
procedente de la vejiga y el semen procedente de las vesí
culas seminales. 

GLANOULAS OE COWPER O BULBOURETRALES: Son dos glá~ 

dulas pequeñas situadas a los lados de la uretra; producen 
un liquido claro y pegajoso que fluye un poco antes de la s~ 

lida del semen; amortigua la acidez de la orina en la ~re

tra; a veces ese líquido lleva algunos espermatozoides y -
puede producir un embarazo. 

Los órganos externos del aparato sexual masculino 
son: testículos, pene y escroto. 

Los testiculos se consideran externos por estar -
fuera de cavidad abdominal, pero como ya se señaló anterior 
mente están dentro de la bolsa escrotal. 

PENE: Organo·que está constituido por tres estruc
turas denominadas cuerpos, uno de ellos es el cuerpo espo~ 
jaso y dos cavernos..os. 

Cuando el pene se encuentra en estado erécti 1, el --
cuerpo esponjoso cobra aspecto rectilíneo. 

El pene tiene numerosos vasos sanguíneos, tanto -
dentro como fuera de los cuerpos; cuando el pene está erec
to se observa en la superficie externa de la piel un retic~ 
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lo de venas; también en el pene confluyen múltiples ner--
vios, lo que lo convierten en un miembro muy sensible al -
tacto, la presión y a la temperatura. Otras zonas muy sens,! 
bles son el reborde, donde se unen el glande y el eje del -
pene (corona) y la pequeña zona triangular situada en .fren! 
llo adherida al glande. 

PARTES DEL PENE: Ra!z: es la porción más cercana -
a 1 tronco. 

Cuerpo: Formado por el cpo. espo~ 

josa y dos cavernosos. 
Glande: Está constituido por ter

minaciones nerviosas sen
soriales; la piel que re
cubre al glande es retrá~ 

til y constituye lo que -
se conoce como prepucio. 

6.5 Adolescencia: Crisis y Sexualidad. 

El término adolescente, por lo general es usado p~ 

ra referirse a una persona que su edad fluctúa entre los -
13 y lg años, periodo típico entre la niñez y la adultez.
Este periodo se inicia con cambios fisiológicos de la pu-
bertad y llega a su fin cuando se alcanza el status socio
lógico del adulto. 

Tan como es dificil señalar una definición exacta 
de la adolescencia, también lo es la terminación de ésta 

Se consideran adultos a las personas cuando están 
listas para aceptar y/o hacerse cargo de las responsabili
dades que les otorga la sociedad en que viven. En algunas -
sociedades (México) se reconoce el ser adulto cuando se ha 
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llegado a la edad de 18 años, sin embargo, existen otras s~ 

ciedades en las cuales la edad varía para que la persona 
pueda ser tratada como adulto. 

Existen ciertos requisitos para alcanzar algunas -
situaciones o aspectos: 

Licencias para manejar. 

El derecho al voto. 

Adquirir y consumir tabaco y bebidas alcoholicas. 

Derecho de trabajar, etc. 

La adolescencia en los seres humanos es presentada 
como una fase distinta de desarrollo, aunque sea una etapa 
de transici6n con sus caracterísiticas propias, biológicas, 
sociales e intelectuales. 

6. 5. l. Conceptos de Adolescencia Origen. 

Adolescencia, etimilógicamente proviene del latín 
"adulescentes y ésta de adolesco, crecer hacia la madurez". 
( 9) 

Existen muchos autores y variados conceptos que -
tratan de descifrar con exactitud los contenidos de la -
adolescencia. No es.fácil encontrar una definición exacta 
que contemple los factores primordiales de la vida humana, 
siendo estos: el biológico, el psicológico y el social. 

Algunos autores que están dentro del tema de la -
sexualidad dan sus conceptos más apropiados. 

Littré da una definición centrada en los aspectos 
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biológicos y dice: "es la edad que sucede a la infancia y 

que comienza con los primeros signos de la pubertad" (44) 

Definición de tipo psicológico: "la suma total de 
todos los intentos para ajustarse a la etapa de la puber
tad, al nuevo grupo de condiciones internas y externas -
que confronta el individuo". (3) 

En el aspecto social de la sexualidad Hallegstaed 
da una definición sociológica 'la adolescencia es el periQ 
do de la vida de una persona durante el cual, la sociedad -
en la que vive cesa de considerarlo niño, pero no le otor
ga plenamente el estatuto de adulto, sus cometidos y sus -
funciones". (44) 

Si se toman en cuenta los tres aspectos antes men
cionados se podría formar una definición quedando ésta así: 
que es una etapa de transición de la vida infantil a la vf 
da adulta, durante la cual se buscan las pautas de conduc
ta que respondan al nuevo funcionamiento del cuerpo y a -
los requerimientos socio-culturales de ese momento. 

La adolescencia no sólo se reduce a los cambios 
biológicos, y fisiológicos, sino que también plantea un df 
fícil problema de adaptación. 

En la adolescencia los cambios se dan poco a poco 
pero de manera constante. Los padres dejan de ser para el 
joven el centro de atención y del afecto y las normas de -
conducta recibidas de ellos. 

A continuación se señalan algunas de las actitudes 
y sentimientos más comunes de los adolescentes frente a -
esos cambios: 
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CON RESPECTO A SU CUERPO: 

Hay disminución temporal de la coordinación de sus 
movimientos; esto se debe al crecimiento repentino y brusco. 

También se presenta en el joven angustia por la -
falta de control en sus erecciones (éstas se presentan an
te el menor estimulo y en las circunstancias menos oportu
nas) y en la joven por el crecimiento de los senos. 

Todo lo anterior les causa sentimientos de descon
cierto, por lo que tratan de esconder su cuerpo con ropas 
que no permitan ver los cambios que están ocurriendo. En -
esta etapa los adolescentes (algunos) pierden su aparien-
cia externa. 

Esta etapa es pasajera y pronto el adolescente se 
vuelve hábil, y cuidadoso de su apariencia externa. 

CON RESPECTO AL RENDIMIENTO ESCOLAR: 

El rendimiento escolar del adolescente es irregu-
lar; es decir, "que si de nifio sacaba buenas calificacio-
nes, al entrar a la etapa adolescente empieza a reprobar -
materias",(33) esro preocupa a los padres, pero es conveniente 
que sepan que el adolescente está tan preocupado con los -
cambios de su cuerpo y en su manera de pensar, que por 
ello descuida los damás aspectos de su vida. 

Si se le hace comprender que es natural lo que le 
está ocurriendo, poco a poco mejora su rendimiento escolar 
hasta regresar a su nivel anterior. 

CON RESPECTO A SU ESTADO DE ANIMO: 
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Los adolescentes pasan con mucha facilidad de la alegria a 
la tristeza y viceversa. 

Esto se debe al aumento en la cantidad de hormonas 
dentro de su cuerpo y puede conducir a periodos tan llenos 
de angustia que el adolescentte casi no coma o coma dema-
siado. 

EN CUANTO A LA ESTIMACION QUE TIENE DE SI MISMO: 

Por todo lo explicado hasta ahora, la estimación -
que el adolescente tiene de sf mismo es baja y frágil. 
"Cualquier comentario es tomado como una agresi6n personal, 
por falta de seguridad en si mismo. Siente soledad y miedo, 
ya que no tiene una imagen clara de sí mismo; sabe quién -
es, pero se encuentra desconcertado". (13) 

Poco a poco al adquirir seguridad, se va fortale-
ciendo su propia estima y descubre quién es y qué quiere -
de la vida. 

CON RESPECTO A LOS ADULTOS: 

En general, el adolescente se aisla en un mundo -
aparte y cuando se relaciona con los adultos, con frecuen
cia lo hace con cierta rebeldía y desobediencia. 

Como se apartan de sus padres, "buscan a quién dar 
le todo su afecto y así surgen adultos idealizados como el 
profesor, algún artista o cantante o alguna persona que -
ellos admiran".(14) l'ás adelante empiezan a compartir con sus 
padres una nueva relación donde ya escuchan razones y ha-
cen caso a las observaciones. 

CON RELACION A LOS AMIGOS: 
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El adolescente se tiene alejado de su familia, -
por ello aparecen grupos de amigos o pandillas formados g~ 

neralmente por compañeros del mismo sexo y edad. La pandi
lla casi siempre tiene un líder, que por más hábil se imp2 
ne a los demás; "el formar parte de una pandilla da senti
mientos de seguridad y pertenencia al adolescente•. (2) 

Como se ve, en todas estas §reas se encuentran en 
cubierta o explícitamente influencias y necesidades de ed~ 

cación sexual, lo que lleva a la büsqueda de métodos y pr2 
gramas tendientes a satisfacerlas. 

Algunas investigaciones que se han realizado con 
el propósito principal de lograr uno de tantos objetivos -
que se han planteado diversos autores por diseñar y pla-
near programas de educación sexual, proporcionando dentro 
de éstos los conocimientos más importantes sobre la sexua-
1 idad humana, como una parte de la personalidad, se enun-
cian a continuación: 

Calderwood considera qoe "para que la juventud -
pueda comunicarse libremente con los adultos, éstos deben 
estar seguros de poder comunicarse, en una forma adecuada 
con sus compañeros•. (44) 

Esta investigación se llevó a cabo con un grupo de 
adolescentes. Después de 3 sesiones los jóvenes se sintie-
ron preparados para· iniciar una comunicación con los adul-
tos y para que éstos los ayudaran en dudas acerca de la se
xualidad. 

Chuchilon escribió un artículo en donde toca el -
tema de la "Masturbación" y comenta que "el problema que -
puedan alcanzar los adolescentes mediante la masturbación 
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no es necesariamente dañino, a menos que se convierta en -

un hábito compulsivo, y de ser-así, debe de ser eliminada". 
(44) 

Homes y Stubbs realizaron una investigación con -
152 adolescentes, los cuales asistían a una clínica de en 
fermedades venereas, en Londres. Además, se hizo un estu
dio entre jóvenes sanos y los que asistían a la clínica, 
en ambos grupos se presentaron las siguientes caracterís
ticas: 

a) Provenlan de hogares con antecedentes normales. 

b) Tenían mayor experiencia sexual. 

c) Tenían similar Educación Sexual. 

d) Les disgustaba la escuela, rendían pobremente y abando
naban el aula tempranamente. 

e) Hubieran deseado mayor educación sexual en la escuela. 

A partir de esta investigación concluyen que "una 
adecuada educación sexual impartida en las escuelas, no es 
el mejor factor para prevenir el contraer enfermedades ve
nereas".(44) Lhl sugerencia al respecto es que antes de los 15 
años es cuando debe impartirse información acerca de las -
enfermedades venereas, con el objeto de que dicha informa
ción resulte más efectiva. 

Gagnon y Simon afirman "que los niños y las niñas 
tienen diferentes formas de percibir el sexo durante la -
ad<ilescencia".(44) Proponen que con el objeto de administrar -
una adecuada educación sexual, los adultos debe de aclarar 
sus propios objetivos, además de manejar en forma honesta 
todo lo que implican las relaciones sexuales. Terminan di-
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ciendo que "la educación sexual no es fitil hasta que se -
considere como algo de suma importancia en la vida de las 
personas•. (44) 

Knobel manifiesta que la sexualidad del adolesce~ 

te con frecuencia representa una serie de conflictos para 
el mismo, afirma "que los programas de educación sexual -
deberían de tomar en cuenta sus objetivos, sus métodos, -
el contenido y los potenciales de los estudiantes, en re
lación con el proceso de su desarrollo sexual durante la 
adolescencia". (44) 

Inman "para que los programas de Educación Sexual 
tengan éxito, deben de estar basados en los intereses del 
grupo al que van dirigidos".(44) 
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VII METODOLOGIA 
7.1 Objetivo: 

Comparar la adquisición de conocimientos sobre as
pectos de la sexualidad entre dos muestras de población 
adolescente de nivel preparatoria, una de Colima, Col., y -
otra del Distrito Federal. 

7.2 Problema. 
Siendo la educación de la sexualidad un factor de

terminante para que el individuo desarrolle al máximo sus 
capacidades y logre salud y bienestar integral, y que di-~ 

cha educación no sólo es responsabilidad de los padres, si 
no también y en un porcentaje más elevado que {stos, del : 
profesor. 

El descubrimiento del propio cuerpo, la atracción 
por el otro sexo, el desarrollo de las características se
xuales y físicas del o la adolescente, las eyaculaciones -
involuntarias y la menstruación, son fenómenos que pueden 
desconcertar al adolescente y que requieren de información 
oportuna y veraz. 

Siendo los profesores agentes de cambio, cuya re~ 

ponsabilidad principal es informar y formar a los alumnos 
que llegan hasta su aula, y considerandrr que la informa-
ción a proporcionar es homogenea, de acuerdo a los planes 
y programas que rigen en el sistema federal normado por -
la Secretaría de Educación Pública, es importante verifi
car cuan asimilada es esa información por los estudiantes. 

Así entonces, surge la pregunta lexisten difere~ 
cías significativas entre los conocimientos sobre aspec
tos de la sexualidad adquiridos por alumnos adolescentes 
del nivel de preparatoria del Estado de Colima y del Di~ 

trito Federal?. 
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7.3 Cuerpo de hipótesis de trabajo. 

Hl Existen diferencias significativas en los cono
cimientos adquiridos sobre sexualidad entre adolescentes -
del Estado de Colima y adolescentes del Distrito Federal. 

HO No existen diferencias significativas en los cg 
nacimientos adquiridos sobre sexualidad entre adolescentes 
del Estado de Colima y adolescentes del Distrito Federal. 

7.4 Variables. 

a) Conocimientos sobre sexualidad. 
Corresponde a la cantidad y calidad en la infor 

mación que cada sujeto maneja. 

b) Instrucción recibida. 
Son los conocimientos adquiridos sobre sexuali

dad tanto de manera formal como de manera informal. 

c) Población. 
Estudiantes del nivel de preparatoria, inscri-

tos y cursando el primer año. 

d) Sexo. 
Femenino y masculino. 

e) Edad. 
Mlnima·de 16 años, m~xima de 17 años. 

f) Escolaridad. 
No estar recursando el primer año de preparato-

ria. 

g) Estado civil. 
Solteros. 
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Variables extrañas. 

Las posibles variables extrañas que pudieron in-
fluir en la investigación, se controlaron, primero 1 mant~ 

nfendo las condiciones iniciales para cada grupo, y segu~ 
do, asumiendo que dichas variables afectaron al azar·a a~ 
bos grupos; tal y como lo señalan Underwood (42) y Me Gu! 
gan (28). 

7.5 Criterio de evaluación. 

En ambos grupos fue el grado de conocimientos, d~ 

finiéndose éste, como el porcentaje de respuestas correc
tas que alcanzaron los sujetos, medido a través de un 
cuestionario. 

7.6 Instrumento. 

Consistió en un cuestionario de 40 preguntas de -
opción múltiple, y dos esquemas de la anatomía sexual hu
mana, relacionado todo con aspectos de la sexualidad (an~ 

xo # 1). 

Las preguntas y los esquemas con que se construyó 
el instrumento, fueron tomados de "La Investigación en el 
Programa Nacional de Educación Sexual, CONAPO, México, --
1989". 

7.7 Materiales. 

80 Cuestionarios 
L~pices 

Gomas 
Salón con pupitres 

7.8 Población 

La población que fue objeto de investigación, est~ 
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va comprendida por 80 sujetos, (40 en el Distrito Federal y 
40 en el Estado de Colima). 

7.9 Diseño Experimental. 

Para llevar a cabo la realización de la presente -
investigación, se propuso un diseño de dos muestras inde-
pendientes. 

Este tipo de diseño consiste en la determinación -
de la significancia de las diferencias entre dos grupos i~ 

dependientes. "La hip6tesis que usualmente se pone a prue
ba supone que los dos grupos difieren con respecto a una -
característica y, por lo tanto, con respecto a la frecuen
cia relativa con que los miembros del grupo son encontra-
dos en diferentes categorías" (40). 

7. 9 .1 Procedimiento en la formaci6n de grupos. 

Tanto en el Estado de Colima, como en el Distrito 
Federal, se seleccionó una escuela preparatoria de carAc-
ter oficial, de los grupos de primer año se escogió a uno, 
al cual se le solicitó una lista de asistencia actual de -
los alumnos que se encontraban cursando el grado de refe-
rencia. 

En papeles se escribieron los nombres de los alum
nos, una vez escritos, se acomodaron en una caja y se revol 
vieron. 

Se sacaron uno por uno hasta completar 40 papeles. 

La construcción de los grupos quedó as!: 
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GRUPO A GRUPO 

COL! MA O. F. 

2 

3 3 

4 4 

5 

6 6 

7 

8 8 

9 

10 10 

40 40 

7.9.2 Condición Experimental. 

Aplicación del cuestionario sobre aspectos de la -
sexualidad, en una sola sesión con duración promedio de 
60 minutos. 

7.9.3 Procedimiento Experimental 

Una vez formados ambos grupos, se les instaló en -
un salón de clases y se les asignó un pupitre, el exp~ 

rimentador les dio la bienvenida y les agradeció de ant~ 

mano su colaboración. 

Posteriormente les explicó el propósito del cues-
tionario y las instrucciones de trabajo a seguir, siendo 
las siguientes: "El siguiente cuestionario tiene por ob
jeto captar que tantos conocimientos acerca de la sexua-
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lldad humana poseen ustedes, no es un examen y no influi~ 

rá en nada sobre sus calificaciones. 

El cuestionario deberá contestarse de manera indi
vidual, por lo que se les solicita no establezcan comun! 
cación con sus compañeros durante la aplicación del mis
mo. Procuren contestar todas las preguntas y no dejar -
ninguna en blanco, respondiendo con la mayor veracidad -
cada una. 

Si surgiera alguna duda, o bien, necesitarán más -
información sobre el sentido de alguna pregunta, conta-
rán con la ayuda respectiva de quien aplica el cuestione 
rio 

Trabajen con calma y meditadamente, ya que no exi~ 

te llmite de tiempo para responder el cuestionario". 

Una vez dadas estas indicaciones, se les preguntó 
si tenían alguna duda de lo anteriormente expuesto, acle 
rándose aquellas que surgieron. 

Inmediatamente después, se les entregó el cuestio
nario y el lápiz para responder, dándose con esto el in! 
cio de la sesión. 

7,g,4 Resultados obtenidos. 

A continuación se presentan los resultados obteni
dos por los sujetos de ambos grupos: 
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CUADRO I 1 

Sujeto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

DISIRITD FEDERAL COLIMA 

Puntaje 

36 

37 

45 

42 

40 

38 

43 

39 

33 

44 

36 

34 

45 

36 

38 
42 

41 

42 

40 

37 

Sujeto Puntaje Sujeto Puntaje 

21 36 1 39 

22 42 2 40 

23 39 3 36 

24 40 4 25 

25 45 5 30 

26 37 6 32 

27 43 7 33 

28 36 8 26 

29 37 9 25 

30 40 10 34 

31 45 11 24 

32 33 12 35 

33 43 13 33 

34 36 14 26 

35 38 15 36 

35 46 16 28 

37 35 17 37 

38 42 18 29 

39 30 19 38 

40 36 20 29 

CUADRO <n!PARATIVO DE PUNTAJES OBTENIDOS EN EL CUESTJONARIO SOBRE 
ASPECTOS DE LA SEXUALIDAD POR LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DE NIVEL 
PREPARATORIA DEL ESTADO DE COLIMA Y EL DISTRITO FEDERAL. 

Sujeto Puntaje 

21 36 

22 37 

23 38 

24 38 

25 34 

26 30 

27 37 

28 37 

29 32 

30 41 

31 31 

32 36 

33 31 

34 37 

35 32 

36 38 

37 32 

38 37 

39 32 

40 37 
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CUADRO 1 2 

Sujeto 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

Calificación Sujeto Calificación 

B.O 21 

B.O 22 

9.5 23 

9.0 24 

8.5 25 

8.0 26 

9.0 27 

8.5 2B 

7.5 29 

9.0 30 

8.0 31 

7 .5 32 

9.5 33 

8.0 34 

8.0 35 

9.0 36 

8.5 37 

9.0 38 

8.5 39 

8.0 40 

CALIFICACIONES ALCANZADAS POR EL GRUPO OE ADOLESCENTES DE NIVEL PR~ 

PARATOR!A DEL DISTRITO FEDERAL, EH EL CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS DE 

LA SEXUALIDAD. 

B.O 

9.0 
8.5 

8.5 

9.5 

8.0 

9.0 

8.0 

8.0 

8.5 

9.5 
7 .5 

9.0 
8.0 

8.0 

9.5 

7.5 

9.0 

7 .o 
8.0 



CUADRO I 3 

Sujeto 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1e 

19 

20 

Calificación Sujeto 

e.5 21 

e.5 22 

e.o 23 

6.0 24 

7 .o 25 

7.0 26 
7.5 27 

6.0 2e 

6.0 29 

7 .5 30 

6.0 31 

7 .5 32 

7 .5 33 
6.0 34 

e.o 35 

6.5 36 

e.o 37 

6.5 3e 

e.o 39 

6.5 40 

CALIFICACIONES ALCANZADAS POR EL GRUPO DE AOOtESCEHTES DE NIVEL 
PREPARATORIA DEL ESTADO DE COLIMA, EN EL CUESTIONARIO SOBRE AS
PECTOS DE LA SEXUALIDAD. 

Calificación 

8.0 

e.o 

e.o 

e.o 

7 .5 

7.0 

e.o 

e.o 

7 .o 

e.5 

7 .o 

e.o 

7 .o 

e.5 

7 .o 

e.5 

7.0 

e.o 

7.0 

8.0 
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CUADRO I 4 

1 

DISTRITO FEDERAL COLIMA 

Calificación No. de Sujetos Calificación No. de Sujetos 

9.5 8.5 

9.0 8.0 13 

8.5 7.5 

a.o 14 7 .o 

7 .5 4 6.5 

7 .o 6.0 

CUADRO ClllPARATIVO DE FRECUENCIAS DE SUJETOS Y CALIFICACIONES ALCANZADAS 

POR ESTOS EN EL CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS DE LA SEXUALIDAD, ENTRE LOS 
GRUPOS DE ADOLESCENTES DE NIVEL PREPARATORIA DEL ESTADO DE COLlll.A Y EL -

DISTRITO FEDERAL. 
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CUADRO I 5 

MEDIA DE MEDIA DE 
PUNTAJES CALIFICACIONES 

DISTRITO 39.1 8.4 
FEDERAL 

COLIMA 33.4 7 .4 

DIFERENCIA 
DE MEDIAS 5.7 1.0 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS DE LOS PUHTAJES OBTENIDOS 

Y LAS CALIFICACIONES ALCANZADAS EH EL CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS DE LA -

SEXUALIDAD, ENTRE LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DE NIVEL PREPARATORIA DEL E~ 

TADO DE COLIMA Y DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Vlll ANAL!S!S DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se sometieron primero a un -
análisis estadístico y posteriormente a un análisis cualitativo. 

8.1 Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó una prueba no -
paramétrica, la x2. 

Esta prueba se utiliza para probar la existencia de una 
diferencia significativa entre un nümero ''observado'' de respues
tas de cada categoría y un nümero "esperado", basado en la hipó
tesis de nulidad. 

La fórmula utilizada para probar la diferencia signif! 
cativa es: 

r k 

f_ z 1º.Li..:lli.l' 
Eij 

i=l j=l 

Los resultados obtenidos entre las frecuencias "obser
vadas'' y las frecuencias ''esperadas'' fueron: 

Puntajes Altos Bajos Medios 

D.F. 24 10 6 
30 8 2 

24 10 6 
Colima 16 16 a 
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Aplicando la fórmula a estos resultados tenemos: 

( 30-24) l + J.!l::lQl' + Jl.=!U' + (16-24 l' + (16-10 l' + 1ª.:.§l' = 
24 10 6 24 10 6 

1.5 + 0.4 + 2.6 + 2.6 + 3.6 + 0.6 11.3 

X2= 11.3 

Valor consultado en tablas= 9.21, con grados de liber-
tad= 2. 

De donde x'.::: 9.21 

Por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta H 1, en un 
nivel de significancia de oC. =.01 

8.2 Análisis Cualitativo 

Como pudo observarse en los cuadros y gráficas ante-
rieres, las diferencias en las calificaciones entre los sujetos 
del D.F. y los sujetos de Colima son apreciables a simple vis
ta. 

Asi tenemos, que la diferencia de medias entre los 
puntajes de los sujetos del D.F. y los puntajes de los sujetos 
de Colima alcanza 5.7 puntos en favor de los primeros. 

De igual manera, la diferencia de medias en las califi 
caciones de los grupos de referencia, se situa en 1.0 puntos, -
dentro de una escala de 1 a 10 puntos. 

Por otro lado, el puntaje más alto obtenido por el 9rg 
po del D.F. fue de 46, y el más bajo fue de 30; en comparación -
con el grupo de Colima, cuyo puntaje más alto alcanzado fue de -
41, y el más bajo fue de 24. 
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Así, la diferencia entre los puntajes más altos y más 
bajos alcanzados por ambos grupos fue de 5 y 6 puntos respecti
vamente. 

Finalmente, se observa que en el grupo del D.F. 35 su
jetos (87.5%) se situaron en una calificación de 8 puntos o más, 
mientras que en el grupo de Colima, tan sólo 18 sujetos (45%) -
alcanzaron una calificación de 8 o más puntos. 

De forma paralela a lo anterior, se observó que de los 
temas explorados por el cuestionario, los aspectos psicosocia-
les relacionados con la sexualidad, fueron en donde mayores fa
llas o errores tuvieron ambos grupos, seguido por los aspectos 
anatomofisiológicos. 

Contrariamente, se pudo observar que las mayores dis-
torsiones de información se ubican en los aspectos anatomofisiQ 
lógicos. 
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IX. CONCLUSIONES, LIMITACIONES, SUGERENCIAS PEDAGOGICAS. 

9.1 Conclusiones 

Al aceptarse la hipótesis alterna y rechazarse la h} 
pótesis de nulidad en la presente investigación, se llega a 
las siguientes conclusiones: 

- S{ existen diferencias significativas en el grado 
de conocimientos adquiridos sobre aspectos de la sexuali--
dad, entre adolescentes de nivel preparatoria del Estado de 
Colima y del Distrito Federal. 

- Las diferencias encontradas en el grado de conoci
mientos sobre aspectos de la sexualidad, favorecen a los 
adolescentes de nivel preparatoria del Distrito Federal, es
to es, tienen mejores conocimientos que los adolescentes del 
Estado de Colima. 

- Considerando la información escolar sobre aspectos 
de la sexualidad, homogénea o equivalente en calidad y com
plejidad, se desprende que el manejo que de ella realizan -
los profesores en sus clases, influye grandemente en la po
ca o mucha asimilación por parte de los educandos. 

- La formación que los padres realizan en sus hijos, 
se puede igualmente considerar estereotipada en los roles -
tradicionales, de acuerdo a los datos obtenidos en la inve~ 

tigación. 

- La tarea de la educación de la sexualidad exige la 
colaboración de padres de familia, profesores, amigos, me-
dios de comunicación masiva, leyes y de la sociedad en gen~ 
ral, pero de una manera coordinada y congruente con la rea
lidad de los tiempos. 
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- Una verdadera educación de la sexualidad deberá -
tener como principal objetivo, el aprendizaje de las rela
ciones humanas y el reconocimiento de los papeles comple-
mentarios del hombre y de la mujer. 

- Finalmente, la educación de la sexualidad no es -
sólo dar a conocer lo anatómico y fisiológico del ser hum~ 
no, sino que deberá estar dirigida a la formación de una -
reflexión personal acerca del físico, de la afectividad, -
de las relaciones interpersonales y de las conductas y ca~ 

portamientos sexuales de la sociedad. 

Concebir a la educación de la sexualidad como una -
disciplina, deberá ser una tarea progesiva para poder inser 
tarse en la educación global e integral de la personal. 

9.2 Limitaciones. 

La presente investigación se enfrentó a diversas l! 
mitaciones, a continuación se describen las más relevantes. 

- La dificultad que resultó el obtener los permisos 
oficiales para trabajar con la población estudiantil, sobre 
todo por tratarse de un tema que según las autoridades res
pectivas podla "suscitar" inquietudes y angustia en los ad2 
lescentes. 

- El manejar poblaciones de referencias distintas, -
por tener que desplazarse a la provincia, con el consiguie~ 

te desgaste físico y económico. 

- El no poder controlar una serie de variables impar 
tantes como fueron el nivel socioeconómico, la situación f~ 

miliar de cada uno, el tipo de profesores que les impartía 
los conocimientos y la cantidad y calidad de los mismos. 
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- El no contar can población que pudiera ser maneja
da como grupo control o experimental, por ser este un estu
dio exploratorio. 

- El no contar can datos sobre la familia de ~rigen 

de los estudiados, ni tener acceso a los Kardex escolares -
respectivos. 

- El no poder abordar a los profesores para sondear 
y conocer tanto su grado de conocimientos sobre aspectos de 
la sexualidad, como sus actitudes ante la misma. 

9.3 Sugerencias Pedagógicas. 

- La educación de la sexualidad, debe tratarse de -
una actitud inseparable de la educación cotidiana. 

- El ejemplo deberá jugar un papel importante en la 
educación de la sexualidad, a través de las actividades se 
educa y hasta mejor que con un discurso. 

- Es necesario que siempre exista o se encuentre una 
respuesta verdadera a las interrogantes en materia de sexu! 
lidad de los niños, y no permitir que la sexualidad se con
vierta en un tabú, en un tema clandestino. 

- En relación a la respuesta, es importante que el -
vocabulario que se emplee sea el apropiado para la edad y -
comprensión del que pregunta. 

- Informar no es educar, ya que la información no -
reemplaza a la formación, la educación de la sexualidad de
berá impartirse en la escuela de manera obligatoria, conver 
tirla en una materia y capacitar a los profesores para ello. 

- Finalmente es importante que los padres de familia 
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reciban una formación o capacitación sobre temas de la sexua-
1 idad y hacerles conciencia de que la comunicación en estos -
temas es importante, ya que lsta es intercambio, di&logo. 
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APENDICE 1 

CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS DE LA 
SEXUALIDAD HUMANA 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas 
y tacha la respuesta que consideres correcta. 

!.- La informaci6n que tengo sobre temas sexuales es: 

a) Muy completa. 
b} La necesaria. 
c) Distorsionada. 
d) Insuficiente. 

2.- La información que tengo sobre temas sexuales principal
mente la adquirí de: 

a) La Familia. 
b) Los Amigos. 
c) La Escuela. 
d) Medios Masivos de Comunicación (televisión, revi~ 

tas, periódicos, etc). 

3.- Considero que una Educación Sexual dirigida a los ado-
lescentes: 

a) Serla mun conveniente. 
b) Lograría disminuir los miedos y las ideas equivo

cadas sobre el sexo. 
c) Despertaría los impulsos sexuales precozmente. 
d) Podría ser perjudicial. 

4.- La Educación Sexual que transmite la Escuela: 

a) Es la necesaria e indispensable. 
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b) Está cuidadosamente elegida. 
c) Es muy completa. 
d) Es básicamente sobre aspectos bio16gicos. 

5.- El concepto de Educación Sexual es: 

a) El proceso durante el cual el ser humano aprende 
a comportarse como hombre o mujer. 

b) Dar a los jóvenes una explicación acerca del pro
ceso de reproducción. 

c) Una explicación que debe ser impartida únicamente 
por profesionales de la salud. 

d) El conocimiento de la anatomía de los órganos de 
la reproducción. 

E.- Se entiende por Sexualidad: 

a) Los impulsos sexuales del hombre y de la mujer. 
b) El proceso de reproducción humana. 
c) Las características biopsicosociales de ser hom-

bre y ser mujer. 
d) Lo contenido en las relaciones sexuales. 

7.- El sexo está definido como: 

a) Las características biológicas que nos diferencian 
en hombre y en mujer. 

b) Las relaciones sexuales humanas. 
c) La manera de ser del hombre y de la mujer. 
d) Los impulsos sexuales del hombre y la mujer. 

8.- Señala una característica del sexo: 

a) Es de origen genético. 
b) Está determinado siempre por el cromosona X. 
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c) Incluye aspectos biológicos y psicológicos. 
d) Es modificable por el ambiente psicosocial. 

9.- Qué diferencia existe entre Sexo y Sexualidad: 

a) Ninguna, son el mismo concepto. 
b) El sexo es para el hombre y la sexualidad para la 

mujer. 
c) El sexo es genético y la sexualidad psicosocial. 
d) El sexo es lo anatómico y la sexualidad es lo im

pulsivo. 

10.- La Sexualidad de un individuo esta determinada por: 

a) La expresión psicológica de su sexo. 
b) Aspectos psicológicos y sociales. 
c) La identidad de género. 
d) La experiencia integral de ser hombre o mujer en 

una sociedad. 

11.- Los roles sexuales son basicamente aprendidos a través 
de: 

a) La Familia y la Escuela. 
b) Grupos de Amigos. 
c) Medios de Gomunicación Masiva. 
d) Todos los anteriores. 

12.- De los siguientes medios de comunicación masiva, cuales 
tienen mayor Influencia en la conducta sexual de las -
personas: 

a) Radio y Televisión. 
b) Historietas y fotonovelas. 
c) Cine. 
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d) Revistas y Libros. 

13.- Una función importante de los Padres de Familia, para -
la Educación Sexual de sus hijos es: 

a) Proyectar una imagen clara de varón y de mujer. 
b) Transmitir toda la información sobre los aspectos 

sexuales. 
c) Evitar poner limites. 
d) Todos los anteriores. 

14.- La vida sexual del individuo se inicia: 

a) Durante la adolescencia. 
b) A partir del nacimiento. 
c) Al vivir en pareja. 
c) A partir de la pubertad. 

15.- Lo que define mejor a la Adolescencia como proceso in
tegral es: 

a) La bQsqucda de figuras de identidad. 
b) El aprendizaje de nuevos roles sexuales. 
e) La delimitación de preferencias vocacionales y -

recreativas. 
d) Salir de la vida familiar y entrar a la vida so

cial. 

16.- Qué conductas se dan con m~s frecuencia durante la Ado
lescencia: 

a) La masturbación. 
b) La homosexualidad. 
c) Desinterés por las personas del sexo opuesto. 
d) Relaciones heterosexuales estables. 
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17.- Porqué se presenta m~s la masturbación en hombres que -
en mujeres?. 

a) Por presiones sexuales. 
b) Por el temor de la mujer a masturbarse. 
e) Por que las gl~ndulas del aparato genital mascul} 

no tienden a vaciarse de sus secreciones. 
d) Porque la mujer no tiene impulsos sexuales (como 

el hombre). 

18.- La masturbación como parte de la experiencia sexual: 

a) Tiene efectos benéficos para el desarrollo eme-
e i ona 1. 

b) Ayuda a establecer los órganos genitales dentro 
del cuadro general del cuerpo humano. 

e) Puede considerarse como una etapa transitoria en 
el desarrollo. 

d) Ninguna de las anteriores. 

19.- La masturbación es considerada como practica anormal -
cuando: 

a) Se usa como ún1ca forma de desahogo sexual. 
b) Se practica muy seguido. 
e) Produce placer. 
d). Ocasiona sentimientos de culpa. 

20.- Señala las caracterlsticas sexuales primarias masculi
nas: 

a) Pene y testlculos. 
b) aparición de vello en axilas. 
e) Cambio de voz. 
d) Piel gruesa. 
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21.- Señala las características sexuales primarias femeninas: 

a) Labios mayores y menores. 
b) Crecimiento de clítoris. 
c) Crecimiento de útero. 
d) Todas las anteriores. 

22.- Señala las características sexuales secundarias femeni
nas: 

a) Aparición de vello en axilas y pubis. 
b) Piel Suave. 
c) Crecimiento de pechos. 
d) Todas las anteriores. 

23.- Señala las características sexuales secundarias mascu
linas: 

a) Desarrollo muscular. 
b) Piel gruesa. 
c) Cambio de voz. 
d) Todas las anteriores. 

24.- Identifica los órganos del aparato reproductor femenino: 

a) Utero y vagina. 
b) Ovarios, útero y trompas. 
c) Labios mayores y menores. 
d) Clítoris y monte de venus. 

25.- Identifica los órganos del aparato reproductor masculi
no: 

a) Pene, testículos, epidídimo, glándulas seminales. 
b) Próstata y glande. 
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c) Vejiga y escroto. 
d) Pene y escroto. 

26.- Identifica los órganos genitales externos de la mujer: 

a) Ovarios y útero. 
b) Vagina y ovarios. 
c) Mamas y trompas de falopio. 
d) Clítoris y labios mayores. 

27.- Identifica los órganos genitales externos del hombre: 

a) Próstata y pene. 
b) Testículos y pene. 
c) Vesículas seminales. 
d) Glándulas bulbouretrales de Cowper. 

28.- Cuál es la gHndula que secreta la mayor parte del li

quido seminal: 

a) Próstata. 
b) Testículos. 
c) Vesículas seminales. 
d) Glándulas bulbouretrales de Cowper. 

29.- Cómo se le llama a la aparición del primer sangrado -
menstrual: 

a) Menopausia. 
b) Menarquia. 
c) Embarazo. 
d) Coito. 

30.- Tiene como principal función preparar el endometrio pa
ra la gestación: 
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a) Ciclo menstrual. 
b) Menopausia. 
c) Coito. 
d) Embarazo. 

31.- A la prevención de la concepción (embarazo) por los me
dios naturales, químicos, físicos o quirúrgicos se le -
denomina: 

a) Concepción. 
b) Vasectomla. 
e) Anticoncepción. 
d) Parto. 

32.- Identifica los métodos anticonceptivos: 

a) Pastillas y condón. 
b) Diafragma. 
c) Vasectomía, dispositivos y ligadura de trompas. 
d) Todas las anteriores. 

33.- CuAles son los procedimientos quirúrgicos que tienen 
una efectividad del 100% para evitar la concepción: 

a) Condón y diafragma. 
b) Vasectomía y ligadura de trompas de falopio. 
e) Pastillas y ritmo. 
d) Ninguna de las anteriores. 

34.- Oe los siguientes métodos anticonceptivos, identifica -
el de mayor eficacia: 

a) Vasectomla. 
b) Pastillas. 
e) Ritmo. 
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d) Condón. 

35.- El aborto puede ser aceptado cuándo: 

a) El niño puede nacer con alguna anomalla flsica. 
b) La salud de la madre peligra. 
c) El niño que va a nacer es producto de una viola

ción. 
d) Todas las anteriores. 

36.- De las siguientes enfermedades venéreas, señala cuál -
es la que se presenta con mayor frecuencia. 

a) Uretritis.-
b) Slfilis y gonorrea. 
c) Vaginitis. 
d) Ninguna de las anteriores. 

37.- El chancro es la primer manifestación de la: 

a) Slfilis. 
b) Uretritis. 
c) Vaginitis. 
d) Gonorrea. 

38.- Las enfermedades venéreas son adquiridas por: 

a) Sentarse e~ baños pOblicos. 
b) Relaciones sexuales. 
c) Bañarse en albercas pOblicas. 
d) Todas las anteriores. 

39.- Un método para prevenir el contagio de las enfermedades 
venéreas es: 
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a) Dispositivos intrauterinos. 
b) Condón. 
c) Pastillas anticonceptivas. 
d) Cremas y espumas. 

40.- Uno de los métodos que se emplean para curar las enfer
medades venéreas es: 

a) Vacunas. 
b) Penicilina. 
c) Lavados. 
d) Operaciones. 
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