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PROLOGO 

Las persona con discapacidad intelectual, actualmente rechazan los argumentos que 
aún prevalecen en muchas personas, de que cuando sean lo más similar posible a otras 
personas, tendrán derecho a tener lo mismo que poseen esas otras personas. Sin embargo 
como sociedad hay que tomar en cuenta que es importante atacar la verdadera naturaleza del 
modo en que se hacen las cosas, no de forma que todos vivamos de manera similar, sino que 
todos y cada uno podamos decidir por nosotros mismos cómo vivir, y ser reconocidos por 
quienes somos y por las aportaciones que realizamos. 

Si bien, para las personas con discapacidad intelectual en un marco paternalista y 

proteccionista la habilitación y rehabilitación eran los objetivos principales, alternativamente 
surgió un enfoque social, que se basa en la premisa de que un individuo puede vilerse por si 
mismo o ser auxiliado para que pueda operar en el seno de la sociedad. 

Tenemos un claro ejemplo de lo que esto significa y el impacto que puede producir 
tal enfoque. "En 1986 el tribunal supremo de Canadá emitió su fallo con respecto al caso 
Eve según el cual los individuos que padecen alguna discapacidad intelectual no se les puede 
requerir que se sometan a esterilización no terapéutica autorizada por terceras partes, 
inclusive por parientes o el familiar más próximo, o el agente tutelar o el administrador de 
alguna institución. 

La decisión en el caso Eve se basaba en la conclusión de que nunca podria 
demostrarse que tal intrusión en los derechos de un individuo se hace en defensa de su mejor 
interés. 

Sin embargo en 1987 la Cámara de los Lores de Inglaterra rechazo las conclusi.ones 
del caso Eve. Aplicaba la prueba de la defensa del mejor interés a un caso similar y otorgó 
permiso para que la operación se llevase a cabo" (Rioux, 1993). 

Esta es una diferencia clave entre una perspectiva de derechos y otra de caridad. Si 
se deben otorgar derechos a las personas con discapacidad intelectual, entonces los 
argumentos en torno al mejor interés de la persona no deberían ser suficientes para interferir 
con tal interés. El caso Eve fué en realidad un foro para debatir el estado de personas con 
discapacidad intelectual en el seno de la sociedad y su reivindicación de los derechos de 
ciudadanla. 



Estos cambios con respecto a los derec::hos y a la autodeterminación de las personas 
con discapacidad intelectual. Son todavía demasiado lentos para algunos de nosotros, pero 
esto hubiera sido impensable hace 1 O li'los cuando la caridad era todavía aceptada como la 
base del cuidado de personas con discapacidad intelectual, antes que el afianzamiento legal 
de sus derechos. 

Recordemos entonces que ser una persona con discapacidad intelectual no quiere 
decir ser desigual. 
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/NTRODUCC/ON 

Con el paso del tiempo, la discapacidad intelectual ha sido abordada desde diferentes 
perspectivas. Su concepto ha ido cambiando, desde señalarles como es individuos incapaces 
y peligrosos de quienes se debla proteger a la sociedad, entonces se les reclula en 
instituciones, hasta individuos dignos de lástima pero merecedores de caridad y 
benevolencia, resultado también, de un control ejercido mediante decisiones médicas y 
proporcionándoles servicios a través de los gobiernos locales o instituciones de caridad, en 
este caso la decisión de aislar a estos individuos ya no se hacia con el fin de proteger a la 
sociedad sino con el objeto de proteger al individuo con alguna discapacidad y prestar 

servicios "especiales" a estos individuos "especiales". 

Estas dos concepciones suponen que la discapacidad intelectual reside en el individuo 
al que se considera que no va al "paso" del resto del mundo. Cuando el individuo es 
clasificado como diferente, no tiene cabida en el mercado laboral, ni en el sistema de 
enseilanza o en los programas recreativos o sociales, y por supuesto no se ajusta al resto de 
la comunidad. La dignidad humana, la comunidad, la protección de derechos e igualdad han 
sido sustituidos por clasificaciones (etiquetas) y segregación. 

La actitud de la sociedad en la mayoría de los casos es de intolerancia hacia las 
personas con discapacidad intelectual. Existe también ignorancia de la gente ajena a las 
organizaciones que invienen energías enormes defendiendo la postura de que las personas 
con discapacidad intelectual también son ciudadanos; dicha ignorancia es la causa de que la 
sociedad no puede imaginar las aponaciones que estos individuos a pesar de su discapacidad 
intelectual realizan cada dla. Lo que se presupone entonces, es que debe buscarse el cambio 
del individuo para que se ajuste a los programas sociales, políticos y económicos ya 
establecidos, y no a la inversa. 

Recientemente se ha intentado desvanecer fronteras entre las personas con 
discapacidad intelectual y la sociedad en general, con la filosofia de integración y 
normalización, la vida de éstas personas ha mejorado y han aumentado sus derechos. La 
postura más vanguardista de ésta filosofia, pretende facilitar a las personas con discapacidad 
intelectual el desarrollo de sus potencialidades y la toma de control sobre sus propias vidas. 
Ya que si consideramos que el bienestar de la sociedad requiere de que todos sus miembros 
sean incluidos y aceptados, entonces esto significará encontrar un medio para asegurar, que 



todos son ciudadanos panicipantes sin ser penalizados a causa de una diferencia de raza, 

sexo, origen étnico, religión, habilidad fisica o mental. 

Ahora bien, la discapacidad intelectual vista desde dos diferentes enfoques, podemos 

decir primeramente que si una persona con discapacidad intelectual se desarrolla dentro de 

un enfoque normalizador, podrá estar en todas las acciones de su comunidad, y haciendo 

pleno uso de sus derechos; sin embargo, visto desde el punto de vista tradicional, la persona 

con discapacidad se verá bloqueada, obstaculizado su crecimiento, aislada de los demás y 

privada de sus derechos. 

Si bien en la actualidad dentro de este campo se han comenzado a utilizar palabras 

como autodeterminación, autonomía, derechos y ciudadania; a las personas con 

discapacidad intelectual se les continúa bloqueando los cambios que requieren. Este es 

nuestro trabajo como psicólogos promoviendo el cambio junto con las personas con 

discapacidad intelectual. 

Si se pretende que la persona con discapacidad intelectual tenga una vida lo más 

cercano posible a lo "normal", integrada a una comunidad y capaz de dirigir su vida y tomar 

decisiones sobre si misma al máximo, no puede omitirse de ninguna manera la educación de 

la sexualidad. Sin ésta la persona carecería de un sinfin de herramientas necesarias para la 

adecuada socialización y autocuidado. 

Los niilos con discapacidad intelectual aún no han tenido el debido acceso a sus 

derechos y esto los ha llevado a no tener la mínima información sobre su sexualidad y esto 

por ende los hace más vulnerables, ya que en muchos casos que se abusa de ellos 

sexualmente, el perpetrador tiene casi plenas garantías de que no se le acusará debido a que 

estos niilos no saben cómo comunicar lo sucedido, no pueden describir la situación y pueden 

no tener en muchas ocasiones acceso a la credibilidad, todo ello debido a fallas de la 

comunicación entre los niilos y las personas que lo rodean. 

Existen datos de que el abuso sexual a menores sigue siendo un problema que tiende 

a ocultarse y los niños con discapacidad intelectual son aún más vulnerables a esta situación, 

ya que en muchas ocasiones se les niega el acceso a una educación sociosexual adecuada. 

Conscientes de esto, tratamos de proporcionar en la tesis información lo más veraz y 

completa posible, ya que consideramos que el dar información sobre sexualidad a las 

personas con discapacidad intelectual les ofrece las herramientas que necesitan para una vida 



independiente dentro del marco de sus posibilidades y con una actitud responsable hacia su 

leX\lltidad. 

Es uí como surge la inquietud de trabajar un programa de sexualidad dirigido a 
niftos con di11:1pacidad intelec:tual para la prevención del abuso sexual, resaltando que se le 
da un enfoque sustentado en la integración, normalización y paradigma de vida 

independiente haciendo hincapié en que la forma de trabajar debe implicar todo un cambio 
de ideologia partiendo no de una caridad sino del ejercicio de sus derechos; que pase de lo 
que mis interesa a su propia opción o selección; de carentes de poder al ejercicio de sus 
derechos; de corregir una debilidad (rehabilitación) al desarrollo de su propia fuerza y de un 
servicio a un apoyo (Rioux, 1993). 

La tesis consta de dos panes, la primera abarca la infonnación teórica. A 
continuación se describen los capitulos de la tesis en donde se realiza un estudio precedente 
a la elaboración del manual de sexualidad dirigido a niilos de IO a 13 ailos de edad con 
discapacidad intelectual: 

En el capitulo número 1 se presentan las tendencias de la educación especial en los 
últimos ailos, sus cambios y los principios generados de los movimientos humanistas 
(integración y normalización). Los cambios de paradigmas, que llevan a la persona con 
discapacidad intele<:!ual hacia una vida independiente. 

En el capitulo número 2 se menciona sobre la historia de la discapacidad intelec111al, 
los precursores en el estudio de la misma, su etiología y la nueva definición de discapacidad 
intelectual, en donde se menciona el paradigma de apoyo, el cual resulta de vital importancia 
para esta nueva definición. 

En el capitulo número 3 se presenta un estudio de las implicaciones de la educación 
socio sexual, en personas con discapacidad intelectual, mitos y su desarrollo sexual. 

En el capítulo número 4 se hace un análisis de la situación actual en el maltrato 
infantil y abuso sexual a menores, su concepto y su naturaleza, y teorías de victimización. 

En el capítulo número 5 se establece la importancia de la educación y la orientación 
de la sexualidad para prevenir el abuso sexual, medidas preventivas, recomendaciones y a 
dónde recurrir en caso de agresión sexual. 



En el capitulo número 6 1e plantea la metodologla de cómo se llevó a cabo la 
elaborldón de la telis y el manual de sexualidad. 

FiJWmente en la aegunda parte de la tesis se presenta el manual de sexualidad 
dirigido a nillos con di111:apacidad intelectual de 1 O a 13 allos de edad para la prevención del 
abuso sexual. 



CAPITULO No. 7 

LAS TENDENCIAS EN LA EDUCACION ESPECIAL 

Lu tendenciu en Educación Especial en los últimos allos han cambiado de manera 
importante modificando lu medidu de segregación y custodia que huta antes de los allos 
70's prevalecla en todo el mundo. 

Los movimientos humanistas integración y nonnali7.lción generados en Dinamarca y 
Noruega han revolucionado un cambio en las actitudes hacia las personas con 
requerimientos especiales (Sanz del Rlo, 1988). Esto ha implicado esfuerms para considerar 
a las personas como individuos con derecho a trato humano y respetuoso. La normalización, 
se refiere a poner a la disposición de las personas "diferentes", condiciones y formu de vida 
que se aproximen lo más posible a las circunstancias y estilo de vida vigentes para toda la 
sociedad, (Nirge, en Roeher, 1976). La tendencia se vincula con el movimiento de 
"Desinstitucionalización" cuyos defensores propugnan por evitar las consecuencias negativas 
de los ambientes segregados y restringidos para las personas con requerimientos de 
Educación Especial (Macotela, 1994). 

Otro principio es la integración, que significa proporcionar a los individuos 
"especiales" la posibilidad de participar en todas las oponunidades educativas disponibles 
para el resto de las personas, a menos que sus problemas sean tan severos que no puedan 
integrarse a programas regulares, (Canwright, Cartwright y Ward, 1981, citado en 
Macotela, 1994). Este no era el caso en el pasado cuando a las personas "diferentes" se les 
mantenía aisladas o escondidas. Posteriormente se les sacó de su aislamiento, pero se les 
mantuvo en instituciones especiales; a fin de cuentas, otra fonna de aislamiento aunque 
menos severa. 

La tendencia de integración intenta conjuntar los sistemas de educación especial y 
normal (Roeher, 1976) de manera que se evite separar al individuo del resto de la sociedad 
proporcionándole acceso a servicios educacionales en escuelas normales con apoyos 
especiales tales como maestros itinerantes, salones de recursos, clases especiales, etc. 

El objetivo de estos principios era reclamar condiciones educativas satisfactorias 
dentro de la escuela ordinaria y sensibilizar a maestros, padres y autoridades civiles. Estos 



principios cuestionan de manera fundamental los paradigmas tradicionales de Educación 

Etpeeial. 
1.1. INTEGRACION Y NORMALIZACION 

"Integración y Normalización son defendidos como un sistema completo de atención, 
tratamiento y servicio para las personas que, ya sea por sus capacidades cognitivas, por sus 
alteraciones sensoriales, motrices o por cualquier otro motivo, no responden al modelo 
establecido en la sociedad (Medrana, 1986)". 

Dllbido a que se le daba más imponancia a las carencias que tienen las personas con 
discapacidad intelectual y no a sus habilidades, se habla obstaculizado la creación de nuevos 
programas educativos, de rehabilitación, tratamiento y capacitación que las apoyara; pero 
con el esfuerzo de los padres con hijos con discapacidad intelectual y algunos profesionales, 
surgió en la década de los sesentas, un movimiento que vino a cambiar el servicio dirigido a 
las personas con discapacidad intelectual. 

El movimiento de la Educación Integrada puso en práctica el derecho a la educación 
y atiendió la demanda de la población escolar con discapacidad intelectual y mejoró el 
servicio. 

Marchesi y Martín (1990), definen a la Educación Integrada, como "un movimiento 
que trata de incorporar a la escuela regular a los alumnos del sistema especial, junto con 
todos los recursos técnicos y materiales que en ellos existen". 

Kaufman (citado en Sanz del Río, 1988) define la integración en el marco educativo 
como la integración temporal, educativa y social de un grupo seleccionado de nii\os con 
discapacidad junto á compai\eros "normales" basada en una planificación educativa y un 
proceso programado, evolutivo e individual determinado. Esta integración requerirá una 
clasificación de responsabilidades entre el personal administrativo, au,.jJiar y educativo del 
sistema regular y especial". 

La National Association form Retarded Citizens (NARC), define a la Educación 
Integrada, como "un servicio educativo que se pone en práctica mediante la provisión de una 
variedad de alternativas educativas con diferentes niveles de integración, que son apropiados 
al plan educativo de cada alumno, permitiendo la máxima integración educativa, temporal y 
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IOCill entre, 101 alumnos con y sin discapacidad durante la jornada escolar regular" 

(Medrano, 1986). 

La definición más concreta, es la que presenta Birch en 1974 (citado en Medrana, 

l 986);"1a Educación Integrada es la unificación de la Educación Regular y Especial, con el 

fin de ofrecer una serie de servicios de alta calidad a todos los nillos en base a sus 

necesidades únicas de aprendizaje". 

Cabe mencionar que en algunos casos, habrá personas con múltiples dicapacidades, 

afectados con graves problemas de personalidad, etc., y que tendrán que ser atendidos en 

centros especfficos; pero, esto no contradice la integración al sistema, más bien, se está 

respetando el tipo de servicio que hará posible el tratamiento para satisfacer sus necesidades 

y que tiene derecho a recibir. 

Birch en 1974 (citado en Medrano, 1986) presenta los siguientes elementos 

descriptivos de la Educación Integrada: 

- En la Educación integrada, los alumnos con discapacidad asignados a diferentes 

clases según sus necesidades, procurando que asista a una clase regular y proporcionándole 

el apoyo educativo que requiere en otro horario. 

- En cualquier modalidad del servicio, se respeta la discapacidad del nillo, sin darle 

una etiqueta categórica para determinar el programa educativo que seguirá. 

- Mediante el proceso de integración, los maestros de las clases ordinarias, amplían y 

adaptan los procedimientos y el contenido educativo de forma qlie todos los niilos se 

incorporen a los programas regulares con niveles adecuados para cada uno. 

- La integración podrá realizarse a cualquier nivel, desde la etapa preescolar, hasta 

terminar la educación secundaria y aún después. 

• Los niños se retiran de las clases regulares sólo cuando es estrictamente necesario, 

para asistir a programas específicos de enseñanza; muchos niños por consiguiente, aún 

aquellos con discapacidad intelectual severa, deben permanecer en ambientes regulares la 

mayor parte del tiempo. 



• En alaunos casos; los alumnos recibirán instrucción individual o en pequetlos 
grupos; proporcionando tareas especificas asignadas por el maestro especial . 

• Los maestros especiales y ordinarios deben acordar sobre la distribución del tiempo 
y de las t1reas para los niftos con discapacidad intelectual, según sus necesidades . 

• Los maestros del sistema regular, serin responsables de los infonnes y reportes 
sobre el progreso de cada unos de los alumnos con discapacidad; consultando e 
intercambiando opiniones con el maestro especializado . 

• Los alumnos con discapacidad, deben comenzar su educación en clases maternales 
o de primer grado en escuelas del sistema regular, con el apoyo educativo necesario; y 
solamente transferirlos a clases o escuelas especiales, durante el periodo que se requiera para 
prepararlos para su integración a la escuela regular. 

• La selección para cada nivel de integración, se hará en base a las necesidades 
educativas de los alumnos y la capacidad de los programas integradores para satisfacer las 
mismas; dejando de lado la severidad de la discapacidad, ya sea fisica, mental, emocional, 
etc. de cada caso. 

• Las escuelas y los ambientes en que se imparte la Educación Integrada, ofrecen 
espacios sin barreras arquitectónicas, seguras y flexibles para todos los niilos. 

• El curriculum de capacitación de los maestros regulares incorpora teoria, práctica, 
materiales, tecnología y manejo de clase en grupo integrado. 

• Los padres participan junto con los maestros en la toma de decisiones sobre 
programas especiales para sus hijos. 

• Los niilos "normales'', colaboran ayudando a sus compaileros con discapacidad 
cuando ello es necesario. 

Estos elementos descriptivos presentan un panorama general de lo que implica la 
Educación Integrada; promueven la integración en los ámbitos escolar, social y laboral de 
todos los alumnos; utilizando los recursos de la educación general. 



La Confoderación Mexicana de Asociaciones en favor de las Peraonas con 
Discapacidad Intelectual (1992, citado en Higareda y Silva, 1994), presenta unos objetivos 
especificos que se esperan lograr con la implantación de la Educación Integrada en México, 
con los cuales también intentan promover la integración de los niilos con discapacidad 

intelcctual: 

- Identificar las necesidades educativas individuales, y ajustar los programas 

curriculares de la escuela regular. 

- Reconocer criterios evaluativos que permitan y faciliten el desarrollo integral del 
individuo, tanto en lo académico, como en los social. 

- Incrementar las habilidades y destrezas que le permitan panicipar y contribuir de 
manera útil dentro de su comunidad. 

- Desarrollar su autoestima y su concepto de autosuficiencia, fomentando una 
imagen po•itiva en la escuela y en el grupo; estructurando estrategias que favorezcan la 
interrelación; ayudando al reconocimiento y aceptación de las diferencias propias y de otros. 

- Utilizar estrategias psicopedagógicas que faciliten el manejo del grupo a través de 
actividades panicipativas, que permitan el desenvolvimiento cognoscitivo de cada alumno, 
alrededor de los mismos conceptos a aprender. 

Estas alternativas permitirán la integración de la mayoría de los individuos en la 
sociedad y en la vida productiva, brindando a las personas con discapacidad intelectual una 
vida independiente y respetando su propia capacidad. 

La Educación Integrada, se desarrolló principalmente con la incorporación del 
principio de "normalización", a la educación de las personas con discapacidad intelectual. 

"La normalización pone al alcance de todas las personas con discapacidad intelectual, 
las formas de vida y condiciones de existencia cotidiana tan cercanas como sea posible a las 
circunstancias y género de vida de la social a la cual pertenece; y en segundo lugar, ofrece a 
la sociedad una ocasión de conocer y respetar a los ciudadanos con discapacidad intelectual 
en la vida común, reduciendo los temores y mitos, que han impulsado en otras ocasiones a la 
sociedad a marginarlos" (Nirje 1976; citado en Bautista, 1991). 



El principio de nonnalización no pretende convertir a una persona con discapacidad 

intelectual en normal, sino que significa aceptarla tal y como es, con sus diferencias y 

necesidades, reconociendo que tiene los mismos derechos que todos los dernis, y 

ofreciéndole los servicios pertinentes para que pueda desarrollar sus posibilidades. 

Involucra a la persona con discapacidad intelectual de igual manera a su ambiente, 

para que desarrolle sus facultades corporales, intelectuales ya afectivas, en la perspectiva de 

una mejor adaptación y desarrollo de sus potencialidades.(Mikelsen, 1983; citado en 

Higareda y Silva, 1994). 

El método de trabajo para alcanzar la meta de la normalización, es la integración; la 

cual fomenta el desarrollo en todos los ámbitos sociales, proporciona educación académica y 

capacitación labora; respetando su persona y su derecho a elegir su forma de vida. 

Es necesario iniciar la aceptación e integración desde el hogar con los miembros de la 

familia, antes de que sea relegado a un segundo plano o sea sobre protegido. Esto facilitará 

una mejor adaptación en la escuela, la cual continuará de fonna sistemática, para acabar 

fuera de ella; en la incorporación al trabajo o en las diferentes actividades de la vida, según 

las posibilidades de la persona con discapacidad (Higareda y Silva, 1994). 

"Los principios de nonnalización e integración, llevan a una dimensión de respeto 

hacia las personas con discapacidad, ofreciéndoles la oportunidad de lograr un desarrollo 

armónico y pleno de sus potencialidades, a constituirse en un miembro participante dentro 

de su comunidad, viviendo igual que los demás y gozando de los mismos privilegios y 

derechos que el resto de sus ciudadanos (Capacee y Lego, 1992)". 

La aplicación de estos principios en la formación de individuos con discapacidad 

intelectual ha favorecido que en algunos paises (Canadá, Estados Unidos y algunos en 

Europa) y en algunas experiencias aisladas en México (programa Educación para la Vida de 

la Dra. Julieta Zacarias) las personas con discapacidad intelectual alcancen una vida 

independiente con oportunidades de empleo y vida en departamentos. 
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1.2. SUPUESTOS DEL PARADIGMA TRADICIONAL EN LA EDUCACION 

ESPECIAL 

No obstante, como lo seilala Mel Ainscow (1990, quien la UNESCO comisionó para 

dirigir un proyecto cuyo objetivo fue diseilar y diseminar materiales para la formación 

docente), "La Educación Especial aún se rige por un paradigma tradicional que seilala la 

discapacidad, las etiquetas, categorías y la segregación ubicando supuestos tales como": 

- Primer 1upuato tradicional Se puede identificar un grupo de nii\os que son 

distintos a la mayoría. 

Se estimó que era posible hacer una clara distinción entre los alumnos que 

necesitaban ayuda especial y los que no la requerían. Como resultado, la población escolar 

se dividió en dos grupos, uno de los cuales estaba integrado por alumnos que eran, de 

alguna manera, "especiales". Este fue el medio legal y administrativamente utilizado en 

muchos paises para identificar a aquellos alumnos que necesitaban educación especial, 

servicio que se les proporcionaba generalmente en una escuela o en una unidad especial de 

ésta. 

- Segundo supuesto tradicional: Sólo este grupo relativamente pequei\o de niños 

necesita ayuda especial. 

La educación especial tendía a ser todo o nada; es decir, los nii\os identificados como 

especiales eran ubicados en un grupo especial y los que no lo eran constituían el curso 

normal sin recibir ninguna consideración adicional. El proceso de identificación llegó por lo 

tanto a ser vital, desarrollándose toda la industria que frecuentemente excluía al profesor del 

curso, para facilitar este proceso de identificación y ubicación. 

Con frecuencia, también hubo casos en que sólo se podía considerar a los alumnos 

especiales si había recursos disponibles para atenderlos. 

- Tercer supuesto tradicional: Los problemas de estos nii\os son el resultado de sus 

discapacidades o limitaciones personales. 

La perspectiva básica del enfoque tradicional establecía que las dificultades 

educativas de un niño eran indicativas de que algo malo le ocurría, algún deterioro o 

insuficiencia que interfería con el proceso de aprendizaje, enfoque basado en lo que se 
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podria llamar "modelo médico". En otras palabras la dificultad de aprendizaje era slntoma de 

un déficit que se podrla tratar en establecimientos especializados, no siendo extrallo que se 

considerara al médico como la persona clave para decidir si un nifto deberla ubicarse en una 

escuela o en una unidad especial. Este concepto de discapacidad afectaba también el trabajo 

de otros grupos profesionales; por ejemplo, no era raro que los psicólogos educacionales 

evaluarin a estos alumnos fuera del aula. 

- Cuarto 1upue1to tradlcion.I: La ayuda especial se facilita cuando se ofrece 

separadmmente a grupos de niilos con problemas comunes. 

Los alumnos identificados como especiales eran ubicados en escuelas, unidades, 

clases o grupos distintos con el fin de proporcionarles una ayuda positiva; la decisión basada 

en los que se consideraba la causa común de sus problemas. De esta forma, en escuelas 

especiales se juntaban los niftos considerados educacionalmente retardados, los que sufrian 

discapacidades fisicas, etc. Igualmente, las clases o grupos remédiales inclulan niftos que se 

pensaba tenian problemas similares de aprendizaje. El objetivo era entregarles el mejor 

tratamiento posible por profesores especializados quiénes tenían intereses y habilidades para 

tratar sus dificultades. 

Se debería agregar que en algunos países, los niftos con cienas discapacidades eran 

(y en algunos casos los son) excluidos de las escuelas, ya que se les consideraba como 

ineducables. 

- Quinto supuesto tradicional: Una vez que se ha conformado dicho grupo, el resto 

de la población escolar se puede considerar "nonnal". 

Una vez provistos los recursos necesarios para prestar atención a los grupos de niftos 

especiales, el sistema dio por sentado que los restantes alumnos no necesitaban ayuda 

adicional. Se presumla que como resultado de su participación en el currículo entregado 

aprenderían normalmente. Por lo tanto, los profesores de las clases comunes no tenian 

necesidad de dar alguna consideración especial a los alumnos; y en verdad, a veces se les 

desestimuló a hacerlo, porque se consideraba que enseñar a niños con necesidades especiales 

era un trabajo para expertos y estos se encontraban sólo en escuelas, unidades o cursos 

especializados. El profesor común que intentaba encargarse de los alumnos especiales podría 

haber sido acusado de hacerles un mal servicio al negarles acceso a estos expertos y recursos 

adicionales. 



Basados en estos cinco supuestos, los servicios para los nillos que experimentaban 
dificultades en el aprendizaje en muchas panes del mundo, llegaron a caracterizarse por su 
énfasis en categorías, cuidado y segregación. 

1.3. SUPUESTOS DEL NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACION ESPECIAL 

De acuerdo al proyecto estratégico de UNESCO "Necesidades Especiales en el Aula 
(N.E.A.)" un nuevo paradigma que se apoya más en los principios de integración y 
nonnalización se guiará por supuestos tales como: 

Primero: Cualquier niilo -en algún momento- puede eKperimentar dificultades en la 
escuela. 

Es preciso reconocer que eKperimentar dificultades en el aprendizaje es pane normal 
de la escolaridad, más que una indicación que algo anda mal con el niño. La atención 
especial se requiere sólo cuando las dificultades en el aprendizaje producen ansiedad al niño, 
a sus padres o a sus profesores, lo que puede aplicarse a todo alumno, cualquiera que sea su 
rendimiento global en comparación con otros de la misma clase. Asi, por ejemplo, un niño 
que generalmente tiene éKito en el aprendizaje puede atravesar por un período de 
aburrimiento con el trabajo presentado por el profesor; si esto significará que no está 
esforzándose con la tarea, si que constituiría causa de preocupación. 

Por otra pane, un niño cuyo progreso sea habitualmente más lento que el de sus 
compañeros puede tener acienos y sentirse, en general, satisfecho con su trabajo. El puente, 
por consiguiente es claro: la preocupación es por todos los niños. 

Segundo: La ayuda y el apoyo deben estar disponibles para todos los alumnos 
cuando sea necesario. 

Dado que cualquier niño puede eKperímentar alguna dificultad preocupante en alguna 
etapa de su vida escolar, tiene sentido de diversas formas de apoyo deberían estar 
disponibles cómo y cuándo sean necesarias. 
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Con un enfoque tradicional esto sería dificil de lograr ya que el foco se oritentaba a 
entregar ayuda a determinados grupos de nillos. Como se expuso previamente, este enfoque 
necesitaba a menudo de procesos de ide11tificación complejos y que tomaban tiempo. Estos 
hicieron muy dificil proporcionar respuestas r•pidas y adecuadas a los alumnos que pudier1111 
tener una dificultad especial de cono plazo en su aprendizaje. Para disponer de un sistema 
mú flexible, se necesitan formas de apoyo y atención extraordinaria a través de los 
procesos, normales y cotidianos de la vida escolar, el currículo, los encuentros y relaciones 

sociales y dentro de las limitaciones y recursos normalmente disponibles. 

El objetivo es efectuar todas las adecuaciones que se requieran para que la ensellanza 
y el aprendizaje resulten tan efectivos como sea posible. Dado que los principios de una 
buena practica para los jóvenes con necesidades especiales tienden a ser principios de buena 
practica para todos, la debida atención de estas necesidades constituye una forma de mejorar 
la entrega de educación a todos los niilos. 

Tercero: Las dificultades educativas resultan de la interacción entre lo que el nillo 
trae y el programa entregado por la escuela. 

Al cambiarse hacia una nueva forma de trabajo es imponante reconocer su base 
teórica. Se recordará que en el enfoque tradicional la preocupación estaba en descubrir qué 
estaba mal en el niilo. Este enfoque caracterizado a menudo como "modelo médico'', asumía 
que precisar la causa del problema del niño (es decir, su diagnóstico) ayudarla a determinar 
una respuesta adecuada (es decir, su tratamiento o prescripción). El nuevo enfoque, en 
cambio, reconoce que aún cuando las diferencias individuales de los niños deben influir en 
sus progresos, lo que hacen sus profesores es también muy imponante. 

Las dificultades en el aprendizaje ocurren como resultado de las decisiones que 
toman los profesores, las tareas que presentan, los recursos que entregan y la forma que 
eligen para organizar la clase. 

Como resultado, las dificultades en el aprendizaje pueden ser creadas por los 
profesores, pero a la vez, éstos las pueden evitar. Este punto de vista es esencialmente 
optimista ya que apunta a áreas de decisiones sobre las que los profesores tienen un control 
razonable, que pueden ayudar a los niños a experimentar éxito y a superar cualquier 
desventaja o deterioro que traigan consigo al colegio. 
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- Cuarto: Los profesores deberían responsabilizarse por el progreso de todos los 

nillos en su clase. 
Como se sugirió previamente, el mensaje del pasado señalaba que la educación 

especial era para expenos. Los profesores eran estimulados a buscar especialistas externos 
que pudieran resolver el problema, cuando se daban cuenta que un nillo era, en alguno 
forma, excepcional o especial. Como resultado, los profesores asumían que existian ciertos 
alumnos a los que no les podian enseilar. Más aún, el trabajo de los expertos en educación 
especial estimulaba a menudo este punto de vista, al dar la impresión que tenlan métodos de 
trabajo que eran de su exclusiva competencia. Esta actitud, a la vez que debilitar la confianza 
de los profesores, implicaba que no necesitan responsabilizarse por cienos alumnos. El 
nuevo enfoque requiere que cada profesor sea responsable por todos los alumnos del curso. 

- Quinto: El profesor debe contar con apoyo disponible para cumplir sus 
responsabilidades. 

Responsabilizarse por todos los alumnos no significa que los profesores no puedan 
buscar ayuda o consejo. Todos los profesionales están limitados por su experiencias previa y 
sus actuales destrezas; todos deben enfrentar situaciones y desafios dificiles y estar 
preparados para reconocer sus limitaciones profesionales. Nada se consigue al enfrentar lo 
que está más allá de la competencia de cada uno. 

1.4. PARADIGMA DE VIDA INDEPENDIENTE 

Estos nuevos supuestos se apoyan en una manera diferente de ubicar a las personas 
con discapacidad intelectual asi como señalan Zacarías y Cruz (1993), el paradigma de vida 
independiente define al problema de la discapacidad como la dependencia que se establece 
entre la persona y los profesionistas. 

En el ámbito de discapacidad, Vida Independiente implica libenad de opción, 
significa ejercer el derecho de elegir, Vida Independiente para las personas con discapacidad 
quiere hacer efectivo el derecho de cada uno a decidir sobre su propia vida, sin tutelas. 

"El movimiento Vida Independiente surgió en California, E.U: a fines de los años 60'. 
Su mayor preocupación era librarse de la tutela de las entidades de rehabilitación que en los 
casos graves se transformaban en verdaderos asilos (Zacarias y Cruz, 1993)". 
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Defendlan que las personas con discapacidad tenían derecho a vivir en la comunidad, 
entre la gente, como todo el mundo; que deberían ser respetados por la sociedad sin recibir 
discriminación, paternalismo, barreras a cada paso en las ciudades, falta de trabajo y por 
consiguiente de recursos, etc. 

Impulsados entonces por su espíritu de rebeldía frente a la adversidad, un grupo de 
personas con discapacidad puso en marcha el primer Centro de Vida Independiente (CVI) 

La Vida Independiente es aspiración de todos en todas partes. Sin embargo, las 
familias latinas no siempre aspiran a una vida independiente de los hijos en el ámbito 
familiar y menos que estos hijos busquen el apoyo que necesitan en compaileros y colegas. 

Mucho más grave es ésta situación cuando esos hijos tienen una discapacidad, en 
este caso pueden llegar a convertirse en una pesada losa que puede costar mucho sacarse de 

encima. 

VIDA INDEPENDIENTE Y TRABAJO. 

Se plantea si es posible pensar en formas de Vida Independiente en un medio en el 
cual la enorme mayoría de las personas con discapacidad carecen de recursos suficientes 
para hacer frente a las mínimas necesidades. Esto es que hay que considerar las múltiples 
barreras arquitectónicas y de transporte a las que todas las personas con discapacidad deben 
enfrentarse diariamente cualquiera que sea su condición económica; por ejemplo, la molestia 
y el ataque a su dignidad que implica para una persona en silla de ruedas ser levantado en 
vilo ocho o nueve escalones. 

Por otro lado, hay que considerar también que para llevar una Vida Independiente, 
hay que tener recursos suficientes para vivir y para ello no hay otra salida que tener un 
trabajo seguro y adecuadamente remunerado. La mayoría de las personas con discapacidad 
subsiste en base al apoyo de las familias, pequeñas pensiones, trabajos ocasionales, o ayuda 
de la comunidad. 

Las entidades que trabajan con Vida Independiente deben entonces tener como una 
de sus tareas principales servicios de información y asesoramiento sobre centros de 
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rehabilitación profesional, posibilidades de empleo, colocación selectiva, bolsas de trabajo y 
otros recursos que se consideren apropiados. 
VIDA INDEPENDIENTE Y EDUCACION. 

Para lograr una Vida Independiente necesitamos un conocimiento de cuál es nuestra 
ubicación en el mundo, tener una identidad clara, saber diferenciarnos del resto de las 
personas, estar en condiciones de comprender nuestra ubicación en la comunidad, el rol que 
se nos ha asignado y aquel que se pretende cumplir. Y todo este conocimiento e información 
habitualmente se obtiene a través del sistema educativo. 

Los sistemas educativos para las personas con discapacidad no ofrecen los recursos 
imprescindibles para que puedan aspirar al desarrollo de una Vida Independiente plena. La 
proliferación de sistemas educativos especiales, dificultan la formación para la vida en 
sociedad. 

Las personas con discapacidad intelectual en un programa de vida independiente 
puede contar con un asesoramiento de personal competente que le facilite el camino hacia 
una vida sin tutela. 

1.5. MOTIVOS QUE PROPUGNARON UN CAMBIO DE PARADIGMA. 

Los motivos del cambio en términos de Marchesi y Martín (1990) durante la primera 
mitad del siglo XX panen del supuesto que la deficiencia, disminución o handicap incluían 
las caracteristicas de innatismo y estabilidad a lo largo del tiempo. La discapacidad era por 
causas orgánicas que se producían en los comienzos del desarrollo y que eran dificilmente 
modificables. Por esto se hizo un gran número de estudios que trataron de organizar en 
distintas categorías todos los posibles trastornos. A lo largo de los años, las categorías iban 
modificándose, ampliándose y especializándose. 

Esto trajo dos consecuencias, la primera era la necesidad de una detección precisa 
del trastorno, para lo que resultaba muy útil el enorme desarrollo de las pruebas de 
inteligencia, las cuales delimitaban el grado de discapacidad intelectual. La segunda aparece 
vinculada con la conciencia de una atención educativa especializada, distinta y separada de la 
organización educativa ordinaria. 
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Sursen así las escuelas de educación especial. 

En los al\os 40' y SO' se inician cambios importantes, empieza a cuestionarse el orisen 
y la incurabilidad del trastorno y se abre más campo a la discapacidad. Sesuían teniendo 
importancia los datos cuantitativos de los test para el nivel intelectual pero se tenia en cuenta 
las cuestiones sociales y culturales, también se hablaba que la deficiencia era porque no 
estaba motivada por la estimulación adecuada o por proceso de aprendizaje correctas. 

Paralelamente, las escuelas de educación especial continuaban extendiéndose. 

Los países desarrollados vieron más positivo la existencia de clases o escuelas para 

los alumnos con discapacidad intelectual, debido al menor número de alumnos por aula, a la 
existencia de edificios especificos y adaptados a los alumnos, y a la posibilidad de una 
atención educativa más individualizada .. 

"A partir de los al\os 60' principalmente en la década de los 70' se produce un 
movimiento de aran fuerza que produce un cambio de la discapacidad intelectual y la 
educación especial. Sus tendencias principales son: 

-Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y la discapacidad-. No se 
estudia la discapacidad como un fenómeno autónomo de un alumno, sino que se considera 
en relación con los factores ambientales y con la respuesta educativa más adecuada, la 
mayor o menor discapacidad se encuentra vinculada con la mayor o menor capacidad del 
sistema educativo. 

-Una nueva perspectiva que da mayor importancia a los procesos de aprendizaje y a 
las dificultades que encuentran los alumnos para su progreso-. El desarrollo sobre el 
aprendizaje ha ido modificándose. Los avances en la psicología de la instrucción y en las 
didácticas específicas han contribuido también a que se percibiera a los alumnos con alguna 
discapacidad como sujetos con procesos de aprendizaje especiales. 

-El desarrollo de métodos de evaluación-. Hay un replanteamiento de las pruebas 
cuantitativas y la utilización creciente de situaciones de aprendizaje para conocer las 
posibilidades de los alumnos esto ha ayudado a modificar las concepciones clásicas de la 
discapacidad. 
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-La existencia de un mayor número de profesores y profesionales expertos-. Tanto 

· en la escuela ordinaria como en la escuela especial, los profesores y profesionales expertos 

fueron los que impulsaron la búsqueda de nuevos métodos de evaluación. 

-Los cambios que se produjeron en las escuelas normales-. Con la tares de enseilar a 

todos los alumnos que a ellas accedlan a pesar de las diferentes capacidades e intereses. 

-La constatación de que un número significativo de alumnos abandonarán la escuela 

antes de finalizar la educación obligatoria o no terminarán con éxito los estudios iniciales-. 

Habla fracaso escolar y las causas eran factores sociales, culturales y educativos, replanteó 

las fronteras entre la normalidad, el fracaso y la discapacidad; y como consecuencia de ello, 

entre alumnos que acuden a una escuela ordinaria y alumnos que van a una escuela especial. 

-Los limitados resultados que gran parte de las escuelas especiales obtenian con un 

significativo número de alumnos-. La heterogeneidad de alumnos que recibian, obligó a una 

definición más precisa de sus objetivos, de sus funciones y de sus relaciones con el sistema 

educativo ordinario. Y las dificultades de integración social contribuyeron a que se pensara 

que podía existir otra forma de escolarización. 

-El aumento de experiencias positivas de integración-. Contribuyó también a que la 

valoración de nuevas posibilidades educativas se hiciese a partir de datos concretos. 

-La existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los 

países desarrollados-. Alguna de sus manifestaciones pueden encontrarse en el acercamiento 

de las atenciones médicas, psicológicas, educativas, etc. Todo esto es que los ciudadanos se 

beneficiarán por igual de los mismos servicios, lo que suponía evitar que existieran sistemas 

paralelos que diferenciaran a unos pocos en relación con la mayoría. 

-La mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación planteada sobre 

supuestos integradores y no segregadores. 

-Esto no sólo fue para las personas con discapacidad, sino que también favorecen a 

movimientos sociales que defendían los derechos civiles"(Marchesi y Martín, 1990). 
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1.6. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

En los años 60's el concepto de Necesidades Educativas Especiales había comenzado 

a utilizarse pero no filé capaz de modificar la concepción dominante, hasta que se rellizó el 

informe Wamock, encargado por el Secretario de la Educación del Reino Unido a una 

comisión de expertos, precedida por Mary Warnock 1974, y publicado en 1978, el cual 

popularizó una concepción distinta a la educación especial (Marchesi y Martín, 1990). 

Del informe Warnock se desprenden varias propuestas entre las cuales menciona que 

el alumno que tiene necesidades educativas especiales presenta algún problema de 

aprendizaje a lo largo de su escolarización que demanda atención especifica y mayores 

recursos educativos de los necesarios para compaileros de sus edad. Aparecen dos nociones 

estrechamente relacionadas: los problemas de aprendizaje y los recursos educativos. 

Al hablar de problemas de aprendizaje se sitúa en la escuela la respuesta educativa, 

pero no se niega que los alumnos tienen problemas en el lenguaje, los trastornos 

emocionales y de conducta, el abandono escolar, el aislamiento social, etc. en donde puede 

haber diferentes factores sociales, culturales, familiares, etc. 

El concepto de dificultades de aprendizaje es también relativo. Depende de los 

objetivós educativos que se plantean, del curriculum establecido, de los niveles que exijan y 

de los sistemas de evaluación. 

El concepto de necesidades educativas especiales están para evitar estas dificultades. 

Puede dotarse de los medios que permitan dar una respuesta ante las especificas necesidades 

educativas de los alumnos. 

El término recursos educativos tiene como referente el mayor número de profesores 

o especialistas, la ampliación de material didáctico, y la adecuación de edificios. 

Pero hay otro conjunto de recursos que son preparación y competencia profesional 

de los profesores; capacidad de elaborar un proyecto educativo, realizar adaptaciones 

curriculares y de adecuar el sistema de valuación, apoyo pedagógico, etc. 
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EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO 

Es nClleSUio conocer también la manera en que se desarrolló la educación especial en 
México. De acuerdo con la Dirección General de Educación Especial (DGEE, 1985) la 
primera iniciativa para brindar atención a las personas con necesidades educativas especiales 
en México estuvo a cargo del presidente Benito Juárez, quien en 1867 fundó la Escuela 
Nacional para Sordos y, en 1870, la Escuela Nacional de Ciegos. 

Después de estos inicios fué hasta 1914 que se creó una escuela para personas con 
discapacidad intelectual en Guanajuato. De 1917 a 1919, en el D.F. se fundaron dos escuelas 
que funcionaban como grupos de capacitación y experimentación pedagógicas para la 
atención a personas con discapacidad intelectual en la UNAM. 

No obstante en nuestro país es hasta la década de los años SO, cuando se da un gran 
paso dentro de la pedagogla empleada para la educación de individuos con alguna 
discapacidad, con la creación de la escuela normal de especialización, la cual dio origen al 
sistema actual de educación especial. 

En 1960 la SEP crea nuevas escuelas de atención para personas con diversas 
discapacidades y entre ellas la discapacidad intelectual. 

Estos esfuerzos por consolidar un sistema educativo para las personas con 
necesidades educativas especiales alcanzó su culminación con el decreto del 18 de diciembre 
de 1970, en el que se ordena la creación de la DGEE, a la cual le correspondía organizar, 
dirigir, desarrolla, administrar y vigilar el sistema federal de educación de éstas personas y la 
formación de maestros especialistas (OGEE, 1985). 

1.7. DECLARACION DE SALAMANCA. 

Entre los últimos avances se puede ubicar la Declaración de Salamanca en donde se 
hizo un marco de acción sobre las Necesidades Educativas Especiales, orgarúzado por el 
Gobierno de España en colaboración con la UNESCO y celebrada en Salamanca del 7 al 10 
de junio de 1994, la que de manera general resalta que su objetivo "es informar de la política 
y directrices de los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones nacionales de 
ayuda y organizaciones no gubernamentales y otros organismos; en la aplicación de la 
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Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con 

Discapacidad". 

El derecho que cada niilo tiene a recibir educación se ha proclamado en la 

Declaración de Derechos Humanos y ha sido ratificado en la Declaración Mundial de 

Educación para todos. 

Este Marco de Acción defiende que las escuelas deberian dar cabida a todos los 

niilos, independientemente de sus condiciones fisicas, intelectuales, sociales, emociolllles, 

lingüísticas o de otro tipo. Deberian acoger a niilos discapacitados y niilos bien dotados, a 

niilos que viven en la calle y que trabajan, niilos de poblaciones remotas o nómadas, niilos de 

minorías lingüislicas, étnicas o culturales y niilos de otros grupos o zonas desfavorecidos o 

marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos para los sistemas escolares. 

Muchos niilos pueden experimentar dificultades de aprendizaje y tener por lo tanto 

necesidades educativas especiales en algún momento de su escolarización. Las escuelas 

tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niilos, incluidos aquéllos con 

discapacidades graves. Cada vez existe un mayor consenso en que los niilos y los jóvenes 

con necesidades educativas especiales sean incluidos en los planes educativos elaborados 

para la mayoria de los niilos y niilas. Esta idea es la que ha servido para crear el concepto de 

escuela integradora. 

Las necesidades educativas especiales incorporan los principios de una pedagogia 

razonable de la que todos los niños y niñas se puedan beneficiar. Asume que todas las 

diferencias humanas son normales y que el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las 

necesidades de cada niilo, más que cada niilo adaptarse a los supuestos predeterminados en 

cuanto al ritmo y naturaleza del proceso educativo. Una pedagogía centrada en el niño es 

positiva para todos los alumnos y como consecuencia, para toda la sociedad. 

Las escuelas que se centran en el niño suponen además la base para la construcción 

de una sociedad c~ada en las personas que respete tanto la dignidad como las diferencias 

de todos los seres hUlnanos. 

Este marco de acción que propone la Declaración de Salamanca comprende las 

siguientes partes: 
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L NUEVAS IDEAS SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

La tendencia en la política social durante las dos décadas pasada ha sido fomentar la 

integración y la participación. Estas dos forman parte esencial de la dignidad humana y del 

disfrute y ejercicio de los derechos humanos. En e! campo de la educación esta situación se 

refleja en el desarrollo de estrategias que posibiliten una auténtica igualdad de 

oportunidades. 

Podemos decir entonces, que las escuelas integradores suponen un marco favorable 

para lograr la igualdad de oportunidades y la completa participación. 

El principio fundamental que rige en las escuelas integradoras es que todos los 

estudiantes deberían aprender juntos, cuando sea posible, haciendo caso omiso de sus 

discapacidades y dificultades. 

En cuanto a la situación de las necesidades educativas especiales varían mucho de un 

país a otro, existen paises, por ejemplo, en los que se han establecido escuelas especiales 

para alumnos con discapacidades específicas, estas escuelas especiales pueden ofrecer una 

mejor educación a los alumnos que no pueden ser atendidos en las escuelas o clases 

regulares. 

Por tanto, se debería aconsejar a aquellos países que tengan pocas o ninguna escuela 

especial, que concentrasen sus esfuerzos en la creación de escuelas integradoras y servicios 

especializados necesarios para que puedan servir a la mayoría de niilos y jóvenes. 

D. DIRECTRICES DE ACCION EN EL PLANO NACIONAL. 

a) POLI:rJCA'Y ORGANIZACION. 

La legislación de cada país deberá reconocer el principio de igualdad de 

oportunidades de los niños, jóvenes y adultos con discapacidades en la enseñanza primaria, 

secundaria y superior, en la medida de lo posible, en centros integrados. 
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Se deberán adoptar medidas legislativas, paralelas y complementarias en sanidad, 

bienestar social, fonnación profesional y empleo para apoyar y hacer efectivas las leyes 

sobre educación. 

Es necesaria la rehabilitación apoyada por la comunidad ya que constituirá un 

método especifico de desarrollo comunitario que tienda a rehabilitar, ofrecer igualdad de 

oportunidades y facilitar la integración social de personas discapacitadas. 

Tanto las políticas como los modelos de financiación deberán fomentar y propiciar la 

creación de escuelas integradoras, habrá que derribar obstáculos que impidan el traslado de 

escuelas especiales a escuelas regulares. 

En los procesos de planificación y coordinación, también se deberán tener en cuenta 

el papel que pueden desempeñar las organizaciones semipúblicas y las organizaciones no 

gubernamentales. 

b) FACTORES ESCOLARES. 

En este punto será necesario introducir cambios en la escolarización para el éxito de 

las escuelas integradoras: edificios, organización de la escuela, programa de estudios, 

pedagogía, evaluación, dotación de personal, ética escolar y actividades extraescolares. 

Hay que tener en cuenta a la hora de integrar a niños con necesidades educativas 

especiales las siguientes directrices: 

- Flexibilidad de los programas de estudios. 

- Gestión escolar. 

- Información e investigación. 

e) CONTRATACION Y FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE. 

Cada vez se reconoce más la importancia que tiene Ja contratación de profesores que 

sirvan de modelo para los niños con discapacidades. Los alumnos con necesidades especiales 

necesitan que se les de la oportunidad de relacionarse con adultos con discapacidades que 
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han tenido éxito en la vida, para que estos alumnos puedan basar sus expectativas en algo 
real. Los sistemas de enseilanza por tanto deberán intentar contratar a profesores y personal 
docente con discapacidades y también conseguir la participación de personas con 

discapacidades en la educación de estos niilos. 

La capacitación de profesores especializados deberá ser con una pedagógica 
especializada en necesidades especiales. 

d) SERVICIOS DE APOYO EXTERIORES. 

El apoyo a las escuelas ordinarias podría correr a cargo tanto de las instituciones de 

formación del profesorado como de distintos organismos, depanamentos e instituciones, 
profesores consultores, psicólogos de la educación, onofonistas, etc. 

e) PRESTACIONES ESPECIALES. 

La integración de niilos y jóvenes con necesidades educativas especiales sería más 
eficaz y exitosa si se tuviesen especialmente en cuenta en los planes educativos las 
prestaciones siguientes: la educación preescolar para mejorar la educabilidad de todos los 
niilos, la preparación para la vida adulta, la educación para las niilas y una educación 
continua y de ,adultos. 

f) PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD. 

Los ministerios de educación y las escuelas no deben ser los únicos en perseguir el 
objetivo de impanir enseilanza a los niilos con necesidades educativas especiales, esto exige 
también la cooperación de la familia, la palticipación de la comunidad, de las organizaciones 
no gubernamentales y de los medios de comunicación. 

g) RECURSOS NECESARIOS. 

Se deben asignar recursos para la formación de profesores, para los centros y para 
los profesores encargados de la educación especial. También se deberá proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la puesta en práctica de un sistema educativo integrador. 
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CAPITULO No. 2 

D/SCAPA.CIDA.D INTELECTUAL 

2.1. PANORAMA lUSTORICO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

Es de suponerse que la discapacidad intelectual bajo sus diversas formas existe desde 

que existe el hombre. En los escritos antiguos y medievales se hacen referencias esporádicas 

a tontos, idiotas y a "los que carecen de razón" pero es muy poco lo que se sabe acerca de 

ellos, otras culturas creían que las personas impedidas estaban más cerca de Dios y por ello 

se les trataba con especial reverencia. 

Por lo que toca al estudio de la discapacidad intelectual se puede decir que el periodo 

anterior a 1800, no existía ningún estudio cíentifico que valiera la pena acerca de la 

discapacidad intelectual y era muy poco lo que se hacía para dar a la persona con 

discapacidad intelectual, algún tratamiento o capacitación especial (lngalls, 1982). 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX nació en Europa Occidental y en EUA 

una preocupación general por las personas hasta entonces descuidadas, tales como esclavos, 

prisioneros y enfermos mentales, empezando muchas personas a interesarse por las personas 

con discapacidad intelectual, entre estos personajes se encuentran: 

JEAN lT ARO. Él tenia influencias de el filósofo inglés John Locke el cual sostenía 

que todo lo que el hombre llega a ser está determinado por su ambiente, y que las 

capacidades del hombre son casi inherentes si se le proporciona crianza y educación 

adecuados. Así ltard se dedicó a un chico, con el cual llegó a la conclusión de que a pesar de 

ser diagnosticado como idiota podía ser enseñado a desempeñar muchas aptitudes sociales, 

sí se le sometía a un programa sístematico de capacitación. De esta manera hizo una 

aportación al cambio de actitudes de la sociedad con respecto a las personas con 

discapacidad intelecÍual. 

EDOUARD SEGUIN. Discípulo de ltard, en 1835, emprendió la educación de un 

niño idiota, empezó a prestar tratamiento a más niños con discapacidad y sistematizó su 

método. El mérito de Seguin radica en que fué uno de los primeros en demostrar que con el 

entrenamiento apropiado, muchos individuos con discapacidad intelectual podían ser 

enseñados a hacer mucho más de lo que jamás se había pensado que fuera posible. 
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SAMUEL HOWE. Es el nombre que se vincula con el origen del movimiento 

respecto al retraso mental en EUA. Era médico, y desarrolló nuevos métodos de ensellanza 

pua los ciegos y los sordos, pero también fué un defensor de los derechos de todos los 

oprimidos e impedidos, incluyendo a las personas con discapacidad intelectual. 

MOVIMIENTO INSTITUCIONAL EN EUA 

Pioneros como los 3 autores, antes mencionados lograron demostrar que con un 

trato humano y la educación adecuada, se podía capacitar a las personas con discapacidad 

intelectual mucho más allá del nivel que la mayoria de la gente creia posible. 

"En EUA este movimiento se tradujo en el establecimiento de escuelas estatales de 

capacitación para las personas con discapacidad intelectual, en donde se les podía prestar un 

tratamiento ~special" (Ingalls, 1982). 

Estas primeras escuelas desarrollaron programas educativos y de capacitación 

relativamente avanzados para enseilar música, carpinteria, educación lisica, lo mismo que 

aptitudes sociales junto con las materias académicas tradicionales. (lngalls, 1982). 

Sin embargo este movimiento institucional se desvió de sus metas ya que éstas 

escuelas crecieron rápidamente y que la capacitación no podia por si sola curar la 

discapacidad intelectual. Debido a esto la finalidad de la institución cambió, de un centro 

educativo especial se convinió en una institución de cuidado permanente para satisfacer las 

necesidades de aquellos que no podian cuidarse a si mismos dentro de la sociedad. 

2.2. COMIENZO DEL ESTUDIO CIENTIFICO DE LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se dió el reconocimiento de que la 

discapacidad intelectual no es lo mismo que la enfermedad mental. AJ mismo tiempo iba 

aumentando de persuasión de que la discapacidad intelectual misma no era una condición 

simple y unitaria; sino que, por el contrario, las causas de la discapacidad intelectual eran 

muy variadas y la discapacidad misma tenía muchos niveles. 
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El estudio cientifico de la discapacidad intelectual dio un gran paso hacia adelante 

con el advenimiento de lu pruebas de inteligencia. El primero que usó pruebas de 

inteligencia en EUA fué Goddard. 

CAMBIOS DE ACTITUD HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

En los allos 30's ocurrieron ciertos sucesos en la política y en la investigación 

psicológica que producirían un cambio gradual, pero profundo en las actitudes que la 

sociedad tendria en el futuro hacia sus miembros discapacitados. El resultado fué un mayor 

número de programas de beneficencia y de seguridad social, y más tarde esta nueva actitud 

abarcó también a las personas con discapacidad intelectual. 

Otro acontecimiento fué el cuestionamiento acerca de la inteligencia, que antes no se 

habla puesto en tela de juicio. Se vieron muchos casos de personas cuyo CI subió 

substancialmente como resultado de ser eKpuestos a mejores circunstancias ambientales. 

Estos descubrimientos debilitaron mucho los postulados de que el ser una persona con 

discapacidad intelectual era una condición irremediable. 

"No es sino hasta 1950 que en EUA se forma la National Association for Retarded 

Children (NARC) esto resultó ser un instrumento muy eficaz para la organización de casas 

cuna, guarderías , clases especiales, centros de actividad, programas recreativos y talleres 

supervisados, en esta organización participaban padres de niños con discapacidad intelectual 

y otros ciudadanos interesados en esto" (lngalls, 1982). 

En los 70's se dió un importante avance en Ja legislación federal ya que se reconoció 

que las personas con discapacidad intelectual tienen Jos mismos derechos legales que todos 

los demás ciudadanos. 

2.3. DEFINICION DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La definición de discapacidad intelectual ha tenido cambios sustanciales en la última 

década, en 1983 e>dstian varias definiciones pero Ja más aceptada fué Ja presentada por Ja 

Asociación Americana de Deficiencia Mental, hasta nuestros días representa un cambio 

significativo en la forma de ver a las personas con discapacidad intelectual, siendo el 

resultado de arduas investigaciones realizadas por profesionales dedicadas a Ja educación de 
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personas con discapacidad intelectual. En México, la DGEE habla adoptado la siguiente 

definición: "Un sujeto se considera con discapacidad intelectual, cuando presenta una 

disminución significativa y permanente en el proceso cognoscitivo, acompailado de 

alteraciones de la conducta adaptativa" (DGEE, l 98S). La idea principal es no ver a la 

discapacidad como una verdad absoluta, sino como el resultado de la interacción entre la 

persona que posee la discapacidad y el ambiente en que se desarrolla (Alvarado y Murga, 

199S). La nueva definición presentada por la American Asociation Mental Retardation 

(AAMR), (Luckasson, Coulter y cols. 1992), se refiere a la Discapacidad Intelectual como 

limitaciones sustanciales en el funcionamiento presente. Está caracterizada por un 

funcionamiento intelectual significativamente subnonnal, que se presenta acompailado de 

limitaciones en dos o más de las destrezas adaptativas siguientes: coniunicación, 

autocuidado, vida diaria, destrezas sociales, uso de la comunidad, auto-dirección, salud y 

seguridad, académicos funcionales, uso de tiempo libre y trabajo. La Discapacidad 

Intelectual se manifiesta antes de los 18 ailos. 

Está basada en cuatro características que consideran diferencias culturales de 

comunicación, conductuales y también asume que con los apoyos apropiados el 

funcionamiento se mejora en gran medida. La discapacidad refleja el "ajuste" entre las 

capacidades del individuo y la estructura y expectativas de su ambiente. 

BASES TEORICAS 

La nueva definición de Discapacidad Intelectual está basada en un modelo funcional, 

se concentra en la manera en como los individuos funcionan dentro de su medio ambiente. 

Desde este punto de vista, la Discapacidad Intelectual, es una descripción del 

funcionamiento presente más que un rasgo inherente o de una manera de ser permanente. Se 

refiere a un patrón específico de limitaciones intelectuales y funcionales; no es por lo general 

un estado global de incompetencia. 

La Discapacidad Intelectual se define dentro del contexto del medio ambiente en el 

cual la persona vive, aprende, trabaja y juega. Existe cuando las limitaciones intelectuales y 
adaptativas afectan la capacidad individual para hacer frente a los cambios en la vida 

cotidiana en la comunidad. Las limitaciones son significativas sólo en función del medio 
ambiente del individuo. 
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CUATRO SUPUESTOS ESENCIALES PARA LA APLICACION DE LA DEFINICION. 

1.- UH evaluación v'1ida considera la dlvenidad cultural y lingDl11ica, a1l 

como tu dlrerencia1 en rac1ores conducluales de comunicación. Los factores étnicos y 

culturales de la persona, incluyendo la lengua materna, la comunicación no verbal y las 

costumbres que puedan influir en los resultados de la evaluación deben tomarse en cuenta 

para una evaluación válida. 

2.-La e1i1lencia de limilaciones en la conduela adaptativa 1e presenta dentro de 

el conle110 de la comunidad y el ambiente lipico de penona1 de la mi1ma edad del 

individuo y es a la vez indicador de las necesidades individuales de apoyo. Los 

ambientes en la comunidad se refieren a las casas, vecindarios, escuelas, negocios y otros 

ambientes en los cuales personas de su misma edad viven, aprenden, trabajan e interactúan. 

El concepto de pares de su misma edad también considera los antecedentes culturales y 

lingüísticos de las personas. La especificación de las destrezas adaptativas se presentan junto 

con un análisis de las necesidades de apoyo y la habilidad del ambiente de proporcionar 

dichos apoyos. 

3.- Limitaciones especificas en la conducta adaptativa coe1iS1en a menudo con 

las posibilidades o jreas fuertes en ellas destrezas adaptativas u otras habilidades 

penonales~ Las personas tienen dentro de sus capacidades, posibilidades o áreas fuertes que 

son independientes de su discapacidad intelectual. Estas pueden incluir posibilidades o áreas 

fuertes en capacidades sociales o fisicas, áreas fuertes en una o más áreas especificas de 

destrezas adaptativas o posibilidades en un aspecto de una área de destreza adaptativa en la 

cual muestra una debilidad generalizada. 

4.-La vida funcional de una penona con Discapacidad lnleleclual mejorani con 

los apoyos apropiados que se le brinden por un periodo de tiempo prolongado. El 

término apoyos apropiados representa un conjunto de servicios, personas que apoyan y 

ambientes receptivos que cubren las necesidades del individuo. La mayoría de las personas 

con Discapacidad Intelectual podrán mejorar su funcionamiento con apoyos efectivos, 

permitiéndoles que tengan una vida más productiva, independiente e integrada. La ausencia 

de adelantos en el funcionamiento pueden servir como base para una revaluación de apoyos. 

Solamente en casos muy raros los apoyos sirven únicamente para mantener el nivel de 

funcionamiento, o para evitar una regresión en el mismo. 
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2.4. ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL: DIAGNOSTICO, CLASIFICACION Y 
SISTEMA DE APOYOS. 

La definición de Discapacidad Intelectual está basada en un enfoque 
multidimemiOllll. Este enfoque permite una descripción precisa de los cambios en las 
respuestas que el individuo da a las oponunidades de crecimiento, cambios ambientales, 
actividades educativas y las intervenciones terapéuticas, a través del tiempo (AAMR, 1992). 

El propósito del diagnóstico, clasificación y sistema de apoyos multidimensional es: 

-Ampliar el concepto de Discapacidad Intelectual. 

-Evitar que se confie solamente a los puntajes de CI en la asignación del nivel de 
discapacidad. 

-Relacionar las necesidades individuales con los niveles de apoyo, necesarios que 
promuevan su independencia/interdependencia, productividad y su integración a la 
comunidad. 

Un diagnóstico adecuado debe incluir lo siguiente: 

-La existencia de discapacidad intelectual. 

-Considerar las características emocionales y psicológicas del individuo. 

-Tomar en cuenta la salud y el bienestar fisico de la persona. 

-Una reflexión sobre los elementos de su ambiente actual. 

-Un perfil de los apoyos requeridos basado en los factores anteriormente 
mencionados. 

El enfoque multidimensional incluye las siguientes dimensiones: 
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DIMENSION L FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL Y DESTREZAS EN 

CONDUCTA ADAPTATIVA. 

FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL. Esta dimensión se usa para diagnosticar la 
di11C&)llcidd intelectual. Un diagnóstico de discapacidad intelectual requiere de un CI 
aproximado de 70 a 7S o menor en las escalas que tienen una media de 100 y una desviación 
atandar de IS. Aunque la confiabilidad de los puntajes de las pruebas presenten ciertas 
inquietudes, permanecen como el único medio de medir la inteligencia de manera normativa. 

Los puntajes de las pruebas sin la conformación del funcionamiento del individuo 
(dentro del contexto de su edad y ambiente) puede generalmente no ser aceptado como 
suficiente para el diagnóstico de funcionamiento intelectual subnormal significativo. El 
criterio profesional es esencial y una evaluacióm posterior puede ser necesaria. 

El funcionamiento intelectual subnormal se determina generalmente con el uso de los 
instrumentos de evaluación más comunmente utilizados: 

-Escala de inteligencia Stanford-Binet. 

-WISC 111 
-WAIS-R 
-WPPSI-R 
-Batería para evaluación de niños de Kaufinan. 

DESTREZAS EN CONDUCTA ADAPTATIVA. Además del funcionamiento 
intelectual subnormal se requiere que existan limitaciones en 2 o más de las destrezas de 
conducta adaptativa para poder diagnosticar la discapacidad intelectual. 

Limitaciones en 2 áreas significa que la limitación se presenta en forma generalizada, 
de tal modo que se minimice la posibilidad de un diagnóstico equivocado. 

Esta pane del diagnóstico requiere la evaluación de destrezas en conducta 
adaptativa, criterio clínico, demandas ambientales y sistemas de apoyo potenciales. 

-Areas de destrezas adaptativas: 
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COMUNICACION.- incluye habilidad para comprender y expresar información a través de 

conductu simbólicas o no simbólicas. Estos ejemplos incluyen la habilidad para comprender 

y/o recibir una petición, una emoción, un saludo, una protesta, un rechazo. 

AUTOCUIDAOO.- destrezas que involucran el comer, vestirse, arreglarse, uso del bailo e 

higiene. 

VIDA INDEPENDIENTE.- se refiere al funcionamiento diario en casa: cuidado de ropa, 

preparación de alimentos, planeación y presupuesto para compras, seguridad en casa, 

planeación de actividades diarias. Otras destrezas de esta área incluyen orientación, 

conducta en casa y vecindario, interacción social. 

SOCIALIZACION.- se refiere a la conducta social apropiada (hacer amigos, esperar su 

tumo, cooperar con otros, participación adecuada en juegos, etc.) e inapropiada (celos, 

berrinches, peleas, conducta sexual pública, etc.). 

USO DE LA COMUNIDAD.- se refiere al uso apropiado de los recursos de la comunidad, 

como viajar en la comunidad, hacer compras, pagar y obtener servicios de los negocios de la 

comunidad (consultorio médico,por ejemplo), usar transportación pública y uso de 

instalaciones públicas (escuelas ,parques, teatros, etc.). Las destrezas relacionadas incluyen 

conducta apropiada en la comunidad, hacer elecciones e indicar deseos. 

AUTO DIRECCION.- se refiere a la capacidad para escoger. Incluye el aprendizaje y la 

capacidad de seguir un programa, completar tareas necesarias o requeridas, buscar ayuda 

cuando la necesita, demostrar asertividad y autodefensa. 

SALUD Y SEGURIDAD.- se refiere a mantener y buscar el bienestar propio, identificación 

de enfermedades, tratamiento y prevención, primeros auxilios básicos, sexualidad, entre 

otros. Las destrezas incluyen el protegerse a sí mismo, indicar gustos y necesidades. 

ACADEMICOS FUNCIONALES.- se refiere a las habilidades cognitivas y destrezas 

relacionadas con el aprendizaje en la escuela. Escritura, lectura, conceptos matemáticos 

básicos, concepto de ciencias que se relacionen con su conciencia del ambiente, la salud y la 

sexualidad de sí mismo. El enfoque no se da en el grado o nivel académico, sino en la 

adquisición de destrezas académicas que son funcionales en términos de su vida 

independiente. 
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TmMPO LmRE Y RECREACION.- se refiere a una variedad de intereses recreativos y de 

tiempo libre que reflej111 las preferencias personales. 

TRABAJO.-se refiere a la capacidad de mantener un empleo de medio tiempo o de tiempo 
completo ( con apoyo o sin ellos). Destrezas relacionadas incluyen competencia en un 
trabajo específico, destrezas laborales apropiadas, ir y regresar del trabajo, manejarse dentro 
del trabajo e interactuar apropiadamente con compaileros de trabajo. 

DIMENSIONO. CONSIDERACIONES EMOCIONALES Y PSICOLOGICAS. 

El enfoque principal de esta dimensión debe estar en las posibilidades, intereses y el 

sistema de apoyo emocional y social de la persona. Sin embargo entre el 20 y 35 % de las 
personas con discapacidad intelectual no institucionalimdas actualmente han sido 
daignosticadas con el término de enfermedad mental. Si se sospecha de enfermedad mental, 
la evaluación clinica de enfermedad mental en personas con discapacidad íntlelectual debe 
basarse en fuentes de información múltiple, en trabajo interdisciplinario y en juicio clinico. 
La información de evaluación debe incluir: 

-Observaciones de conducta en ambiente cotidianos. 

-Evaluaciones estandarimdas. 

-Las evlauaciones médicas deben incluir tomografias y otros tipos de evaluaciones de 
neuroimagen. 

Si se encuentra enfermedad mental la evaluación de esta dimensión debe incluir: 
historia clínica, exámen al paciente, evaluación, diagnóstico, plan de tratamiento, conferencia 
de información y seguimiento. 

DIMENSION m. CONSIDERACIONES FISICAS/ DE SALUD/ 
ETIOLOGICAS. 

Los problemas de salud de las personas con discapacidad intelectual no son 
inherentemente diferentes de aquellos individuos que no tienen discapacidad intelectual. Sin 
embargo, los efectos de estos problemas pueden ser diferentes por el tipo de ambiente, 

30 



dificultades de comunicación e impedimentos en el sistema de cuidado de la salud. La salud 
puede afectar el funcionamiento del individuo, la evaluación y los apoyos requeridos. 

-Los problemas de salud influyen en el funcionamiento, en el ambiente cotidiano y en 
las limitaciones intelectuales y de adaptación con las cuales la persona tiene que hacerle 
frente a los desórdenes fisicos. 

-La evaluación se ve afectada por los problemas de salud. La habilidad para 
comunicarse y los efectos secundarios de los medicamentos pueden afectar los resultados de 
la evaluación. 

-Las necesidades de apoyo también se ven afectadas por la salud. La falta de acceso 

a apoyos para la salud pueden reducir las oportunidades de participación en la comunidad. 
El acceso a los servicios de salud puede estar limitado por los problemas de movilidad, falta 
de seguro médico o de fondos, o por falta de personal capacitado. 

En algunos casos, la causa de la discapacidad puede predisponerlos a ciertos 
problemas de salud. La complejidad de los servicios de salud necesarios frecuentemente 
requiere de un enfoque coordinado y multidisciplinario por parte de un equipo. 

ETIOLOGIA- se refiere a las causas de la discapacidad intelectual. La etiología es compleja 
y multifactorial y en algunos casos intergeneracional. 

Aproximadamente el 50% de los casos tienen más de una causa posible, la 
investigación reciente ha eliminado la distinción entre causas biológicas y causas 
psicológicas en favor de un enfoque de riesgos múltiples. Este enfoque integra tanto los 
factores psicológicos como los biológicos interactuando en las diferentes etapas de 
desarrollo y que contribuyen a la presencia de la discapacidad. 

El factor de riesgo múltiple coloca las causas en 4 categorías: 

1.- Factores Biomédicos. 

2.- Factores Sociales. 

3.- Factores Conductuales. 
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4.- Factores Educacionlles. 

CAUSAS BIOLOGICAS . 

De acuerdo a lngalls (1982) hay dos categorias de individuos con discapacidad 
intelectual. Una incluye a todas las personas que hay pruebas fehacientes de que sus 
mennadas capacidades mentales se deben a una causa orgánica específica. A estas personas 
se les Dama orgánicamente discapacitados. 

La segunda categoría es mucho más amplia e incluye a aquellas personas en las que 
no se advierte ninguna causa orgánica para sus reducidas capacidades intelectuales. 
A estas personas se les llama funcionalmente discapacitados. 

A continuación se mencionarán los sindromes y causas más comunes de la 
discapacidad intelectual orgánica. Estas causas se analizarán siguiendo el sistema de 
clasificación de la AAMD. (Grossman, 1973 citado en Ingalls, 1982). 

INFECCIONES E INTOXICACIONES 

-Infecciones Prenatales 

Una infección es una enfermedad causada por microorganismos como virus o 
bacterias, algunas veces estos microorganismos atacan al sistema nervioso dando por 
resultado la discapacidad intelectual. El tiempo en que hay más probabilidad de que esto 
suceda es en el periodo prenatal cuando el sistema nervioso apenas se está empezando a 
desarrollar. Dentro de las infecciones más comunes se encuentran la rubeola, la slfilis entre 
muchas otras. 

-Infecciones después del Nacimiento. 

La causa más común de dai\o neurológico postnatal es una infección. Hay muchos 
virus que producen un dallo cerebral permanente como la meningitis y la encefalitis. 

-Intoxicaciones. 
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Esto se debe a que una substancia extralla entra en el sistema del nillo, ya sea antes 
de nacer o después del nacimiento. 

En esta categoria podemos encontrar a los anticuerpos matemos, drogas como la 
talidomida, alcohol , nicotina y heroína. 

TRAUMAS Y OTROS AGENTES FISICOS. 

-Desórdenes vinculados con el proceso de parto. 

En este rubro se encuentra la anoxia pcrinatal y una lesión mecánica. 

-Trauma Postnatal y Abuso Infantil. 

Después de las infecciones, la causa más frecuente del retraso contraído después del 
parto es la lesión fisica de cualquier tipo, que puede provenir de un accidente o de una 
agresión deliberada. 

DESORDENES DEL METABOLISMO Y NUTRICION. 

Esto implica que el nifto no está recibiendo la alimentación apropiada o no está 
asimilando debidamente lo que come. 

-Desórdenes Metabólicos por Herencia. 

En este tipo de desórdenes se encuentra Ja F enilcetonuria (FCU), galactosemia, 
trastornos del metabolismo lípido y Síndrome de Hurler. 

-Trastornos endócrinos como el hipertiroidismo. 

-Desnutrición en la nutrición prenatal y una desnutrición postnatal. 

INFLUENCIAS PRENATALES DESCONOCIDAS. 

Esta categoria abarca muchas malformaciones congénitas del cerebro o del cráneo 
que frecuentemente producen• Ja discapacidad intelectual. En la mayoria de los casos se 
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detc:onoce su causa, aunque algunos pare<:en tener un fundamento genético, tales c:omo: 

hidrocefalia, espina blfida y microcefalia. 

ANORMALIDADES DE LOS CROMOSOMAS. 

Uno de los slntomas más comunes de cromosomas adicionales es una inteligencia 
deficiente, uno de estos casos es el Slndrome de Down (mongolismo). 

DESORDENES DE GESTACION 

-Premadurez, los niftos que nacen prematuramente o que tienen un peso de nacimiento 
menor de 2,SOO grs. están expuestos al retraso mental. Esta premadurez es más frecuente en 
grupos de bajos ingresos y se supone que su causa es una alimentación inadecuada y un 

cuidado deficiente. 

Si bien, como hemos podido ver es imponante tomar en cuenta las causas de la 
discapacidad intelectual, pero también hay que considerar que no es un solo factor el que la 
determina, sino que pueden ser muchos otros como el medio ambiente en el que se 
desenvuelve la persona. Sin embargo la imponancia reside en los apoyos que se le brinda a 
las personas con discapacidad intelectual ya que con estos podrán mejorar su 
funcionamiento, permitiéndoles una vida más productiva, independiente e integrada. 

DIMENSION IV. CONSIDERACIONES AMBIENTALES. 

Es imponante evaluar las características del ambiente que facilitan o restringen el 
desarrollo y el bienestar y el crecimiento personal. El "ambiente óptimo" es aquel que facilita 
la independencia/interdependencia, productividad y la integración a la comunidad y debe ser 
identificado. 

El ambiente óptimo tiene 3 características: 

1.- Proporcionan oportunidades en la vida,trabajo, educación, tiempo libre y 
recreación. 

2.- Promueven el bienestar fisico,materíal , social recreativo, cognitivo y 
ocupacional. 
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3.- Promueven nubilidad mejoran el aprendizaje, la amistad, los sistemas de 

apoyos sociales y la tranquilidad. 
PROCESO DE TRES PASOS: DIAGNOSTICO, CLASIFICACION Y SISTEMA DE 

APOYOS. 

La explicación de la definición de la AAMR es un enfoque nuevo y único que 
incorpora en un proceso de tres pasos el diagnóstico, la descripción de las áreas fuertes y 
débiles del individuo, y la identificación de los apoyos necesarios. 

1.- Se utiliza un código de diagnóstico único de discapacidad intelectual si la persona · 
cubre los tres criterios de edad en que se presentó, funcionamiento intelectual significativo y 

limitaciones relacionadas a dos o más áreas de destrezas adaptativas. 

2.- Las áreas débiles y fuenes de una persona se describen en referencia a cuatro 
dimensiones: funcionamiento intelectual, y destrezas adaptativas: bienestar emocional y 
psicológico, bienestar fisico, salud y etiología, y ambientes de vida cotidiana. 

3.- Perfila las intensidades de apoyo requeridos. 

PARADIGMA DE APOYO 

Los apoyos son cruciales para la conceptualización de la discapacidad mental y sus 
posibilidades de atención adecuada. Los apoyos pueden ser proporcionados por la fiunilia, 
otras personas significativas, proveedores de servicios. 

El proporcionar apoyos apropiados y en el momento adecuado aumenta las 
posibilidades de-un funcionamiento adaptativo y una integración exitosa. Los apoyos pueden 
brindarse a lo largo de la vida o pueden fluctuar a través de la vida misma. 

Hay siete funciones de apoyo, que deben brindarse los cuales son: 

1. -Apoyo facilitador. 

2.-Planeación financiera. 
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3. -Apoyo laboral. 

4.-Apoyo conductual. 

S.-Ayuda para vida independiente. 

6.-Uso y acceso a la comunidad. 

7. -Asistencia en salud. 

Ahora bien a las funciones de apoyo se les asigna un nivel de intensidad: 

INTERMITENTE.· apoyos que se proporcionan en episodios de tiempo y que están 

basados en una necesidad específica (pérdida del empleo, crisis médicas, emocionales.etc.). 

LIMITADO.- los apoyos se dan en algunas dimensiones en base a un periodo cono 

de tiempo. 

EXTENSIVO.- estos apoyos se caracterizan por implicar un compromiso regular y 

continua en por lo menos algunos ambientes (trabajo, casa). 

PENETRANTE. - estos apoyos se caracterizan por su constancia y el nivel de 

intensidad. Se proporcionan en varios ambientes y son potencialmente para toda la vida. 

2.S. MOVIMIENTO ASOCIATIVO CONFE. 

Al referimos a la imponancia de la panicipación de. la persona con discapacidad 

intelectual en la vida en sociedad, resulta entonces considerar a los organismos que se 

preocupan por hacer valer los derechos de las personas con discapacidad intelectual como 

"La Confederación Mexicana de Asociaciones en Favor de la Persona con Deficiencia 

Mental, A:C: (CONFE), la cual es una organización dedicada a mejorar el bienestar de las 

personas con discapacidad intelectual. Fué fundada en 1978 por padres de niños y jóvenes 

con discapacidad intelectual que sintiendo una gran preocupación por el futuro de sus hijos 

se dieron a la tarea de organizarse y luchar para lograr el pleno reconocimiento de los 

derechos y la dignidad de la persona con discapacidad intelectual" (CONFE, 1994). 
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CONFE en estrecha colaboración con profesionales en este campo, trata de ayudar a 

lu penonas IÍll importar su raza, religión, nivel socioeconómico o grado de discapacidad, 

para esto cuenta ~n un programa integral elaborado para satisfacer y armonizar las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual, a sus padres y a la sociedad. 

Dentro de las principales acciones de CONFE se encuentran: 

-EL COMITE DE EDUCACION. El objetivo de éste comité es conocer la situación 

que actualmente guarda la educación de las personas con discapacidad intelectual en 

México, y generar acciones diversas que contribuyan a su mejoramiento. 

La postura en este rubro es la de crear la necesidad de evaluar en forma permanente, 

las acciones y modelos educativos dirigidos a personas con discapacidad intelectual de tal 

forma que garantice su estabilidad emocional, su formación integral y su participación social 

activa y plena. 

En este sentido, el comité de educación tiene un estrecho vinculo y coordinación 

conceptual y operativa con el comité de educación integrada, dado que ambos pugnan por la 

creación y mantenimiento de condiciones que brinden mayores y mejores oportunidad de 

desarrollo, interacción y participación social para la persona con discapacidad intelectual. 

"Dentro del comité de educación existe la misión de impulsar en México la educación 

integrada, que se desarrolla con un modelo educativo con la mayor coherencia y 

fundamentación en beneficio real de nuestros hijos y alurnnos"(CONFE, 1994). 

Las acciones a tomar en este punto es reunir a padres de familia que deseen para sus 

hijos estas opciones educativas, facilitándose asi la coordinación de apoyos y acciones; 

elaborar material informativo para motivar a directivos y maestros de escuelas regulares, 

abrirse a estas opciones educativas; promover y hacer que se respeten las leyes, para que las 

escuelas de educación regular, vayan contando con los accesos arquitectónicos y 

psicopedagógicos que garanticen una calidad de educación para todos, por derecho, no 

como favor. 

Otro de los aspectos que abarca el comité de educación es la educación socio-sexual 

el cual promueve el derecho que como personas tienen a la información socio-sexual, que 

contribuya a su desarrollo como un componente de su educación integral respondiendo a sus 

37 



necesidades individuales, logrando uí, una calidad de vida como adultos responsables, lo 

mú cercano posible a lo nonnal. 
Algunos de sus objetivos son: 

-Ampliar los conocimientos y fundamentos teóricos que ayuden a una mejor 
comprensión y manejo de sus necesidades. 

-Aprender a desarrollar habilidades y destrezas, que permitan transmitirles la 
información en forma correcta y positiva. 

-Educar y ofrecerles los apoyos necesarios a personas con discapacidad intelectual, 
para que estén en condiciones de protegerse a si mismos contra el abuso, la explotación, el 
embarazo no deseado y enfermedades sexualmente transmitibles, salvaguardando su 
dignidad y sus derechos. 

-Contar con una lista de asesores calificados que apoyen a las personas con 
discapacidad intelmual en el proceso de toma de decisiones y el seguimiento de acciones 
como: noviazgo, casarse, control natal, etc. 

Ya que se considera que la persona con discapacidad intelectual tiene el derecho 
básico individual de: tener privacia, amar y ser amado, desarrollar amistades y relaciones 
emocionales, aprender acerca del sexo, problemas sexuales, abuso sexual, sexo seguro y 
otros ternas relacionados con la sexualidad,casarse, y ejercitar sus derechos y 
responsabilidades en relación a su privacia a la expresión de su sexualidad y la búsqueda de 
la felicidad. 

- COMITE DE FAMILIA. La familia es la principal fuente de apoyo para el nifto, 
joven o adulto con discapacidad intelectual, por lo tanto, la misión de CONFE es el unir 
esfuerzos para que a través de grupos de padres organizados y coordinados, las familias 
reciban la ayuda individual que requerirán a lo largo de la vida de su hijo. 

- COMITE SOBRE AUTOREPRESENT ACION. La autorepresentación significa el 
actuar y hablar por sí mismo en defensa de sus propios derechos y equidad de 
oportunidades. 
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Hiltóri1:1111e11te nuestra sociedad a considerado a las personas con discapacidad 
intelec:tual, incapaces de autodeterminación, considerindolos siempre en un rol de 
dependencia y subordinación, sin embargo, la autorepresentación promueve que las personas 
con discapacidad integren grupos en forma organizada, ya que trasciende de lu situaciones 
que afectan su propia vida, hacia una proyección positiva de su imagen ante la sociedad, 
coloc:jndose en la misma escala de valores, dignidad y respeto, como ser humano, capaz de 
tomar decisiones y ser responsable ante ellas, involucrándose como miembro social activo 
(CONFE, 1994). 

A pesar de los esfuerzos de instituciones que trabajan en pro de las personas con 
discapacidad intelectual como CONFE, por promover estos grupos de autorepresentación 

en México, el único que existe hasta ahora es el de "Personas Primero•. 

Personas Primero se formó el 19 de mayo de 1984, a ralz de un mini encuentro de la 
CONFE. Este grupo es un movimiento para tratar de "que se nos quite el nombre de 
deficientes mentales y se nos trate como personas" (Grupo de Personas Primero, 1984, 

presentado en el VII Encuentro CONFE, 1994). 

Dentro de sus metas están el derecho a hablar y a decir lo que sienten, que se les de 
la misma oponunidad de tomarlos en cuenta, ya que mencionan que "tenemos los mismos 
derechos a vivir como los demás, a trabajar, a tener un amor. De vivir nuestra vida por 
nosotros mismos. No que se nos este diciendo como hemos de vivir o que tenemos que 
hacer" (Personas Primero, VII Encuentro CONFE, 1994). 

Para este fin ellos mencionan que el trabajar en grupo, los lleva atrabajar en él a 
aprender, ya que la experiencia es la mejor maestra. Con el trabajo que realizan en grupo han 
aprendido también a ser asenivos, esto es "decir cómo me siento y qué pienso, pero decirlo 
de manera positiva" (Personas Primero VII Encuentro CONFE, 1994). 

Dentro de los derechos que maneja este grupo son: 

"Tenemos derecho a: 

-la vida. 

-la libenad. 
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-controlar nuestro cuerpo. 

-igual protección y beneficio de la ley. 

-elegir-atar infonnados. 

-para decidir. 

-que nos expliquen las cosas. 

-ser escuchados. 

-tener dinero para lo básico: comida, ropa decente y un lugar donde vivir. 

-ayuda médica apropiada. 

-ser educados. 

-solicitar un trabajo. 

-ser tomados seriamente. 

-trabajo y condiciones de vida seguras.". 

(Gpo. Personas Primero, VII Encuentro CONFE ,1994) 
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CAPITULO No. 3 

L4 SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Como hemos visto, para lograr una vida independiente la persona con discapacidad 

intelectual deberá ejercer sus derechos, entre ellos a la sexualidad, la salud y seguridad. 

El estudio de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, incluyendo 

los aspectos relacionados con una educación sexual adecuada, las actitudes de los padres y 

maestros de estas personas, así como la forma de abordar dicha temática, han cobrado 

fuerza en diversos países: Espaila, Italia, Estados Unidos, entre otros, durante las dos 

últimas décadas del presente siglo (Baldaro, Govigli y V algimli, 1991; Pitceathly y Chapma, 

1985; Taacima y Al-Batsh, 1984, Demetral, 1981, citados en Baldaro,1991). 

La educación sexual que ha de ofrecerse a la persona con discapacidad intelectual es 

en esencia igual a la que se daría a una población regular, ya que su desarrollo es el mismo. 

Sin embargo, existen ciertas diferencias que deben tomarse en cuenta en relación a la 

metodologia de enseílanza aprendizaje, utilizándose técnicas y materiales adecuados (SEP, 

1985) ya que a las personas con discapacidad intelectual les puede ser más dificil su 

aprendizaje. 

Con la educación sexual se intenta promover el respeto y la aceptación de los 

derechos sexuales de las personas con discapacidad intelectual, sin embargo algunos de ellos 

son reintegrados a la sociedad pero no en las mejores condiciones de capacitación 

(Kempton, 1975). Sin embargo, en nuestro país son escasos los trabajos de investigación 

relacionados con el tema; aún cuando existe una marcada preocupación por la problemática 

real que enfrentan dichos individuos en cuanto a su sexualidad, que han sido referidos por 

organismos tanto oficiales como privados; al respecto la Confederación Mexicana de 

Asociaciones en favor de la Persona con Deficiencia Mental A. C. (CONFE, citado en 

Beckman y Hiriart, 1994) ha promovido la creación de un comité sociosexual que reclama 

entre otros puntos; el derecho de la persona con discapacidad intelectual a: 
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1) Su preparación como adulto responsable. 

2) La protección ante abusos sexuales. 
3) Oportunidad de expresar impulsos sexuales socialmente aceptados. 

4) Que su cuerpo no sea maltratado. 

S) A una educación socio sexual brindada por sus padres y maestros. 

Por otra parte, la Dirección General de Educación Especial en MéKico DGEE 
( 1985), expone una serie de inquietudes que plantean la problemática que en materia sexual 
presentan los alumnos que acuden a los servicios de educación especial a nivel nacional: 
comportamientos, homosexuales de los alumnos, embarazos no deseados, manifestaciones 
de agresión seirual y exhibicionismo, entre otros comportamientos, resultados que 
concuerdan con investigaciones realizadas con el cuerpo técnico y de stafF en instituciones 
de atención a personas con discapacidad intelectual. 

Los padres manifiestan una marcada preocupación en materia sexual relacionada con 
la posibilidad de esterilizar a sus hijos, asimismo, seilalan su temores frente al abuso sexual 
del cual pueden ser objeto los mismos, así como, la posibilidad de que formen una pareja. 
Por su parte, Baldaro (1991) encontraron que: la persona con discapacidad es considerada 
por la familia como un "niilo eterno"; que generalmente lo mantiene en una situación de 
marginación, la familia y la escuela son por lo general quienes deciden sobre el futuro del 
niilo, sin considerar en ningún momento Ja iniciativa del mismo. 

Lo anterior seilala la necesidad de reconocer dicha problemática, lo que implica el 
cambio de actitudes y valores que le conceden Jos padres, maestros y sociedad en general a 
la educación seirual de sujetos con necesidades especiales. 

3.1. DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Katz (1994), menciona que el desarrollo de la sexualidad se inicia a partir del 
momento en que los padres se enteran del género sexual de su hijo y lo conceptualizan como 
hombre o mujer. Con ello principia uno de los procesos más naturales y hermosos de la 
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c:reac:ión, que si lo analizamos a la 1112 de la razón, no deberla ser un tema que c:ause tanto 
c:onflic:to a los seres humanos, ni incomodidad a los padres que pretenden educar 

leXll&lmente a 1111 hijos. 

Es indisc:utible que la sexualidad ha constituido en el mundo oc:c:idental uno de los 
temu más controvertidos a través de los tiempos, provocando c:onsec:uentemente el 
111rgimiento de diferentes enfoques educativos y creando gran dificultad en los padres al 
tratar de manejar los temas de la sexualidad con sus hijos. 

"Si el manejo de la sexualidad es de por si conflictivo, este se agrava c:uando lo 
relacionamos con personas que sufren discapacidad intelectual, y dada su complejidad, dicha 
población representa para el profesionista de la salud mental, uno de los retos más 
extraordinarios, ya que para ayudarlos a desarrollar actitudes sexuales adecuadas, es 
necesario involucrar tanto a los padres de estos individuos como maestros y a la sociedad 
misma" (Katz, 1994). 

Solamente a través del esfuerzo de todos será posible evitar los problemas que tan 

comúnmente encontramos en esta área. 

"Todo individuo, a lo largo de su vida, tiene un desarrollo fisico, social, mental y 
emocional, y un componente a estas áreas, el desarrollo sexual" (Me Cabe, 1993). Sin 
embargo, es frecuente que el desarrollo sexual sea ignorado, especialmente cuando se trata 
de personas con discapacidad intelectual. Se piensa que la sexualidad en este tipo de 
personas es un problema, en lugar de considerarse un aspecto positivo. 

Es así que la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual ha sido ignorada 
por casi todas las sociedades en el pasado. Su sexualidad era temida y las conductas que 
tuvieran que ver con esto eran castigadas (Kempton, 1975); eran esterilizados 
involuntariamente, lo cual era apoyado por la ley, los encerraban en instituciones y 
segregados para impedir su reproducción. 

"Al igual que los individuos que no presentan ninguna discapacidad, las personas con 
discapacidad intelectual inician su adolescencia con la aparición de la pubenad, lo que 
detennina una de las situaciones más dificiles de resolver para las personas con discapacidad 
intelectual. Recordemos, que independientemente de la edad cronológica, la edad mental de 
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estas pen<lDU equivale a la de un nillo, provocando un grave conflicto tanto en ellos, como 
en 111S padres" (Kalz, 1994). 

Siempre se piensa que tener un hijo con discapacidad es algo que le puede suceder a 
101 demú y parece irreal en cuanto le sucede a uno. Generalmente toma mucho tiempo 
adapwioe a la situación; de hecho se deberá pasar por las etapas de negación, rechazo, duelo 
y aceptación, para poder establecer una relación 181\a con su hijo y ayudarle a lograr un 
deurrollo emocionalmente estable. Como pane de este proceso tendrán que tener presente 
que la 1eXUalidad corre paralela con el desarrollo emocional de la adolescencia, 
independientemente de la edad mental que tengan sus hijos, no olvidando que dejan de ser 
nillos y que necesitan del apoyo del mundo de los adultos cercanos 11 él, para lograr 
conductas sexualmente aceptables y lograr así integrarse a la sociedad en forma apropiada. 

Para que las personas con discapacidad intelectual puedan integrarse adecuadamente 
a la sociedad, deberán desarrollar conductas y actitudes de normalización tanto en el área de 
sexualidad como en todas las esferas de interacción: social, laboral y familiar. 

Por eso a pesar de una conveniente educación sexual, si no se logra éxito en el 
desarrollo de las esferas antes mencionadas, será imposible alcanzar los objetivos que los 
especialistas de la salud mental se trazan, cuando se trabaja con esta población. 

Se les consideraba seres asexuados o, por el contrario, hipersexuados (Zacarias, 
l 983a). Estas creencias, aún en nuestros días, son un mito (Instituto Mexicano de 
Sexología, 1993, Zacarias,1983b). Aunque ha comenzado a existir un crecimiento y 

aceptación de los derechos de la sexualidad y privacidad en los ciudadanos con discapacidad 
intelectual, aún persiste la idea contraria. Autores como Huntley y Benner ( 1993) afirman 
que la sexualidad de estas personas sigue siendo en gran parte ignorada por muchos padres, 
la sociedad en general y algunos profesionales del área. 

Sin embargo, hoy en día Jos profesionistas que han estudiado el tema, saben que 
estas personas tienen capacidad para manifestar adecuadamente su sexualidad, dentro de un 
contexto de respeto, con conductas aceptables para su medio ambiente y siguiendo las 
normas establecidas, siempre y cuando se les brinde la estructura y orientación sexual 
necesarias, pero considerando en todo momento, los diferentes niveles de desarrollo, las 
limitaciones intelectuales, Ja conducta adaptativa y las habilidades de autosuficiencia 
desarrolladas. 
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Ea fundamental recordar que las personu que no preaentan ninguna discapacidad 
van aprendiendo conductas sociales a través de identificación, por lo que se facilita su 

odueación sexual. 

Por otra parte las personu con discapacidad intelectual requieren desde su infancia 
de una mayor cantidad de experiencias positivas y de una continua sistematización de 
conductas para poder desarrollar dichos esquemas, ya que la limitación intelectual bloquea 
loa procesos de generalización y, por lo tanto, el aprendizaje por imitación se ve restringido 
(Piaget, 1977). Si a esto le sumamos el dai'io cerebral, que en diversos grados acompai'ia a la 
discapacidad intelectual y detennina una mayor dificultad para el control de impulsos, 
podemos entender por que la manifestación de conductas inapropiadas, tanto sexuales como 
sociales suelen ser más frecuentes en los niftos que sufren discapacidad intelectual. 

Los estudios recientes como el citado por Heshusius ( 1982), han comprobado que 
las personas con discapacidad intelectual, experimentan la intimidad y sexualidad, al igual 
que cualquier otro ser humano, algunas veces de manera confusa, pero como una forma 
integral y parte esencial de sus vidas. Simonds (1980, citado en McCabe, 1993) también 
afirma que no existe diferencia entre los deseos sexuales de personas con discapacidad 
intelectual "moderada" y personas sin discapacidad intelectual. Son personas que también 
tienen sentimientos sexuales y desean compartirlos con otros individuos. Son los prejuicios 
de la comunidad, de los llamados "nonnales" los que han impuesto la imagen asexual de las 
personas limitadas. 

Así mismo, las investigaciones indican que las personas con discapacidad intelectual 
son capaces de tener una relación interpersonal imponante que puedan llegar a culminar en 
el matrimonio, y que esta actividad sexual puede ser más bien benéfica que dai\ina. Demetral 
(1981) menciona que las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos deseos 
sexuales nonnales como los de cualquier otra persona, sin embargo, la sociedad es la que se 
rehusa a considerar la sexualidad de estas personas y si lo hace, la maneja de una manera 
negativa. 

Existen una serie de mitos en tomo a la sexualidad de las personas con discapacidad 
que son capaces de mennar drásticamente su expresión sexual. Se piensa que son aseiruados, 
que dependen de los demás y necesitan protección, que el orgasmo es esencial para el goce 
seirual, entre otras cosas. Estas creencias demuestran lo incómoda que se siente nuestra 
sociedad ante la idea de considerar a las personas discapacitadas como seres con intereses 
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lallalea. Sin embargo, el deseo sexual se encuentra igualmente intemificado o disminuido 
en Ju pcnonas limitadu que en cualquier otra, por lo que debemos ofrecer lu alternativa 

para darle Nlida (Bekman y Hiriart, 1994). 

"La sexualidad no se gana con trabajo y buenu acciones ni se pierde como resultado 
de un herida o una enfermedad. Toda persona cualquiera que sea su sexo, edad o 
impedimento, es un ser sexual. Todo individuo tiene derecho a la expresión sexual y 
diflcilmente se encontrará alguno tan gravemente impedido como para no obtener una 
satisfacción de su sexualidad (Hale, 1980 citado en Pozo, 1991)". 

3.2. EDUCACION SEXUAL 

Por educación sexual se entiende más que la reproducción, las relaciones sexuales o 
lu diferencias entre hombre mujer. El término cubre todas las áreas que tienen que ver con 
la sexualidad humana incluyendo nuestras actitudes, sentimientos, comportamiento, y la 
forma de relacionamos unos con otros. Puede desglozarse de la siguiente manera: 

l. Relaciones. Cómo nos sentimos con nosotros mismos en relación a la familia, 
amigos, esposos, etc. y cuál es la conducta que resulta de estos sentimientos. 

2. Fisiologla del cuerpo humano y roles del hombre y la mujer en la reproducción. 

3. Comprensión de impulsos sexuales o sentimientos eróticos con los que nacemos, 
cómo se despienan y qué involucra su control. 

Zacarias ( 1986) menciona que se pueden plantear también tres clases de educación 
sexual: 

1. Ambiental, comenzamos a absorber ésta educación sexual desde el dia que 
nacemos, hasta que morimos, indirectamente aprendemos del condicionamiento y la 
observación. 

2. Eaperiencia informal, "aprendemos sobre la marcha". 
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3. Eclueacl6a formal, planeada por una persona, particulannente para un grupo 

detenninado. 

Las penonu con discapacidad intelectual deben obtener información sexual a 
distintos niveles, empezando por conocer su propio cuerpo,. lo que ayuda a formarse una 

imagen más completa de ellos mismos; con esto se pretende el máximo desarrollo de la 
persona como ser integral. Por otro lado, el hecho de aceptar tanto su cuerpo como aus 

emociones, les ayuda a crearse una auto imagen más completa y por consiguiente tener 

mayor seguridad en ellos mismos y mayor . Otro nivel seria el social, para que puedan ubicar 

dónde pueden y con quién expresar esa parte de ellos mismos, pudiéndose sentir adecuados 

con los demás. 

Ha surgido un mayor reconocimiento de la sexualidad de la persona con 

discapacidad intelectual, sin embargo, se les considera sexuados pero no se les permite 

expresarlo. Esto es, se les dice que tienen derecho a la intimidad, y sin embargo, no tienen 

privacidad; si se les permite expresar sus afectos, generalmente estín tan estrechamente 

supervisados que queda la duda de que sea un significado de verdadero afecto y sensualidad 

(Bekman y Hiriart 1994). Lot (1987, citado en Bekman y Hiriart 1994) afirma que la 

persona con discapacidad intelectual tiene dificultades para experimentar y expresar su 

sexualidad en forma privada; sostiene que esto se debe a que no tienen un lugar propio y 

privado, especialmente para los que viven en instituciones. La posibilidad de estar solo o 

acompai'lado sin ser molestado por un tercero es muy remota. 

En nuestra sociedad se ha utilizado la sexualidad como medio de: represión y de 

control. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, en muchas ocasiones, se 

niega, se reprime, o se castiga la sexualidad por miedos, temores y tabúes manejados por los 

padres y por su incapacidad de ver en forma natural la propia sexualidad. Por otro lado, se 

ha centrado la actividad sexual en la reproducción, eKcluyendo de ésta a todas aquellas 

personas imposibilitadas para esto. Al prohibir el coito se prohibe también todo el rango de 

experiencias afectivas y sexuales en sí, incluida la ternura, calidez y expresiones de afecto 

mediante el tacto (Heshusius, 1981 ). 

Sin embargo, es importante mencionar que los padres y tutores han sentido que al 

incrementar las oportunidades de experiencias sexuales se aumenta el riesgo de la 

explotación sexual, de enfermedades sexualmente transmisibles y de embarazos no deseados. 
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Frecuentemente se ha discutido que el desarrollo sexual de las personas con 

dilcapacidad intelectual no es solamente asunto de los individuos sino que también los 

padres se ven involucrados. Este argumento no se puede negar, sin embargo, no se debe de 

uur J>&ra suprimir y limitar el desarrollo sexual nonnal (Held, 1992). 

Held (1992) afirma que el derecho de la persona con discapacidad intelectual resulta 

directamente de los principios de universalidad e igualdad. Por esto mismo no se debe de 

considerar como una cuestión de generosidad de la gente "normal" el conceder a la persona 

con discapacidad intelectual este derecho inherente. Cabe seilalar que le es necesaria la 

ayuda y guía para el desarrollo y expresión de su sexualidad en una fonna sana y segura. 

Es más fácil negar que las personas con discapacidad intelectual sean sexuadas que 

ayudarlos a comprender, integrar y vivir su sexualidad en una fonna sana y satisfactoria. 

En forma típica, las sociedades han tomado precauciones extremas para asegurar la 

opresión sexual de los individuos con discapacidad intelectual, o sea a la negación de la 

"oportunidad de disfrutar y sentir la satisfacción que va asociada al impulso universal: Al 

grupo sexualmente oprimido se le asigna un estado de asexuado y/o se controla o castiga 

para asegurar obediencia a ese estado tradicional, secular y sagrado del comportamiento 

sexual flsico para el fin exclusivo de la reproducción. A estos individuos a quienes esta meta 

no es fisicamente posible o aconsejable, se les considera carentes de responsabilidad social 

y/o emocional, y son oprimidos negándoles el reconocimeinto de alguno de los componentes 

de su sexualidad (social, emocional o fisica)" (Kempton, 1975). Esto se ha llevado a cabo de 

diferentes maneras como pueden ser ponerle etiquetas mediante leyes y prácticas que son 

totalmente inhumanas. Tales precauciones hasta ahora han incluido, según señala Carelli 

(1981): 

-El considerarlos como seres asexuados y por ese hecho carecen de los deseos e 

impulsos sexuales que tienen la gente en general. 

-Considerarlos como hipersexuados, con impulsos y deseos sexuales no controlables. 

-Hacer caso omiso de sus expresiones de sexualidad o desatentándolas seriamente. 

-Castigos tales como su segregación y/o otros medios de represión. 
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-Leyes que les prohiben casarse. 

-Su internación en instituciones y segregación. 

-Esterilización. 

En la búsqueda de esta integración social salta a la vista la necesidad de estrategias 
socilles y de una educación sexual para lograr la adaptación. 

Harnre-Nietupski y Ford (1981) sei\alan que en los últimos ailos ha aumentado la 
ensellanza a las personas con discapacidad, para que tengan un buen funcionamiento en la 
escuela, casa, comunidad, etc. Para lograr este fin se requiere un completo repenorio de 
conductas donde la educación sexual puede ser crucial para un funcionamiento menos 
restrictivo, aunque frecuentemente se omite del curriculum general. 

"En ,la década de los ochenta hay un incremento en el abuso sexual, lo cual afecta 
directamente a las personas con estas características" (Kempton y Kahn, 1991), ya que 
debido a sus condiciones son sujetos con mayor riesgo a la e"plotación. Las estadisticas 
demuestran que el 80 al 95 % de las personas con discapacidad intelectual son víctimas en 
algún momento de su vida. (Kempton y Kahn, 1991). 

Al respecto podemos seilalar el derecho a recibir información y el desarrollo de 
habilidades y destrezas que les de seguridad. 

3.3. MODIFICANDO LA CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que muchos de los individuos que presentan una 
. conducta SC)(Ual inapropiada, desconocen el modo de e"presar su sexualidad de una forma 

adecuada, el castigo por esta conducta deberla ser un componente presente en los 
programas rehabilitadores para todas las personas con discapacidades. Sin embargo, la 
e¡¡presión sexual en personas con estas características es todavía un tema tabú. 

La primera dificultad ante la que se encuentran los profesionales, es la falta de un 
consenso sobre cuáles son las manifestaciones se)(UB)es adecuadas en esta población. Las 
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penonu con di1Capaeidad no son asexuales y no expresarán adecuadamente su sexualidad 
IÍn no 1e les propon:iona una enseilanza pertinmte (Edgerton, 1973, citado en Bermejo y 

Verdujo, 1993). De cara a iniciar un tratamiento proactivo y preventivo de condui:ta sexual 
inapropiada, debe determinarse primero por que este tipo de poblai:ión no siempre pre1enta 
un desarrollo sexual apropiado. Como factores que pueden contribuir a esto podriamos 
citar: la fllta de un entorno normal, segregación, practicas restrictivas, aialuniento, nivel de 
fimcionuniento, conocimiento sexual y expectativas, elección de pareja, habilidades 
sociosexulles, vulnerabilidad, efectos de las drogas y actitudes sociales. 

FALTA DE UN ENTORNO NORMAL. 

La madurez sexual de personas con discapacidad en el desarrollo deberla ser llÍmilar 
a la de la población carente de tales minusvallas si las condiciones de aprendizaje fueran las 
mismas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las condiciones de aprendizaje son 
significativamente diferentes y con frecuencia anómalas: falta de reforzamiento de su 
sexualidad, acceso limitado a las actividades y relaciones con iguales en las que la conducta 
sociosexual valorada culturalmente se aprenda, restricción o castigo de las manifestaciones 
sociosexulles causada por la expectativa de que seguirán siendo niilos eternamente, 
proteccionismo y segregación. Consecuentemente, el desarrollo sexual de las personas ya 
sea con alguna discapacidad o no, no sigue un modelo de desarrollo normal, si bien parece 
alcanzar su punto más elevado durante la pubertad. 

SEGREGACION. 

Muchas de las personas con discapacidad han crecido en ambientes segregados 
(instituciones) que no proporcionan expectativas valoradas culturalmente o modelos 
apropiados para sus residentes. Las condiciones de aprendizaje en estos ambientes son 
drásticamente distintas de las que se dan en la comunidad. Los resultados de estudios 
llevados a cabo por Gebhard (1973, citado en Bermejo y Verdujo,1993) evidencian que los 
individuos con discapacidad muestran menos juegos heterosexuales prepuberales que los que 
carei:en de tal minusvalia, sin embargo exhiben mayor cantidad de juegos homosexuales y 
masturbaciones, esto se debe en gran pane a la falta de socialización y oponunidad de 
relaciones afectivas con personas del otro sexo. 

AISLAMIENTO. 
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Los juicios sobre la expresión de la sexualidad, frecuentemente se basan en la 
conveniencia del tiempo y el lugar. En general el personal acepta las llllllifestaciones 
llelOllles de las personas con dillClpacidad si éstas se llevan a cabo en privado, sin embargo, 
muy pocos de los servicios que atienden a este tipo de personas les conceden el aislamiento 
necesario para llevar a cabo una conducta sexual apropiada. En la mayor parte de las 
ocuiones, las únicas expresiones sexuales que les son permitidas en privado son de 
naturaleza autoerótica. 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO. 

El nivel de funcionamiento de las personas con discapacidad puede ser un factor que 
determine la conducta sexual apropiada. Los sujetos con un nivel de funcionamiento elevado 
puede tener un mejor desarrollo de las habilidades sociales y acceder a experiencias sociales 
similares a las de la población carente de tal discapacidad. Sin embargo, estos sujetos pueden 
tener dificultades respecto a sus propias expectativas y a ser aceptados por los otros. 

Los sujetos con bajo nivel de funcionamiento o con múltiples discapacidades 
muestran un menor rango de expresiones sexuales. Ello puede ser el resultado de un interés 
limitado y/o de un acceso reducido. La naturaleza de la conducta sexual inapropiada en 
personas con discapacidad puede incluir problemas que le sean propios como: 
discriminación en el tiempo, lugar o pareja; y conductas tales como tocamientos 
inapropiados, masturbación en público y desnudarse (Bermejo y Verdujo, 1993). 

CONOCIMIENTO SEXUAL Y EXPECTATIVAS 

El conocimiento sexual en las personas con discapacidad es generalmente limitado. 
Cuando se les proporciona instrucción , está suele ser bastante técnica y de una naturaleza 
biológica y proteccionista. Pero hay que tomar en cuenta que los sujetos con discapacidad 
adquieren en gran pane su conocimiento sexual de la observación de relaciones entre 
individuos que carecen de discapacidad ( sus padres, el personal de la institución,etc.), sus 
propias experiencias sociosexuales (que pueden ser anormales) y a través de los medios de 
comunicación. La carencia de un programa de entrenamiento adecuado y de experiencias 
normales a menudo tiene como resultado el desarrollo de expectativas sexuales no realistas, 
particularmente en la que se refiere a la pareja elegida. 

ELECCJON DE PAREJA. 
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La manifestación sexual adecuada, menos autoerótica, depende del consentimiento 
de la pareja. La elec:ción de una pareja adecuada resulta más problemitico para los sujetos 
con clilcapacidad, siendo la depresión y el aislamiento algunos de los problemas que 
presentan con frecuencia (Reiss & Benson, l 98S, citado en Bermejo y Verdujo, 1993 ). 

La penona con discapacidad a menudo tiene expectativas no realistas respecto a la 
pareja, por Ju situaciones ya mencionadas anteriormente que son una socialización pobre o 
nula, la negación o rechazo de su sexualidad,etc. Por lo tanto estu expectativas pueden 
llevar a la persona a elegir un nifto, estrellas de peliculas, una persona que se encuentre a su 
cargo o un miembro de su familia como pareja. Esta situación se complejiza debido a que a 
muchos de ellos se les restringen las oportunidades para encontrar pareja apropiada. En la 
mayoria de los casos, estas personas carecen de las habilidades cognitivas y sociales para 
analizar adecuadamente una situación social típica y responder a ella de forma apropiada. 

HABILIDADES SOCIOSEXUALES. 

En la literatura en general sobre la sexualidad humana, la conducta sexual 
inapropiada se relaciona claramente con los déficits en las habilidades sociosexuales. En el 
caso de Ju personas con discapacidad se producen déficits en las habilidades sociales 
adaptativas, particularmente en áreas de relaciones sociosexuales complejas. La imponancia 
de este tipo de relaciones para las personas con discapacidad es doble: 

1) Sin éstas habilidades valoradas culturalmente es poco probable que puedan 
desarrollar relaciones de amistad satisfactorias y 

2) La falta de conocimiento en esta área puede desembocar en una conducta sexual 
inapropiada. 

Edmonson y Wish (197S, citado en Bermejo y Verdujo,1993) encontraron que 
mucha personas con discapacidad malinterpretan las relaciones y no realizan una 
discriminación adecuada entre conductas sexuales y no sexuales, privadas y públicas, 
apropiadas e inapropiadas. 

Los programas para esta población se han centrado en el desarrollo de habilidades 
domésticas y vocacionales. En el momento actual, se ha prestado muy poca atención a 
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ensellar tu habilidades interactivas necesarias para desarrollar y mantener unas relaciones 

socilles 11tisf1cto1ias. 

VULNERABILIDAD 

Las personas con discapacidad se encuentran en una posición de especial 

wlnerabilidad a ser abusadas sexualmente por otras. Muchos de los sujetos con minusvalla 

carecen de las habilidades defensivas para enfrentarse a una situación de abuso, por la 

relación de dependencia que muchas veces guardan con las personas que se encargan de su 

cuidado. 

EFECTOS DE LA DROGA. 

Con frecuencia a esta población se le prescriben drogas para controlar sus 

conwlsiones y manejar su conducta. Aunque muchas de estas drogas tienen efectos que 

influyen en sus sentimeintos y expresiones sexuales (W oods, 1984 citado en Bermejo y 

Verdujo, 1993) no se les informa de estos posibles efectos. En algunos casos, los 

medicamentos les son administrados sin su conocimiento, de cara a controlar su actividad 

sexual. 

ACTITUDES SOCIALES. 

Las actitudes sociales son quizá uno de los factores más influyentes en el desarrollo 

sexual y manifestaciones de la sexualidad en personas con discapacidad. La sociedad todavla 

mantiene un postura controvenida respecto a la conducta sexual de esta población. Aún se 

mantiene la creencia de que estas personas están obsesionadas sexualmente y son 

promiscuos, o carecen de interés sexual y debieran ser tratados como niftos, resultando 

necesario protegerlos de posibles abusos. Ambas actitudes son igualmente restrictivas y 

debilitan a la persona. 

3.4. IMPLICACIONES PARA TRATAR LA CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA 

Las conductas que se producen debido a una falta de conocimiento o experiencia no 

deberían castigarse, pero si modificarse. Sin embargo, algunas conductas sexualmente 

inapropiadas, particularmente las de individuos con un nivel elevado de funcionamiento, 
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pueden rniltine a simples cambios en el entorno o en lu condiciones de aprendizaje. 
Como ocurre en la población carente de discapacidad, algunos individuospueden exhibir 
conductu sexuales inapropiadu. Para estos 111jetos, es posible que un tratamiento centrado 
en el desarrollo de habilidades sociosexuales y orientación sea suficiente. 

La elevada incidencia de conducta desviada en la población con discapacidad .puede 
ser el resultado de los entornos de aprendizaje a los cuales han estado expuestos, mis que al 
propio retraso. Este tipo de conductu se han asociado con: victimización sexual infantil 
(Quinsey, 1986 en Bermejo y Verdujo,1993); experiencias tempranas, restrictivu y punitivu 
(Walen, 1985 en Bermejo y Verdujo,1993); exposición a material pornográfico durante la 
pubertad; estimulación desviada; esperiencias pasadu, desconfianza temporal o permanente 
de un miembro de la pareja, y una falta real o percibida de habilidades sociales. 

3.S. RESPONSABll.IDAD EN LA SEXUALIDAD. 

Por lo anterior podemos decir que la sexualidad responsable es un área critica para 
ensellar a lu personas que han exhibido conductas selCUales inapropiadas o necesitan mis 
conocimiento para su desarrollo y protección. En nuestra sociedad existe un eJCtenso rango 
de cuestiones implicadas en la responsabilidad sexual. Estas cuestiones aluden a las 
responsabilidades personal, interactiva, social y moral, asi como a lo relacionado en cuanto a 
que la sexualidad se tiene que entender en tres diferentes niveles, el de educar, reeducar y 
proporcionar habilidades necesarias para la seguridad. 

Ahora bien en cuanto a la responsabilidad personal se refiere es, el bienestar del 
propio individuo. Los temas clave para esta área son: 

-Saber defenderse frente a requerimientos se"uales no deseados. 

-Saber protegerse de agresiones se"uales. 

-Evitar un embarazo no deseado y, 

-Saber protegerse frente a las enfermedades de transmisión se1tt1al. 



La raponsabilidad interactiva inclu úeas como: la higiene personal, conducta 
sociolCXllal apropiada, coacción sexual y efi os de la droga y el alcohol. 

La responsabilidad social hace alusión a las áreas que se rigen por Ju reglas vigentes 
en la sociedad. Ew áreas incluyen las cond etas consideradas como legales e ilegales. La 
educación en esta sección incluye: intimida y discriminación de los lugares públicos y 

Jlr!vados, momento adecuado para llevar a una conducta específica; elección de pareja, 
consentimiento y condición legal de los distint s actos sexuales. 

La responsabilidad moral es el asp o más dificil de enseftar, debido a que se 
diferencia de muchas otras áreas y no se fncuentra regido legalmente. Las creencias 
personales del sujeto y la religión deben ser aspectos que se tomen en cuenta, ui como el 

sujeto debe ver su sexualidad dentro del contef o de su propia moralidad. 

3,6. CAIL\CTER!S11CAS t EDUCADOR SEXUAL 

Siempre hay tomar en cuenta las características del educador sexual sabiendo que él 
es quien tiene que obtener la preparación adei~ada a través de seminarios y capacitación, 
para que funcione cualquier programa en generr y estas características son: 

-El educador no está para juzgar sino para enseñar, 

1 

-Debe conocer el tema fundamental. 1 

-Haber dominado su propia sexualid.J para no tener que luchar con conflictos, 

angustias o tensiones no resueltas. 1 

-Poseer sentido del humor, la sexualidaf no necesita ser algo tenebroso pese a que 

muchas veces se le trata como tal. \ 

-Es de vital importancia la confianza y el ¡respeto mutuo. 
-Ser tolerantes a las actitudes ajenas por aiferentes que sean las propias. 

1 

-Ser honesto y directo, tanto en los modlles como en el modo de hablar. 
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-Ser una penona emocionalmente estable. (Kempton, 1975). 

Concluyendo, podemos dec:ir que la educación sexual (y la uesoria de apoyo) es un 
componente de importancia en la educación de personas con discapacidad intelectual. Esti 
en manos de nuestra sociedad continuar con el progreso para cambiar los tabúes, conceptos 
erróneo1, mitos e ignorancia que comparten la discapacidad intelectual y la sexualidad. Es 
nec:eurio cambiar la historia para asegurar "una plena participación de igualdad" de lu 
penonu con discapacidad intelectual. Aún cuando la comunidad científica de unbos temas 
hayan hecho lo necesario para enseilamos, tenemos mucho que aprender en el 
esclarecimiento de nuestras actitudes y su consecuente tratamiento represivo. Estemos 
dispuestos a instrumentar lo que sabemos: "que las personas con discapacidad intelectual 
tienen tu mismas necesidades y deseos seKUales que las personas normales". 

" No se debe perder oportunidad alguna para difundir las ideas de las cualidades 
humanas que poseen las personas con discapacidad intelectual y la naturalidad que es la 
expresión sexual"(Johnson, 1975). 
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CAPITULO No.4 

MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL 

El slndrome del Nillo Maltratado, es un problema que se ha venido desarrollando y 
que ha existido desde principios de la historia, y .el cual hasta hace poco no se le daba 
imponancia alguna, ya sea en términos médicos, sociales y psicológicos. 

4.1. ANTECEDENTES ffiSTORICOS DEL MALTRATO INFANTIL 

Hablar del maltrato a los niilos en las diferentes culturas desde el punto de vista 
antropológico resulta peligroso si no estudiamos el concepto d~ cada cultura y del mundo en 
que se desenwelven, o del orden o acción social a través de las proyecciones de su universo 
y su religión. Es el niilo objeto de trato muy diverso según las épocas, civilizaciones o 
pueblos {Kadushin A. y Martín A. J. 1985). 

La agresión al humano por el humano es parte habitual de la eKistencia, todos la 
suftimos y todos la realizamos, las causas de ella, aparentes o reales, conocidos o 
sospechosas, varian con la agresión, el agresor o el agredido e involucra no sólo a los 
individuos en particular, sino a la sociedad que las permite, condiciona, modifica o 
determina. 

La agresión al niilo por el adulto, puede ser tan sutil o tan viciosa como la que 
acontece entre mayores, tan frecuente, que paradójicamente pasa desapercibida y se halla tan 
enfatizada en nuestro modo de ser, que la justificamos. 

"Asi podemos ver que el infanticidio entendido como un sacrificio ritual fué 
desgraciadamente muy común en tiempos bíblicos" (Kadushin y Martín, 1985). 

No es sino hasta la última mitad del siglo XIX en que fué organizada en los Estados 
Unidos la primera organización o sociedad para la prevención de la crueldad en el niilo. 

En otros países industrializados como Francia, Bélgica y Suiza, surgió una gran 
inquietud entre autoridades médicas y público en general en relación a este problema. al 
enterarse de un gran número de casos de niilos víctimas del maltrato. 
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Ea ul como la aituación social ac:tual no es la excepción en euanto al maltra10 que se 
proporciona a los nillos. Aunque no consiste en los mismos fines de epocas pasadas, ya que 
lhora el maltrato se da como una fomia de disciplina o a veces como una fuga de los 
conflictos de los adultos. Ademis de que no se utilizan los mismos procedimientos. Pero de 
cualquier manera el que se presente este fenómeno, seguirá siendo una fomia de agresión en 
contra de los nillos, y por lo tanto un problema grave que debe ser tratado y atacado en 
todas las partes del mundo. 

MALTRATO AL NI?ilO Y SUS CAUSAS. 

En general los autores que se han dedicado al estudio de ésta problemática, ·han 

encontrado que son los padres quienes maltratan principalmente a sus hijos, pues son ellos 
los que mantienen un contacto más frecuente con los mismos, y en cualquier momento de 
frustración o stress tienden a canalizarlo agrediéndolos. 

Los niilos no deseados constituyen también un factor de airo riesgo, ya que son niilos 
que al ser concebidos sin haber sido deseados, sufren de antemano el rechazo y el abandono 
de la familia, desde el nacimiento se les trata mal, rechazándoles y sin procurarles la 
satisfacción de las necesidades básicas y propias de la elapa infantil y necesarias para el buen 
desarrollo y crecimiento tanto fisico y psicológico. 

Steele (citado en Romero, 1989) menciona dentro de sus estudios, que los padres 
qlle golpean a sus hijos piden demasiado de ellos olvidándose que son niilos, ya que les 
exigen un buen comportamiento o bien, ciertas conductas que por su falta de madurez no 
pueden realizar, y menciona una lista de características de estos padres golpeadores: 

-Inmadurez y· dependencia. 

-Pobre auto-estima. 

-Dificultad para la búsqueda de satisfacciones. 

-Cree en el valor del castigo como método correctivo. 

-Incapacidad para empalizar y responder a las necesidades del niilo. 
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-No poseen quien les auxilie o apoye en caso de crisis. 

-nenen unas expectativu irreales acerca de las capacidades de nillo, es decir esperan 
mis de lo que pueden realizar dada su inmadurez. 

El mismo autor menciona que, la mayoría de los padres maltratadores no son 
diferentes de lu demis personas de su clase o subcultura, ya que tienen más o menos los 
tnismos problemas psiqui•tricos que el resto de la población. 

Se ha visto también que algunos de los factores que pueden contribuir a un maltrato 
potencial en el nillo por pane de los padres, pueden ser, como primer rasgo relevante, su 
poca tolerancia con falta de calidez en sus relaciones interpersonales, con una gran carga de 
stress crónico y casi siempre victimas en su infancia de castigos y desamor (Romero, 1989}. 

Otras caracteristicas observadas han sido: 

-Farmacodependencia. 

-Alcoholismo. 

-Trastornos cerebrales. 

-Trastornos hormonales. 

-Estados pre-psicóticos orgánicos y reminiscencias de éstos. 

-Dificultad para la búsqueda de satisfacciones. 

-Pobre autoestima . 

-Por lo general son jóvenes. 

Todos los adultos tienen ciena potencialidad para maltratar o abusar de los hijos. 
Esta potencialidad está en relación a el espectro de agresión de cada persona. Esto depende 
de tres factores: 
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-Control de los impulsos. 

-Grado de fiustración . 

-La c:apacidad para afrontar y resolver los problemas. 

Otras de las causas son: 

. Los padres utilizan a sus hijos como una canalización de sus fiustraciones y se dice 

que "la agresividad es producto de la fiustración del ser humano". 

Es muy frecuente el desplazamiento, de un conflicto conyugal o de una crisis interna 

del adulto hacia los hijos. 

Los nillos que presentan ciertos defectos fisicos son más susceptibles de ser 

agredidos. 

Entre los factores ambientales, se observa el desempleo, sobrepoblación, como 

algunas otras causas desencadenantes de agresión. 

Se puede asegurar que el Síndrome del Niño Maltratado no es una enfermedad de la 

pobreza, es una enfermedad de la humanida y no es característico de ninguna clase socio

ewnómica. 

4.2. DEFINICIONES DE MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil ha existido desde el inicio de la humanidad y a pesar de los 

adelantos cientlflcos y técnicos, se continúa maltratando a los niilos. 

Los niilos maltratados no son característicos de ninguna clase socio-económica 

particular, ni de una cultura específica, convirtiéndose así en un fenómeno universal. En 

México se encuentra en todos los niveles sociales y para nadie es desconocido que nuestra 

niñez es victima frecuente del maltrato y explotaciones diversas. 
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Algunos autores presentan definiciones del "Sindrome del Niflo Maltratado" 
buindose en 101 estudios que han desarrollado al respecto, dentro de los mú importantes se 

encuentran (citadas en Romero 1989): 

El Doctor Antonio Ruiz Travel de A., del Departamento de Psicologla y Psiquiatria 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, propone la siguiente definición. "El conjunto de 
lesiones orginicas y correlatos psíquicos que presenta un menor de edad como consecuencia 
de la agresión directa, no accidental de un mayor de edad en uso y abuso de su condición de 

superioridad fisica y social". 

D. Langerberg, sostiene que es uns situación de maltrato que no sólo incluye heridas 
fisicas, estancamiento del desarrollo normsl, explotación sexual, sino que existe adernu un 
abuso emocional, que trae consigo repercuisones psicológicas en la salud mental del niflo, 
que al generarse no pasan tan rápidamente como el abuso fisico, ya que las formas de 
agresión utilizadas, se manifiestan de diversas maneras, ya sea activa o pasivamente y 
expreSldas fisica o psicológicamente, sostiene y está consciente que es la agresión pasiva 
mental, la que tiene riesgos de desarrollo más desfavorable. 

El Dr. Ubaldo Riojas Dávila sustenta la siguiente definición: "El Síndrome del Nii!o 
Golpeado es un cuadro crónico causado por una patología mental familiar que hace victima 
al niflo en la época de su vida en que se encuentra más indefenso, para canalizar hacia él una 
agresión largamente reprimida". 

4. 3. TIPOS DE MALTRATO 

Nil\8Una criatura atraviesa desde el nacimiento hasta su madurez, un periodo de 
fragilidad tan grande ni necesita en su prolongada infancia y adolescencia, tantos cuidados 
como el ser humano. 

Es en nuestro país, con un proceso ininterrumpido de desarrollo, donde se afrontan 
muchos y graves problemas producto de la desproporción entre su crecimiento demográfico 
y los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población. El nii!o se welve el 
ser m'5 wlnerable a ésta problemática bío-socioeconómica-moral y es así como se enfrenta 
a graves problemas de desnutrición, enfermedad, malos tratos y abandono. 
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"El abandono infantil es, ute todo, un problema llOCial que tiene sus ralees en la 
fimilia. Ea indudablemente en ésta en que se desarrolla en el ambiente económico, social y 
cultural en que se desenwelve y en la atmósfera moral en que se contempla, donde podemos 
conocer el pmente y avisorl!' el futuro" (Green y Green, 1980). 

El abudono se produce como resultado de que el menor pierda a su familia o bien 

ésta ID desintegre. 

El abandono del rceién nacido es un mal social evidentemente delictuoso realizado a 
veces en el secreto más absoluto como es el caso de los menores abandonados en la vla 
pública, en un parque, etc., lo cual lo convierte en un acto delictivo y criminll. 

Por tuto debe ser preocupación de todos estudiar los factores que condicionan al 

abudono infutil y establceer las normas y procedimientos para tratar de aliviarlo. 

OTROS TIPOS DE MALTRATO 

Existen algunas clases de trato dado por los padres o de estructuras familiares que 
pueden constituir problemas o dificultades especiales para los niilos que van crceiendo. Por 
ejemplo: algunos padres usan la fuerza fisica excesiva cuando quieren disciplinar a sus hijos, 
y en casos extremos, los lesionan intencionalmente, a veces gravemente o incluso 
mortalmente, al pegarles, quemarlos, empujarlos, tirarlos al suelo o asfixiarlos. 

Es asi que autores como Camps (citado en Romero, 1989) mencionan que el nii\o 
puede ser maltratado en diversas formas y propone 4 subdivisiones en la clasificación del 
tipo de maltrato. 

INFANTICIDIO REAL.-Es cuando la muerte del nii\o es causada dentro de un 
tiempo corto después del nacimiento, usando varios métodos que tienen a la mano con 
facilidad. 

Nlf¡o RECHAZADO, DESATENDIDO O ABANDONADO.-Son nii\os bajos de 
peso en extremo, presentando desnutrición en algún grado. Sus madres son exageradamente 
descuidadas y sus casas también lo están. 
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CRUELDAD DELIBERADA-Son nillos golpeados con algún objeto como un palo 

o c:inturOn, quemados con 101 cigarros o con objetos calientes, deliberadamente privados de 

admulo1 y encerrados en muebles. Puede tratane de un sólo nillo en la familia que es 

rec:haudo por alguno de los Pllfres. 

NIÑO MALTRATADO.·Estos nillos son adecuadamente atendidos en relación a 

comida.ropa y juguetes. Sin embargo, hay evidencia de fracturas o herida, una tercera pane 

de atoa nillos son ilegitimos concebidos premaritalmente o no deseados por sus padres 

jóvenes y de baja inteligencia. 

Con respecto a la forma de maltrato a los nillos, también podemos mencionar: 

ABUSO FiSICO.·Representa el 85% de los casos y se debe a quemadura de 

cigarros o plancha, azotes, fractura de los huesos largos, hematoma del cuero cabelludo por 

jalar el pelo, hequimosis de las orejas debido a pellizcos, niilos hincados sobre corcholata, 

ballarlos con agua helada, etc. 

ABUSO EMOCIONAL.-Lo más frecuente, es cuando se aterroriza al niilo o se le 

rechaza. 

ABUSO SEXUAL.-Representa el 10% de los casos, es el tipo de maltrato menos 

diagnosticado, debido al tabú del incesto y violación, lo que dificulta ser manifestado, en 

muy pocas ocasiones se llega a denunciar. 

En este caso profundisaremos en el tema de Abuso Sewal, ya que es nuestro tema 

de interés. 

4.4. EL ABUSO SEXUAL A MENORES 

El abuso sewal de niilos es un ultraje ante el cual la gente reacciona con incontenible 

horror cuando se produce esa rara manifestación que es el crimen de mutilación por el 

rompimiento de su confianza básica. 

La lectura reciente ha descubieno una gran cantidad de relatos de abusos y violación 

en la infancia. Sigue siendo un hecho que las ofensas sewales contra niilos rara vez se notan, 
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como no - en lu circwlJtancias más violenw y sen&1Cionales. La mayoria de tu ofensas 
no se revelan mmc:a y cuando se revelan, la mayor parte de ellu son o bien ignoradu o no 
denuaciadu. Si son dellllllCiadu un gran por""taje se desestima por falta de pruebu, y aún 
cuando puedan presentarse pruebu muchos casos se abandonan a causa de la presión y 
humillación que se ejercen sobre la victima y su familia (Brown, 1975). 

El ailencio que encubre el abuso sexual de nillos dentro de la familia impide una 
aprcciación realista de su verdadera incidencia y significado, est• enraizado en la misma 
filosofia patriarcal de la propiedad sexual privada que moldeó y determinó las actitudes 
históricas del macho con respecto a la violación. 

Me Combie y Sharon (1980) definen como un ataque sexual "el contacto manual, 
oral o genital sin consentimiento, hecho por el ofensor, con los genitales de la victima. El 
incesto es el contacto coita! entre un pariente de sangre y un niilo. La violación se define, 
dependiendo del estado, de la misma manera en que se hace para las personas adultas, sin 
embargo, la violación estaturoria es una categoria especial en donde la ley considera que ha 
ocurrido una violación, aunque la víctima haya consentido, debido a que la victima era 
menor de lo que legalmente se define como edad de consentimiento". 

El manejo de casos de niilos con maltrato sexual puede ser dificil. Después de 
determinar tan claramente como sea posible lo que ocurrió realmente las necesidades 
inmediatas fisicas y emocionales del niño y la familia deben ser tratadas. 

Establecer una alianza de confianza en el centro de emergencia hace posible la 
intervención terpéutica subsecuente. Los miembros del equipo y los consejeros pueden ser 
varios profesionales tales como pediatras, enfermeras, ginecólogos, paidopsiquiatras y 
psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en abuso infantil, abogados y procuradores de 
justicia. 

Es importante que la intervención por sí misma sea lo menos traumática posible. 

Las entrevistas clínicas con el niilo y la familia deben preceder al exámen fisico o a 
menos que se presente una emergencia fisica. 

El acercamiento al niño y la familia debe ser de manera tranquila, con respeto por su 
privacia. 
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Los padres deben estar informados de que los nillos se sienten aliviados de ser 

capaces de discutir hechos y que frecuentemente ven la oportunidad de hacerlo como una 

indicación del amor que se les tiene. 

Los padres también deben entender que los profesionales se reconocen, por su 

presencia como fuente de ayuda, una actitud de entendimiento en vez de culpa es importante 

para que participen los padres. 

Posterior al tratamiento es importante que el niilo y la familia recupere el interés, los 

resultados importantes y/o los planes a seguir. 

Las metas incluyen la comprensión posterior y el manejo de la situación así como el 
seguimiento a través de planes actuales de intervención a largo plazo. 

4.5. TEORÍA DE LA CRISIS 

Burguess y Holstrom (1974) mencionan que "la violación es un agresión sexual 

forzada, que da como reusltado un rompimiento del equilibrio físico, soicial y sexual del 

individuo. La edad de la vicitima influye en cómo la victima maneja la crisis y que 

situaciones son prioritarias". 

La teoria de la crisis ha empezado a tratar de definir sistemáticamante las diferencias 

entre varios tipos de crisis. Los cllnicos hablan de dos tipos de crisis: 

1) internas o del desarrollo del ciclo de vida y 

2) externas o situacionales. 

La primera se apoya en la teoría psicosexual de Freud y en la de Erikson. La crisis 

del desarrollo son eventos esperados que le ocurren normalmente a la mayoría de los 

individuos en el curso de su vida. Como son esperados, el individuo tienen la oportunidad 

durante su desarrollo de prepararse para estos eventos. Esta aproximación está diseilada y 

alentada por los clinicos para disminuir la experiencia de la crisis y para incrementar el 

control interno de la persona sobre el evento normal. 
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La lqllllKla me refiere a un evento que es externamente impuesto, y hay dos tipos: 

a) La Crisis Situacion.il. Que son eventos casuales, e impredecibles desde el punto de 

villa de la persona afechda, tienden a ICf percibidos como verdaderamente peli8fosos. Es el 

elemento sorpresa el que incrementa la reacción de crisis que un individuo puede 

experimentar, reduce el control de la persona y el poder sobre la situación. 

b) Las Crisis de la Victima. Hay situaciones en la vida en las que el individuo 

enfrenta una situación peligrosa, abrumadora, y en las que el individuo puede resultar fisica 

o psicológicamente herido, trumatizado, destruido o sacrificado. Tales eventos involucran 

un acto fisicamente agresivo y forzado, iniciado por otra presona, un 8fUpo de personas o 

por el medio ambiente. Por ejemplo, en los desastres nacionales, guerra, homicidio, 

violación, etc. 

La crisis que enfrenta la victima de violación puede ser analizada observando la 

interacción entre la fase de desarrollo en la que se encuentra la persona y las situaciones 

impuestas elrtemamente debido a la violación. Los terapeutas necesitan observan el puente 

de desarrollo de la victima y tratar de entender lo que el ataque significa para la victima en 

esa edad. 

La primera tarea del desarrollo en la vida es establecer el sentido de la confianza, que 

facilita al niilo a crecer psicológicamente y aceptar las nuevas eKperiencias positivamente. 

Para ésto se requiere de un mwmo confort fisico y un núnimo temor. 

Una segunda tarea es adquirir un sentido de autononúa, lo cual ocurre alrededor de 

los 2 ó 3 ailos de edad, a medida que los niños adquieren confianza en su estilo de vida, 

empiezan a notar que su comportamiento les es propio y empiezan a afirmar su autononúa. 

Durante el trabajo posterior con la familia de este niilo seria importante que los padres no 

limitaran severamente las capacidades para desarrollar la autononúa del niño, a pesar de la 

crisis de acontecimiento. 

EDAD DE JUEGO: INICIATIVA 

El rango de esta fase es de 4 a 7 años. El superego y la distinción entre lo malo y lo 

bueno, se desarrollan en esta fase. Respecto al seKo, niñas y niilos tienen un intenso interés 
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en los genitales de ambos sexos, y hay una gran curiosidsd sobre el sexo, que se hace 
lplrellte en lu conversaciones y los juegos de niftos. El asalto sexual durante este periodo 
se reai1tfa en el nifto en ténninos del íres del cuerpo seleccionada como el puente de ataque, 
y se registrará también el comienzo de la conciencia del sexo en los niilos. 

EDAD ESCOLAR: INDUSTRIA 

En la edad de 8 a 12 ailos el niflo va adquiriendo un sentido de empresa, se involucra 
en proyectos y dirige todss sus energías hacia el dominio de tareas. 

El tópico del sexo es manejado con frecuencia con risa ansionsa, asi también una 
discusión sobre violación para un nillo de esa edad produce la misma reacción. Cuando un 
asalto sexual le ocurre a un niilo en esa etapa de desarrollo, se involucran tanto el 
conocimiento como la comprensión de las partes del cuerpo y hay alguna conexión con el 
acto sexual. 

ADOLESCENCIA: IDENTIDAD 

Aqui la tarea es obtener un sentido de identidad. Hay cambios psicológicos, 
anatómofisiológicos y sociales importantes, y hay que revaluar esta nueva imagen. El rango 
de edad es de 13 a 19 ailos. 

La mujer adolescente que es violada agredida sexualmente se enfrenta con la 
situación de un posible embarazo. Generalmente se reporta que las mujeres que han sido 
molestadas o agredidas sexualmente durante sus ailos de adolescencia, no lo reportan en ese 
momento. El rango de edad de la preadolescencia y de la adolescencia se convierte en un 
periodo de edad critico para los terapeutas. 

JOVEN ADULTO: INTIMIDAD 

La tarea de desarrollo para esta fase es adquirir un sentido de desarrollo. El joven 
adulto establece relaciones cercanas, intimas, y este periodo es utilizado para establecerse 
con mayor seriedad la tarea es disfrutar la vida con las libertades y responsabilidades de 
adulto. 
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El estilo sexual del joven adulto es aún una cuestión delicada. Aunque hay muchas 
vlctimu en este rango de edad que son sexualmente activas, hay algunas víctimas que aún 
no lo son. Para las jóvenes adultas la agresión sexual presenta las situaciones prioritarias de 
cnfrcntarsc a hablar con la gente acerca del ataque, espec:ialmente con los esposos y los 
novio1, y a sus sentimientos acerca de la sexualidad y un posible embarazo y a las 

enfermedades. 

ADULTEZ: GENERATIVIDAD 

Un sentido de generatividad en términos de ser productivo y transmitirlo a las 
generaciones siguientes en el tema de la segunda fase del desarrollo de la adultcz. La victima 
adulta está preocupada especialmente acerca de como podría afectar la agresión sexual en 
los otros y de cómo afectará su propia vida. El asalto sexual ocurrido en esta edad plantea 
otras preocupaciones para la víctima: cómo decírselo a la familia y cuál será su reacción. Las 
cuestines sobre la sexualidad y el posible embarazo y la enfennedad están presentes también. 

ADULTO MAYOR: INTEGRIDAD DEL EGO 

Aquí la persona obtiene una perspectiva más amplia de la filosofia de la vida, hay una 
integración emocional y un sentido de sabiduría de su propio estilo de vida. La mayoría de 
las mujeres en este rango de edad están en la postmenopausia, el embarazo no es una 
preocupación. La mujer mayor que es sexualmente asaltada está más preocupada por su 
propia seguridad fisica y su encuentro cercano con la violencia. Se observan más traumas 
fisicos en las mujeres maduras debido a la fragilidad del sitema del cuerpo {Burguess y 
Holstrom, 1974). 

4.6. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL ABUSO SEXUAL 

ABUSO SEXUAL. 

El abuso sexual de niilos se refiere primariamente a las actividades de adultos que 
usan a los niilos para su gratificación sexual. Este significado es común para todos los usos 
de la frase "abuso sexual infantil", el cual aparece más frecuentemente en la prensa, la radio 
y la televisión. 
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El abullO sexual se refiere al contacto corporal de toda especie: estimulación genital, 
penetraeión oral y/o anal o vaginal, demostraciones sexuales "carillosas", pero algunas 

penonu pueden entender el significado hasta incluir conductas sugestivu, insinuación 

sexual o exhibiciones (La Fontaine, 1990). 

INCESTO. 

De acuerdo a Blume (1990) el "Incesto es el intercambio sexual entre personu 
demasiado cerca relacionadas para casarse legalmente". Actualmente es la más seria y 
común forma de abuso sexaul infantil. 

El diccionario Oxford citado en Blume (1990) define incesto como "El crimen de 
cópula sexual o cohabitación entre personas relacionadas en los grados en que el matrimonio 
está prohibido". 

Desde el punto de vista profesional en la salud, el incesto ha significado actividad 
sexual entre un niilo y un pariente como los padres, hermanos, primo, tío, tia o abuelo. 

Si queremos entender el incesto, debemos mirar no sólo el lazo sanguíneo, sino mis 
bien el lazo emocional entre la victima y el perpetrador. 

La nueva definición toma en cuenta que en el incesto se viola un lazo de confianza 
entre el niilo y la persona que se encuentra a su cargo. Porque el perpetrador deriva 

autoridad a través de la relación de dependencia de niilo. No sólo es violado el cuerpo del 
nillo, sino la confianza básica y el amor también. 

En el incesto el dai\o real del abuso no es solo porque el perpetrador sea más grande 
o más viejo, o más dominante socialmente, sino porque la sobrevivencia fisica del niilo 
depende del perpetrador. El niilo experimenta el abuso en dos niveles: el trauma sexual por 
el desbalance de poder y la violación de la confianza y los límites. 

Un perpetrador quizá sea cualquier persona que esté largo tiempo en contacto con el 
nillo. El criterio para determinar qué tan importante es una relación en la vida del niilo 
depende de la experiencia del niilo. 
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Lo que distinaue el abuso es un desbalance de poder. Como en todo desbalance, 
quizá exillla aún entre dos nilios de la misma edad si uno es fisicamente mn alto, tiene más 
estatus y mh poder ante los ojos de la victima y/o de su familia o sociedad. 

El '1uego incestuoso" se aplica a la experimentación sexual en ténninos de igualdad, 
cooperación y voluntad, y por supuesto, no trae consigo comecuencias negativas. (Blume, 

1990). 

El incesto, como en el abuso sexual involucra un abuso de poder, es violencia que no 

requiere fuerza. La victima está siendo usada por otro, tratada de una manera no deseada o 
no apropiada por una persona de la cu.i es requerida una relación diferente. Esto es abuso, 
porque no toma en consideración las necesidades o deseos del nillo, lo que se toma en 
cuenta son las necesidades del atacante, a expensas del nillo. 

Por lo tanto, el incesto puede ser visto como la imposición de actos sexualmente 
inapropiados, o actos con contenido sexual, por el uso que un adulto (que deriva autoridad 
hacia el nillo) hace de la relación de dependencia con el infante para satisfacer sus deseos 
sexuales. El incesto no es necesariamente penetración o cópula. De hecho, no 
necesariamente involuca tocamiento. Hay muchas otras maneras en las cuales el espacio o 
los sentidos del nillo pueden ser violados sexualmente. El incesto puede ocurrir a través de 
palabras, sonidos, o aún la exposición de una niña a actos con contenido sexual pero que no 
la involucran. 

El incesto no es simplemente abuso fisico. AJ principio, no es visto como violencia o 
violación, puede comenzar con un simple beso, un beso más intimo, pero la victima no 
puede tener una red para objetivar eso, no puede ver la violencia que representa. 

Más que confundir al niño sobre las mentiras que el abusador le dice sobre el abuso: 
él le llama amor. El abusador puede llamarle disciplina, o decir que está haciendo algo bueno 
para el menor o (más tarde, en la calma) decir que fué un castigo por algo que el niño debe 
estar agradecido, pero un simple beso toma muchas formas, el abusador incestuoso casi 
siempre dice que la violación es amor, que da un afecto en el "sexo" y besar en la boca es un 
beso fraternal, de aqui se deriva la palabra paidofilia. 

"Por lo tanto, no sólo la penetración trae consigo riesgos, también causan daño otro 
tipo de conductas, pero se está hablando de la categoria del abuso, no de los grados de 
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dlllo. Un nillo puede 1er demasiado joven para entender el nivel del dafto sufrido, este tipo 

de experienc:iu 10n extraliu y desconfortables para el menor. El tipo de incesto, que no es 
tilico a llamado "encubierto" o incesto emocional o seducción. Es el segundo mis común y 
reportado acerca de petpetradoras femeninas, con las cuales el acto sexual no ocurre, 
aunque el tocamiento es frecuente. Esto no sólo es exclusivo de mujeres" (Blume, 1990). 

La fuerza no es necesaria en el incesto, y es raramente usada. La natural dependencia 
del nillo y su indefención son aprovechadas. Una relación distante entre un nillo y un adulto 
quizá necesitó alguna amenaza o alguna forma de violencia. 

En su confusa lealtad, la victima protege a su abusador, guardando su secreto, y el 
menor trae consigo vergüenza por haber "cooperado". El menor se culpa a sí mismo, como 
sí realmente hubiese elegido. 

Un necesario componente de control es impuesto sobre la victima de incesto. El 
secreto que protege el abuso de ser erevelado le dice a la victima que -hay algo malo- pero 
es incapaz de hacer algo al respecto. De muchas maneras el secreto quizá sea más daftino 
que el incesto, es resultado de confusión, dudas de la víctima y sentimientos de locura e 
impotencia. 

MUJERES PERPETRADORAS. 

Normalmente, se dice que el abuso es generalmente abierto y directamente sexual 
cometido por el hombre; la forma de cometer abuso, por parte de la mujer, es de manera 
emocional, está más enfocado el abuso a las relaciones y a los lazos afectivos, o quizá se 
manifieste a través del cuidado del cuerpo del nii'lo. Aunque en éste tipo de abuso, éstas 
actividades cometidas por la mujer, generalmente carecen de intentos sexuales. 

FACETAS DEL INCESTO. 

El incesto tiene muchas facetas. El abuso puede ser perpetrado por varios miembros 
de la familia, de tiempo en tiempo o en grupos. Horriblemente, puede ocurrir como parte de 
un culto o actividad ritual ejecutado por adultos e involucrando a varios nii'los, la violencia y 
el abuso de los animales también se llega a considerar. 
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El incesto puede ocurrir de generación en generación. El perpetrador puede violar a 
cualquier persona a la que tenga acceso; la familia quizá lo provea con las victimas, y el siga 
quizá proliguiendo con sus actividades. 

EL INCESTO Y LA EDAD DE LAS VICTIMAS. 

Muchos profesionales que trabajan con adultos sobrevivientes de incesto creen que el 
desarrollo emocional, congnitivo se detienen desde el momento en que el incesto ocurre. Por 
instancia, un niflo cuya victimización comienza a edad temprana detiene su crecimiento 
emocional y su maduración. 

"Los psicoanalistas creen que los estadios del desarrollo incluyen una etapa oral, otra 
anal y otra edipica, mientras otros terapeutas no han encontrado evidencia de ésta realidad" 
(Blume,1990). 

El tiempo no cura los efectos del incesto. Sin tratamiento se puede dirigir al suicidio, 
o al asesinato, y la triste paradoja es que, los efectos posteriores que acompallan al post· 
síndrome del incesto, usualmente dirigen a la victimización continuada para la sobreviviente 
misma, para sus amantes y para sus hijos. 

Algunas victimas que fueron molestadas borran sus angustias y sobreviven al abuso 
relativamente sin problema. Otros rehusan olvidar, y viven buscando la satisfacción. Otros 
buscan dallar y repetir· los horrores del abuso insoponable, la confusión del sexo, amor, 
cuidado y violencia que infesta a su familia puede afectar la vida individual. 

La severidad de la violación física puede no ser tan destructiva como la violación 
emocional. Entre más joven sea la víctima, probablemente sean más severos los efectos y 
también más dificil arancarlos de ralz. No hay "buenos" incestos. Muchos sobrevivientes 
encuentran que. la severidad del daño no está directamente relacionado a la naturaleza del 
acto, sino en cuanto a lo emocional. 

"Muchos sobrevivientes reponan estar traumatizados por abusos a cono plazo 
mientras que otros reponan abuso a largo plazo. De algún modo la represión casi siempre 
surge ante estos recuerdos, es dificil conocer exactamente cuando el abuso comienza o 
termina" (Blume, 1990). 
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El hecho de que lo haya comentado con alguien, puede ayudar a la víctima ahora a 

localizar el abuso en tiempo, lugar y sentimientos que vivió. Es importante sellalar que, para 

cada individuo.existen diferentes aspectos que le acarrearán distintos problemas. 

El Sfndrome Post Incesto describe una vida fuera de balance, una vida de actitudes 

extremas emocionales y conductuales. Los extremos no son una elección consciente, se 

determinan de su pasad, creados por una combinación del abuso sufiido y las respuesta de su 

vida temprana. No responde solamente por un aquí y ahora, responde por el peso de su 

pasado. 

En la niilez, las víctimas no tienen nada que decir, no escuchan pues regresan sus 

palftbras de dolor contra ella. 

El Sindrome Post Incesto tiene las siguientes características: necesidad de control, 

poca autoestima, depresión, ansiedad, inhabilidad general para modular sentimientos, 

coindependencia, problemas de asertividad, necesidad de excitación y un profundo sentido 

de responsabilidad para todo lo que sucede alrededor. 

Para muchos sobrevivientes, la única forma de control es una inimaginable e 

incontrolada respuesta de control de sus sentimientos para eliminarlos o aniquilarlos. Los 

afectos chocan con la habilidad para pedir a~da. 

"El incesto mata, no totalmente, pero de una forma y otra, tarde o temprano, pieza 

por pieza, todo el niilo o parte de él". (Blume, 1990). 

NATURALEZA DEL PROBLEMA. 

El reconocimiento del abuso sexual es enteramente dependiente de la buena voluntad 

individual inherente a la aceptación que el fenómeno que actualmente existe. 

La gente no cree que sea "normal" que un adulto quisiera tener sexo con un niilo 

paidofi/ia, o· peor aún, que lo tuvieran realmente. Hay una creencia general de un instinto 

maternal o paternal para cuidar y proteger a los niños. Tanto hombres como mujeres que 

dañan o maltratan a los niilos pueden ser referidos como "inhumanos", "monstruos" o 

"animales", lo cual implica que la mayoría de los seres humanos no hacen tales cosas. El 

contenido de estas conductas, varía de una sociedad a otra. "en Bretaña el abuso sexual de 
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un nillo no .U especificado como tal en lu leyes criminales concernientes a las ofensas 
ICXUlles, aunque la conducta puede estar relacionada con uno o más de un número de 
ofemu criminales. Se considera que un nillo no est• capacitado para un intercambio sexual 
si es menor de 16 ai\os; y aunque la evidencia médica puede demostrar que la cópula ha 
tenido lugar, no puede servir de evidencia si el niilo no identifica a su agresor" (La 

Fontaine,1990). 

Cuando el incesto ocurre dentro del núclto familiar, la familia est• ya caracterizada 
por un embalaje socialmente descrito de poder: el padre es la "cabeza'', su hogar es su 
"castillo" y su castillo esti protegido bajo la guia de la protección de "la santidad de la 
familia" (La Fontaine, 1990). 

Las familiu donde ocurre incesto paternal son generalmente caracterizadu por una 
autoridad absoluta sobre el relativo poderlo de la esposa y los niilos. El padre torna lo que 
quiere, esperando que los otros se acomoden a él. Casi siempre, ejercita su poder en el 
abuso, en forma violenta. 

El padre ejercita su autoridad a través del maltrato y el miedo. No hay reclamación al 
respecto, la situación es similar en las familias alcohólicas, donde el incesto casi siempre 
tiene lugar. 

En otro tipo de familia, el perpetrador paternal es tímido, apocado, débil, casi 
siempre intimidado por las relaciones adultas. No puede pararse finete a otro adulto, asl que 
toma lo que quiere solamente de la persona en la familia que no lo haga sentir intimidado, la 
persona en la familia de quien puede derivar un sentido de poder el niilo (el único organismo 
débil del sistema). 

Groth (en Blume, 1990) menciona que "quien molesta a un niilo, tratado por la 
sexualidad adulta siente inadecuada e imposible el manejo de su propia vida o saber que 
necesita y espera de otros adultos y esto ocurre a través de la actividad sewal que quien 
molesta a un niilo, encuentra y parece necesitar para dar un sentido a su persona y enardecer 
su autoestima. 

Puede pensarse que la mayoría de los que molestan fueron molestados en su niilez, 
pero i;io es verdad, puesto que la mayoria de lo sobrevivientes son mujeres. Quizi solamente 
el 300/o de las víctimas varones crecen para victimizar incestuosamente a niilos. 
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Butler (en Blume,1990) dice: "Los hombres son socialmente poderosos sexualmente, 

intimamente y afectiV1mente, y algunu veces benevolentes y contemplativos también". 

En una familia sana, los limites entre los miembros y los que circundan la familia son 

fuertes pero permeables, con movimientos y comunicación a través de ellos. Dentro de la 

familia en otras relaciones sanas, los miembros mantienen identidades separadas, 

balaneeando el contacto entre ellos mismos con su delineación con el mundo. 

En las familias o relaciones familiares donde el incesto toma lugar, irrumpe un 

rompimiento de la unidad con el mundo exterior. El niilo victima de incesto, está encerrado 

dentro de la patología del sistema, también privado de la seguridad, no pueden desarrollar 

independencia no permitiendo el abandono, se mantiene encerrado al lado del padre 

abusador o perpetrador que actúa como captor, agarrándose de sus influencias sociales para 

ocultar todo. Casi siempre tales padres actúan con celos, amantes posesivos, estas actitudes 

son un indicador significante de conducta de abuso sexual. 

4. 7. TEORÍAS DE LA VICTIMIZACIÓN 

Las teorías sobre la victimización sexual de los niilos debe ser vistas contra su 

verdadero fondo: una vasta ignorancia sobre las fuerzas que gobiernan el desarrollo y la 

expresión del componamiento sexual en general (Finkelhom, 1980). A continuación 

presentamos distintas terorías de la victimización sexual: 

1) TEORIA SOBRE EL OFENSOR. 

En esta teoría los abusivos sexuales de los niilos eran vistos como psicópatas, débiles 

mentales, degenerados fisicos y morales, pero tales preconcepciones no duraron mucho a la 

luz de la evidencia. Los primeros esfuerzos por estudiar a los ofensores sexuales tenlan una 

especie de caiidad heroica. Sus investigaciones al respecto revelaron que la mayoría de los 

estereotipos eran falsos; solamente una porción muy reducida de los ofensores sexuales eran 

psicóticos, seniles o retrasados mentales. Primordialmente no eran hombres extraños que 

atralan a sus victimas en parques, juegos infantiles o callejones sin salida. Frecuentemente se 

trataba de amigos, vecinos o parientes de nii\o que habian victimizado. No eran ni brutales ni 
sádicos en su mayoria sino que usaron su autoridad o encanto para ganar la confianza, 
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cooperacióÍI, o por lo menos, el asentimiento puivo del nillo. Su inclinación era más bien 

hacia tocar los genitales, el exhibicionismo y la masturbación. 

2) MADRES SEDUCTORAS. 

Muchos perturbadores de niflos eran vistos como hombres que poselan madres 
exceaivamente seductoras, cuyas insinuaciones despertaron la ansiedad incestual. La 
ansiedad incestual a su vez produjo un miedo por la mujer adulta y por la seirualidad adulta 
dirigiéndose entonces hacia los nillos quienes no representaban tal amenaza. 

3) FUACION SEXUAL. 

La preocupación sexual hacia los niftos venía como resultado de una experiencia 
sexual infantil inusitadamente placentera, de tal modo que el ofensor, tuviera en una etapa 
temprana de desarrollo una fijación o se condicionara a responder este estímulo de infancia 
temprana. Solamente en una minoría de los ofensores se encuentran los traumas infantiles y 
la relación paternal enfermiza que el acercameinto psiconalalitico pedirla. Parece ser que los 
hombres involucrados sexualmente con niños son un grupo mucho más heterogéneo de lo 

que se pensaba. 

4) LA DIVERSIDAD DE LOS OFENSORES SEXUALES CONTRA LOS 
~OS.-

a) Solamente una minoría de los perturbadores de níños encarcelados tienen un 
interés primordial y relativamente permanente de tipo sexual hacia los niños, algo que 
pudiera describirse como una característica de la personalidad. La mayoría se involucraron 
por lo que parecen ser motivos transitorios: una oportunidad fuera de lo normal, stress, 
fustración hacia otros desahogos sexuales, etc. 

b) Una involucración sexual con niños tienen raíces motivadoras muy difemetes en 
diferentes hombres. En algunos hombres, se trata de una gratificación sexual, pero en otros 
hombres expresa una necesidad de acercamiento o una necesidad de agresión. 

c) El interés sexual hacia los níños, particularmente cuando tiene bases durables, 
parece estar conectado con un miedo hacia los adultos o hacia la sexualidad adulta. Los 
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nilloa l'CIUllln atractivos a tales hombres c:on frecuencia porque son inocentes, no exigentes, 
y no poseen carac:terfstic:u fisic:u adultas. 

d) La motivación de la involucración c:on niilos depende en gran medida de la edad 
del ofensor, la edad del nillo y la actividad involucrada. Los adolescentes peturban a los 
nilloa por diferentes morivos que lo hacen los adultos. Los hombres que tienen un interés 
sexual por nillos difieren de aquellos hombres que se interesan por nillos mayores. Y las 
ralees motoras del exhibicionismo, por ejemplo, contrastan fuertemente con las del incesto. 

e) El alcohol parece tener una conexión consistente con los patrones de abuso sexual 
de nillos. El beber puede ser una manera en que se excusa o racionaliza la actividad por 
parte de ofensor, en vez de ser un factor causativo. 

S) TEORIAS SOBRE LA VICTIMA. 

Por muchos alias, uno de los mitos que los investigadores saboreaban, era que los 
nillos eran una presa indefensa a las ofensas del adulto. Repetidamente se ha apuntado en la 
literatura que los nillos hacen cosas para contribuir a su victimización; actúan 
sugestivamente acceden a las proposiciones del ofensor, permiten que la situación continue, 
y no acienan a decirle a nadie que puediera tomar providencias para la situación. Todo esto 
parece indicar grados variantes de complicidad en la ofensa. 

Lauretta Bender (en Finkelhom, 1980) encontró que todas las víctimas que entrevistó 
eran nillos anormalmente atractivos quienes actuaban seductoramente con los psiquiatras. La 
teorfa basada en este tipo de observaicones generalmente se articula de la siguiente manera: 

a) fil NiftQ Sewalmente Provocativo. Algunos niños actuán de manera que activan a 
los adultos a· un acercamiento sexual. Estos son niños que tienen relaciones muy pobres con 
sus padres, que se sienten necesitados en otras maneras y que han descubieno que pueden 
obtener atención y afecto por parte de un adulto al incitar sus impulsos sexuales. 

b) E! Niilo Sexualmente Indefenso. Muchos niños parecen colaborar con el ofensor 
en la victimización. Aceptan las insinuaciones del adulto, aceptan acompaliar al adulto a 
algún lugar, permiten que la situación continue y no toman una acción para evitar la 
penurbación. Se cree que estos nillos tienen problemas, conflictos sexuales, pocos amigos, 
una visión pasiva, todo lo cual los hace particularmente vulnerables. 
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La idea de que lu victimu contribuyen a su propia víctimización es una tautología, a 
un grado que llÍll no ha sido reconocida adecuadamente. Por el simple hecho de actuar o 
hacer ciertas elecciones, lu personas tienen control sobre las cosas que los llevan a 
coyuntura fatales. Con seguridad los nillos no comparten los significados que el adulto tiene 
sobre los gestos sexuales, pero debido a que los investigadores generalmente son adultos, es 
mú probable que te identifiquen con el punto de vista del ofensor. Para algunos ofensores el 
sólo heeho de que un nillo sea tlsicamente bello, puede ser suficiente para precipitar una 
insinuación sexual. 

6) TEORIAS SOBRE EL CONTEXTO FAMILIAR. 

Algunas tempranas investigaciones descubrieron que gran parte del abuso sexual de 
nillos tenla lugar entre los miembros de la familia, pero es sólo hasta hace poco que se han 
implicado en este problema a las familias, en vez de a los miembros de la familia. Esta nueva 
conciencia requerla la disposición para hablar a todos los miembros de la familia en vez de 
solamente a aquellos que estaban más a la mano. El descubrimiento de la terapia familiar 
como un método de tratamiento cllnico, asi como el creciente interés por parte de los 
sociólogos hacia el problema, han ayudado al avance de un acercamiento psicodinámico. 
Finkelhorn (1980) enumera los siguientes puntos en cuanto al contexto familiar se refiere: 

a) Aislamiento~. El incesto ocurre en familias caracterizadas por un alto grado 
de aislamiento social. Estas familias vienen de lugares muy apartados; son pobres y de 
car•cter hibrido. Pero también en las ciudades y en suburbios se pueden encontrar familias 
igualmente aisladas. El aislamiento parece reflejar y reforzar varias fuerzas que promueven el 
incesto. Estas famililias se apartan de la interacción social y se meten dentro de si mismas. 

El aislameinto social trae un clima en donde la desviación puede surgir ~s 
libremente. Asi mismo, tales familias están aisladas del escrutinio de la vista pública, que 
refuerza el tabú del incesto en familias que no estiin tan aisladas; además al no contar con 
modelos disponibles, el comportamiento incestuoso puede llegar a aser aceptado como 
nonnal. 

b) ~ lk ~. En la relación adulto-niilo, los adultos colocan a los niños 
en un papel sexuál adulto. Un padre actúa con su hija como si ésta fuera su esposa. 
He~os y hermanas se tratan como si fueran amantes, no parientes. Irónicamente, este 
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millllO punto de villa sociológico 10bre la patologia familiar, es que el incesto es un 
problema de confbllión de papeles en la familia, ha sido elaborado más bien por psiquiatru y 

nó por IOCiólosos. 

En esta teoría, el incesto padre-hija es una especie de adaptación funcional a un 
srave forzamiento de papeles. Los padres en estu familiu usualmente tienen matrimonios 
infelices y el lleXO entre Jos cónyuses es desagradable o simplemnte no existe. Con 
frecuencia Jos padres son autoritarios y abusan fisicamente dentro de Ja familia pero son 
incompetentes como suminstradores. Las madres, por su parte, no están dispuestu o no 
plieden satisfacer Ju funciones que le corresponden a los padres. Están enfermas o 
dominadu por sus propiu familiu, o se sienten incómodu con lu responsabilidades de Ja 
maternidad. Ademts de la tensión con sus esposos, han forzado y alineado las relaciones con 
sus hiju. 

Al encontrarse deprimidu, incapacitadas y subordinadas, muchas de estas madres no 
pueden proporcionarles protección a sus hijas. En una situación donde el lazo padre-hija es 
el eje emocional mts fuerte de Ja familia, eventualmente lleva al seKo. En los casos en que la 
madre está incapacitada, es alcohólica o se encuentra ausente, la hija asume muchos de los 
cuidados de Ja casa y las responsabilidades de cuidados de los niftos y Ja desplaza 
sexualmente como una eKtensión natural. Algunas madres llegan a decir que .,e sienten 
contentas de haber sido aliviadas de sus obligaciones familiares y seKUales. El resultado de 
esto es un reversameinto de papeles de madre e hija, producido por la tensión y el 
rompimiento de las relaciones familiares normales. 

c) fil ~ d.!l Abandono. El incesto puede ocurrir como respuesta a un agudo 
clima emocional dominado por el miedo al abandono. En tales familias donde cada uno de 
los miembros teme ser abandonado por los otros, la seKualidad puede ser un medio final 
utilizado para tratar de romper ese trauma. 

Eldsten dos caracteristicas que parecen ser particulares de las familias donde este 
tipo de crisis lleva al incesto: 

1) Que poseen un récord de abandono que domina la historia familiar y, 
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2) Loa personajes dentro de la familia parecen estar cambiando constantemente. Con 
hc:uencia loa padres de estas familiu tienen estilos de vidas nómadas y estin lejos de la 
familia por periodos de tiempo largos. 

Se ha visto que el incesto ocurre cuando los padres regresan después de largas 

auaenciaa. Se trata de un intento desesperado por dar cierta sustancia a ligas familiares tan 
endebles que de otra menera parece ser que no podrían mantenerse. 

Para explicar el que una hija tolere y en algunos casos coopere en que se de una 
relación incestuosa que puede extenderse por meses o aún ailos, es que la hija puede estar 
recibiendo un tipo de atención y afecto que de otro modo no podría obtener. Asi mismo, las 
hijas pueden abrigar la noción posiblemente cierta de que sin la relación incestuosa no habría 
familia. Una Veli que se da el incesto esta fantasía se welve aún más real puesto que el 
revellll' o terminar con la relación traerá virtualmente la crisis de disolución familiar que todo 
el tiempo se ha temido. 

4.8. VICTIMIZACION SEXUAL 

"La victimización sel(Ual infantil no es universal. En algunas sociedades el contacto 
5Cl(IJaJ entre nillos y .adultos tienen lugar dentro de una base autorizada; no es un acto 
desviado y no se diría que ocurre una victimización. La mayoría de las sociedades prohiben 

el contacto sexual adulto-niño, y el tabú del incesto. El se''° adulto-niño es pennitido en los 
casos de una circunstancia altamente ritual o estructurada o no se considera algo sexual" 
{Finkelhorn, 1980). 

a) La Supremacía Masculina. La victirnización sexual puede ser tan común en nuestra 
sociedad debido al grado de supremacía masculina que existe. Es una manera en que los 
hombres, el grupo de calidad dominante, ejercen control sobre la mujer. Para mantener este 
control, los hombres necesitan un vehlculo por medio del cual la mujer pueda ser castigada, 
puesta en orden y socializada dentro de una categoría subordinada. La victimización sel(Ual y 
su amenaza son útiles en mantener intimidada a la mujer. Inevitablemente el proceso 
comienza en la infancia con la victimización de la niña. 

La teoría es bastante efectiva en explicar el abuso sexual de las mujeres por los 
hombres y la preponderancia de los ofensores masculinos hacia las victimas femeninas. Los 
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nilloa llin embar¡o, pertenecen a un grupo 111bordinado casi en tocias lu sociedades, y 
probablemente en nuestra sociedad tenga más poder esta creencia que en Cllllquier otra. 

b) Según otra teoria, el abuso sexual es algo común en ésta sociedad debido al 
creciente aislamiento de individuos y de familias. 

El ailllamiento comprende no solamente a las familias sino también a los individuos y 
es el resultado de la creciente movilidad y la desintegración de vecindarios. El aislamiento 
facilita el abuso sexual de dos maneru. Reduce la intensidad de la supervisión social general 
de modo que puedan aumentar toda clase de desviaciones. En segundo lugar priva a lu 
penonu de formu socialmente aceptables de apoyo e intimidad, de modo que puedan 
recurrir a formu que sean tabú. De aqui que el abuso sexual sea un síntoma de soledad muy 
profunda (Finkelhorn, 1980). 

4.9. CARACTERISTICAS DE ACTIVIDAD SEXUAL INFANTll.. 

De acuerdo a Finkelhom ( 1980) una experiencia sexual entre un niilo y una persona 
mayor puede incluir diferentes comportamientos: 

1) coito, simulación de coito o intento de coito entre un niilo y una persona mayor, 

2) cualquier caso en que una persona mayor toca los genitales de un niilo, o 
viceversa, 

3) cualquier ocasión en que un niilo sea sujeto al exhibicionsmo de sus genitales por 
parte de una persona mayor, 

4) cualquier caso en que el niilo fuese besado, abrazado o tacado en algún modo 
sexual, ' 

S) cualquier caso en que los adultos hicieran proposiciones abiertas y temibles para 
niilos pequeilos, pero donde no hubo ningún contacto. 

En la definición de victirnización que da Finkelhom ( 1980), se incluyen tres 
categorías de relaciones basadas en el criterio de edad: 
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1) La primera es la de nillos pequellos que tienen encuentros sexuales con personas 

lephMnte definidas como adultos. Esta categoría incluye todas lu experienciu entre un 

nillo de doce llllos o menos con un adulto de 18 allos, o mú. 

2) Una segunda categoría incluye a nillos inmaduros que tienen encuentros sexuales 

con adolescentes o con nillos mucho mayores. Esta categoría incluye experiencias entre un 

nillo de doce llllos o menos y otra persona que tiene menos de 18 allos, pero por lo menos S 

allos mú que el otro nillo. También se da alguna Victimización sexual a manos de hermanos 

o hermanas mayores. 

3) La tercera categoría, adolescentes tempranos que tiene encuentros sexuales con 

adultos mucho mayores, incluye todas las experiencias entre adolescentes de 13 a 16 allos 

con personas legalmente definidas como adultos por lo menos 1 O aftos mayor que el 

adolescente. Algunas experiencias de victimización sexual más clásicas ocurren en la 

adolescencia temprana. 

Las experiencias sexuales infantiles con parientes son especialmente trastornantes 

debido a que en muchas ocasiones se destruye la confianza del nillo hacia una persona 

particularmente imponante. Además, la experiencia generalmente introduce una tensión 

secreta, no solamente entre el nillo y el compallero mayor, sino entre el nillo y otros 

parientes cercanos también. 

Si la experiencia sucede más de una vez, generalmente continúan por bastante 

tiempo, lo cual ilustra el hecho de que la duración promedio de una relación para las nillas es 

de treinta y un semanas (Finkelhom, 1980). Con tantas experiencias únicas, existen unas 

cuantas experiencias sumamente duraderas que aumentan el porcentaje. 

La mayoría de los estudios, muestran que los nillos son wlnerables a cualquier edad. 

Las experiencias a los tres o cuatro aftos no son raras y se han dado repones de nillos hasta 

de tres meses de edad que han sido tratados como resultado de alguna penurbación. Al otro 

lado del espectro, los nii\os tienen tales experiencias hasta que dejan de ser niftos; entonces 

puede continuar el abuso sexual, aunque ya sea llamado de otra forma. 

A pesar de la amplia gama de edades en que ocurren las experiencias, con frecuencia 

se asume que en las nii\as se da particularmente durante el comienzo de la pubenad, al 

aumentarse el atractivo de los adultos. En general, las experiencias tanto para nii\os como 
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nillu 1e qllltinan en el periodo de la preadolescencia. La edad promedio para lu niilu es a 
la temprana edad de 10.2 aflos y la edad promedio de los nillos es de 11.2 aflos. 

En México, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
mencionan que en 1990 se reportaron 122 casos de abuso sexual a menores, en un periodo 
de tres meses (Centro de Información PGJDF, 1990). 

4.10. LA VICTIMA 

Frecuentemente se cree que los niilos sexualmente abusados han provocado el suceso 
de abuso sexual de una manera, por su componarniento seductor, porque son sexualmente 
precoces o inclusive por ser naturalmente malos. Por otro lado, cuando los niftos piden 
ayuda para parar el abuso sexual, tal vez la gente no les cree, se piensa que sus cuentos 
representan fantasía o inclusive mentrias inventadas para perjudicar a la persona que están 
acusando. 

El mito de que el niilo es responsable es un pretexto conveniente para los 
abusadores. El negar aceptar la responsbilidad es una característica común de los 
perpetradores de abuso sexual. El interpetrar el componarniento del niilo es una de las 
formas más comunes de negar ser responsable. Si un niño tiene miedo de decir "no" a un 
adulto, se dice que el niilo ha dado su consentimiento. 

Existe una razón general por echarle la culpa al niilo. Una de las creencias más 
populares es que algunos niilos, sobre todo las niilas, son "naturalmente" promiscuas o 
sexualmente precoces. Se emplea este concepto frecuentemente en la pomografia. 

El creer que algunos niños son seKualmente seductores viene de una mala 
interpretación de elmenteos fuera de su contexto. El componarniento seKiial abieno no es 
raro en los niilos que han sufrido abuso. Los niilos que eKhiben sus cuerpos o tocan los 
genitales de adultos han aprendido esta conducta porque les ha ganado la aprobación de 
adultos o les ha ayudado a evitar problemas. Su componamiento es el resultado de sus 
eKperiencias y no se encuentra este componamiento en niños que no han sido abusados; los 
e>q>enos interpretan este componameinto como indicación de que ha habido abuso sexual. 
De manera parecida, aunque la la promiscuidad sexual en los adolescentes no es 
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nec:eariamente un aindicación de abuso sexual, algunas personas lo interpretan como 

"comprobación" de que el adolescente es inmoral por su naturaleza. 

Aunque a los niños les gusten los abrazos y contacto con la sente que aman, y lo 

demuestren, es únicamente la interpretación por un adulto que hace que este placer sea also 

teXllal. 

¿Pueden los nillos dar consentimiento? La mayoria del abuso sexual de nillos no es 

violento. Cuando el abuso sexual empieza con el tocarlo suavemente por un adulto 

conocido, puede que no le moleste al niilo. 

El argumento de que un niilo ha dado su consentimiento es presentado por los 

adultos, no por los nillos. Dicen los expertos que el consentimiento requiere de que el niilo 

posea suficiente conocimeinto para saber para qué está dando su consentimiento y que tiene 

el derecho de nesarlo. En el caso de los niilos, no se cumplen con ninguna de estas dos 

condiciones. El conocimiento que tiene un nillo depende de su edad, pero aún los 

adolescente pueden ser asombrosamente ingnorante de esto. Los niilos pequellos no tienen 

nada de la información ni el conocimiento de lo que se les está pidiendo (La Fontaine, 1990). 

La misma relación que existe entre el padre y su hijo o hija implica obediencia. Una 

vez que se entienda bien qué implica el consentimiento, es obvio que los niilos no lo pueden 

dar. 

Los nillos piensan que la gente no les va a creer. Cuando se trata de la palabra de un 

niilo frente a la palabra de un adulto, el público y la ley están al lado del adulto. 

Los nillos rara vez hacen acusaciones falsas, a veces quitan las acusaciones que ya 

hicieron por las misma presión que impide que los niilos reporten el suceso, también hace 

que cambien sus historias. 

EL REFORZAMIENTO DEL SILENCIO. 

"Sólo una fracción del abuso sexual de niños es reportado. El problema es que las 

victimas se quedan calladas. O, más bien, son calladas por alguien. Muchas veces no se le 

dice a nadie, o si hablan, la infonnación no va más allá de esa persona" (La Fontaine, 1990). 
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Hay muchas penonu que consideran que estos recuerdos realmente son fintulu, 
lu imÍ(lenet de indMduo1 neuróticos. Lo hacen para ne¡¡ar que realmente existe el abuso 
MXUal de nifto1. Lo que han aprendido de lo que dicen los nillos si corresponde a lo que han 
recordado estos adultos de sus experiencias en la nillez. La coincidencia es demasiado 
grande para que se consideren fintulu. 

Lu razones por el silencio surgen de una relación desi81Jal entre los adultos y los 
nillos. El poder de los adultos es más grande cuando los nillos son muy chicos pero mucho 
de esto puede permanecer por mucho tiempo después. El poder es la habilidad de hacer que 
al81Jien cumpla con los deseos del que posee el poder, por medios flsicos, coerción no 
violenta o persuasión, en lu¡¡ar de reconocer los derechos, aunque los padres tienen derechos 
además de poder. 

Los nillos carecen de poder por muchas razones. La primera es que tienen un cuerpo 
inmaduro con poca fuerza flsica. Desde temprano los nillos aprenden que son más débiles 
que los adultos. 

Una amenaza común es decirle al niilo que le va a suceder algo si habla, asl hace 
parecer que lu consecuencias serán el resultado de haber hablado en lugar de haber sido 
abusado. 

Hay muchas victimas que creen que por sacrificarse a sí mismas, están protegiendo a su 
familia de la violencia o abuso. 

La dependencia económica de una mámá y sus hijos puede impedir que se revele el 
abuso. 

Los nillos necesitan de amor y aceptación tanto como tienen miedo del castigo y la 
violencia. Cuando uno de sus padres o un familiar, a quien el niilo ama, exige servicios 
sexuales como el precio de tal amor, el niilo se enfrenta a un terrible dilema. 

La ignorancia que tiene un niilo es una causa principal de su debilidad. Fácilmente 
cree que es él que tienen la culpa. Por lo tanto es facil convencerlo que si habla de lo que le 
sucede, será él que recibirá el castigo. 
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4.11. CONSECUENCIAS DEL ABUSO 

Las co111CCUenciu del abuso sexual en los nillos obviamente depende en parte de la 
edad a que empezó el abuso y la naturaleza de éste. Otros fllctores incluyen si el abuso fue 
durante un periodo breve o largo, ocasional o frecuente y si fue acompallado por abuso 
fiaico o no. Sólo en casos muy raros puede decirse que no le hayan hecho ningún dallo al 
nillo. Como lellala Mrazelc (cita en La Fontaine, 1990), es ser ingenuo suponer que el hecho 
de estar cuado y trabajar indica que no hubo "ningunos efectos dallinos". El abuso sexual 
que parece ser menos serio no es necesariamente menos dallino. Los nillos pueden presentar 
diferentes indicaciones de dallos fisicos; puede haber evidencia de una enfermedad 
transmitida sexualmente en la boca, vagina o ano. 

El abuso sexual también puede iniciar respuestas psicosomáticas; asma y anorexia 
nerviosa son síndromes comunes, pero también puede haber dolor abdominal, dolor de cabez 
u otras enfermedades de diferentes tipos. Algunos nillos pueden presentar componamiento 
sexual abieno o inclusive impulsivo, o regresar a otra etapa presentando el orinar o ensuciar 
la ropa. Pueden tener problemas en la escuela, problemas al donnir o comer, falta de 
autoestima o pesadillas. Los adolescentes a veces intentan suicidarse, autodestruirse y 
presentar odio hacia si mismos. Pueden ser promiscuos y/o agresivos, o huir de la casa; las 
muchachas pueden embarazarse. 

Los efectos que se ven después pueden ser dificultades seKUales, inhabilidad de 
establecer relaciones duraderas, una gran falta de confiania en si mismo, problemas 
matrimoniales y la inhabilidad de ser un buen padre o madre. 

Los nillos abusados, al llegar a ser hombres, pueden abusar a sus propios hijos o los 
de otras personas. Las nillas sobrevivientes de abuso seKUal pueden ser atraídas, 
trágicamente, por hombres que son o llegan a ser, abusadores de niftos, y ellas descubren 
que no pueden ofrecer protección a sus propias hijas. Como madre puede que no tolere 
reconocer lo que está sucediendo a sus propios hijos. 

En general ha habido menos interés en el problema de abuso de niftos. La mayoría de 
las investigaciones se tratan de a~uso de niftas. Pero el abuso de niftos también se ve menos 
grave que el de las nii\as: posiblemente debido a que el dai\o a los órganos reproductivos 
puede ser más grande en las nii\as y también existe la posibilidad de embarazo. Algunas 
personas piensan que los nii\os se recuperan más facilmente del abuso seKUal. 
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Lu expectativu son de que los nillos se protegen a ellos mismos y que no se quejan; 
algunas experienciu sexuales con otros muchachos más grandes y con hombres tal vez se 
considere un peligro normal el abuso que hay que superar. 

Otro factor en el silencio de lu victimas masculinas puede ser la vergüenza que 
sienten como victima porque supuestamente los hombres son los que inician la actividad 

sexual. 

Finkelhom (en La Fontaine, 1990) ha comentado que mientras que el público se 

welva más consciente de la posibilidad de abuso, más niftos y hombres estarán preparados 
para hablar del abuso que han sufiido. 

4.12. LAFAMILIA 

Existe una idea fuerte y persisitente en la sociedad que los niilos vivan dentro de una 
familia. Es obvio que la idea de la familia es muy idealizada ya que los matrimonios tal vez 
no duran, no siempre nacen niilos dentro de una pareja fonnada, o puede ser que no son 
hijos biológicos de las dos personas que ocupan el lugar de padres. Sin embargo, el término 
familia sirve para darle al hogar un status aceptable. A los padrastros y otros hombres 
asociados con la madre de los niilos se pueden referir como figura paterna, sustituto de 
padre. El uso de estos términos hace que sea más fácil seguir llamándoles familias a los 
hogares y así negar reconoccer los elementos que realmente determinan las relaciones que 
existen en ellos. 

La naturaleza de la organización verdadera de los hogares depende de elementos 
legales, económicos y politicos así como las antecedentes de sus miembros. 

Los niilos más frecuentemente son abusados en las casas donde viven. La vida 
doméstica proporciona oportunidades para el abuso mucho más fácilmente, y es más fácil 
esconder el abuso en esta situación. Abusar de un niño en otras circunstancias es mucho más 
arriesgado. Los niilos pueden decirles a sus padres si otros adultos abusan de ellos, pero es 
mucho menos probable que les digan a otras personas si son sus padres los perpetradores, ya 
que hacerlo lleva consigo la vegüenza. 
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La evidenáu muestran que la violencia en la familia ocurre cuando ni dentro de la 

familia ni por medio de ningún otro sistema de apoyo social se pueden satisfacer lu 

necesidades y las demandu del individuo. Pocos miembros de la familia admiten tener tal 

conducta, y excepto en el homicido y en abuso severo de nillos, la conducta se esconde 

fkilmente. 

El análisis de investigaciones hechu, han revelado, que una alta proporción de lu 

pare.ju de victimas/ofensores consisten en parientes (Burgess, 1985). Los análisis de las 

limitadas estadlsticas nos llevan a la conclusión de que los casos no reponados son masivos, 

debido al temor de la disrupción de la familia y al estigma social que resultaría. El abuso 

sexual es tan frecuente y perjudicial como el abuso fisico para el desarrollo a largo plazo de 

los nillos. 

El incesto significa simplemente una relación sexual entre miembros familiares, pero 

en algunas discusiones ha llegado a significar otro tipo de contacto sexual, tales como la 

masturbación mutua, o la manipulación genital. En los escritos de algunos psicoanalistas, 

una involucración incestuosa puede significar una interacción con un contenido reducido y 

poco explicito de orden sexual, tal como cuando la madre se encuentra injustificadamente 

preocupada por el cuerpo del niilo, su bienestar fisico o su limpieza. 

Es más probable que los miembros de una generación mayor se acerquen a las niilas 

de la familia que a los niilos, lo cual parece indicar que para las nillas, la familia es un terreno 

sexualmente más paeligroso. 

INCESTO PADRE-HIJA. 

En un tiempo, los profesionistas en salud mental pensaban que el incesto padre-hija 

era algo extremadamente raro que se daba solam~nte en familias con una excepcional 

degeneración, sin embargo, recientemente, tal visión ha ido cambiando. En base a las 

experiencias tanto de los clientes que asisten a psicoterapia como de los centros 

especializados en el trato de victimas de abuso sexual, muchos clínicos y trabajadores 

sociales han llegado a la conclusión de que el incesto padre-hija es creciente y ha alcanzado 

proporciones epidémicas. 

Por otra pane, los padres pueden ser culpables de otras formas de actividades 

sexuales con sus hijas, hijos o los dos. 
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Si 111 combina lu Cltldltticu de todo tipo de abuso sexual por un padre, resuda que 
el padre ea culpable dos vec:ea mú fiec:uente que el padrutro. 

Desde el punto de vista prevalente en las sociedades occidentales, es el significado 
social de ser un padre verdadero o un padrastro que tiene un efecto en el componamiento, 
no la precesnc:ia o ausencia de un vinculo genético. 

Hilda,Seymour Parker y Weatermarck (en La Fontaine,1990), postulan que el factor 
mú importante es la asociación temprana de las dos personas viviendo en la misma casa. 
Suponen que el incesto o el abuso sexual es motivado simplemente por la atracción sexual. 
Pero si bien hay los que argumentan que existe un instinto protector biológico en el padre 
que prohibe que la nilla sea atrayente estimuladora a menos que el padre esté condicionado a 
no responder. Argumentan que la familiaridad reduce la estimulación sexual por la repetición 
del eatimulo, y aunque no produce una aversión al incesto, si hace que sea menos probable. 

El grado en que los padres cuidan o juegan con sus hijos varia mucho de una 
sociedad a otra e inclusive de una clase a otra dentro de la misma sociedad occidental. En las 
sociedades donde las actividades de cuidado no se realizan por los padres (según la cultura), 
un hombre puede ser un buen padre sin que se desarrolle jamás ese vinculo con el nifto. 

El incesto padre-hija sucede más en las familias donde se da una mayor 
desorganización, y las familias desorganizadas tienen mayor posibilidad de tener un 
padrastro, este solo hecho puede explicar porqué se da un indice tan alto. 

EL INCESTO ENTRE LOS HERMANOS. 

"Muchos estudiosos dudan si esta no es la forma más común de incesto pero esta no 
recibe tanta atención pública, en parte porque no representa un tabú tan grave, en parte 
porque involucra a menores, pero quizás la razón más poderosa es que no crea una situación 
tan explosiva dentro de la finailia. A pesar de que este tipo de incesto viola las normas 
contra los actos sexuales dentro de la familia, no se crea una rivalidad tan intensa que pueda 
tambalear los papeles familiares como lo hace el incesto padre-hija" (Finkelhom, 1980). 

Lo que resulta aún más sorprendente es el gran número de experiencias de incesto 
homosexu'al entre hermanos. 
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~I ulO de la fuerza no se limitó a los compalleros adolescentes o a los compalleros 
que eran de mucha más edad. Alsunu de las experiencias entre hermanos de edad botante 
cerc:ana wnbién involucraron el uso de la fuerza y la coerción. 

Un buen número de c:aaoa del incesto entre hennanos se da con compalleros de 
mucha mayor edad y con cierta coerción de por medio, y lo mismo sucede en las 
experiencio de incesto reportado con compalleros de la misma generac~ón como primos o 

cullado1. 

INCESTO CON LA MADRE 

El incesto madre-hijo se ha considerado como algo extremadamente raro y que 
ocurre solamente en el conteKto de la psicosis o de una desorganiz.ación familiar extrema. 
Muy pocos c:aaos son reportados o perseguidos, pero sim embargo, los adeptos a lo revisto 
de hombres ·reciben con cada vez mayor frecuencia, historias supuestamente ciertas sobre 
encuentros sexuales entre madre e hijo. 

La madre puede tener una enonne, y a veces totoal influencia sobre el desarrollo 
sexual de sus hijos -tanto niilo como niila- y algunas veces siguiendo la teoría psicoanalltica, 
puede llegar hasta cobrar una forma insidiosa. Sin embargo, una forma que no llega a tomar 
es la de una involucración seKUal directa con los niilos, como en el caso del padre, donde 
esto es más común: 

ESTUDIOS CAUSALES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

En estudios de la violencia familiar,autores como Finkelhom (1980) han analizado el 
fenómeno desde las perspectivas psicológicas, sociales y culturales: 
A)~ psicolóKicos.- El ofensor es con frecuencia un macho agresor contra 

una esposa, hija o hijastra. El ofensor sufre desórdenes psicológicos: desórdenes de 
personalidad, conductas desadaptativas y psicosis, incluyendo conductas maniaco depresivas 
y esquizofrénicas. Zalba (en Finkelhom,1980) analizando niños maltratados por padres 
esquizofrénicos, atiimó que esos padres actuan o desplazan su ira derivada de sus problemas 
maritales en contra de sus hijos. 

El alcoholismo y el abuso de drogas con fecuencia acompaila la agresión del macho. 
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El estrés se reporta con frecuencia en la literatura de conducta violenta en el hogar. 
El abuso en nillos es usualmente el resultado de estrés acumulado dentro de la familia y que 
ocurre con mayor frecuencia en 111 clases socioeconómicu baj11. Ademú de los factores 
productores de estrés están el nacimiento de varios hijos juntos, nacimeintos prematuros, y 
problemas especiales fllicos y emocionales debido a los hijos. Con el incremento del 
aislamiento de la familia nuclear de los demás parientes, y con el incremento en el número de 
familiu con un solo padre, los padres, más frecuentemente 111 madres están al pendiente 111 
24 horu del día. Cuando no hay un descanso de las presiones de este trabajo, el resultado es 
la asresión de una fonna o de otra. 

B) Situaciones ~.-Entre las características sociales significativas del ofensor se 
encuentran su socialización en su infancia, su posición dentro de su familia, y su posición 
dentro de la sociedad. La estructura de poder dentro de la familia, es también un factor en la 
conducta ofensiva. 

La posición social del ofensor en la sociedad parece que relaciona la conducta 
violenta. 

Straus (en Finkelhom, 1980) encontró que la violencia más intensa ocurre en los 
hogares en donde el marido está desempleado o empleado de medio tiempo. 

C) ~ ~.- Los factores culturales en la conducta del ofensor se 
relacionan con las raices históricas de la dominación del hombre y de la violencia en contra 
de la mujeres en América y en otras culturas. Los perpetradores de actos violentos que se 
describen tienen rasgos de personalidad de dominio y de agresión; sienten que es aceptable 
ser flsica y sexualmente abusivo, ya que ellos son los machos y los lideres en la sociedad. 
Además, las jóvenes han sido socializad~s para ser pasivas y aceptar tales conductas en el 
hombre. 

La razón de que haya abusos a niños considerables en la sociedad americana es que 
las normas culturales educan al niño permitiendole a los adultos que están a cargo de ellos, 
utilizar cierto grado de violencia fisica. El uso de la fuerza es reforzada por los medios 
masivos de comunicación y particularmente la televisión, la cual tanto en programas para 
adultos como para niños, frecuentemente y provocativamente proyecta una conducta 
violenta. 
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EL MITO DEL ABUSO COMETIDO POR EXTRAÑOS. 

La crecnc:ia de que la relación natural entre padre e hijo es la base de la firme 
c:onvic:c:ión de que li hay un riesgo que amenace a cualquier nillo, solo puede venir de afuera 
de la fUnilia. Los diarios reponan los c:asos mb raros y dramitic:os de nillos que han 
desaparecido y refuerzan la idea general de que los extrallos representan un riesgo para los 
nillos involucrados en actos de los mb pervertidos, c:on dallos serios y la muerte. 

Hay evidencia de que la idea no solo es falsa sino abusolutamente perjudicial, ya que 
aparta la atención del peligro real hacia ellos. El material de casos publicados por aquellos 
que trabajan c:on los nillos sexualmente abusados y el trabajo de organizaciones de adultos 
sobrevivientes sugieren fuertemente que cuando un nillo ha sido sexualmente abusado, el 
perpetrador del abuso debió hacer sido su padre o padrastro. 

RELACIONES DEL ABUSADOR 

Cada abusador puede identificarse claramente por una relación c:on una sola victima. 
Pero los informes retrospectivos de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y las 
historias de casos de )as agencias de protección a los niños y los terapeutas, indican que el 
que haya una relación entre un adulto y un niño no es representativo de todos los casos: 
puede haber mútilples víctimas y mútiples abusadores (La Fontaine, 1990). 

Sabemos que 'no son solo los niños que están dentro de la misma familia, o dentro de 
la misma casa los que pueden estar involucrados en las actividades sexuales de los adultos. 
También hay niftos y niftas involucrados tanto en abuso sexual como en prostitución a niftos. 

El tipo común de abuso múltiple es en donde se da cuando un individuo abusa de 
varios niftos. Los niftos abusados pueden exhibir una conducta sexualizada c:omo resultado 
de sus propias experiencias y esto los hace aún más vulnerables. 

De acuerdo a estos factores antes mencionados, hay que recordar también que estos 
pueden provocar un dafto mayor o menor, dependiendo de la naturaleza de la ofensa. 
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4.13. FUENTES DEL TRAUMA 

Hay lictores que incrementan el trauma de la victimización: 

Groth (cita Finkelhom, 1980) ve el trauma como la función de cuatro factores: 

l.· Entre más cercana es la relación entre el niflo y el compallero de mayor edad, 

mayor seri la potencialidad del trauma. 

2.· Entre más tiempo dure la experiencia, mayor será el dallo. 

3.- A partir de una actividad sexual más elaborada, hay mayor trauma, yendo desde 

la penetración misma, que el la forma más elaborada, al simple exhibicionismo sin ningún 

contacto fisico que es la forma menos traumática. 

4.- Las experiencias que involucran la agresión tenderán a ser las más negativas. 

Dado que una mayor diferencia de edades crea un mayor trauma, también se podrla 

anticipar que un nillo más pequeño es más wlnerable. 

El entendimiento del nillo sobre una situación colorea profundamente su reacción a 

ella. La mayorla de los niños adquieren el significado total de las actividades sexuales 

bastante tarde, casi en la etapa previa a la adoloescencia. Algunos niños que ingresan a las 

relaciones sexuales a una edad temprana, reportan que al principio no estaban conscientes de 

que violaban un tabú. No se daban cuenta que otras personas consideraban esa actividad 

como mala, sino hasta que alcanzaron los ocho o nueve años de edad, cuando su conciencia 

sexual y moral llegó a cristalizar totalmente. Tal inocencia puede ejercer una protección 

contra el trauma y pueden ser que las actividades que se llevan a caba bajo una manto de 

inocencia no provocan mucho dolor. 

Los niños más grandes, es más probable que se muestren precavidos y se resistan, lo 

cual quiere decir que el adulto necesitará usar de la fuerza con mayor frecuencia. Cuando 

hay un acto de fuerza, se incrementa dramáticamente el trauma de la experiencia. De qui 

que las reacciones negativas de los niños mayores provengan más que nada de un mayor 

grado de fuerza utilizado contra ellos, punto que se confirmará más adelante por el análisis 

de regresión. 
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Cui todo1 lo1 investigadores están de acuerdo en que las experiencias con miembros 
&miliares · cen:ano1 son potencilhnente más trumiticas que aquellos con conocidos o 
delc:onocido1. Esta creencia pll'CCe estar basada en ciertas suposiciones: 

1) Entre más cercm11 es la relación, mayor es la violación de la confianza y seguridad 

del nillo. 

2) Entre más cercana es la relación, mayores complicaciones se disparan en las 
dinúnicas familiares debido a la relación sexual. 

3) Entre más cercana es la relación, es más grave el tabú que se viola y, por tanto, es 
mayor la posibilidad de sentirse culpable. Además, los miembros de la familia, la policla y el 
personal de lu agencias encargadas de esto, han de apoyar al nifto cuando es victimiudo 
por un desconocido, mientras que cuando el compal\ero es alguien cercano a la familia, el 
nillo se enfrenta a lealtades divididas y sospechosas. 

El incesto padre-hija es de hecho el tipo de experiencia sexual más traumante que 
pueda darse. 

Se cree que las experiencias homosexuales son más negativas que las heterosexuales. 
Puesto que en general, la sociedad considera la homosexualidad como una desviación, y por 
tanto tales experiencias podrían provocar mayor vergüenza y por ello crear una reacción más 
negativa. 

Por º!ra parte, aún las personas que reconocen que el coito no es el tipo de actividad 
sexual primario entre adultos y niños, continúan utilizando la norma del coito para juzgar la 
gravedad de la experiencia sexual del niño. En otras palabras, suponen quelas experiencias 
que involucan un coito, son las más trumáticas, lo cual es un prejuicio muy arraigado. 
Aunque después de todo, la penetración es la norma utilizada para juzgar la virginidad y la 
ley la utiliza para determinar la violación. Además la mayoría de nosotros pasamos nuestra 
adolescencia experimentando la diferencia entre el coito y otra actividad sexual. 

La gravedad de la actividad sexual como es entendida por lo general, no parece estar 
relacionada con un mayor número de trauma en los niftos. Los niños que han estado 
involucrados en un coito no parecen sentir una mayor negatividad hacia sus experiencias, 
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que aquellos que solllnente fueron tOQdos en sus genitales; era tan negativo como cualquier 

tipo de contacto fllico real. 

La presencia de la fuerza en c:ui todos los casos seria seftal de algo negativo en la 

relción. E1 un lintoma conciso de todo un contexto negativo: la resistencia del nillo, la 

praión ejercida por el compaflero, la diferencia en poder y control. El recuerdo más fuerte 

del niJlo es el de la coerción y que hubiera un acto sexual de por medio es quiz.is menos 

importante que el hecho de que hubo una agresión. 

Si el principal factor traumático es la coerción, y no la complicación del acto sexual 
mismo, parecería estar contradiciendo una teoría popular sobre la fuente del trauma en las 

experiencias sexuales de la infancia. Esta teoría sostiene que el dallo es causado 

principalmente por la culpabilidad. Entre más se imagina el niilo que tuvo alguna 

complicidad en el acto, mayor culpabilidad sentirá y más dificil será sobreponerse a la 

experiencia. 

Existen teorías que dicen que lo que sucedió en ese momento es menos importante 

que lo que sucede más adelante. Mucho de lo que sucede más adelante es afectado por las 

'reacciones a otras personas. Existe una interesante controversia acerca del papel que juegan 

las terceras personas, tales como los padres, los confidentes en el trauma subsecuente. 

Los padres se ponen histéricos, interrogan al niilo y lo manejan como si fuera una 

catástrofe, y quizás culpan al niilo en el proceso, de pronto el suceso cobra proporciones 

traumáticas que el nillo no tenia previamente. De este modo, un suceso menor se conviene 

en un trauma de peso: 

Al asumir tal reacción por pane de los padres, los proponientes de la teoria 

esperarian que los niños que cuentan en general a sus padres debían estar más traumatizados 

que los que no lo cuentan a sus padres. 

Realmente no impona sí el niño habla o no sobre su experiencia, sino que existen 

otros factores que son más imponantes en la creación del trauma. Esta creencia con ceneza 

contradice la idea de que lo que crea el trauma no es lo que sucede durante la experiencia, 

sino lo que sucede después de la experiencia lo que crea el trauma. 
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CAPITULO No. 6 

EDUC4CION SEXUAL PARA U PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL 
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Algunos adultos maltratan a los nillos ampliamente porque ellos, simplemente no 

aceptan que los nillos son gente, en vez de propiedad. Es fácil pua estos adultos tomar 

ventaja de 101 nillos y abusar de ellos sexualmente (La Fontaine, 1990). 

El abuso puede duse entre un adulto y un niilo (principalmente en niilas); entre dos 

nillos de la tnisma edad, casi siempre cuando hay un desbalance de poder; y también el 

desbalance se puede dar en personas tan wlnerables como son las personas con algún tipo 

de discapacidad, por tanto estos niilos deben tener mayor acceso a un aprendizaje de la 

prevención. 

Debe entonces considerarse que la educación de la sexualidad pua las personas con 

discapacidad intelectual es en esencia igual a la que se daría a una población regular, ya que 

su desarrollo es el mismo. Sin embargo, existen ciertas diferencias que deben tomarse en 

cuenta en relación a la metodología de enseilanza aprendizaje, utilizándose técnicas y 

materiales adecuados (SEP, 1985). ya que las personas con discapacidad intelectual tienen 

necesidades educativas especiales que requieren medidas de enseilanza adicionales. Es 

posible aceptar un programa de educación sexual o prevención en abuso sexual, para la 

fonnación de personas con discapacidad intelectual modificándolo de acuerdo a sus 

necesidades . En algunos casos es necesario utilizar ejemplos y material concreto, aunque 

para otros puede ser más complejo. Las estrategias deben variar según la población y las 

características individuales. 

Como menciona Zacarias ( 1991). "la educación sexual es un componente esencial en 

todo proceso educativo integral de cada individuo, tenga éste una discapacidad o no. Sin 

embugo es todavla más importante enfatizar el que abordemos abiertamente este 

componente con las personas con discapacidad intelectual ya que éste niilo o joven es un ser 

sexuado y necesita ver su sexualidad como parte integral de su personalidad y requiere 

ayuda para comprender su sexualidad en mayor cuantía que otros niilos o jóvenes, dado que 

no puede aprender tan fácilmente como otros lo hacen, de sus amigos, de libros, de peliculas 

o de observM:iones incidentales, al no poder separar claramente una realidad de otra se 

confunde y por esta razón es más wlnerable al abuso sexual". 
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La educación de la sexualidad ayuda a la persona con discapacidad inteleclull a 
aprender conducta llOcialmente aceptadaa, a tener un mayor auto conocimiento, la noción 
de lo que ea aancionado por la sociedad y la prevención a la agresión sexual. Esta educación 
aumenta la autoestima y da sentimientos de autoconfianza y logro (Zacarlas, J 983b ). 
Demetral (1911) afirma que es la ignorancia la que estimula un comportamiento 

ineaponsable. 

El no pennitir a la persona con discapacidad intelectual decidir acerca de sus 
preferencias y obligarlo a obedecer o depender de padres, profesionales u otros adultos, lo 
lleva a una situación de pendencia que constituye un serio peligro, ya que lo convierte en 
una persona mú vulnerable al abuso sexual. Y mientras mayor sea el contacto con la 
comunidad en general,careciendo de una educación de la sexualidad, exitiri un mayor riesgo 
de agresión sexual. 

Es por eso que las personas con discapacidad intelectual requieren desde su infancia 
de una mayor cantidad de experiencias positivas y una continua formación de hábitos para 
poder desarrollar un esquema de prevención ante la agresión sexual. 

Ademis de una educación sexual básica es necesario también implantar programas de 
prevención destinados a evitar que los niilos con discapacidad intelectual sean victimas de 
abusos, ensellindoles qué situaciones deben rehuir y dónde encontrar ayuda en caso 
necesario. 

S. !.METAS DE LA EDUCACION SEXUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Las metas de la educación sexual de personas con discapacidad intelectual según 
Zacarías (1991)son: 

-Darles información sexual precisa , no pueden aprender tan fácilmente como los 
demis. 

-Conocer acerca de su cuerpo lo cual genera autoconfianza y eleva su autoestima. 

-Entrenarles a evitar situaciones en las que puedan ser explotados sexualmente. 

97 



-Prevenirles de involuerarse en condulUS aexuales inapropildas que los hagan 

IOlltine rechazados socialmente. 

-Enriquecer sus vidu ayudindoles a encontrar la expresión aexual que mejor se 

adapte a sus habilidades y necesidades. 

-Ayudarles en lo posible a estar a gusto en compallla de ambos sexos, adquiriendo 

destrezas sociales. 

-Ayudar a prevenir la sobreprotección que surge del miedo a la procreación, 
ofreciéndoles información acerca de esto. 

-Ayudarles a aprender las responsabilidades de una persona sexual, su conducta 
apropiada y patrones sociales comunes. 

-Ayudarles a lograr algún insight sobre las responsabilidades y normas del 
matrimonio, para que establezcan metas realistas en el futuro. 

-Ayudarles a comunicarse acerca de la sexualidad con otros, sin culpa o vergüenza 
innecesaria. 

S.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA AGRESION SEXUAL 

El abuso seKUal se da en todas las edades, razas, grupos étnicos y clases sociales, por 
lo que no hay un factor determinante en la incidencia del abuso sexual (Cazorla, 1992). 

Este fenómeno social nos involucra a todos en la búsqueda de medidas preventivas 
de agresiones SCK11ales y soluciones adecuadas, especialmente tratándose de niftos en 
general. 

Dentro de las medidas preventivas de agresiones seKUales podemos identificar: 

a) Las que evitan el abuso seKUal, y 
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b) Lu que ayudlll a detec:tlr la agresión. 

La primera estrategia, que en este caso es a la que nos lhocaremos, comprende la 
información que reciban Jos menores en cuanto a Ja sexualidad, la propiedad y exclusividad 
de 111 aierpo y el derecho a negarse a recibir cariciu que no deseen. 

Por Jo tanto, las medidu de prevención se necesitan para proteger el bienestar fisico 
y emocional de lu victimas y de otros miembros de la familia. 

COMUNICACION Y CONFIANZA 

Una de lu características más comunes dentro de la agresión sexual a menores es la 
presencia de secretos y amenazas.estos dos suelen precederla y los nillos deben sensibilizarse 
ante esta situación. A la persona con discapacidad intelectual debe hacérsele sentir que tiene 
toda nuestra credibilidad; de esta manera, al sentir inseguridad sobre algún secreto podr• 
sentirse más libre de expresar sus confidencias a alguien que le haya brindado su confianza. 

Los menores tienden a creer que lo que dicen Jos adultos es la verdad absoluta, por 
ello, el uso de amenzas, dentro del intento de agresión, se vuelve un arma poderosa. 

El niilo que puede contarselo a alguien, tenderá a acercarse a una persona de 
confianza, quien debe reconfonarlo y aclararle la dudosa veracidad y factibilidad de 
amenaza. 

Es importante que el niño sepa que el miedo es una emoción que en ocuiones 
sentimos y que no es malo "expresarlo". Que el extemarlo ayudara a que la gente de su 
alrededor lo comprenda. 

HABLAR SOBRE SEXUALIDAD 

Todo individuo, a lo largo de su vida, tiene un desarrollo tisico, social, mental y 
emocional, y un componenente a estas areas es el desarrollo sexual (Me Cabe, 1993). Sin 
embargo, es frecuente que el desarrollo sexual sea ignorado. Estudiosos del desarrollo 
humano han comprobado para obtener el mllximo desarrollo de la persona como ser integral 
es de suma imponancia que la persona desde su niilez obtenga información sexual a distintos 
niveles, empezando por conocer su propio cuerpo. 
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No ailte un momento preciso para empezar a hablar de leXUllidad a los nillos. El 
lllOlmlto adeeuldo es aquél en que el menor empieza a hacer pregunW IObre las difere111:ias 
ealie el hombre y la mujer, el nacimiento, etc. Sin embargo, es de suma importancia que los 
nillot llePlll que ellos mismos son los únicos propietarios de su cuerpo y que nadie tiene 
clerec:ho a tocarlos, que tienen toda la libertad de rechazar alguna caricia no deseada y que li 
al,Wen intenta hacerles dallo, contarán con la confianza y el apoyo de 1111 seres cercano" 
que los comprenderin y !es creerán cuando les relaten algo que les haya sucedido. 

sl <:Onlideramos que los padres son los educadores sexuales primarios, ya que le han 
dado la mayor parte de una educación sexual constructiva y positiva desde el darles lfecto y 
cuidado en 1111 primeros allos con una relación familiar cercana a pesar de que no hayan 
manejlldo una educación sexual formal antes, necesitan panicipar en un programa de 
educación sexual con sus hijos, ya que resulta de vital importancia la confianza y el respeto 
entre los plldres y sus hijos con discapacidad intelectual, para establecer una buena 
comunicación. 

5.3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCION 

Las medidas de prevención que se relacionan con lo que se sabe acerca de las causas 
de la violencia son: 

-Ayuda especial para familias con discapacidad intelectual y miembros 
potencialmente abusivos. 

-Programas educativos para adolescentes y jóvenes adultos, que traten el 
funcionamiento de la familia y el cuidado de los nidos. 

-Trabajo interpersonal de red social para las familias nucleares. 

-Educación para padres en relación a técnicas sin violencia para educar a los hijos y 
especialmente en el reforzamiento positivo de las fuerzas y capacidades del hijo. 

-Educación a los maestros en cuanto a los derechos y responsabilidades de los niilos 
en las interacciones sociales y fisicas. 
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-La 111presión de roles aexualea rlsidos en la familia y desigualdad IOcial en el hogar 

y la IOciedad que contribuyen a la violencia familiar. 

-El incremento de empleos para hombres y mujeres que necesiten trabajar . 

• Reducción en la frecuencia y en la intensidad de la exhibición de la violencia en los 

medios de comunicación. 

S.4. RECOMENDACIONES EXTRAIDAS DE CASOS DE ABUSO SEXUAL 

A continuación se presenta algunas recomendaciones que destacan la importancia de 

sensibilizar a los nillos en lo que respecta a la agresión se7rual (Cazorla, 1992): 

-Dar credibilidad a los relatos de los nillos, aunque en ocasiones nos parezcan 

fantasiosos o aberrantes, ya que de lo contrario el niño corre el riesgo de seguir siendo 

agredido. Hay que tomar en cuenta que los nillos no pueden hablar de algo que no hayan 

visto u oido. 

-Es conveniente conocer los juegos de los niños, ya que asi podremos orientarlos y 

aclararles las dudas que pudieran tener en cuanto a la sexualidad, explicándoles de una 

manera sencilla que existen juegos en los que se pueden lastimar o lastimar a otros, 

principalmente en aquellos juegos en los que muestran sus genitales. 

-También es conveniente conocer a las personas con las que juegan, ya sean niños o 

adultos, pues éstos pueden inducir al menor a realizar actos que no desean. 

-Si existen dudas acerca de la reputación, costumbres o hábitos de las personas que 

conviven con los niños, es mejor no dejarlos con ellos, ya que estamos arriesgando la 

integridad del menor. Una persona que ha agredido a otra sexualmente tiene la tendencia 

latente de volver a hacerlo, por lo que se recomienda denunciarla de inmediato a las 

autoridades para frenar este tipo de agresiones. 

-Es conveniente que un familiar acompañe a los menores cuando acuden a sanitarios 

públicos, asi como advertirles que en caso de ver a una persona extraña o del sexo opuesto, 

salir inmediatamente de ese lugar. 
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-Habllr al nifto sobre el derecho que tiene de evitar caricia no desadu, incluyendo 
lu que prownpn del propio pldre. Es común obligar a los hijos a saludar con un beso a los 

tloa, · amisoa o conocidos; ain emb11Bo, debe dárseles la libertad de decir no a una caricia o 
acen:amiento no deseado. 

-Es conveniente observar los cambios emotivos y conductuales que presenten los 
nillos, ya que pueden ser la manifestación de una asresión sexual. 

-Convencionalmente a los nillos se les ensellan cienu costumbres como dar un beso 

en la mejilla a familiares o amigos, como una manifestación de contesía. Sin embargo, si se 
observa rechazo o evitación por parte del menor, es conveniente no obligarlo e indagar las 

cauaas de esta conducta. 

-Es necesario explicar a los niftos la imponancia que tiene denunciar cualquier 
situación en la que se atente su integridad, ya sean amenazas o cualquier otra situación o 
proposición desagradable. Esto es con la finalidad de que el niilo se proteja y evitar que sea 
victima de algún delito sexual. 

-Indicar al niflo cuáles panes de su cuerpo está permitido tocar, y qué panes del 
cuerpo son "privadas" y que nadie tiene derecho a tocarlas más que el propio nifto. 

5.5. ¿A DONDE RECURRIR.? 

Eldsten lugares donde se puede pedir ayuda en caso de agresión sexual. Entre otros 
podemos mencionar: 

PAIVSAS 
"Programa de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual" 
Teléfono: 6-22-22-54 

Av. Universidad 3004, Edif "A" cubículo ane"o al salón 10 
Fac:ultad de Psicologla. 
Ciudad Universitaria. 
México, D. F. 
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•centro de Ter.pi& de Apoyo" 

TelMono: 5-59-97-71 

Peatalozzi 1115 

Colonia del Valle 
Delepción Benito Iuárez. 

Asenciu Especializadas en Delitos Sexuales de la Procuraduria General de Iusticia 
del Distrito Federal. 

Llamar a CETA TEL. 
Teléfono: 5-75-54-61 (Las 24 hrs. del día) 
Acudir a CA VI (Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar) 
Teléfono: 625-71-20 (Las 24 hrs del día) 

También pueden llamar a SAPTEL (Servicio de Atención Psicológica por Teléfono) 
Teléfono: 395-11-1 J extensión de apoyo psicológico (Las 24 hrs. del día) 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A:C. AMSSAC. 
Tezoquipa No. 26 Col. Ioya, Tlalpan. C.P. 14000 

Teléfono: 573-34-60. Fax: 604-26-52. 

S.6. ORJENTACION DE LA SEXUALIDAD EN LA NIÑEZ DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL COMO MEDIO PARA PREVENIR LA AGRESION 

SEXUAL 

Cada etapa del desarrollo tiene caracteristicas propias, inquietudes y problemás. La 
infancia por ejemplo es un momento importante a partir del cual se empiezan a asimilar los 
contenidos culturales, familiares y sociales del contexto al cual el niilo y la niila penene<::en y 
es entonces una etapa en la que se van sentando las bases en relación a los valores, torna de 
decisiones, limites, reglas y autonomía en Jos niilos y las niilas. 
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A diferencia de otro• nillos se ha observado que a los nillos con discapaeidld 
lnlelec:tual se les dificulta en alsunu ocuiones delarrolllr ciertas capacidades como la 
introyección de rqlu y nomw, ya que el nillo no puede autodirigir su propio 
comportamiento IOCio adaptativo, por tanto, para facilillr el desarrollo de estaa CA!*idades 
ae requiere de apoyos para una repetición y énfasis constante de un comportamiento 

adecuado. 

Al propomonar los apoyos apropiados y en el momento adecuado aumentarin tu 
posibilidadea de un fimcioJWlliento adaptativo y una integración exitosa. 

Para lograr esto, es importante crear un sistema de causas y efectos que se 
caracterice por ser: consistente, firme, claro, sin dobles mensajes y sobre todo, sin agresión 

fisica, verbal, emocional o sexual. 

Dentro de este manejo, será necesario facilitar el desarrollo de su conciencia de que 
existen conductas públicas y privadas. 

Las públicas son las que comurunente consideramos socio adaptativas (por ejemplo: 
saludar, acercarse correctamente a las personas, sentarse con las piernas juntas cuando traen 
vestido, no bjarse los pantalones hasta que este dentro del bailo, guardar silencio, no gritar, 
etc.). Mientras que las privadas son las que realizan a solas (por ejemplo: eruptar, arrojar 
gÚes, picarse la nariz, rascarse y tocarse los genitales, masturbarse, desnudarse, no dejarse 
tocar por otros si no lo desean, etc). Con esto también se pretende desarrollar actitudes que 
tomen en cuenta, tanto el respeto al prójimo, como encontrar un lugar en el mundo para 
permanecer en él. 

No se requiere de inteligencia, sino de poder cubrir nuestras carencias afectivas para 
contar con una buena autoestima. Si bien es cierto que un gran número de personas con 
discapacidad intelectual han sido víctimas del rechazo de sus padres, también es cierto, que a 
partir que se integra a un grupo de pertenencia, se les brinda la oportunidad de establecer 
relaciones que propician la posibilidad de intimar afectivamente con otras persa~ iguales a 
él y sentir, por lo tanto, que son tomados en cuenta. 

Se deben trabajar las conductas que se relacionan con el cómo, ~ (forma) y el 
~(contenido) por ejemplo: besar, abrazar, acariciar, jugar, etc. Estas acciones se van 
discutiendo con el nifto, para que pueda ir tomando responsabilidad sobre el control del 
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impullo. Simulüneamente, su juicio moral se va folllWldo, iniciindose el respeto a RI 

cuerpo y 11 cuerpo de los demú. 

Ea necesario que el proceso para que se de la introyección del juicio moral , para 
manejar lu eoaducW públicu y privada& con éxito el nillo con dicapac:idad intelectual sea 
apoyldo por 101 padres y demás familiares, ldemás de los profesiolllles, involucríndose en 
la educación de estos. ya que con ellos pasan la mayor parte del tiempo. Es generalmente en 
cua, donde se manifiestan la mayoría de Ju conductu inapropiadu, por eso, para lograr la 
modificación de eatu conductu, será necesario que el mismo programa de educación sexual 
que se lleva en la escuela se continúe en casa. 

Algo muy importante, es que el nillo con discapacidad intelectual aprende a tomar 
decisiones ldec:uadu para el cuidado de su persona; a aceptar lu palabru, regalos, caricias, 
abrazos, betos que lo hagan sentir bien; o por el contrario a rechazar tocamiemos que Je 
puedan desagradar y hacerlo sentir molesto, enojado o incómodo; y asi identificar, prevenir, 
disminuir o evitar lu conductas de riesgo. 

S.7. COMO DETECTAR SI HUBO AGRESION SEXUAL EN EL NIÑO 

Si un nillo ha sido agredido sexualmente, puede presentar los siguientes síntomas: 

a) Malestar fisico 

b) Irritación genital 

c) Conducta agresiva 

d)Miedo sin motivo aparente 

e) Demandas de afecto 

f) Alteración de hábitos: sueilo, alimentación, control de esfinteres. 

g) RechazO hacia alguna persona en especial o con cienas características parecidas. 
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En inwttipciones sobre la ljp'elión sexual a menores se em:uentra un eatudio del 
doctor Franc:ien Lamers-Wmhelma (1988, cita en Cazorla, 1992), de Alemania, donde 
identifica c:iertu seftales no veibales que presentan varios de los menores vic:timu de estas 
a¡¡resiones, entre lu que se enc:uentran Ju si¡Wentes: 

- El nillo se resiste a panic:ipar en juegos en los que los demás se diviene, 
espec:ialmente en aquellas ac:tividades en que hay contac:to fisico. 

- Muestran rigidez en los muslos, apretando uno contra el otro. 

- Presentan resistencia o evitan desvestirse enfrente de otras personas, inc:luso muy 
c:erc:anu a ellos. 

- Sus movimientos son rígidos. 

- Se sienten incómodos al estar en el regaso de un adulto. 

- Se muestran estremadamente ansiosos c:uando se les pide que se recuesten delante 
de otra persona. 

Es importante dec:ir que no todos los niilos agredidos sexualmente presentan éstas 
conduc:tas, ni todos los que las presentan han sido víctimas de ataques sexuales. 

Si existe duda en c:uanto al suceso, es necesario cuestionar al menor, sin agredirlo ni 
flsica ni verbalmente, ya que bloquearía la comunicación y al mismo tiempo el niilo 
experimentaría una agresión más. 

Es probable que el nillo mienta, pero siempre será bajo coerción, chantaje, amenazas, 
golpes, intimidación o porque lo obligan. 

Muy de Young (1986 citada en Cazarla, 1992) elaboró un modelo conceptual para 
evaluar terapéuticamente la veracidad de una denucia de abuso sexual al menor. Define 
cuatro criterios a considerar en la declaración: 

106 



l 
l 
l 

1) CLARIDAD: De ICUerdo a Piqet (1977), entre los dos y 101 liete allos cam:e de 
una conceptUalización muy clara, lin embargo se puede dar a entender en 111s propios 
términos. Dacribe lu coau en cuanto a la filnción que tienen. 

2) LAPSO DE TffiMPO ENTRE EL ABUSO Y LA DENUNCIA: Generalmente el 
nillo tanta en reponar la qrelión, puesto que puede ser victima de amenazas. El tiempo 
que transaure entre el delito y la denuncia no ea un factor que deba tomarse en cuenta para 
la credibilidad. 

3) SEGURIDAD: El uso del engallo, amenazas y la falta de conocimiento en cuanto 
a la sexualidad, hacen que el menor reinterprete la situación y quede confundido. 
Collliderernos que si el menor incluye sucesos que vin mis allá de su nivel de desarrollo 
psicoaexual y su lenguaje no corresponde al que utiliza cotidianamente al incluir términos 
como pene y vagina, ademis de mostrar inquietud o nerviosismo al denunciar, puede 
aseverarse que 111 relato ha sido manipulado por un adulto. Generalmente cuando el nifto 
dice la verdad y denuncia este tipo de delitos, narra y describe siguiendo una lógica, 
utilizando 111 propio lenguaje y raras veces cae en contradicciones, las cuales, cuando se le 
pide que las aclare, lo hace. 

4) CONSISTENCIA: Es importante tomar en cuenta que el estilo de comunicación 
de los adultos cuando pretenden manipularlo, puede hacer que el niilo presente 
contradicciones y no siga una misma línea de contenido de información en su relato. De esta 
manera podemos pensar que el niilo ha sido "asesorado" para deformar la realidad de lo 
sucedido. 

S.8. QUE HACER CUANDO UN mr;io HA SUFRIDO UNA AGRESION SEXUAL 

Cazarla ( 1992) sugiere sobre la forma de proceder cuando un menor ha sido 
agredido sexualmente: 

-Brindar confianza al menor para hacerle sentir la seguridad de que en caso de ser 
agredido sexualmente, el niilo seguirá conservando su lugar en la familia y contará con la 
credibilidad de los padres y que no será inculpado a causa de las malas acciones de un 
adulto. 
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-Reaponder lldeculdamente a lu preguntas de los niflos, en euo de que manifiesten 
· inquietud IClbre la sexualidad, brindando una orientación fundamentada bibliosrificunente. 

AdemU, ettu presunto nos pueden conducir a descubrir la forma en que ha sido atacado 
NXUalmente y cómo lo vivió, ya que la interpretación y forma de procesamiento de sucesos 

por parte del menor es diferente a la de un adulto. 

-Es importante evitar usas palabras como "arruinado", "violado", "sucio" o "perder la 
inocencia" al hablar de la agresión sexual, ya que pueden ocasionar que el nii'io desarrolle 
confusión. Este lenguaje y comportamiento de los padres servirá únicamente para alterar la 
reacción emocional del nifto a la agresión sexual, ya que se estin imponiendo valores propios 
del adulto sovre esta situación. 

-Acudir con un terapeuta especializado en problemas de agresión sexual. 

S.9. PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

Debemos recalcar que además de una educación sexual básica, es necesario implantar 
programas de prevención destinados a evitar que los nii'ios con discapacidad intelectual sean 
víctimas de abuso enseilándoles qué situaciones deben rehuir y dónde pueden encontrar 
ayuda en caso necesario. 

Tradicionalmente, el manejo de las personas con discapacidad intelectual en nuestro 
pala ha sido el de custodiarlas total o parcialmente, ya sea en sus casas o dentros de 
instituciones, preocupándose por mantenerlos protegidos y algunos casos ocupsdos, sin que 
tengan la capacidad para vivir autónomamente y ser autosuficientes. Sin embargo, son 
pocos centros los que han iniciado programas de vida independiente para darle a sus 
alumnos la posibilidad de lograr autosuficiencia familiar, social y económica. 

En estos centros, el énfasis durante la nii'iez, ha dejado de concentrarse en el 
programa de educación básica de la SEP, enfocándose a estimular las habilidades 
cognoscitivas a través de áreas académico-prácticas o apoyos especificas para lograr su 
máximo potencial. 
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$.10. PJ\OORAMA DE SEXUALIDAD DIRIGIDO A Nlli!os CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL PAJ\A PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

· El dilCllo del "Prosrama de sexualidad dirigido a nillos con disc:apacidad intelectual 
de 10 a 13 allos para prevenir el abuso sexual" es a favor de una necesidad a cubrir como la 
prevención del abuso .exual de las personas con Discapacidad Intelectual, con el fin de 
procurarles un bienestar fisico y emocional. 

Loa objetivos del progruna son facilitar al nifto con discapacidad intelectual, la 
información y formación acerca de su sexualidad, para poder hacer frente a problemas de 
interacción personal, con el fin de que sean capaces de tomar decisiones por si mismos, 
conocer y manejar, sus sentimientos, pensamientos y acciones que pueden preceder a una 
qresión sexual. 

SUGEJ\ENCIAS 

·A través de todo el trabajo realizado con personas con discapacidad intelectual 
pensando en la necesidad de una prevención del abuso sexual surge la inquietud de elaborar 
este manual ya que en México existen pocos programas que se avoquen a este tema dirigido 
a esta población, sin embargo por sus características el manual puede ser adaptado a 
población infantil regular 

·El manual está dirigido a un rango de edad de 1 O a 13 allos de edad ya que los 
estudios sellalados en los capitulos anteriores nos muestran que la incidencia del abuso 
sexual se da en una mayor proporción alrededor de esta edad, pero se puede revalorar según 
la población y sus características. 

·El programa que se propone en este trabajo busca ofrecer alternativas que puedan 
ser adaptadas a distintas instituciones, dando un enfoque de la sexualidad de las personas 
con discapacidad intelectual sustentado en la integración, normalización y paradigma de vida 
independiente 

-El manual que se presenta en Ja segunda parte de la tesis, es sólo una propuesta, por 
tanto creemos necesario el que se pilotee, con el fin de probar .su eficacia, esto puede dar 
pauta al tema de otra tesis. 
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Por io anterior, del:imo1 que las penonu con discapacidad intelectual, al isuaJ que 
. · lu penonu "normales" son 101 único• propietarios de su cuerpo y que nadie tiene derecho a 

toc:allól; que tienen toda la libenad de rechazar al¡una caricia no deseada y que si alguien 
iDtenla hacerles dallo, contarin con la confianza y el apoyo de sus seres queridos. 
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CAPITULO No. 6 

METODOLOGIA. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tiianif'estación de la sexualidad en personas con discapacidad intelectual a lo l1rso 
de la historia ha puado por srancles obltáculos. Las tendenciu de la sociedad se han 
dirisido a supreaión, nepción, intolerancia y castiso ante dichas expresiones sexuales. Si 
IÚll prevalecen srancles tabúes y mitos ante la sexualidad en ¡¡eneral, estos se a1111dizan en 
relación a las personas con discapacidad intelectual. Entre los mitos, que existen cabe 
resaltar que se conaideri que lu personas con discapacidad intelectual no tienen sexualidad 
o que son hipersexuados y, aún mis que no tienen capacidad al1111na pira manej1r su propia 
sexualidad. 

Los cambios que en muchos países del mundo se han gestado en tomo a los derechos 
de lu penonu con discapacidad (Ley orgánica p1ra minusválidos, 1982; UNESCO 1990; 
Decl1r&eión de Salamanca, 1994) apoyan su derecho a la sexualidad y enfatizan la necesidad 
de apoyos, pira que dicha persona pueda ejercer la mayor autonomia posible. 

Una circunstancia que se desprende ante este cambio de óptica, es la necesidad de 
dCS1rroll1r programu educativos de apoyo para el conocimiento y manejo de la sexualidad 
en personas con discapacidad intelectual, así como la emergencia de facilitar el desarrollo de 
habilidades y destrezas que les permita prevenir el abuso sexual. Sabemos que el costo 
psicológico y social que se manifiesta posteriormentea un abuso sexual, es de gran 
ocurrenci~ ya que lu estadísticu demuestran que del 80 al 95% de las personas con 
discapacidad intelectual son victimas de una agresión sexual en algún momento de su vida 
(KemptonyKahn, 1991). 

OBJETIVOS GENERALES DE LA TESIS 

-Desarrollar un manual dirigido a niños con discapacidad intelectual de 1 O a 13 años 
de edad, para facilitar en ellos la adquisición de habilidades y destrezas que permitan la 
prevención del abuso sexual. 
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-Pioporcionar al fic:ilitador una herramienta liltematizlda que pueda utilizlt como 
pla para trabajar la preveni:ión de abuso sexual en nillos con cliaupaeidad intelec:tull. 

-Deurrollar sugerencia dirigidas a personas que funcionan como facilitadores en la 
enRlllllza de prognmu de prevención de abuso sexual. 

PRINCIPIOS QUE GENERARON EL DESARROLLO DEL MANUAL 

Los lineamientos generales que generaron el desarrollo de este manual son los 
siguientes: 

1.-Las nuevu tendenciu de la discapacidad intelectual. 

2.-La nueva definición de discapacidad intelectual, la cual enfatiza la importancia de 
los apoyos y niveles de intensidad para el desarrollo y buen funcionamiento de la persona. 

3 .-Los principios de normalización, integración, sectorización e individualización de 
servicios. 

4.-Los derechos sexuales de lu personas con discapacidad intelectual 

S.-La concepción de aprendizaje significativo, con una visión estructurada a fin de 
apoyar el disello de actividades de enseilanza aprendizaje dirigido al desarrollo de 
habilidades y destrezas de prevención. 

6.-Asimismo se siguieron los lineamientos de la tecnología educativa en la redacción 
de objetivos, secuendadón de contenidos, planeación de actividades instruccionales y 
formas de evaluación. 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL 

1) Se realizó una extensa búsqueda bibliográfica de programas de prevención de 
abuso sexual a nillos con o sin discapacidad intelectual, sobre sexualidad y discapacidad 
intelectual, presentada en los capítulos anteriores. 
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2) Se deurrolló una gula para el ñcilitldor que contiene una fundamentación teórica 
que de manera .pfteral ubica 101 principios filolbfiros y de aprendizaje de la leKll&lidad y 
pmenci6n del lbuto leXllll. 

3) El nianual 1e dewroUó c:on lu lisuientes apartados: 

a} Introducción para el ficilitldor. 

b) Gula para el facilitador. 

c} Marro teórico general del programa. 

d) Desarrollo de S unidades temáticas 

e} Marco teórico en cada unidad. 

f) Objetivos, material de apoyo, ejercicios y sugerencias por cada unidad. 
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MANUAL DE SEXUALIDAD DIRIGIDO A NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 1 O A 13 AÑOS . 

DE EDAD PARA LA PREVENCION DEL ABUSO 
SEXUAL 



TENGO UNA IMAGEN GRABADA EN MI 
MENTE QUE ME PERTURllA. ES LA 
IMAGEN DE UN NIRO QUE ESTA SOLO, 
FUERA DE UNA ESCUELA, MIENTRAS 
OTROS NIROS ESTÁN DENTRO 
ASISTIENDO A SUS CLASES. Y TENGO 
OTRA IMAGEN QUE TAMBIÉN ME 
PREOCUPA. ES LA IMAGEN DE UNA 
MUJER FRENTE A UN EDIFICIO DE 
OFICINAS, MIENTRAS CONTEMPLA A 
OTRA GENTE QUE TRABAJA. 
FINALMENTE TENGO OTRA IMAGEN, LA 
DE UNA PERSONA AL LADO DE UNA 
PISCINA, MIRANDO COMO OTROS SE 
DIVIERTEN Y DISFRUTAN EN EL AGUA. 
ESTAS IMÁGENES ME PERSIGUEN 
MIENTRAS PIENSO EN LAS VIDAS DE 
INDIVIDUOS QUE SUFREN DE ALGÚN 
IMPEDIMENTO MENTAL EL 
AISLAMIENTO Y LA EXCLUSIÓN DE 
ALGUNOS INDIVIDUOS -MIENTRAS, 
QUE A OTROS SE LES DA LA 
OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR-
SUGIEREN QUE HAY ALGO 
RADICALMENTE ERRÓNEO. 

MARCIA H. RIOUX. 
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/NTRODUCCION 

El abuso sexual en menores, se da en una gran proporción, ya que sigue siendo un 
heeho que las ofensas sexulles contra el nillo rara vez se notan, como no sea en las 
cil'l:llllltallCÍ mis violentas y sensacionales. La mayorla de las ofensas pocas veces se 
revelan y cuando se revelan, la mayor parte de ellas son o bien ignoradas o no denunciadas 
por la relación de desventaja que se guarda entre e! menor y el perpetrador. 

Ahora bien, si lo trasladamos a la población de nillos con discapacidad intelectull, 
puede verse que existe aún más hermetismo y negación en cuanto a este tema se refiere, ya 
que si observamos las conductas que se siguen manteniendo hacia esta población por parte 
de la sociedad, los educadores y sus padres, en Ja mayorla de Jos casos se siguen 
comiderando seres asexuados, incapaces de tener Jos deseos o impulsos sexulles que todos 
tenemos, sin embargo sabemos que las personas con discapacidad intelectual poseen la 
capacidad de manifestar adecuadamente su sexualidad, con conductas aceptables para su 
medio ambiente y siguiendo las normas establecidas, siempre y cuando se les brinde Ja 
estructura y orientación sexual necesarias. 

El abuso sexual se da en todas las edades, razas, grupos étnicos y clases sociales, por 
lo que no hay un factor determinante en su incidencia. Es un evento al que todos estamos 
expuestos y puede ser que ocurra o jamás se presente, sin embargo, este fenómeno social 
nos involucra a todos en Ja búsqueda de medidas preventivas de agresiones sexuales. 

Aunque en la actualidad si existen textos que hablen acerca de Ja prevención del 
abuso sexual en nillos, no tienen un lenguaje u organización adecuada a las personas con 
discapacidad intelectual y viendo las necesidades que esto conlleva, surge la inquietud del 
di sello de un "Programa de sexualidad dirigido a niilos de 1 O a 13 ailos con discapacidad 
intelectual para' prevenir el abuso sexual", ya que a través de la convivencia con ésta 
población se pudo detectar la importancia de un trabajo que cubra las necesidades de 
prevención y protección en contra de Ja agresión sexual. 

El fin del programa es asegurarse de que el nillo con discapacidad intelectual cuente 
con las habilidades necesarias para hacer frente a los problemas habituales y que utiUce éstas 
para manejar los sentimientos, pensamientos y conductas que preceden a una agresión 
sexual. Pretende también proporcionar al facilitador, que es una persona con formación 
profesional como psicólogo, pedagogo y psicoterapeuta con una orientación dentro del 



imbito de la ICXlllliclad; una hemmienta listematmda que pueda utilizar como gula para 
tl'llbajar la prellCllci6n de nillos con discapacidad intelectual. La información ae ve reforzada 
mediante materiales y ejercicios estrumuados para que el aprendizaje sea aisnificativo y 

relevante para el psrticiP111te. 

Para clilldlar este manual se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Se Uevó a cabo una amplia revisión bibliogrífica de literatura nacional y extranjera 
sobre temas de discapacidad intelectual, sexualidad, derechos del niilo y abuso sexual ·a nillos 
con o sin discapacidad intelectual (pellculas, libros) que sustentan este trabajo. 

2. Se revisaron varios programas de sexualidad y abuso sexual, algunos de ellos para 
personas de distintas edades, con discapacidad intelectual y otros para la población en 
general. (Centro de Adiestramiento Personal y Social 1990, Manual de la Procuraduría 
General de 1usticia 1994, Manual de la Educación Sexual en la Escuela Primaria y 
Secundaria 1973, Burt, J, 1976, Claret, Clotet, e tal., 1985, Pick 1989, Enciclopedia de la 
Vida Sexual 1973). 

3. Se mantuvo contacto directo con personas con discapacidad intelectual a fin de 
conocerlos, combatiendo mitos creencias y temores de los diseiladores. 

4. Para una mejor fonnación personal y profesional, se tomó un seminario de abuso 
sexual, y se asistió a conferencias de educación sexual de niilos con discapacidad intelectual, 
se realizaron prácticas y servicio social como psicólogas educativas en el área de la 
educación especial. 

S. Se consultó con expertos de sexualidad y en discapacidad intelectual. 

6. Se sometió a juicio de psicólogos egresados de la Facultad de Psicologia de la 
UNAM. 
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GUIA PARA EL FACILITADOR 

El programa está disellado de tal manera que se pueda seguir el orden propuesto. Sin 

embargo, es lo suficientemente flexible para permitir que se adapte a las necesidades 

especlfic:u que presente la población. La secuencia deberá ser entendida como una espiral ya 

que nunca se termina de abarcar por completo y es necesario retomar y repetir 

constantemente lo visto en sesiones anteriores. Además es necesario reforzarlo en los 

ambientes fuera del grupo. 

Es importante que el programa mantenga una constancia para su mejor 

funcionamiento con la oponunid,ad de que se integre un tema a otro. 

Si bien es cieno que nos preguntamos qué y cómo ensei\ar, cada persona es única y 

varia en el grado de su discapacidad intelectual, en su conducta emocional y social, y su 

habilidad para reaccionar, lo que hace que la ensei\anza sea individualizada pero reforzada a 

través del grupo. 

"Un padre de una persona con discapacidad intelectual severa puede decir: yo no 

puedo ensei\ar nada a mi hijo, ¿cómo puedo entonces enseñarle educación sexual?, en estos 

casos los padres requieren ayuda para establecer metas realistas apropiadas a la educación 

sexual de su hijo. Las personas con discapacidad severa necesitan que se les ensei\e sólo lo 

que pueden aprender y lo que es importante saber para ellos, esto implica ayudar a los 

padres a entrenar a su hijo para protegerse de ser explotado sexualmente y ayudarle a ser 

aceptado socialmente hasta donde sea posible" (Zacarias, 1986). 

Se debe partir de lo más simple y de manera específica, y continuar tanto como el 

individuo lo desee. Debe ensei\arse la conducta social correcta de lo que a él le pueda 

beneficiar y hacer sentir bien para un desempei\o adecuado en la sociedad. 

El facilitador sólo da información complementaria, ya que los padres ya han dado la 

mayor parte de una educación sexual, a pesar de que no hayan manejado la educación forrnal 

anteriormente, el facilitador enseña los códigos morales generalmente aceptados, como: 

- El cuerpo de una persona no debe ser maltratado. 

- La sexualidad no debe ser usada para explotar a otros. 



-Cada quien debe ser responsable de su conducta sexual no causando un problema a 

si mismo y a otros. 

Es importante establecer un vínculo de trabajo con la familia, ya que muchas de las 

conductas que se trabajan en este manual suelen darse con más frecuencia dentro de la casa, 
por lo tanto para que éste sea exitoso debe haber apoyo por parte de la familia. 

En cada unidad se manejan diferentes tópicos con diversas actividades, sin embargo 
este manual se puede prestar a que el facilitador haga modificaciones dependiendo de las 
características de la población con la que se esté trabajando, ya que puede darse que en 
algunos grupos se facilite más el desarrollo de las habilidades que en otros. 

No guardar hermetismo ante las preguntas del grupo. No decir "esto lo diré más 

adelante". 

Si es necesario para mejor comunicación usar el lenguaje de los niños, sin cambiar 
los nombres de las partes del cuerpo al que estén haciendo referencia. 

Escuchar las preguntas que hacen y dar la información que realmente ellos quieren. 

Usar toda clase de ayudas visuales. 

Hacerles repetir constantemente ya que esto propicia su aprendizaje. 

Mostrarles o actuar cuando sea posible. En esto es importante el juego dramático o 
la escenificación, como la Pantomima (cómo saludar a alguien desconocido), Improvisación 
(cómo mostrar afecto apropiadamente) y Juego de Roles (un chico espera un camión y le 
ofrecen aventón ). 

CARACTERISTICAS DEL FACILITADOR. 

Es muy importante tomar en cuenta al facilitador y, las características que éste debe 
reunir y el ambiente que debe crear. Esta relación debe basarse ante todo en el respeto 
mutuo. 



El facilitador debe tener formación profesional acerca de la discapacidad intelectual 
y leXUalidad, ya que esto contribuye a que se tenga una visión más amplia del tema al cual 
se avoca este trabajo, y en alguna situación en que se Uegue a detectar un caso de agresión 
ICllllal tenga la capacidad de canalizar esta problemática a un psicoterapeuta especializado 

en esta rama. 

El poder facilitar el aprendizaje depende mucho de las actitudes del facilitador y de 
la relación que exista ente él y el participante.(Rogers, 1978). El dejar de lado la relación y 
enfocarse únicamente a la información hace que se vean afectadas otras áreas como lo son la 
autoestima, las relaciones interpersonales, la sensibilidad y la capacidad para dar y recibir 
afecto. Si bien es cieno que es necesario tener un amplio conocimiento sobre el tema a 
exponer, esto no es suficiente para asegurar que la persona sea un buen facilitador. Para 
poder lograrlo es necesario desarrollar cienas cualidades como mencionan Patterson y 
Purkey (1993) empalia, respeto y genuinidad. 

El facilitador también debe ser honesto y directo. 

Resulta de vital imponancia que el facilitador, haya trabajado anteriormente, o se 
encuentre trabajando actualmente en terapia su sexualidad. 

Autores como Zacarías (1991), mencionan que, el facilitador no va a imponer una 
escala de valores o código de conductas, ya que los estándares sexuales del niño y el joven 
ya se han establecido anteriormente desde su casa. 

El facilitador no está para juzgar sino para enseñar; el padre ha establecido 
estándares en su casa que ya han formado sus actitudes mucho antes de que acudan a la 
escuela y que indirectamente han venido complementando su educación sexual. 

ABORDAJE. 

El programa debe ser manejado en grupo, tomando un mínimo de cuatro 
participantes y máximo de ocho niños, ya que esto permitirá la interacción social que 
facilitará la expresión y comunicación. Otra ventaja al considerar este número de 
participantes es que el facilitador puede apreciar las habilidades individuales de los niños y 
utilizarlas para un aprendizaje más significativo. 



Lu actividades deben individualizarse de acuerdo a lllS necesidades de cada nillo, 

aunque esta individualización se refuerza mediante el grupo (Zacariu, 1991 ). 

El papel que juega el grupo en el aprendizaje permite la apreciación de diversidad de 

pensamientos y opiniones (Patterson y Purkey, 1993), así mismo, el grupo conforma un 
espacio en el que los integrantes pueden encontrar apoyo en sus complllleros y, compartir 

sentimientos y experienciu. 

Se deber"1 establecer reglu desde un principio, con el fin de mantener el respeto 

entre los compalleros y seilalar las consecuencias que puede traer el violar estas normas. 

Es recomendable la presencia de dos facilitadores, uno de cada sexo con el fin de 

facilitar el manejo de las actividades. 

NIVELES DE APOYO 

La American Asociation Mental Retardation (AAMR, 1992), habla sobre el 

paradigma de apoyo para las personss con discapacidad intelectual mencions que el 

proporcionar apoyos apropiados y en el momento adecuado, aumenta las posibilidades de un 

funcionsrniento adaptativo y una integración exitosa. 

Los apoyos pueden ser proporcionados por la familia, otras personas significativas y 

proveedores de servicios. 

Según la (AAMR, 1992) a las funciones de apoyo se les asigna un nivel de 

intensidad: 

INTERMITENTE, son apoyos que se proporcionan en episodios de tiempo y que 

están basados en una necesidad especifica. 

LIMITADO, los apoyos se dan en algunas dimensiones en base a un período corto 

de tiempo. 

EXTENSIVO, estos apoyos se caracterizan por implicar un compromiso regular y 

continuo en por lo menos algunos ambientes. 

PENETRANTE, estos apoyos se caracterizan por su constancia y el nivel de 

intensidad. Se proporcionan en varios ambientes y son potencialmente para toda la vida. 

4 



Por tanto, consideramos que en las actividades que contiene el manual deben 
proporc:ionane los apoyos necesarios según lu necesidades o habilidades que presente cada 

nillo. 
Los ejercicios deben darse en pasos cortos y repetirlos lo suficiente antes de puar a 

otra actividad o unidad. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se pretende lograr un aprendizaje significativo, manejando dentro del ambiente 
escolar experienciu que tienen los niilos fuera de éste, con el objeto de que el niilo con el 
apoyo del facilitador y del grupo, las organice y reconstruya, llevándolas una vez más al 
cxt:rior pero de una forma más consciente y responsable (SEP, 1986). 

Es importante mencionar a los participantes el tema que se va a manejar en cada 
sesión, para asegurarse de que entiendan lo que se va a tratar. 

AqueUu actividades en las que se realice un role playing, es preferible que se tomen 
experiencias individuales de los niilos, ya que asi se involucran más y les pennite hacer más 
fácil la generalización. La educación debe basarse en lo propio y no en lo ajeno (SEP, 1986). 

Es pertinente consultar las sugerencias específicas que se presentan en cada unidad. 

PROGRAMACION DE TIEMPO 

El ritmo para cada actividad en todas las unidades puede variar, por tanto, no se les 
asigna un tiempo arbitrario. Esto es importante ya que no se debe trabajar ni demasiado 
rápido ni aburrirlos con un mismo tema. 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

En lo que se refiere a la evaluación, se darán por cubiertos los objetivos de cada 
unidad cuando el facilitador pueda cerciorarse de que la información fué captada y asimilada, 
quizás haciendo preguntas concretas acerca del tema o pidiendo que se represente en un 
juego de roles una situación en la que los niilos puedan poner en práctica las destrezas y/o 
habilidades relacionadas con lo tratado en la sesión. 



En el cuo de los nillos que requieren apoyos mis intensos y presenten dificultades 
para la expresión oral, se dari como logrado el objetivo c:uando por lo menos identifiquen o 

Mllalen lu villetu, correspondientes a la situación que se haya tratado en la sesión. Esto 
evidenciar6 li la información fue alimilada y el nivel de retención de ésta. 

Para los chicos que no alcancen estos niveles, se deberán hacer adaptaciones 

cuniculares li¡nificativu. 

DIFICULTADES PARA APLICAR EL PROGRAMA 

Al aplicar este manual se pueden presentar diversas dificultades: 

1. -Que los padres de familia se opongan a éste por temores, prejuicios, falta de 

información o alguna otra causa. Por esto es importante informar a los padres que el guardar 
o negar la información no impide que lu persona participen y que esta participación no 

siempre seri satisfactoria para todos, que la educación sexual no estimula o motiva a la 

actividad sexual. 

2.-Que la filosofia de la institución en la que se pretenda aplicar no sea compatible 

con la idea de una educación sexual para sus usuarios. 

3. -Es fkctible encontrar en la comunidad gente con prejuicios y mitos acerca de la 

sexualidad de lu persona con discapacidad intelectual y que puedan considerar iMecesaria 
la aplicación de el programa. 

4. -La educación que haya recibido el nillo en su casa o sus propias experiencia, 
pueden influir directamente en su actitud hacia el programa. 

MARCO TEORICO 
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DERECHOS DEL NIÑO. 

Hoy más que en otro tiempo, el estudio, conocimiento, divulgación y defensa de los 

Derechos Humanos han cobrado importancia notable, tanto a nivel nacional como entre los 

paises que buscan la paz y el progreso mundial. 

Al discutir acerca de los nillos con discapacidad intelectual, nos damos cuenta de que 

los nillos son ante todo nillos y que forman pane de esta categoría hasta los 16 ó 18 allos de 

edad. Los dispositivos de la ley y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Nillo confieren protección especial a los nillos. Esta protección se hace necesaria porque 

todos los nillos son vulnerables al abuso y explotación. 

El abuso ocurre porque los niños en relación específica a los adultos, no tienen 

poder. Los padres de familia, educadores y facilitadores tenemos la obligación de 

proporcionar apoyo, crianza y amor en un medio que también apone comida, vivienda, 

vestido y cuidado de la salud. Pero no todos los niños con discapacidad intelectual llegan a 

beneficiarse de todas estas provisiones, ya que a la mayoría de ellos les ha sido negado 

comunmente el acceso a los aspectos básicos de la vida en sociedad (Tanis Doe, 1994). 

"Los niños con discapacidades ven sus experiencias de la infancia eclipsadas o 

camullajeadas por experiencias de discapacidad''(Tanis Doe,1994). Muy a menudo la 

identidad del niño y sus experiencias infantiles quedan subordinadas a su diagnóstico de 

discapacidad. Los niños con discapacidad intelectual a menudo no sacan partido de los 

beneficios de la niñez debido a las tensiones médicas y sociales que conlleva tener una 

discapacidad. ' 

Sin embargo, los niños que tienen una discapacidad intelectual al igual que cualquier 

otro niño, deberían tener las mismas oponunidades durante su crecimiento y esperar los 

mismos resultados en sus vidas que los niños que no tienen una discapacidad. Los niños con 

discapacidad intelectual deberían disfiutar de tales aspectos básicos como crecer formando 

parte de una familia, ir a la escuela del vecindario, asistir a una clase regular con compañeros 

que no tienen discapacidad, tener amigos, etc. Estos aspectos forman parte de una 

preparación para una vida adulta independiente. Pero aunque estas expectativas parecen 

describir una vida ordinaria, muy a menudo para las personas con discapacidad intelectual y 

sus familiares, existen conflictos con determinadas leyes que impiden que esto sea posible. 



Por ao es impor1111te saber que existe la Convención de los Derechos del Nillo que es una 
bernmienta para la defe11111 y la promoción de los derechos de los nillos con una 

dilcapacidad 

EDUCACION SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Uno de los problemas mú serios relacionados con la presencia de una discapacidad 
durante la infacia es la exposición a la violencia. Sabemos que todos los nillos son 
vulnerables a la violencia porque tienen una relación de impotencia en relación a los adultos. 
Por lo tanto los nillos con discapacidad intelectual corren un riesgo mayor debido a su 
discapacidad. Reconociendo que los nillos con discapacidad intelectual se muestran más 
vulnerables a ser abusados, es imponante darse cuenta que estos niilos deben tener mayor y 
no menor acceso al aprendizaje de la prevención. El abuso infantil puede prevenirse, y esto 
es algo que la sociedad tiene que encarar. 

Por lo anterior, se considera que la educación de la sexualidad para las personas con 
discapacidad intelectual es en esencia igual a la que se darla a una población regular, ya que 
su desarrollo es el mismo. Sin embargo, existen cienas diferencias que deben tomarse en 
cuenta en relación a la metodología de enseilanza aprendizaje, utilizándose técnicas y 
materiales adecuados (SEP, 1985),ya que a las personas con discapacidad intelectual les 
puede ser más dificil su aprendizaje. 

Como menciona Zacarias (1991),"La educación sexual es un componente esencial en 
todo proceso educativo integral de cada individuo, tenga éste una discapacidad o no. Sin 
embargo, es todavía más importante enfatizar el que abordemos abienamente este 
componente con las personas con discapacidad intelectual, ya que este niño o joven es un ser 
sexuado y necesita ver su sexualidad como parte integral de su personalidad y requiere 
ayuda para comprender su sexualidad en mayor cuantía que otros niilos o jóvenes, dado que 
no puede aprender tan fácilmente como otros lo hacen, de sus amigos, de libros, de películas 
o de observaciones incidentales, al no poder separar claramente una realidad de otra se 
confunde y por esta razón es más vulnerable al abuso sexual". 

Si se pretende que la persona con discapacidad intelectual tenga una vida lo más 
"normal" posible, integrada a una comunidad,sea capaz de dirigir su vida y tomar decisiones 
sobre sí misma al máximo, de ninguna manera puede omitirse la educación de la sexualidad. 
Sin ést~, la per~ona careceria de un sinfin de herramientas necesarias para su adecuada 
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IÓc:ializaciÓn, mantener su auto cuidado que incluye tanto la higiene como la prevención del 

abulo MXUal , y por consecuencia la aceptación de los demás. 

Lu metas de la educación sexual de personas con discapacidad intelectual según 

Zlcarias (1991)son: 

-Darles información sexual precisa , no pueden aprender tan fácilmente como los 

demás. 

-Conocer acerca de su cuerpo lo cual genera autoconfianza y eleva su autoestima. 

-Entrenarles a evitar situaciones en las que puedan ser explotados sexualmente. 

-Prevenirles de involucrarse en conductas sexuales inapropiadas que los hagan 

sentirse rechazados socialmente. 

-Enriquecer sus vidas ayudándoles a encontrar la expresión sexual que mejor se 

adapte a sus habilidades y necesidades. 

-Ayudarles en lo posible a estar a gusto en compañía de ambos sexos, adquiriendo 

destrezas sociales. 

-Ayudar a prevenir la sobreprotección que surge del miedo a la procreación, 

ofi"eciéndoles información acerca de esto. 

-Ayudarles a aprender las responsabilidades de uná persona sexual, su conducta 

apropiada y patrones sociales comunes. 

-Ayudarles a lograr algún insight sobre las responsabilidades y normas del 

matrimonio, para que estableZCAll metas realistas en el futuro. 

-Ayudarles a comunicarse acerca de la sexualidad con otros, sin culpa o vergüenza 

iMecesaria. 

"El no permitir a la persona con discapacidad intelectual decidir acerca de sus 

preferencias y obligarlo a obedecer, lo lleva a una situación de dependencia que constituye 
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un Rrio pcliaro. ya que lo haee una persona mis vulnerable ~ abuao sexual. Mientra mayor 
111 el contacto con la comunidad en general, C11eeiendo de una educación de la sexualidad, 
eiálte un mayor riesgo de qrftión sexual" (Zacariu, 1991). 

Debemos como facilitadores, advenir que el guardar o negar la información no 
impide que lu personas participen, y que esta panicipación no siempre será satisfactoria 
para todos, que la educación sexual no estimula o motiva a la actividad sexual. Un buen 
manejo facilita la habilidad de autocontrol y puede prevenir dallos a la persona o a otros. 

Ademis de una educación sexual básica es necesario implantar programas de 
prevención para que los nillos con discapacidad intelectual no sean victimas de abusos, 
enscftíndoles qué situaciones deban evitar y dónde pueden encontrar ayuda en caao 
necesario. 

ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual a menores incluye diferentes tipos de componamientos tales como: 

De tipo visual: 

·Mostrar material pornográfico, como fotos, revistas, y/o películas en situaciones 
sexuales. 

·Exhibir los genitales (órganos sexuales). 

De tipo üctil: Tocamientos impuestos que tienen la intención de gratificar al adulto y que 
no le gustan al menor, como: 

• Estimulación de genitales tanto del abusador hacia el menor como del menor al 
abusador. 

-Estimulación oral de genitales. 

·Penetración oral, vaginal, y/o anal. 

Todo esto ocasiona consecuencias fisicas y emocionales. 
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Cvacteriaticu del Abuso Sexual 

-La edad promedio en que una nilla sufre el abuso sexual es a los 8 allos y los nillos a 
101 11 allos. Sin embargo, lu nillu y niños pueden sufrir este tipo de abuso a cualquier 

edad. 

-Las nillu son mis abulldu sexualmente que los niilos. 

-El 97% de los abulldores sexuales son hombres. 

-Las personu que abusan de los menores son con mayor frecuencia: 

1. Padres Biológicos. 
2. Padrutros. 
3. Hermanos. 
4. Otros miembros de la familia. 
S. Amigos cercanos a la familia. 
6. Una persona desconocida. 

-El abuso ocurre varias veces y puede durar desde semanas hasta años. 

-El abuso sexual implica un desbalance de poder, ya que el agresor por la edad, 
fuerza, o autoridad que tiene sobre el menor logra cometer abuso. 

S!ntomu del Abuso Sexual. 

El menor puede mostrar: 

-Conductas 1uu1lizad1s inapropiadas para la edad y etapa de desarrollo del 
menor, como: 

-Lenguaje sexualizado (palabras que se refieren a actos sexuales que el menor no 
utilizaba antes). 

-Imitación de actos sexuales. 

-Que el menor muestre su cuerpo en lugares y de maneras inapropiadas. 
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-TOClllliento de genitales (órganos sexuales). 

También puede pretentar: 

·Bajo rendimiento escolar. 

·Aislamiento. 

-Suellos intranquilos y pesadillas. 

-Dolor de estómago. 

·Irritación de piel. 

·Dolor de cabeza. 

-Vómitos. 

·Mojar la cama. 

·Agresividad. 

·Miedos sin motivo aparente. 

·Trastornos en Ja alimentación. 

Consecuencias del Abuso Sexual al Menor: 

-Vergüenza 

-Baja autoestima 

·Pérdida de memoria parcial 

-Inseguridad. 
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-Raentimiento 

·Enojo 

-Coraje 

-Ira 

-Miedo para comunicarse y convivr con otras personas 

Las consecuencias del Abuso Sexual afectan la vida adulta del menor. 

Hay que recordar que en caso de Abuso Sexual infantil, lo principal es: 

Proteger al menor. 

Creer lo que los menores dicen, puesto que ellos no pueden inventar algo que no han vivido. 

Brindar a los menores confianza, seguridad y apoyo. 

Denunciar la agresión. 

INCESTO 

El incesto es cuando una persona realiza conductas con contenido sexual hacia un 
menor, rompiendo la confianza básica que el infante ha depositado en él. 

En el incesto existe un abuso del poder, es violencia que no requiere fuerza. 

El adulto logra sus fines ya sea por la edad, fuerza y la autoridad que la sociedad le 
proporciona, aprovéchandose del cariilo y confianza que el menor le tiene o de la 
dependencia económica que tiene hacia el adulto. 
El incesto lo puede cometer: 

1. Padres biológicos. 
2. Padrastros. 
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3. Hennano1. 
4. Otro1 miembros de la familia extensa. 
S. Un amigo. 

Caqcterlaticu del jnccsto: 

-LP niAu IUfi'en mú de incesto que los nillos. 

-El incesto se lleva a cabo en lugares de mayor confianza para el infante, como: su 
cua, la de alaún familiar o amigo, en la escuela, guardería o internado. 

-Las conductas que ocurren en el incesto son variadas, generalmente van de menor a 
mayor grado. 

-El incesto incluye las siguientes conductas por parte del agresor: 

-Hablar a el infimte de actos sexuales. 

-Mostrar revistas, fotos y/o películas pornográficas. 

-Exhibición de genitales. 

-Estimulación tactil de genitales. 
Consecuencias del jncesio. 

El menor puede sentir: 
-Cólera 
-Confusión 
-Miedo 
-Hunúllación 
-Dolor 
-Culpa 

¿A DONDE RECURRIR? 
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Existen diferentes Centros de Apoyo, ul como personal especializado que pueden 

brincW ayuda en cuo de agresión sexual: 

- "Progama de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Agresión Sexual en 

la lnfincia". PAIVSAS. 
Av. Universidad 3004, Edif. •A", cubiculo anexo al salón 1 O. Facultad de 

Psícologla. Cd. Universitaria, D. F. 

Tel: 6-22-22-54 

- Centro de Terapia de Apoyo. 
Pestalozzí 111 S, Col. del Valle, Del. Benito Juárez. 

Tel: SS9-97-71 

Agencias Especializadas en Delit:is Sexuales de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal. 

- Centro de Terapia y Apoyo por Teléfono. C E T A T E L 

Tel: S-75-54-61 (Las 24 hrs. del día). 

Acudir a CA VI (Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar) 
Teléfono: 625-71-20 (Las 24 hrs del día) 

También pueden llamar a SAPTEL (Servicio de Atención Psicológica por Teléfono) 

Teléfono: 395-11-11 extensión de apoyo psicológico (Las 24 hrs. del día) 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A. C. (AMSSAC) 
Tezoquipa No. 26 Col. Joya, Tlalpan C.P. 14000 
Tel. 5-73-34-60 FAX. 6-04-26-52 

(Proporciona información sobre la sexualidad) 

PARTICIPACION DE LA FAMILIA 
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Hablar IObre educación sexual resulta dificil, podemos decir a los nillos qué es lo que 

hace que Uuev1, c:ómo funciona un coche, etc.; sin embargo, resulta algo escabroso hablarles 

sobre c:ómo trab.lja nuestro cuerpo, c:ómo empezó la vida, etc. Los padres suelen pensar que 

alguien más puede hacerlo mejor que ellos "a lo mejor cometo errores","espero que nunca 

pregunte", etc. 

Se ha observado que existen muchos temores que los padres de los nillos con 

discapacidad intelectual companen con padres de nillos nonnales: se sienten inlúbidos y 

apenados, ademis muchos padres pueden sentirse confundidos con los cambios fisicos del 

chico y pensar que no tienen suficientes conocimientos sobre sexo o reproducción. 

"Pero existen también otros temores por los que los padres de nillos y jóvenes con 

discapacidad intelectual desean programas de educación sexual, estos temores son entre 

otros: 

Que su acercamiento y muestras de afecto a extrailos pueda avergonzarlos 

socialmente. 

Temor de que sus hijos molesten a niños pequeños. 

Temor de que otros los exploten. 

Temor de que su hijo (a) al alcanzar la pubenad pueda procrear, conviniéndose en 

un problema para toda la familia, etc" (Zacarias, 1986). 

Por tanto, los padres necesitan panicipar en un programa de educación sexual con su 

hijo con discapacidad intelectual , conjuntamente con los facilitadores, ya que en primera 

instancia los padres por sí mismos ya han dado a su hijo la mayor pane de una educación 

sexual constructiva y positiva desde el darles su afecto y cuidados en sus primeros ailos, con 

una relación familiar cercana, a pesar de que no hayan manejado directamente la educación 

sexual fonnal antes; así los educadores pueden aprender de los padres y trabajar 

conjuntamente con ellos, y el facilitador complementará la educación sexual ya que él tiene 

la ventaja de trabajar con materiales y técnicas con las que las personas con discapacidad 

intelectual aprenden mejor,tales como actividades específicas, dibujos, fotografias, peliculas, 

etc., así como demostrar conductas socialmente aceptadas, y en ocasiones puede ser más 

objetivo que los padres. 
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Raultan entonces de vital importancia la confianu y el respeto mutuo entre el 
fac:ilitldor y los plllrea para que un programa de educ:ación ICXllll aea éxitoso. 

En conchllión, podemos decir que tu persona con discaplcidad intelec:tual, al igual 

que tu persona "nonnalea" son 101 únicos propietarios de 111 cuerpo y que nadie tiene 
derecho a tocarlos, que tienen toda la libertad de rechazar un tocamiento no deseado y que 
si alauien intenta hacerles dallo, contuin con la confianza y el apoyo de 111s seres queridos. 

UNIDAD/ 
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DERECHOS DEL NIRO 

Para hablar sobre los derechos del nillo es necesario saber que se entiende por nillo. 
"Nillo es todo ser humano menor de dieciocho allos de edad, salvo que en virtud de la ley 
que le 11C& aplic:lble, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Debemos saber que mayoría 
de edad, quiere decir que una persona puede tener los derechos y las obligaciones de un 
adulto; esto 1Ucede, por lo general, al cumplir los 18 allos de edad" (UNICEF 1992). Sin 
embaq¡o, algunas veces una persona puede alcanzar la mayoría de edad cuando contr•e 
matrimonio o comienza a hacer actividades en las que necesita tomar la total responsabilidad 
por aus decisiones y actos. En estos cssos especiales dicha persona requiere de una 
autorización especial dada por un juez para obtener la mayoría de edad. 

Ante la necesidad de reconocer el bienestar de la infancia como interés primordial de 
la humanidad, los derechos del niilo, fueron tomados en cuenta por primera vez en la 
declaración de Ginebra elaborada en 1924; sin embargo no es sino hasta el 20 de noviembre 
de 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce estos derechos por 
unanimidad. 

A lo largo de arduo trabajo, representantes de los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pusieron de acuerdo para crear una Ley 
Internacional a favor de todos los seres humanos menores de edad de los niilos, las niilas y 
los jóvenes del mundo. 

Asi el 20 de Noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó por 
unanimidad la Convención de los Derechos del Niño (CON). 

Nueve meses más tarde, en México la CON fue ratificada por el Senado de la 
República, convirtiéndola en Ley obligatoria para el Estado Mexicano y sus ciudadanos. 

La aprobación y ratificación de la CON es tan sólo un paso para llegar a la plena 
vigencia de los derechos de la niñez a la vida, al desarrollo, a recibir protección de acuerdo a 
su edad y a expresar sus sentimientos e ideas con la certeza de ser tomados en cuenta .. 

Es así que la CON establece que todos los niños del mundo sin distinción, tienen 
derecho a: 
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-Protección y soc:orro en todu tu circunstancia 

-Un nombre y una nacionalidad 

-Seguridad social para crecer y desarrollarse en buena salud 

-Educación 

-Protección Especial para desarrrollarse fisica, moral y mentalmente 

-Tratamiento especial a los discapacitados 

-Protección contra la explotación (UNICEF, 1992). 

Para lograr que la CON sea un principio de acción real es necesario difundir su 
contenido entre todas las personas especialmente entre la niilez, ya que del conocimiento de 
la CON y de su aplicación dependen en gran medida la posibilidad de salvar vidas infantiles, 
de ofrecer a la niilez la protección y cuidados indispensables para su desarrollo y el darles la 
oportunidad de ser escuchados. 

Por esta razón el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se 
reconoce como un canal práctico de colaboración interna, para ayudar a los países a llevar a 
cabo los propósitos formulados en la declaración de Ginebra, ya que la asistencia de la 
UNICEF se babia dedicado en gran medida a programas sanitarios y de nutrición. A este 
esfuerzo deben unirse maestros, profesores, profesionistas y promotores comunitarios para 
hacer llegar la CON a las manos de todos los niilos, y encontrar la manera de aplicar estos 
derechos y difundirlos en la escuela y la comunidad. 

Además existen instancias gubernamentales como la Procuraduría General de la 
República, la Dirección General de Derechos Humanos y el Sistema de Desarrollo Integral 
para la Familia (DIF) que se preocupan para garantizar el cumplimiento de los derechos del 
niilo y evitar las violaciones a éstos. 

La Procuraduría General de la República, La Dirección General de Derechos 
Humanos y El Voluntariado Nacional publican los derechos del niilo en el cual menciona 
que: 
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·TODOS LOS ~os DEL MUNDO: 

1. Tenemos derecho a la vida: sana, llena de aire puro, alimentos, cuidados médicos, 
IUdlo, juego, deteam0, y mucho carillo. 

2. Tenemos derecho a un nombre propio, sin apodos ofensivos, a un pals propio, a 
una familia 11ropia natural o adoptiva y tenemos derecho a vivir en una casa que sintamos 

nuestra. 

3. Tenemos derecho a ser distintos en el color de nuestra piel, en nuestras 
costumbres, en nuestras religiones, en nuestros pensamientos y a que nos reconozcan a 
todos. 

4. Tenemos derecho a protección especial cuando tengamos dificultades para ver, 
oir, caminar, comunicar o eKpresar. Y cuando hay peligros graves. 

S. Tenemos derecho a ser protegidos con firmeza cuando se abusa de nuestro 
trabajo, o cuando se nos maltrata lisica o emocionalmente. 

6. Tenemos derecho a que nos ayuden con cariño, educación, trabajo y guia, cuando 
rompemos alguna ley para regresar lo más pronto posible a nuestra casa, nuestra escuela y a 
nuestra tamilia. 

7. Tenemos la responsabilidad de comer lo mejor que podamos, de cuidar nuestra 
salud, de mantenemos limpios, de rechazar susbtancias y alimentos que nos dañen . 

. Tenemos la responsabilidad de cuidar la salud y la limpieza de los niños más 
pequeños que viven cerca de nosotros. 

Cuando seamos testigos de maltrato y abusos a otros ruños, tenemos la 
responsabilidad de avisarle a algún adulto de confianza para que el nos defienda. 

8. Tenemos derecho a ser amados por nuestros padres. Por nuestra mamá y papá 
aunque ellos no vivan juntos. Tenemos derechoa a verlos con frecuencia y a convivir con 
ambos. 

9. Tenemos derecho a que nos ayuden a conocemos, a saber cuales son nuestras 
limitaciones, a sentimos satisfechos con nosotros mismos. 
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10. Tenemos derecho a aprender, a conocer las matemátic:as elementales, Ju ciencia 
de la naturlleza, lu ciencias aoc:illes, los secretos de nuestro propio lenguaje. Tenemos 

derecho a ir a la escuela. 

11. Tenemos derecho a conocer tu necesidades del aire, tierra, agua, planta y 
animlles que habitan nuestro planeta y de los hombres y mujeres que vivimos en el. 

Tenemos derecho a conocer los cambios y los fenómenos que afectan la vida de la 

tierra. 

12. Tenemos derecho a jugar con libertad, porque cuando jugamos crecemos, nos 
desarrollamos, comprendemos mejor el mundo que nos rodea, desarrollamos nuestra 
imaginación y relmos. 

Tenemos derecho a ser felices. 

13. Tenemos la responsabilidad de estudiar, de investigar, de aprender llgo nuevo c:ada 
dia; de usar nuestros conocimientos y nuestra imaginación para inventar mundos mejores; de 
esforumos y construir unidos esos mundos que imaginamos. 

14. Tenemos derecho a hablar, a decir lo que pensamos, a preguntar lo que no 
sabemos. Tenemos derecho a ser escuchados con atención y cariilo. 

15. Tenemos derecho a que nos enseilen a escuchar a los demás, a reflexionar acerca 
de lo que nos dicen, a tomar en cuenta la opinión de los demás para fonnar nuestra propia 
opinión y nuestro propio criterio. 

16. Tenemos derecho a encontrar en la radio, televisión, libros, revistas y videos, 
mensajes claros y abundantes que se dirijan a nosotros; nos informen, cuestionen, 
enriquezcan, nos ayuden a conocer el mundo que nos rodea. 

17. Tenemos derecho a reunimos, formar grupos de juego. Tenemos derecho a 
apoyamos unos a otros en nuestros planes, en nuestros problemas, en nuestras necesidades. 
Tenernos derecho a compartir juegos, dudas, proyectos, conocimientos. 

18. Tenernos derecho a decir lo que pensamos acerca de nuestras vidas presentes, y 

muy particularmente, acerca de nuestras vidas futuras. 
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19. Tenemos la responsabilidad de estar atentos a los mensajes que nos rodean, de 
pensar y analizar con criterio propio estos mensajes, de construir una opinión propia y de 

decirle a los demis lo que pemamos. 

OBJETIVO: 

Que el nillo identifique los derechos que tiene en cuanto: 

-educación, 
·salud, 
-igualdad de oportunidades, 
-seguridad y 
·protección 

MATERIAL DE APOYO. 

El material que se va a utilizar son viftetas que ejemplifican cada uno de los derechos 
del nifto, en cada una de las viñetas se propone el tema en que puedan ser utilizadas (anexo 
no.I). 

EJERCICIOS. 

ACTIVIDAD l. 

Presentar a los niños cada una de las viñetas del tema de educación, explicándoles a 
qué derecho hace referencia. 

ACTNIDAD2. 

Presentar a los niños cada una de las viftetas del tema de salud, explicándoles a qué 
derecho hace referen~ia. 

ACTIVIDAD 3. 
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Praentar a los nillos cada una de las villetas del tema de igualdad de oponunidades, 

explic:úldoles a qué derecho hace referencia. 

ACTIVIDAD4 

Prescnw a los nillos cada una de las villetas del tema de seguridad, explicándoles a 

qué derecho hace referencia. 

ACTIVIDAD S. 

Prescnw a los niilos cada una de las viiletas del tema protección, explicándoles a qué 

derecho hace referencia. 

ACTIVIDAD 6. 

Pedirles a los niilos que identifiquen y separen cada una de las vil\etas de acuerdo al 
tema que hacen referencia: Esto debe hacerse tema por tema con el fin de que no se 
confundan o se,.istraigan con todas las viiletas. 

educación, 
salud, 
igualdad de oportunidades, 
seguridad y 
protección. 

Esto será: presentar la primera viileta, decirles, "esta viileta es de una escuela en 
donde nos dice que todos los niilos tienen derecho a estudiar, ¿en que tema estará. en 
educación, salud, igualdad de oportunidades, seguridad o protección?" .En caso de que algún 
nifto se le dificulte esta actividad, se le apoyará en ella de tal forma que sólo tenga dos 
opciones para responder y en un lenguaje más cotidiano, esto es, decirle se refiere a 
educación o seguridad (escuela o cuidarte a ti mismo) 

Preguntarles si les fué fácil realizar esta tarea y cómo ló hicieron. 

ACTIVIDAD 7. 
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Orpniur una dilcusión en grupo, donde el facilitador destacará la impon1UK:ia de 

conoc:er cada uno de los derechos del nillo. 

Pedirles que mencionen qué derechos consideran que no se les ha concedido. En el 
cuo de que un nillo no pueda eicpresar con palabras textulles el derecho que no se le ha 

concedido, mostrarle algunas de las viiletas con las que se trabajó anterionnente y pedirle 
que la seftale, si no lo puede hacer, entonces dirigir su mano hacia la vi lleta correcta. 

ACTIVIDAD 8. 

Hacer un role playing en donde se ejemplifique de manera clara la violación de 
algunos de sus derechos. Ejemplos: -amarrar la mano derecha a un niilo diestro y pedirle que 
has• un dibujo; -sacar a un miembro del grapo del salón, mientras todo el grupo acuerda el 
SÍIJllÍficado de una palabra, esta se usará cuando el chico entre; -se organizará una discusión 
y no se tomará en cuenta a un niilo en especial a pesar de que éste quiera participar; etc. 

Después de esta actividad, se les pedirá que digan qué sintieron al no ser respetado 
su derecho. 

Pedirles que mencionen que hacer cuando se viola algunos de sus derechos. 

SUGERENCIAS. 

Al realizar el role playing es importante relacionar el ejercicio con el derecho que 
corresponda, para asf reforzar el conocimiento de estos. 

Comentar la importancia que tiene conocer sus derechos por medio de preguntas 
directas en todos los ejercicios. 

Hacer hincapié en que al conocer sus derechos pueden defenderse y ayudar a otros 
niilos. 

Si el facilitador ha trabajado anteriormente con los niños y los identifica, hacer 
referencia a experiencias anteriores. 

Es muy importante tomar en cuenta las caracteristicas del grupo así como la de cada 
niilo, ya que habrá quienes para realizar ciertas actividades no necesiten mucho apoyo, 
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mienlru que otro• ai lo neceaitarín, (por ejemplo al realizar la actividad de la diaaaai6n, a 
alpnol lea c:oatuá más trabajo verbalizar cómo se aienten, a peur de que lo saben, por lo 
1llltO en cata actividad el ni11o requeriri de lllÍI apoyo por parte del facilitador, quien podra 

ayudarle a expreaane). Estos apoyos pueden variar en sus niveles de intensidad para c:ada 
nillo y en diversas actividades. 
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UNIDAD// 

COMO ES MI CUERPO 

E1 muy importante conocer lu diferencias que eXisten en nueatro cuerpo como 
hombrea y mujerea, estu diferenciu 1e llaman caracteristicu sexuales, y a medida que 
c:rec:emo1 estas características van cambiando gradualmente y nuestros órg.nos scxualea van 
creciendo y empezando a funcionar. 

Es ui como en lu mujeres se d.n. cienos cambios, como el desarrollo de los senos, 
aumenta la cantidad de grasa acumulada en muslos y glúteos, empieza a crecer vello en lu 
axilu y pubis. 

En los hombres aumenta el tamallo del pene y los testlculos, 1e ensanchan los 
hombros, aparece el vello púbico, el vello axilar y en otras partes del cuerpo (pecho, piernas, 
brazos), crece el bigote y la bll!ba y cambia la voz. 

Nueatro cuerpo va creciendo desde que empezamos a existir, por lo tanto registra 
cambios que hacen la diferencia entre niilo, adolescente, adulto y anciano. 

Asl, a medida que descubrimos todas las posibilidades en nuestro cuerpo y lo 
conocemos mejor, aprendemos a valorarlo y a respetarnos a nosotros mismos y a los demás. 

Por lo tanto es importante conocerlo para que aprendamos a cuidarlo, ya que nos 
pertenece y es nuestra responsabilidad evitar lastimarlo. 

OBJETIVOS: 

El niilo identificará las diferencias sexuales que hay entre hombre y mujer. 

El niilo aprenderá a identificar los cambios de su cuerpo, y mantener su autocuidado. 
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MATERIAL DE APOYO. 

El material que se usará en estas actividades será: 

llecones de revista 

Un espejo 

Hoja de papel con una silueta humana previamente dibujada (anexo no. 2). 

Rompecabezas de un hombre y una mujer (anexo no. 3}. 

Viftetas de diferentes etapas de la vida que facilitan la comprensión y el conocimiento 
de los cambios que se van dando en su cuerpo (anexo no. 4). 

Lápiz 

Lámina con elementos para su higiene personal (anexo no. S) 

Hoja de preguntas para la actividad adivinanzas (anexo no. 6). 

EJERCICIOS. 

ACTIVIDAD 1 

El facilitador pedirá a cada niilo que se levante de su lugar y diga su nombre, edad y 
dónde vive, con el fin de establecer un ambiente de confianza y favorecer la identificación. 
En caso de que el niilo no pueda verbalizar todos los datos se le pedirá su nombre. 

Darles una serie de recones de revista que presenten personas de diferente sexo, 
edad y apariencia fisica, el facilitador hará diferentes preguntas, para que los niilos se "vayan 
buscando" entre los recones, (p ej. ¿qué eres niila o niño? y ellos buscarán un recone de 
acuerdo a su sexo; ¿eres alto o bajo?; ¿tienes el pelo cono o largo?; ¿eres delgado o gordo?, 
etc.). 
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Peclirtes que se miren ante un espejo de cuerpo completo, y se autodescriban. En 
cuo de que nto no sea polible, el facilitador dirigir• la descripción. 

Mencionar en qué etapa creen que estin (infancia, nii\ez, pubertad, adolescencia 
adultez y vejez), de acuerdo a las caracteristicu de su cuerpo. El facilitador podrá apoyar 
con recones de revista a los nillos que presenten dificultad para identificarse. 

ACTIVIDAD 2. 

Darle al nillo una hoja de papel que tenga una silueta humana previamente dibujada, 
y pedirle que él le dibuje pelo, cara, ropa, de manera que él se identifique con el dibujo. (En 

cuo necesario el facilitador podrá ayudarlo) (anexo no. 2) 

ACTIVIDAD 3. 

Dividir el grupo en dos equipos mixtos. 

Proporcionar a cada grupo un rompecabezas, uno de hombre y uno de mujer (los 
cuales se llaman José y María) (anexo no. 3). 

Revolver las piezas de los rompecabezas y pedirles que los armen. 

Cada vez que coloquen una pieza pedirles que mencionen el nombre de esa parte del 
cuerpo. 

Al terminar de armarlos, preguntarles cuál parte del cuerpo nos hace saber si es 

María o José. 

ACTIVIDAD 4. 

Presentarles una historieta con ayuda de las viñetas (anexo no.4) que representa los 
cambios fisicos que van teniendo un hombre y una mujer a través de su desarrollo. 
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ACTIVIDAD S. 

Prelentar a los nillo• un recone de alguna revista, periódico, etc. de una persona 

IUCia. 

Pedirla que mencionen porqué es necesaria la lúgiene de su cuerpo. 

Repartir la hoja de actividad donde aparecen elementos necesarios para la lúgiene de 
111 cuerpo y pedirles que tachen con el lipiz los que son necesarios para su ueo.(anexo no. 
S). Si los nillos presentan dificultad para hacerlo, el facilitador sellalari uno por uno los 
elementos pidiéndoles que mencionen si ese elemento es para su asco personal. 

ACTIVIDAD 6. 

El facilitador dividiri al grupo en dos equipos de tal manera que no haya un 
desbalance para el juego de las adivinanzas.( anexo no. 6). 

El facilitador hará una pregunta al primer equipo, si la contesta obtendrá un punto, si 
no permitirá que lo haga el otro equipo, después se le hará la siguiente pregunta al segundo 
equipo que peleará por su punto y así se hará alternativamente. Se jugará de tal fonna que 
haya una competitividad y despiene el interés por lo que se está preguntando. Los niftos al 
responder las preguntas intentarán resolver sus dudas y las de los demás. 

SUGERENCIAS. 

Resaltar la importancia de conocer la diferencia entre hombre y mujer 

Hacer lúncapié en que la higiene de su cuerpo contribuye a un buen aspecto y al 
bienestar fisico. 

Permitir que expresen sus dudas y comentarios al respecto de los cambios en su 
cuerpo. 

El facilitador llamará a los órganos genitales por su nombre correcto, para inculcar 
, de esta manera respeto por el cuerpo humano y para evitar el empleo de términos infantiles o 
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malu palabra. Esto ea si un nillo hace una pregunta sobre sus órganos genitales con un 
término inldecuado, el facilitador, le contestará con el término correcto. 

Mlnejar el tema procurando conservar la confianza del niño. 

Para el juego de adivinanzas es importante que cuando los nillos den la respuesta 
correcta se les refuerce verbalmente (diciéndole "muy bien'', "bravo", etc.) y cuando esté 
incorrecta la respuesta dar palabras clave para que ellos mismos encuentren la respuesta 
correcta. 

Motivar la panicipación de los chicos en todas las actividades y reforzar sus aciertos. 
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UNIDAD/// 

CONDUCTAS Y MODALES APROPIADOS 

Se ha observado que a algunos niftos con discapacidad intelectual se les dificulta en 
algunas ocasiones desarrollar ciertas funciones como la introyecc:ión de reglas y normas, ya 
que el nillo no puede autodirigir su propio comportamiento socioadaptativo, por tanto, para 
facilitar el desarrollo de estas capacidades se requiere de apoyos adecuados, repetición y 
énfasis constante de un comportamiento adecuado. Estos apoyos pueden ser proporcionados 
por la familia, amigos, maestros y otras personas significativas. 

El proporcionar los apoyos apropiados y en el momento adecuado aumentarán las 
posibilidades de un funcionamiento adaptativo y una integración exitosa. Los apoyos pueden 
brindarse a través de la vida o Ouctuar a través de la vida misma. 

Dentro de este manejo será necesario facilitar el desarrollo de la conciencia de que 
existen conductas públicas y privadas: Las públicas son las que comúnmente se consideran 
socioadaptativas ( por ejemplo: saludar, acercarse a las personas, sentarse con las piernas 
juntas si trae vestido, no bajarse los pantalones hasta estar en el bafto, no gritar, etc.); las 
conductas privadas son las que se realizan a solas, (por ejemplo: eructar, picarse la nariz, 

rascar y tocar los genitales, masturbarse, desnudarse, no dejarse tocar por otros si no lo 
desean, etc.) 

Para facilitar la identificación de las conductas públicas y privadas es necesario que el 
nifto reconozca también el tipo de vestimenta para cada situación, ya que esto le asegura la 
integración a la comunidad. Con esto nos referimos por ejemplo a usar ropa adecuada para 
ir a nadar, usar pijama sólo en casa, saber qué ropa elegir para ir a una fiesta, etc. 

Por lo tanto, si se pretende que la persona con discapacidad intelectual tenga una 
vida lo más. cercana posible a lo "normal", integrado a una comunidad y capaz de dirigir su 
vida tomando decisiones sobre la misma, no puede omitirse la educación socio-sexual ya que 
ésta contribuye al desarrollo de la persona como un componente de la educación integral, 
respondiendo así a sus necesidades individuales; ya que para la persona con discapacidad 
intelectual el aprender conductas aceptadas lo lleva a tener un mayor autoconocimiento y la 
noción de lo que es aceptado por la sociedad, dándole así una calidad de vida como persona 
responsable. 
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OBJETIVOS: 

El nillo acrá capaz de establecer la diferencia entre una conducta pública y una 

privada. 

El nillo distinguiú cómo vestir en diferentes ocasiones y lugares. 

MATERIAL DE APOYO. 

Láminas de diferentes lugares como, bai\o, calle, playa, fiesta, oficina, etc. (anexo no. 

7). 

Láminas de diferentes tipos de vestimentas (traje de bai\o, desnudos, vestido de calle, 
vestido de fiesta, traje, saco, etc.) (anexo no. 8). 

Viftetas que representen diferentes conductas tanto públicas como privadas como 
una persona saludando a otra, un chico o chica explorando su cuerpo, una persona 
bajindose los pantalones o subiéndose el vestido, etc. (anexo no. 9). 

Caja que contenga diferentes tipos de ropa, pública y privada (pantalones, pantaleta, 
falda, bufanda, brassiere, calcetines, etc.). 

Hoja de actividad con diferentes tipos de broches en la ropa (anexo no. 10) 

EJERCICIOS. 

ACTIVIDAD 1. 

Poner todas las láminas de los diferentes escenarios pegadas en la pared (anexo no. 
7). 

s). 
Proporcionar una lámina a cada niilo de los diferentes tipos de vestimenta (anexo no. 
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Pedirles que coloquen el dibujo que tienen sobre la límina del escenario que 

corresponda. 

ACTIVJDAD 2 

Presentarles cada una de las diferentes villetas que representan Ju conductu públicas 
y privadu, a todo el grupo (anexo no. 9). 

AJ praentarles cada villeta pedirles que mencionen si esa conducta la pueden hacer 
enfi'ente de Ju personas o en privado. 

Organizar un role playing en donde se representarán situaciones especificas que el 
facilitador crea convenientes para distinguir entre conducta pública o privada y para que 
establezcan mejor la diferencia, exponer sus dudas, comentarios y actitudes que tienen hacia 
estas actividades. 

ACTIVIDAD 3. 

De la caja que contiene la ropa, el facilitador sacará una por una las prendas, 
preguntándoles a los nillos si ésta es pública o privada. 

ACTIVIDAD 4 

Proporcionarles la hoja de actividad (anexo no. I O). en donde tengan que encerrar en 
circulo los elementos que pueden abrochar enfrente de los demás. En caso de que no 
entiendan lo que deben hacer el facilitador expondrá un ejemplo claro diciendo por ejemplo: 
¿puedo abrochar las agujetas de mis zapatos enfrente de ustedes? 

SUGERENCIAS 

Hacer énfasis constante en la diferencia que existe entre las conductas públicas y 

privadas 
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Acllw mito• de 101 rolea IOCialea entre hombres y nwjerea mencioMndolea que 
eicillen eonductu privadas para ambos sexos, y no sólo para lu mujerea (p ej. toc:ar los 
pnitalea enfrente de lu personu; orinar en lugares públicos, etc.) 

Reforzar lu eonductu adecuadas, que manifiestan en su entorno inmediato (salón de 
clue, hora de descamo,etc.) 

Facilitar la expresión de sentimientos diversos en posibles situaciones donde no han 
Vellido de forma adecuada. 
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UNIDAD/V 

SEGURIDAD PERSONAL 

Al pretender el máximo desarrollo de la persona como ser intesraI debe bullCIJ'IC al 
millllO tiempo la expresión emocional y sexual. 

El proporcionar al nillo información sexual empezando por conocer su propio 
cuerpo, le ayuda a formarse una imagen más completa de él mismo. Asi, al aceptar tanto su 
cuerpo como sus emociones, se crea una autoimagen más completa y por consiguiente una 
mayor seguridad y autoestima. La educación de la sexualidad ayuda a la persona con 
discapacidad intelectual a aprender conductas aceptadas, a tener un mayor 
autoconocimiento, la noción de lo que es sancionado por la sociedad y la prevención a la 
agresión sexual. 

Además de una educación sexual básica es necesario prevenir que los nillos con 
discapacidad intelectual sean victimas de abuso, enseilándoles en qué situaciones deben 
alejarse y dónde pueden encontrar ayuda en caso necesario. Esta es una tarea laborio"sa ya 
que implica la discriminación de relaciones interpersonales de riesgo y no riesgo, de 

confianza y desconfianza. 

Por esta razón se deben de trabajar con ellos las conductas que se relacionan con el 
cómo, cuándo (forma) y porqué (contenido) por ejemplo: abrazar, acariciar, jugar.etc. Para 
lograr esto es importante crear un sistema causa-efecto que se caracterice por ser: 
consistente, firme, claro, sin dobles mensajes y sobre todo sin agresión física, verbal, 

emocional o sexual. 

Para este efecto es necesario que ellos reconozcan que su cuerpo es suyo y deben 
cuidarlo, además de que son personas que merecen respeto y deben respetar a los demás. 
Asi entonces aprenderán a decir "no" de forma firme cuando una situación les sea 
desagradable, así como respetar cuando una persona les dice que "no" 

Resulta entonces de vital importancia, reforzar su autoestima y la confianza en sus 
habilidades y conocimientos. Ya que en este proceso el niilo podrá aprender a tomar 
decisiones adecuadas para el cuidado de su persona, no sólo con personas desconocidas, 



lino tunbién dentro del 1C110 fimiliar y con amigos, llevándolo de esta manera a diseriminar 
c:onductu que puedan implicar un rieqo hacia 111 persona . 
OBJETIVOS: 

El nillo conoceri a qué se refiere el concepto de Seguridad Personal. 

El nillo aprender• a identificar situaciones de riesgo y cómo prevenirla. 

El nillo ser• capaz de identificar situaciones en las que prevalezca una mayor 
seguridad personal. 

El nillo ser• capaz de identificar conductas asenivas ante posibles situaciones de 
riesgo. 

MATERIAL DE APOYO. 

El material que se usará en las siguientes actividades son: 

Una villeta que ejemplifique a qué se refiere lo que es Seguridad Personal (anexo no. 
11). 

Un rotafolio que explique de manera clara y breve el concepto de Propiedad (anexo 
no. 12). 

Un rotafolio que explique de manera clara y breve el concepto de Privacidad (anexo 
no. 13). 

Una hoja de actividad que presenta varios tipos de ropa (anexo no. 14). 

Lápices de colores, rojo y verde. 

Una hoja de actividad que contenga la palabra "NUNCA" (anexo no. 1 S). 

Viiletas que representen diversas situaciones, que se refieren a la palabra NUNCA 
(anexo no. 16). 
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Una hoja de aetividad que contenga la palabra "SIEMPRE" (anexo no. 17). 

Vdlelu que repmentan diversas situaciones, que se refieren a la palabra SIEMPRE 

(aMXOno.11). 

Cin:ulo que contenga los diferentes colores: verde (yo), azul (familia), morado 
(amigo1),amarillo (personas conocida), rojo (desconocidos) (anexo no. 19). 

Fotogrúlu de ellos, de sus papás, de algún familiar, de uno de sus compalleros, de 
una persona como el intendente de la escuela o un profesor que sólo conozcan pero no 
mantepn contacto con él y por último puede ser el recorte de una revista de una persona 

Viftetu a manera de historieta que representan situaciones de riesgo con un 
desconocido, familiar, etc. (anexo no. 20). 

EJERCICIOS. 

ACTIVIDAD 1 

Presentar la viileta donde se ejemplifica una situación referente a la Seguridad 
Personal preguntándoles a los niilos qué harian en ese caso (anexo no. 11). 

Organizar un role playing, en donde se representen situaciones de riesgo, como el 
pedir aventón, ir solos a un bailo público, hablar con un desconocido, etc. 

Después de cada representación, se discutirá porqué no deben llevarse a cabo estas 
situaciones de riesgo. 

ACTIVIDAD 2. 

Presentar a los niilos el rotafolio donde dice qué es propiedad, en este caso el 
facilitador lo leerá en voz alta, y pedirá a los niilos que repitan junto con él, lo que dice en el 
cartel (anexo no. 12). 
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Orpnizar una discusión donde ellos reconozcan en ese momento lo que es de 111 

propiedad dentro del salón de clases y fuera de él, a los chicos que se les dific:ulte esta 

actividad, tendrá que hacerlo c:on msteriales más concretos como por ejemplo, tomar el lipiz 
de un complllero y preguntar ¿de quién es esto, y me lo puede prestar? 

Presentar a los nillos el rotafolio donde dice que es privacidad, realizar lo mismo 
como en el primer rotafolio presentado (anexo no. 13). 

Darle al nifto la hoja de actividad donde se le pida que ilumine de color rojo la ropa 
que cubre las partes privadas de su cuerpo, en el caso de' que algún nillo no haya 
comprendido correctamente el concepto de privacidad, el facilitador le ayudari a reconocer 
Ju prendas que cubren las partes privadas de su cuerpo, sellalindolas (anexo no.14). 

ACTIVIDAD 3. 

Proporcionar a cada nillo una hoja de actividad donde esté la palabra NUNCA y 
pedir que la iluminen de color rojo (anexo no. 15). 

Después presentará una por una las viñetas que representan el concepto anterior 
mencionando lo que dice cada una y pidiendo que lo repitan junto con él como: nunca le 
abras la puerta a un desconocido; nunca platiques con un desconocido; nunca vayas solo a 
un baño público; nunca guardes secretos que te hagan sentir mal; nunca hagas algo que no 
quieras hacer; nunca pennitas que te ayude un extraño a quitarte la ropa, nunca permitas que 
toquen las partes privadas de tu cuerpo; nunca hables con nadie que no sea alguien de tu 
confianza acerca de tu cuerpo, o sobre las cosas que te mortifiquen o te apenan; nunca 
permitas que te besen si no lo deseas aunque sea un familiar; nunca te subas al carro de un 
desconocido; nunca salgas a ninguna parte sin penniso de tus papás;. nunca aceptes dinero, 
dulces, ni nada que te ofrezca un desconocido; etc. (anexo no. 16). 

Proporcionar a cada niño una hoja de actividad donde esté la palabra SIEMPRE y 
pedirles que la iluminen de color verde (anexo no. 17). 

Posterior a esto se les presentarin las viñetas que se refieren a este tópico dando los 
ejemplos como: siempre platica con personas que sean de tu confianza; siempre ve 
acompañado al baño de un lugar público; siempre pregunta a tus papás las cosas que no 
entiendas o te molesten; siempre espera a tus papás a la salida de la escuela; avisa siempre a 
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tus papís a dónde vu; liempre cuenta a tus papás si alllÚn extrallo te ha ofrecido regalos, 
liempre di ¡no me toques! a alsuien que quiera toear lu putes privada de tu cuerpo; 
siempre que juesues hazlo donde puedan verte tus papás; siempre que alsuien te invite a 
jupr en un lupr solitario di "no"; si sientes temor de alguien sea quien sea siempre ¡aléjate 
de.esa persona!; etc. (anexo no. 18). 

ACTIVIDAD 4 

Después de haber realizado las dos actividades anteriores, se organizará un role 
playing, tomando alsunas de las situaciones que se presentaban en las villetas y después de 
cada escenificación se les preguntará a los nillos si es una actividad que puedan realizar 
siempre o nunca (por ejemplo: un nifto subiéndose a un carro de un desconocido y 
preguntarles si eso lo deben hacer siempre o nunca). 

ACTIVIDAD 5. 

Organizar un juego en donde a cada niilo se le proporcionará el circulo, de colores 
(anexono. 19). 

El facilitador les pedirá que pesuen las fotografias en el sisuiente orden, en el circulo 
de en medio estarán ellos, en el siguiente sus papás o alllÚn otro familiar como un tío, primo, 
abuelito, etc. en el sisuiente la foto de un amigo, en el siguiente la foto de una persona que 
sabemos su nombre pero no tenemos una relación tan cercana como el intendente, etc. y en 
el último la foto de una persona desconocida. 

Por medio de este juego el facilitador realizará presuntas a cada uno de los niilos, en 
su circulo ejemplificando diferentes relaciones en las que los niilos puedan diferenciar el tipo 
de cercania que pueden tener con las personas que el facilitador les seilale. Por ejemplo ¿tú 
(verde) puedes abrazar a la persona que está en el círculo rojo (desconocido)?. Así lo irá 
haciendo con cada niilo y cambiando las presuntas, para que se pueda dar cuenta si 
comprenden el tipo de relación que deben mantener con las diferentes personas que se 
encuentran en el círculo. 

ACTIVIDAD 6. 
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Prelentar la historieta donde se relata una situación de riesgo con una persona 

conoc:icla e~ no. 20). 

Presentar la villeta donde se relata una situación de riesgo con un familiar. 

Presentar la YiJleta donde se relata una situación de riesgo con su maestro. 

Presentar la villeta donde se relata una situación de riesgo con su padre. 

Se trabajan con los nillos por medio de un role playing, en el cual se ejemplificará 

alsuna de lu situaciones vistas en las historietas, y por medio de este role se le harin 
pregunto de, cómo deben cuidarse, qué deben hacer en una situación de éstu, a quién le 
contarian y porqué, etc., ya que con esto se pretende aclarar sus dudu y reforiar los 
aciertos que tengan. En caso de que a algún nillo se le dificulte esta tarea, el facilitador le 
dará las opciones que deben hacer, esto con el fin de que en otro role playing al nillo se le 
facilite mis la comprensión de lo que se está exponiendo en la actividad, por ejemplo, si 
alguien de tu familia quiere tocar alguna parte de tu cuerpo que es privada debes decir "no", 
debes alejarte de él, lo debes de contar a alguien, etc. 

SUGERENCIAS 

Permitir a los niilos que expresen sus dudas en cuanto a la forma de relacionarse con 
las personas. 

Explicar de manera clara los conceptos que se manejan dentro de las actividades para 
que puedan comprenderlos mejor. 

Es de suma importancia aclarar mitos acerca de la forma de relacionarse con las 
personas de su conlianú, como personas de la familia, amigos, personas de su escuela, etc. 

Dar tiempo suficiente para cada actividad. 

Tratar los temas con respeto y naturalidad para conservar la confianza de los niilos. 

Hacer énfasis en que es importante que aprendan a cuidar su cuerpo. 

40 



Procurar que los nillos no se sientan incómodos con este tema, si esto se detecta 

trabljarlo con mú cuidado y explicándoles porqué es importante este tema. 

UNIDAD V 

COMUN/CACION 

Una de lu c:aracteristicu más comunes dentro de la agresión sexual a menores es la 
presencia de secretos y amenazas. Por tanto es importante que al nillo se le haga sentir que 

tiene toda nuestra credibilidad. De esta manera se logrará que cuando el nillo sienta alguna 

inseguridad sobre algún tema o algo que alguien le haya contado que le inquiete, podrá 

sentirse con más libertad de expresar sus confidencias a alguien que le haya brindado su 

confianza. 

Es muy común que los menores tien~an a creer que lo que dicen los adultos es la 

verdad absoluta, por ello, el uso de amenazas dentro del intento de agresión resulta ser un 

arma muy poderosa. 

Es importante que el niilo sepa que el miedo es una emoción que en ocasiones 

sentimos y no es malo "expresarlo", y que el extemarlo ayudará a que la gente de su 

alrededor lo comprenda. 

Resulta entonces de vital importancia que los niños sepan que ellos mismos son los 

únicos propietarios de su cuefPO, que nadie tiene derecho a tocarlos, que tienen toda la 

libertad de rechazar algún tocamiento no deseado y que si alguien intenta hacerles dailo, 

contarán con la confianza y el apoyo de sus seres cercanos, que los comprenderán y les 

creerán cuando les relaten algo que les haya sucedido. 

Para hacer válidos estos conceptos las recomendaciones que destacan en lo que 

respecta a la agresión sexual son: 

-Dar credibilidad a los relatos de los niilos, aunque en ocasiones nos parezcan 

fantasiosos o aberrantes, ya que de lo contrario el niño corre el riesgo de seguir siendo 

agredido. Hay que tornar en cuenta que los niilos no pueden hablar de algo que no hayan 

visto, oldo o sentido. 
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-Es conveniente conocer los juegos de los nillos, ya que ul podremos orientarlos y 
aclararles lu dudas que pudieran tener en cuanto a su sexualidad, explicándoles de una 
manera senc:illa que existen juegos en los que se pueden lastimar o lastimar a otros, esto 
resulta importante ya que muchas veces en los juegos entre nillos hay alguno más grande, 
que puede incitarlos a algún tipo de juego en el que van a salir lastimados, por lo común 
estos nillo1 que suelen volverse agresores, es porque ellos también han sido asredidos. 

-Es necesario explicar a los nillos la importancia que tiene denunciar cualquier 
situación en la que se sientan a¡¡redidos, ya sean amenazas o cualquier otra situación o 
proposición desagradable. Esto es con la finalidad de que el niilo se proteja y evitar que sea 
victima de algún delito sexual. 

OBJETIVOS: 

El nillo será capaz de expresar secretos dudas, temores a personas de su confianza. 

El niilo aprenderá a denunciar cualquier situación en que se sienta a¡¡redido. 

MATERIAL DE APOYO 

El material que se usará en estas actividades será: 

Viileta que habla sobre la importancia de la comunicación (anexo no. 21 ). 

Vifteta que ejemplifique situaciones de riesgo tales como el exhibicionismo, 
tocamiento de alguna parte de su cuerpo, mentiras, secretos, etc. (anexo no. 22). 

EJERCICIOS 

ACTIVIDAD J. 

Se repartirá la primera viileta a todo el grupo y, el facilitador explicará lo que 
contiene esta primera hoja. 
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Por medio de un role playins, el facilitador, actuari una situación, en la que un nillo 
no 1e acerca a hablar de 1111 problema, y lu c:omecuenciu que esto puede traer, por 
ejemplo a una nilla 111 profesor de la escuela le alz6 su falda, y ella no se lo contó a nadie, 
por tanto lhora el profesor lo hace siempre, ya que ella no lo denunció, pero la nifla se siente 
muy mal con esta situación, pero no sabe qué hacer ni a quién decirle . 

Después de esto se les pedid que mencionen qué importancia creen que tiene la 
comunicación con lu personu de nuestra confianza. 

ACTIVIDAD 2 

Se les presentarin cada una de las diferentes viiletas que contienen lu situaciones de 
riesgo tales como: exhibicionismo, tocamiento de alguna parte privada de su cuerpo, 

mentiras, secretos, etc. 

Después de la presentación de cada una de estas viiletas se escenificará alguna de las 
situaciones presentadas como por ejemplo el de que un seilor se les acerca y les dice que se 
le perdió su perro que lo ayuden a buscarlo y que a cambio de eso les dará un regalo, se les 
pedirá que mencionen que si a ellos les ocurriera algo asi qué es lo que deben hacer, a quién 
recurririan y porqué. Cuando a algún niilo no se le facilite esta actividad, el facilitador le 
mostrará otra vez alguna de las viiletas y le dirá cuando "alguien te haga esto tú debes 
decirlo inmediatamente a una persona de tu confianza", le debe mostrar una foto de su 
familia y de otra persona, le pedirá que seilale cuál persona es de su confianza y preguntará 
porqué considera a esa persona de su confianza. 

SUGERENCIAS 

Es imponante hacer énfasis en la importancia de la comunicación. 

Se recomienda motivar la participación de los niilos para que de esta manera se 
sientan escuchados y puedan verbalizar más fácilmente sus dudas, comentarios, temores, etc. 

Procurar el reforzamiento continuo de sus aciertos para una mayor comprensión del 
terna. 
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TESIS SIN PAGINACION 

COMPLETA LA INFORMACION·· · · 



TENEMOS DERECHO A JUGAR Y QUE NOS DEN MUCHO CARlti'.10 

ANEXO No. 1 
\ 
¡ 



TENEMOS DERECHO Y SE A TENER UN R AMADOS POR NUE~ FAMILIA y UNA C TROSPADRES ASA 



TBN6MOS DERECHO A SER DISTINTOS EN EL COLOR DE NUESTRA 
PIEL, NUESTRAS COSTUMBRES Y NUESTRAS RELIGIONES 



TENEMOS DERECHO A SABER C!JALES SON NUESTRAS 
LIMITACIONES 



TENEMOS DERECHO A IR A LA ESCUELA 



TENEMOS DERECHO A CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS SERES 
QUE HABITAN NUESTRO PLANETA 



TENEMOS DERECHO A SER FELICES 



TBNBMOS DERECHO A DECIR LO QUE PENSAMOS Y PREGUNTAR LO 
QUE NO SABEMOS 



i 
¡·· .. 

TBNBMOS DERECHO A QUE NOS ENSEÑEN A REFLEXIONAR 
ACERCA DE LO QUE NOS DICEN 



TENEMOS DERECHO A ENCONTRAR EN LA TELEVISION, LIBROS Y 
VIDEOS QUE NOS MENSAJES QUE NOS INFORMEN Y NOS AYUDEN A 

CONOCER EL MUNDO QUE NOS RODEA 



·.·TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE ESTAR ATENTOS A LOS 
MENSAJES QUE NOS RODEAN Y ANALIZARLOS CON CRITERIO 

PROPIO 

1; 



A 
ANEXO No. 2 



ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 5 



PREGUNTAS PARA EIJ JUEGO DE ADIVINANZAS. 

¿Un bebé puede comer sin la ayuda de su mmmí? 

¿Un bebé puede ir sólo al baño? 

¿El bebé tiene dientes cuando nace? 

¿Un niño es igual de fuerte que su papá? 

¿':Jna niña pequeña puede hacer de comer sin ayuda? 

¿Es igual el cuerpo de una mujer y un hombre? 

¿El cuerpo de una niiia es igual al de su mamá 

¿Una niña puede tener un bebé? 

¿Cua!]do empiezas a crecer tu cuerpo cambia? 

¿Un bebé tiene barba? 

¿Un adulto usa pañal? 

¿Puede una anciana tener un bebé? 

¿Nos tenemos que baiiar cada semana? 

¿Tenemos que usar jabón para baiiarnos? 

¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

¿Cada cuándo debemos lavar los dientes'? 

ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 8 
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La sequridad per&o
na 1 e& cuando tú 
sabes cu\darle 
so\o. 

l1 ' ... (, l .. ll 



PROPIEDAD ES LO 

QUE ES 

TUYO Y PUEDES 

COMPARTIR, COMO 

TUS 

JUGUETES 

ANEXONo. 12 



PRIVACIDAD SON 

PARTES INTIMAS DE 

TU CUERPO QUE 

SOLAMENTE SON 

TUYAS 

ANEXO No. 13 .. · 
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NUNCA HAGAS ALOO QUE NO QUIERA' SHACER 
. .~IBW~ . A~~~ 

ANGXOl>fo, 16 
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NUNCA HABLES CONNADm QUE NO SEA DE TU CONFIANZA ACERCA DE ro 
. CUPllPO O SOBRE LAS COSAS QUE TE PREOCUPEN 
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NUNCA TE SUBAS DESCONOCIDO • AL CARRO DE UN 
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NUNCA ACEPTES DINERO O DULCES NI NADA Qlffi TE OFREZCA UN 
DESCONOCIDO 



¡. 

' !lltJNCA VAYAS SOLO A LOS BA:AOS DE CINES, CENTROS COMERCIALES Y 
j OTROSLUOARESPUBUCOS . 
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SIEMPRE QUE JUEGUES HAZLO DONDE PUEDAN VERTE TUS PAPAS O LAS 
PERSONAS DE TU CONFIANZA 

-------· ··--·~=,---·---
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. llEMPU PRECJUNTA A ros PAPAS LAS COSAS QUE NO ENTIENDAS 
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SIEl\IPRE QUE Al.QUIEN TE INVITE A JUGAR EN UN !.UOAR SOUTARIO DI ¡NO! 



. SIEMPRE DI ¡NO ME TOQUES! A QUIEN QUIERA TOCAR LAS PARTES PRIVADAS 
. DETIJCUER.PO. 
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Ahora quiero plata~ 
corte alqunas hi&
toria& verdadera&, 
para que tú veas lo 
que puede pasar. 
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Pero cuando la niña 
lleqa allí la sef\ora 
no está. El que abre'ª 

1 puertaessu marido. 
' \ 

)'" 

1·1' 
"\ 
l."· 

'' ' 

El la hace pasar v le 
dice que si le dard\a 
leche, pero que ante& 
juequen tant\to. 

'f .--~-------
·- ,j " 

Anita pregunta a cual 
jueqo. El noconte&ta 
sinó que lajala e inten-
tQ arrancarle la ropQ. 

Mamá, va no quiero 
volver con el vecino, 
me hizo cosas feas. . 

~\.'\~ 
l~\ 



-f.\. 'FAMILIAR 
iNo!, nomequstaju· 
qar así, la otra vez 
la&timaste mi cuerpo. 





E\ intenta besarla 
v acariciarla. 

ero justo en ese 
momento entra 
una maestra y ... 
iMaestro! ¿Que está 
usted haciendo?. 

En e&o Alicia aprovecha para salirco
rriendo y va a vera la Directora de la 
Escue,a. , tJ\ ~ ', D'RECCION 

IJ i) 
.... 

'Tú eres importante 
v ~iempre encontra
ras a u na pe~sona 
que te pueaa· ayu-

dar. 
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l!O DEBESSTENER MIEDO 

DE CONTAH TU.:> 1 ílOllLWAS DUDA DE ~LGUNA COSA, llU~C4L4 · .. ¡ 

CO!, ALGU 11:.!: ·~UE 'l'U i;tJni''Ii.ti. 

FALLA DE O~iGt~ 
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SIALOUIEN 'IEMUES11lA SU CUERPO DESNUDO O SUS PARTES IN11MAS 
ALE.JA'IE DE ESA PERSONA Y CUENTALO A QUIEN MAS CONFIANZA LE TENOAS 
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. · '.' . .' .. ·.' · "\::~nJN oEScoNocmo TE DICE QUE ALao sE·LE rERmo v 11n'mE QUE LE 
. ..--. . . .".; . . AYUDES A npsCAIU.O mu: ¡NOI y Al.FJ,\TE ·.·.-. . ; .... 
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SI UNA PERSONA TE PIDE QUE GUARDES UN SECRETO CUENTALO A TUS PAPAS 
o ALOllffi'.N nr.: TII CONFIANZA, J>Jms TAi. Vl<:l. Sl<A Jll<IJC:mnsn 
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