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INTRODUCCiÓN 

Actualmente la seltualidad es un tema que se estudia desde diferentes perspectivas (desde 10 
psicológico, lo social, lo biológico, lo histórico, etc.) lo que ha pemlirido tener un panorama 
mas amplio basado en conocimientos cientificos que han desmitificado los prejuicios que 
encasillaban a la sexualidad como el medio de reproducción de la espede y como perversa 
aquella persona que disftutaba del acto sexual. 

Desafortunadamente los conocimientos que sobre sexualidad se tiene no llegan a la mayoña 
de la gente, por lo que aun se mantienen actitudes negativas hacia ésta. Incluso se tiene la 
idea de que sexualidad se refiere a genitalidad, relaciones sexuales, placer egoista, etc. 

Durante la infancia es euando se va moldeando la personalidad del niño, a través de lo que 
aprende de las actitudes, Jos valores e ideas de las personas con las que convive, 
principalmente del ejemplo de sus padres. Se puede decir que lo que se vive y aprende 
durante los primeros 6 ai\os de vida., son la base de la forma de sentir, pensar y actuar ya de 
adulto. 

Lo anterior se menciona por que un nii\o o nifta que creció escuchando comentarios 
negativos hacia la sexualidad, dichos por pef'30nas que él o ella aman y respc::tan, al paso del 
tiempo, se los apropia sin detenerse a pensar que tan ciertos son. A pesar de que este niño! a 
reciba ideas JX)Sitivas hacia la sexualidad a través de otras fuentes (la escuela, revistas, 
programas de educación sexual), es probable que de adulto realice los mismos juic ios 
negativos hacia la sexualidad que aprendió durante su infancia y que viva su sexualidad con 
un sentimiento de miedo, culpa O rechazo. 

Los padres de familia al ser quienes se encargan de la educación de sus hijos durante los 
prúTleros ailos, tienen la obligación de pensar Y reflexionar que tipo de vida quieren 
enseoarles a sus hijos. si una vida violenta y carente de valores o una vida de relaciones 
afectivas cálidas, de respeto y de responsabi lidad. Es lo mismo para la educación de la 
sel(uaIidad. son Jos padres quienes deciden que tipo de educación sexual trasmitir a sus 
hijos. 

En la mayoria de los casos, los padres que tienen la intención de educar sexualmente a sus 
hijos no saben como hacerlo, como acercarse, que decir, pero lo paradójico del asunto es 
que ellos creen que no están educando sexuabnente a sus hijos, cuando realmente si lo 
eslan haciendo a través de su lenguaje corporal y de sus acritudes. 

Por Jos motivos antes seoalados se cree conveniente que los padres de familia (por ser los 
que conviven e influyen más en sus hijos) sean los responsables de educar sexualmenle a 
sus hijos. Para ello es necesario que los padres de familia tengan bien defmido que es la 
sexualidad, que significa y para que es irnpor1anle la educación sexual y conozcan las 
manifestaciones de la educación sc.\;u31 y sus mofivos. 

Hay muchos medios ( progrrunas de televisión, libros, pláticas) al alcance de los padres, 
que les proporcion3Tl infonnación de cómo acercarse a sus hijos y que decirles, estos 
medios pueden ser de mucha ayuda.. pero considero que es más efICaz la reunión de U1l 



grupo de padres, en la que puedan platicar acerca de su sentir, sus miedos y sus actitudes 
que tienen acerca de la se¡¡:wlidad, así como compartir que tipo de ensedanza recibieron 
ellos de sus padres y como ha influido en su vida. Además de que al participar en 
actividades grupales, cada WlO de ellos aprende de ellos mismos. Es necesaria la 
participación de una persoua preparada en educación sexual, para que pueda guiar las 
discusiones y aportar infonnaóón nueva y veraz. 

Es el taller el medio pedagógico que permite esta situación de aprendizaje en grupo, donde 
se dará información de sexualidad, pero también un espacio de ref1erión. Es por ello que 
en esle trabajo se realiza una propuesta de lIIl taller de educación seXWlI para padres de 
familia del niño preescolar, a través del cual se pretende que los papás puedan aprender, 
opinar y expresar sus dudas y miedos sobre sexua1W:b.d infantil. 

En el capítulo 1 Sexualidad infantil, se expone el concepto de sexualidad desde la 
perspectiva del Modelo Sistémico de la sexualidad propuesto por Rubio E. en 1992. Se 
considero este modelo por que integra las diversas tnanifestaciones sexuales del hombre, 
que son vinculo afectivo, el genero, el autocrotismo y la reproducción (llamados bolones 
se¡¡:uales), además de que cada una de estas manifestaciones se pueden estudiar desde la 
perspeetiva del hombre bio- psico- social. 

Considero que esta propuesta es sencilla, pero completa, Que permite comprender y conocer 
la amplitud de la sexualidad, por lo que es adecuada para que los padres de familia se 
formu len su propio concepto de sexualidad. 

Se explica a que se refiere cada uno de los holones con respecto a la sexualidad infantil. 
También se escribe de las principales conductas sexuales de los niños y la dinámica del 
abuso sexual. 

En e l capitulo 2 Educación sexual familiar, se habla de la importancia de la familia, en 
especial la actuación de los padres, como los primeros educadores sexuales en formación e 
información de sus hijos. Se explica las dos formas de educar sexualmente: por medio de la 
palabra (información verbal) y pof med)¡) del lenguaje corporal y las actitudes (información 
no verbal) . 

Se ofrece una guia para que los padres de familia aprendan como COlltestat adecuadamente 
a las preguntas que de se¡¡:ualidad sus hijos les plantean y una guia más para la prevención 
del abuso sexual. 

En el capitulo 3 El taller, se ofrece el concepto del IaIler, asi como sus características, el rol 
Que debe tener el coordinador y como evaluarlo. 
Al considerar que los padres de familia ya traen consigo una serie de conocimientos sobre 
sexualidad el proceso de ensei'lanzaf aprendizaje esta basado en el aprendizaje significativo. 

En el capítulo 4 se describe cada una de las sesiones del taller de educación sexual del nino 
preescobr y en el anexo se eneuentra una propuesta de IDl euestionario para evaluar si hubo 
algim cambio en conocimientos, actitudes y conductas con respecto a la sexualidad infantil 
despues de haber tenninado cltaller. 
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CAPITULO I 

SEXUALIDAD INFANTIL 

I I ¿Qué es sexualidad? 

La sexualidad está presenle desde el momemo mismo del nacmuento y se desarrolla 
durante toda la vida. Para Joce Baldaro ( 1991) la sexualidad "es algo más amplio que la 
simple genitalidad, incluyendo en ella el 3JJ:lOC. la afectividad, la CClt'pOreidad, la búsqueda 
del placer. es k> que mas nos mueve a establecer relaciones con los otros" (citado en 
Mondragón, 2002. p. 14). 

Por lo que hablar de sexualidad es hablar del ser humano biológico, psicológico y social. 
ya que e l resultado final que presupone el logro de una sexualidad adecuada no es otra cosa 
que la conjunción de un cuerpo machuo. con una mente libre. en un medio comprensivo 
(Segu., 1996). 

La sexua1idad del ser hwnano en su aspecto bio lógico se refiere a que hombre y mujer 
presentan : 
• Un aparato genital anal6micamenle completo y funóonalmenle apto; 
• Un nivel honnonal que dicta el funcionamiento en cantidad y calidad de las secreciOlll!S 
¡memas. Po r medio de éstas las gónadas y demás glándulas endocrinas regirán e l 
crecimiento corporal y su fisiologia, detenninando una conformación fisica. el 
fWlCionamiento de los órganos sexuales y la adquisición de los camC1eTes sexuales 
secundarios; 
- Imegridad del sistema nervioso. 

La sexualidad del ser humano en lo psicológico se refiere: 
• A las actitudes, emociones, afectos y e l placer que buscan hombre y mujer en fonoa 
individual. 
-El hombre y la mujer tienen la posibilidad de elección y libertad para decidir como 
expresar su sexualidad. 
- La expresión del amor y respeto hacia uno mismo y hacia la persona amada. 

La sexualidad del ser humano en lo social se refiere: 
- La sociedad va a establecer pautas con respecto a la conducta social de sus miembros. 
Estas pautas son distintas en cada cultura y dictadas con el objeto de establecer limites que 
sirvan para pennitir un estado de convivencia que dicha sociedad considera ideal. 
- Las relaciones sociales y amorosas que se fonnan con olrOS seres humanos. 

La dimensión sexual humana en su raiz biológica es idéntica para todos; pero la sexualidad 
en el mOOo de actuaria. comprenderla, valorarla y trasccnderla forma pane del mundo 
individu.a1. La sexualidad se constituye en WI elemento pccuJiar de la persona. La vertiente 
social ya exisH: cuando el individuo nace, por \o que no le pertenece, sino que la preexiste. 
ya que lo social influye en la fonna de vMr iodividu.11mentc la sexualidad ($egu. 1996) 

Cada uno de los aspt!clos de la sexualidad del ser humano (biológico. psicológico y social) 
se inlegran fonnando una lQ(al idad de la sexualidad hwnana. Por ejemplo. cuando una 
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pareja (social) al realizar el acto sexual, experimentan una serie de cambios fisiológicos 
(biológico). pero también estan involucrados una serie de sentimientos y afectos que 
experimenta cada uno de ellos (psicológico). Es así que en la sexualidad intervienen cada 
uno de estos factores. 

1.2 Modelo SiSlemico de la sexualidad. 

Rubio ( 1992) plantea que la sexualidad es una parte fundamental de nueSlra vida humana 
que resulta de la imegración afectiva cognitiva de básicamente cualrO experiencias o 
potencialidades: reproductiva, genero, erotismo y vinculación afectiva. 

Estos cualro componentes están presentes en el ser humano desde que nace, se desarrollan 
de acuerdo a las experiencias y al meruo ambiente en el que se desenvuelve la persona . La 
forma en que están prest:ntes estos componentes no es la misma que en el adulto " ... al 
nacimiento se encuentran desintegradas y poco desarrolladas, durante la infancia, 
especificameute eTl años preescolares, se inicia la integración entre [os holones 
(potencial:idades) por ejemplo lo erótico y lo vinculatívo, empiezan a adquirir un 
significado genérico.. pero no es sino al advenimiento del pensamiento lógico forma l 
adolescente, que los holones pueden integrarse en toda su complejidad"( Rubio, 1992, 
citado en RubK> A. M., 1994, p. 736) 

Rubio (1992) para poder definir la sexualidad como la integración cognitivo afectivo de las 
cuatro potencialidades llamados holones sexuales (género, reproducrividad, vinculo 
afectivo y erotismo) se fundamento en la Teoría General de Sistemas. 

La Teoria General de Sistemas es propuesta a mediados del siglo pasado por Ludwing Von 
BertaJanft)r (1968). Se observó que en varias disciplinas de la ciencia moderna han ido 
surgiendo concepciones y puntos de vista generales semejantes. No solo se parecen 
aspectos o puntos de vista generales en diferentes ciencias, con frecuencia se hallan leyes 
fOllnalmente idénticas en diferentes campos. Estas consideraciones conducen a proponer la 
Teoría General de los Sistemas (Van Gigcll, 1987). 

La Teoria General de los Sistemas propone principios de funcionamiento y caracterisncas 
de los s istemas que se encuentran presentes a todos los niveles de jerarquía (disciplinas) y 
que por lo tanto pernlite el desarrollo de conceptos que tengan aplicabilidad vertical, es 
decir que puedan ser usados independientemente del nivel de estudio que se elija. 
Cualqwera que sea el nivel que se quiera estudiar: nivel biológico, social. cultural. 
psicológico las caracteristicas de los sistemas presentes en un nivel (digamos social) 
aparecerán en los otros ( psicológico por ejemplo). 

Por lo antes mencionado se observa que la sexualidad no es fundamentalmcTlte ni biológica, 
ni psicológica, ni social. Las manifestaciones de la sexualidad las encontrarnos en todos 
esos niveles, por lo que la sexualidad debe ser estudiada con métodos de la biología, la 
psicologia, la sociología y por todas las otras disciplinas humanísticas, para que se tenga un 
conocimiento integral, pero por esa misma razón se necesitan conceptos (instrumentos de 
I!Studio) que permitan trasladarse de un nivel de estudio a otro. 
La idea central de la Teoria General de Sistemas es que todos los sistemas están formados 
por elementos de interacción, y que estos elementos son a su vez sistemas. Anhur Koestler 
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(1980) propuso que se le denominarán holones para subrayar el hecho de que son partes 
constituyentes de un sistema, pero que tienen en sí mismo un alto grado de complejidad e 
integración (Holos en griego quiere decir todo). Para estudiar la sexualidad Rubio A E. 
(1992) propone Jos holones sexuales que son Jos elementos o subsistemas de la sexualidad, 
cuyos conceptos deben conservar su aplicabilidad vertical para que puedan aplicarse a las 
diversas metodologías de estudio. 

"El desarrollo de estas ideas me llevó a proponer que la sexualidad humana es el resultado 
de la integración de cuatro potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones 
sexuales a saber: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva 
personal (Rubio, 1 992, p. 29). Cada uno de estos conceptos tiene aplicabilidad vertical, por 
lo que cada uno de ellos tiene manifestaciones en cada uno de los niveles de estudio del ser 
humano y por eDo no son ofrecidos como conceptos biológicos, psicológicos o sociales. 

La idea de la integración es central en éste modelo teórico. Por integración se entiende, en 
el pensamiento de sistemas, que un elemento no puede ser correctamente representado si se 
considera aisladamente, pues su actuar depende de los otros elementos del sistema. La 
integración en la sexualidad se hace presente gracias a los significados de la experiencia 
que posee la persona por lo que en éste caso la integración es mental. El ser humano tiene 
la capacidad para tener experiencias en las cuatro dimensiones sefialadas. 

Los significados de las experiencias en estas cuatro dimensiones permiten la construcción y 
la integración de la sexualidad. Ocurre que los significados en cada una de las áreas 
interactúan con las otras porque, precisamente, están en relación unas con otras. 

Integración de los holones sexuales en los niveles biológico, psicológico y social de la 
sexualidad infantil 
Sexualidad Vínculo afectivo Género Autoerotismo RCJ>foducción 

Hombre Satisfacción de las Sexo: femenino Erección en el Explicar al nifio ! 
biológico necesidades básicas. o masculino. ·- la dinámica j nmo, 

(hambre, sed, calor, Diferencias vasocongestión en biológüoa de la 1 
etc. ) anatómicas entre la niila. reproducción. 

nifio y nifia. Respuesta sexual (concepción, 
humana que puede embarazo, 
llegar al orgasmo. 1 parto) 

Hombre Apego, confianza, Identidad sexual. Auto placer, Explicar al nifio 
psicológico amor, autoestima, "Soy niño, soy satisfacción. que para tener ) 

expresión de nifia" Culpa un hijo los 
1 

emociones, Como se vive la padres deben 
comunicación. sexualidad. 1 amarse, desear y 

cuidar al nifio. 
Hombre Relaciones sociales Papel y Actitud social ante Explicar que los 
social que establece con su estereotipos de el autoerotismo, papás deben 

familia y las género. aprobación por estar jw1tos, 1 

personas que están Expresión parte de los deben trabajar y 1 
fuera del hogar. pública de la 1 padres. Juegos ser 

sexualidad. sexuales responsables. 1 
1 
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1.3 Los holones sexL1ales. 

1.3.1 Autoerotlsmo 

Durante los dos primeros años el niño se va formando la imagen de su cuerpo como algo 
propio y diferente del mwtdo exterior, en primer lugar de la madre, y después de las demás 
personas. Poco a poco va reconociendo sus manos, sus ojos, los orificios de su nariz, sus 
pies y lambien sus órganos genitales como a lgo propio que transmite sensaciones. 

El niño! a está reconociendo su propio cuerpo y las sensaciones que de él provienen, esto le 
ayuda a formarse una imagen mental de sí mismo. Las sensaciones agradables que 
experimenta el niñol a en su cuerpo se oonoce como autoeroOsmo. 

Sanz ( 1999) defme al auloerotismo como la actividad erótica que permite 
autocomplacemos al estimular los sentidos del cuerpo. A las diversas sensaciones 
percibidas poc los sentidos corresponden desde el principio sentimientos sensibles, es 
decir, se pen::iben las impresiones que proceden del ambiente como agradables O 

desagradables, placenteras o dolorosas y se traducen en emociones que hacen percibir el 
mundo externo como acogedor y afectuoso, o como desagradable y agresivo (Ituarte, 2003) 

En base a la defmición anterior e l sentir placer no solo se localiza en las zonas genitales, 
hay partes de cuerpo especialmente sensibles, que son capaces de procurar un placer 
erótico. (Dallayrac, 1987). Los doctores Kohler y Aimard escriben a este respecto "Los 
ruftos son, por otra parte, más o menos sensibles a las caricias y a las sensaciones 
provocadas por e l contacto con los adultos, quienes no slenlPre miden el car;icter excitador 
que pueden tener sus juegos, esas cosquillas que hacen reir a carcajadas al pequei'lo y 
despiertan en él sensaciones nuevas más o menos deseables" (citados en DaUayrac, p. 26). 

Los niilos de 2 a 5 o 6 años se muestran muy interesados poc las sensaciones agradables que 
provienen de sus órganos genitales. A esto se le conoce como masturbación. El término 
masturbación generalmente significa manipulación de las partes del cuerpo, por lo común 
de Jos órganos sexuales pélvicos externos, con el fUI de sentir placer, es una actividad 
nonnaI durante todas las etapas de la vida, la Devan a cabo ambos sexos. 

La masturbación es una manifestación normal de la sexualidad infantil por lo que es una 
conducta sana, se manifK:sta de fonna distinta CfI el niño y en la niña, en esta ultima suele 
hacer frotamiento de la vulva con las manos y ademas utilizar objetos como peluches o 
muebles, en cambio el niño suele estimularse frotando su pene con las manos. Cabe 
mencionar que lo que los ninos sienten no es igual a lo que sienten los adultos, ya que estas 
sensaciones se van haciendo cada vez mas complejas confonne se va desarrollando el ser 
humano. 

La capacidad para sentir placer sobre los genitales está presente desde el momento del 
nacimiento, los runos y nillas experimentan una gran sensibilidad sexual en sus órganos 
genitales, el nino tiene la capacidad de erección y en la niña se presenta la vasocongestión. 
Se menciona que los njilos tienen la capacidad de tener una respuesta sexual humana que 
puede llegar, en algunos de ellos, al orgasmo, porque se reconocen los cambios -propios de 
éste: respueSla a la autoes,ilnulación, erección y vasocongeslión, movimientos ritmicos de 
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la pelvis, cambios en el ritmo cardiaco y respiratorio, cambios en la coloración de la piel, 
pérdida de atención en el entorno, contracciones pélvicas y relajación posterior (Master, 
Jonson y Kolodny, 1992, citados en López, 2000). 

Hay autores que consideran la autoerotización como un paso biológico necesario para la 
maduración de la afectividad. Otros hablan de que no hay tma persona afectivamente 
madura que no se haya masturbado nunca. Algunos consideran la autoerotización como un 
aprendizaje para cuando llega la madurez poder poner la sexualidad al servicio del otro 
(Ferrando, 1985). 

Por lo general los padres no tienen problema al aceptar que su hijo explore su cuerpo, sus 
manos, sus pies, su boca, pero reaccionan violentamente ante la exploración de sus 
genitales, ante el temor que se convierta en un vicio o adquiera malos hábitos. 
Generalmente esta actitud de los padres se debe a la creencia de que el niño está envuelto 
en un halo de pureza y por considerar a la auto erotización como algo sucio, por lo tanto un 
niño puro no debe realizar estos actos sucios. Si esta conducta se castiga el niño puede 
desarrollar sentimientos de ansiedad y culpa, sin en cambio no se le prohíbe, reprime y se le 
da tanta importancia, muy probablemente pasará a ser una más de las formas de 
exploración en el niño. 

La masturbación se hace patológica cuando es realizada con una frecuencia excesiva y a 
una edad en la que normalmente debería haber cesado. En lugar de recriminar al nií'io por 
su conducta convendria averiguar el por qué o el para qué lo hace. Ya sea por aburrimiento, 
de que tiene la impresión de que no se ocupan de él o de que no es suficientemente querido, 
puede tener un pmrito o infección en sus órganos sexuales o tal vez esta conducta fue 
aprendida en una situación de abuso sexual La masturbación intensa es una solución 
parcial a alguna situación de angustia (Dallayrac, 1987). 

Es importante penuitir al niño/ a que vivan su sexualidad y educarlos/las en el cuidado del 
cuerpo y la intimidad explicándoles que el tocarse es una conducta normal, pero que debe 
realizarse en privado, con las manos limpias, no introducir objetos por la vagina o el ano y 
no permitir que otra persona de más edad le toque cualquier parte de su cuerpo. Así 
aprenderá a cuidarse, a vivir y comprender la intimidad y la privacidad. 

1.3.2 Género. 

Desde que el niño está en el vientre de la madre, la mayor especulación que gira alrededor 
del embarazo es: si será niño o niña. De acuerdo a esta clasificación se comienza a 
asignarle al bebé una serie de comportamientos emocionales y sociales, que van de acuerdo 
a lo que la cultura dicta como femenino o masculino, por ejemplo cuando el bebé da 
patadas en el vientre de la madre, es común escuchar '"Va a ser futbolista como su padre" . 

La noción de género no es causada por las diferencias anatómicas, éstas son meramente 
una señal sobre la cual se construye el discurso de los roles sexuales (Giddens,1989), la 
complejidad de Jos fenómenos de género sólo puede ser comprendida en el marco de lo 
psicológico y de lo social (Katchadourian, 1979). "La idea de género como convención 
social impuesta desde el momento en que nacemos- y no asociada a factores biológicos- es 
cada vez más aceptada. Cuando nace un bebé antes de detenninar si es normal desde un 
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punto de vista estrictamente fisico, se específica algo mucho menos relevante pero que va a 
condicionar su vida futura y va a poner de manifiesto la educación diferenciada que reciben 
hombres y mujeres: es un niño, es una niña" (De Diego, 1993, p. 48). Esta categorización 
va a detenninar el comportamiento social, psicológico y emocional del nuevo ser (citados 
en Hemández, 1997). 

Beneri y Roldan defmen al género como una red de creencias, rasgos de personalidad, 
actitudes, sentimientos, valores, comportamientos y actividades que hacen diferentes a los 
hombres de las mujeres, mediante un proceso de construcción social. Es un proceso 
histórico que se desarrolla en diversas esferas macro y micro, como son: el estado, el 
mercado de trabajo, las escuelas, medios de comunicación masiva, legislación, familia y las 
relaciones interpersonales (Citados en Hemández, 1997). 

El como debe comportarse un niño/ a está determinado por el papel de género que se refiere 
a los comportamientos, intereses, actitudes, destrezas y rasgos de la personalidad que se 
consideran apropiados para hombres y mujeres. Todas las sociedades tienen papeles de 
género. Aún en nuestra cultura es muy común pensar que las mujeres dediquen mayor parte 
de su tiempo a cuidar del hogar y de los lújos, mientras los hombres deben salir a trabajar 
para poder proveer, además de proteger a la familia (Papalia, 1999). 

La identidad genérica es el resultado de un proceso evolutivo por el que se interiorizan las 
expectativas y normas sociales relativas al dimorfismo sexual, y hace referencia al sentido 
psicológico del individuo de ser varón o mujer con los comportamientos sociales y 
psicológicos que la sociedad designa como masculino o femenino (Martínez, B. Y Bonilla, 
C. 2000) 

De la Fuente (1992), dice que el papel genérico es la experiencia pública de la sexualidad, y 
la identidad genérica es la experiencia subjetiva de ella (Citado en Hemández, 1997). 

La experiencia que tenga el niño/ a sobre su identidad de género y su papel de género está 
influido por los estereotipos de género. Los estereotipos de género se refieren a las 
creencias, expectativas y atribuciones sobre como es y se comporta cada sexo. Existen 
estereotipos masculinos y femeuinos; que con frecuencia son prejuicios, nútos e ideas 
preconcebidas acerca de cómo debe comportarse el hombre y la mujer . Es decir de manera 
general un estereotipo se crea culturalrnente y es la imagen o idea aceptada por un grupo. 
Por ejemplo las ideas de "Las niñas bonitas no gritan" o "Los niños no lloran" son 
prejuicios rígidos que afectan las potencialidades de la persona, pues tm niño tiene 
emociones y puede manifestarlos a través del llanto y hacerlo no Jo hace menos hombre y 
sin en cambio el detener su llanto Jo endúrese. 

Los estereotipos están profundamente enraizados en valores morales y éticos y en imágenes 
y modelos promovidos por instituciones sociales diversas. Un ejemplo por excelencia de 
estas instituciones son los medios masivos de commúcación., y en especial la televisión que 
dicta las normas de conducta estereotípicas a través de su programación y publicidad. 

Más allá del consumismo, la violencia y los modelos estéticos qne la televisión propone a 
los niños, para Oiga Bustos Romero (Bustos, 2000) maestra en psicología edwcativa, los 
efectos pueden ser de otra índole. Dice que tanto en Jos programas dirigidos a los niños 
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como en los que están destinados al publico en general, existe una constante alusión a 
actitudes serutas y una continua proyección de los estereotipos de los roles femenino y 
masculino de tipo discriminatorio. 

Una investigación reciente sobre hábitos de consumo televisivo infanti l, auspiciada por el 
Programa Nacional de la Mujer y la UNESCO. reveló que los nii\os se identifican más con 
modelos y actitudes que reflejan fortaleza, fuerza y violencia., mientras que las niñas se 
sienten más atraidas por los accesorios. vestuario y modas de los personajes de los dibujos 
animados. Así, mientras los niDos preferian las cualidades. los poderes mágicos y las peleas 
que se suscitan en Dragon Ball Z; las niñas decian rechazar el programa por su contenido 
violento, pero se sentían atraídas por el atuendo, los accesorios o el peinado del personaje 
principal. 

Las conclusiones del estudio fueron presentadas el año pasado por Bustos Romero en 
Málaga. Espaila, en el marco del Congreso Internacional de Género y Violencia: ~EI 
predomin)(¡ de la violencia en la programación de la IV. (personificada en varones y dentro 
de un esquema masculino) crea entonces una tendencia hacia la agresividad y reconstruye 
una imagen distorsionada del mundo, donde sobre todo los niños varones reafinnan ese 
estereotipo de genero masculino que privilegia la agresión, el dominio. el poder y el 
au toritarismo. Pero, a su vez, las nms rambién reafumao su estereotipo de género 
femenino, que les señala que deben ser tiernas, glamorosas, complacientes. pacientes y 
SURÚsas, porque la actividad y la fuer13 están asociadas con violencia o agresión yeso es 
(propio) de los nmos varones .~ Sin embargo, la profesora está convencida de que la 
solución 00 es lograr que estos programas dejen de transmitirse, ~sino enseñar a ver y leer 
la televisión formando audiencias criticas desde la nillez-. Por eso, propone que además de 
trabajar con los emisores para que refonnulen los contenidos de los programas que 
producen y exhiben es necesario instaurar en las escuelas talleres de fonnaciÓll de 
audiencias criticas, donde también participen los padres de fiunilia. 

Es obvio que los niños y las niftas son diferentes fisicamente y nuestr.l. cultw'a espera que 
les gusten ciertos pasatiempos y actividades basados en su género, por lo que la sociedad 
les enseña a actuar como nIDos o como niñas. A continuación se citan algtmaS maneras en 
que se influye en la forma de comportarse de niños y niilas. 

El! el juego, los niños pasan su tiempo corriendo, explornndo y experimentando. A las 
niñas no se les alienta a participar en estaS actividades de "niños" y más bien se les pide que 
" tengan cuidado". 

Los juguetes que se les compra a los niños los animan a tener ciertas actividades y 
compon amietllos. Es común que los niños j ueguen nas con juguetes del mundo (palinetas, 
pistolas de agua) y las ninas con juguetes del hogar (juegos de te, la Barbie). Los juguetes 
para niñas les enseñan a sentarse y jugar de manera tranquila Los juguetes de los nll\os 
promueven la exploración y experimentación coo una participacióII activa. En los juegos de 
video lienden ser diseñados para nií'tos. Los papeles femeninos casi nunca tienen el papel 
protagon;co, pero si el papel de " la mujer que necesita ayuda". 

En la televisión generalmente muestran a los niños realizando a1gUr¡ tipo de acc ión o 
usando el producto, y a las niilas viendo o pasivas. 
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En los cuentos, las mujeres tienen dos papeles, la de brujas o madrastras malvadas y la 
de la pobre chica asustada y dedicada a las actividades domésticas y al cuidado de los 
demás. Tal es el caso del cuento de Blanca Nieves, quien vive asustada por Jo que su 
madrastra le pueda hacer y los enanos la protegen, ella se queda a realizar los quehaceres 
del hogar y ellos a proveer. En el cuento de la Bella y la Bestia, la heroína decide 
sacrificarse por su padre. 

Por lo antes expuesto se puede observar como se devalúa el papel femenino y al papel 
masculino se le sitúa más hacia la independencia, es así como se les educa a la niña y al 
niño para adquirir los estereotipos de género. Es necesario que los niños y las niñas crezcan 
en un ambiente en donde se favorezca el desarrollo de Jos roles sexuales flexibles, no 
discriminatorios, y esto puede empezar en casa en donde los padres den oportunidad de que 
los niños y las niñas realicen las misma actividades así como la expresión de sus 
sentimientos. 

La adquisición de la identidad de género. 

De acuerdo a López (2000) en el momento del nacimiento, los padres, a partir de las 
diferencias biológicas sexuales, ponen un nombre y asignan un rol sexuado que afecta a 
todos los aspectos de la vida del niño o niña: los vestidos, los adornos, la ropa de la cuna, la 
habitación, Jos juguetes y juegos. Antes del que menor sepa quién es él mismo, la sociedad 
le asigna un rol que condicionara todo su desarrollo social. 

Alrededor de los dos años de vida, los niños y niñas se dan cuenta que hay dos tipos de 
personas (los varones y las mujeres; las niñas y los niños), que visten de forma diferente 
tienen el cuerpo diferente y actúan en casi todos los contextos de forma diferente, se dan 
cuenta de que pertenecen a una u otra categoría. Entre Jos dos y tres años todos saben con 
precisión que hay dos tipos de personas y que pertenecen a uno de ellos. Pero este primer 
juicio de auto asignación a una categoria no distingue, al menos de forma clara, entre 
identidad genérica y papel de género. 

A pesar de que los niños y las niñas saben con toda certeza que son niños o niñas, no 
adquieren la permanencia de su identidad hasta los cinco o siete años. A lo largo de toda la 
primera infancia pueden pensar que de mayores tendrán otra identidad y que esta depende 
de su voluntad. Por ejemplo un niño de tres años puede creer que de mayor será una mamá. 

A partir de los cinco o seis años la adquisición de la permanencia de la identidad y la 
diferenciación entre características anatómicas estables e incambiables y de rol (sociales y 
cambiantes) requiere capacidades de razonamiento que parecen estar asociadas al periodo 
de operaciones concretas. Cuando 1m menor sabe que tiene 1ma identidad para siempre, que 
no depende de su voluntad y que esta se fi.mdamenta en las características de su cuerpo y no 
del rol social asignado, podemos hablar de permanencia de la identidad de género y 
diferenciación entre identidad de género y rol de género. 

El problema que puede presentarse en este campo es el problema de la identidad de género 
en la infancia: cuando un menor dice pertenecer al sexo contrario del que realmente tiene, 
es decir, cuando teniendo una biología de varón se muestra convencido de ser una niña y 
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en caso de las niñas, cuando teniendo una biología de mujer se muestra convencida de ser 
un niño. 

En el DSM IV este problema de identidad de género en la infancia se clasifica como 
trastorno de la identidad sexual y en la infancia presenta las siguientes características: 
En los niños el hecho de identificarse con el otro sexo se manifiesta por una marcada 
preocupación por las actividades femeninas tradicionales; pueden preferir vestirse con ropa 
de niña o de mujer o pueden confeccionarla ellos mismos a partir del material disponible, 
cuando no poseen ropa femenina . A menudo se usan toallas, delantales, pañuelos de cuello 
para representar faldas o cabellos largos. Existe una atracción fuerte hacia los juegos y los 
pasatiempos típicos de las niñas, les gusta especiahnente jugar a mamá y papá, dibujar 
chicas y princesas bonitas, y mirar la televisión o los videos de sus ídolos femeninos 
favoritos. A menudo, sus juguetes son las mufiecas (como la Barbie), y las nifias 
constituyen sus compafieros. Cuando juega a papá y mamá, estos niñ.os realizan el papel 
femenino, generalmente el papel de la "mamá" y muestra fantasías que tienen que ver con 
mujeres. Evitan Jos juegos violentos, los deportes competitivos y muestran escaso interés 
por los coches, camiones u otros juguetes no violentos, pero típicos de les niños. Pueden 
así mismo expresar el deseo de ser una niña y asegurar que crecerán para ser una mujer. A 
la hora de orinar se sientan en la taza y hacen como si no tuvieran pene escondiéndoselo 
entre las piernas. Más rara vez los niños con trastorno de la identidad sexual pueden afirn1ar 
que encuentran su pene o testículos hombles, que quieren operárselos o que tienen o 
desearían tener vagina. 

Las niñas con trastorno de la identidad sexual muestran reacciones negativas intensas hacia 
los intentos de los padres de ponerles ropa femenina o cualquier otra prenda de mujer. 
Algtmas llegan a negarse a ir a la escuela o a reuniones sociales donde sea necesario llevar 
este tipo de prendas. Prefieren la ropa de nifio y el pelo corto; a menudo la gente 
desconocida les confunde con niños, y piden que se les llame por un nombre de niño. Sus 
héroes de fantasía son muy a menudo personajes masculinos fuertes, como Batman o 
Superman. Estas niñas prefieren tener a nit1os como compafieros, con los que practican 
deporte, juegos violentos y juegos propios para niños. Muestran poco interés por las 
muñecas o por cualquier tipo de vestido femenino o actividad relacionada con el papel de la 
mujer. Rehúsan en ocasiones orinar sentadas en la taza. Pueden explicar que poseen o se 
dejarán crecer un pene y rechazan Jos pechos o la menstruación. Pueden también asegurar 
que crecerán para ser un varón. Estas niñas revelan una identificación con el otro sexo muy 
pronunciada en los juegos, los sueños y las fantasías. 

Este trastorno hay que diferenciarlo de los siguientes trastornos: 
De las enfermedades intersexuales (por ejemplo síndrome de ínsensibilidad a los 
andrógenos o hiperplasia suprarrenal congénita) y disforia sexual acompañante. 
Sensación profunda de ínadecuación con respecto a la actitud sexual u otros rasgos 
relacionados con los estándares auto impuestos de masculinidad o feminidad. 
También es importante considerar el siguiente aspecto, pues habrá ocasiones en que el niño 
juegue con muñecas o a representar un papel femenino, de igual fornia que la niña juegue 
con carros o a representar papeles masculinos, esto no significa que el nifio o nifia tenga un 
problema de identidad de género, lo que significa es la necesidad que tienen los pequeños 
por aprender de su ambiente, y este aprendizaje lo obtienen a través del juego dramático. 
"El juego dramático es un importante método de aprendizaje y para la identificación, un 
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medio para saber cosas acerca de los demás y probar como seria ser como ellos, y también 
para conocerse a sí mismo. Pero desde el punto de vista del niño las gratificaciones del 
juego dramático parecen residir en la sensación mágica de poder y participación, que no 
puede conocer todavía en el mlmdo reaJ. En el juego dramático el niño se pone en lugar de 
otras personas. Aparentemente lo atraen más los papeles que implican actividades visibles y 
claramente fimcionales" (Delay y Leif, 1965, p. 102). 

En estos caso también suelen preferir jugar con las personas del sexo distinto del suyo y 
vestir como ellas, el hecho de que esto ocurra no es suficiente para definir un problema de 
identidad; es decir, este se produce cuando dice estar convencido de pertenecer al sexo 
distinto del que reaJmente tiene. Si esta convicción la mantiene durante algunos meses y no 
tiene su origen en delirios psiquiátricos se esta ante un verdadero problema de identidad, 
debe ser consuJtado con 1m especialista, y a la vez los padres y educadores no deben 
castigar al niño por este motivo, ya que es liD problema que no depende de la vollmtad del 
menor; tampoco premiar de \IDa u otra forma (por ejemplo dedicándole demasiada atención 
o haciendo bromas del tema). 

Lo que se debe de hacer es etiquetarle correctamente, señalándole su verdadera identidad: 
eres liD niño o eres \IDa niña y reforzándole cuaJquier manifestación que se corresponda con 
su sexo: vestidos que se pone, adornos, juguetes y juegos. 

A continuación se dará una breve explicación de las principales teorias que hablan acerca 
de cómo los niños logran su identidad genérica: 

Teoria Psicoanalítica: identificación con \IDO de los padres. 
Desde la perspectiva psicoanalítica, la identificación ocurrirá cuando el niño o la niña 
reprima o alcance el deseo de poseer al padre del otro sexo y se identifique con el padre del 
mismo sexo. De acuerdo con Freud la identificación es la adopción de caracteristicas, 
creencias, actitudes, valores y comportamientos del padre del mismo sexo (Papalia, 1999). 

Teoria del aprendizaje social: observar e imitar modelos. 
En la teoria del aprendizaje social, los niños aprenden la identidad y lo papeles de género 
de la misma manera como aprenden otros comportamientos: observando e imitando 
modelos. En su forma habituaJ, liD modelo es el padre del mismo sexo, pero los niños 
también se moldean así mismos imitando a otras personas. Al final de la niñez temprana 
estas lecciones se interiorizan; un niño ya no necesita premios, castigos o la presencia de un 
modelo para actuar en formas que se consideren socialmente apropiadas. Sin embargo, 
como la identidad y los papeles de género se aprenden, más adelante se pueden modificar 
por la selección y la imitación de nuevos modelos y a través del refuerzo de clases 
diferentes de comportamiento (Papalia, 1999). 

Teoria del desarrollo cognoscitivo: procesos mentales. 
Lawrence Kohlberg (1966) afirma que para aprender su identidad de género los niños no 
dependen de los adultos como modelos sino que Jos propios niños se clasifican y clasifican 
a los demás en hombres o mujeres y luego organizan su comportamiento alrededor de esta 
clasificación. Esto lo hacen adoptando comportamientos que perciben como consistentes en 
su género. Según Kohlberg, la identidad de género suele aparecer alrededor de los dos años; 
cerca del tercero, la mayoría de los niños tienen una idea firnle de cual es el sexo al que 
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pertenecen. Una niña con un corte de cabello masculino corregirá a las personas que la 
confunden ron un muchacho (papalia, 1999). 

La constancia de género o conservación de género que es la comprensión que el niño 
alcanza de que su sexo siempre será el RÚsmo comienza alrededor de los cuatro o cinco 
años. De acuerdo con KohJberg, la constancia de género precede la adquisición de los roles 
del RÚsmo, y una vez que los niños entienden que siempre serán hombres o mujeres, 
adoptan 10 que ellos ven como romportamieotos apropiados al género (Papalia. 1999). 

Teoria del esquema del género: un enfoque soci~irivo. 

Sandra Bem (1983, 1985) desarrolló la teoria del esquema del genero, lID enfoque 
sociocogooscitivo que combina elementos de las toorias del desarrollo cognoscitivo y del 
aprendizaje social , y hace énfasis en e l ro l de la cultura. Un esquema es un patrón de 
comportamiento organizado mentalmente alrededor del género. De acuerdo a esta teoria los 
niños se socializan en sus papeles de género al desarroDar un concepto de lo que significa 
ser hombf"e y mujer en su cultura. Para hacerlo, Of"ganizan sus observaciones a lrededor del 
esquema del género. Ellos disponen la información sobre esta base porque ven que su 
sociedad clasifica a la gente de esa manera: niños y niñas visten diferente, juegan con 
distintos juguetes, en la escuela hay fila Y bai\o de nü\as Y nIDos, etc. Entonces los niños 
adapU.rl sus propias actitudes y romportamieoto al esquema del género de su cultura: Jo que 
se suponen que son y hacen nmos y niñas (Papalia, 1999). 

De las teor1as antes expuestas se puede concluir que " Las actitudes Y los comportamientos 
que comúnmente son asociados con lo masculino o lo remenino DO SQ{l naturales , no se 
heredan genéhcanlenle y no son esenciales a cuapo sexuado; sino que son adquiridos y 
aprendidos, mediante lID complejo proceso que inicia en el momeruo en que nos insertamos 
en la cultura a partir del nacimiento" (lagarde, 1992; Hierro, 1996; Lamas, 1997; citados 
en Vásquez.,200 I.p. 156). 

1.3.3 Reproducción. 

Durante la inrancia el boIon reproductivo aún DO se integr.¡ dentro de la sexualidad infantil , 
pues el niño ni anatómica. ni fis iológjca, ni psicológicamente está preparado. Lo que se 
abarca en este rubro es como hablar con el niño aoen:a de la reproducción, que a esta edad 
es de gran inlerés para él o ella . 

El nacimiento de los bebés es para el niño un problema per.;ooaJ, puesto que. has ta no hace 
mucho liempo, el estaba en un lugar que ignora (8er"ge, 1975). As í que es OportUIIO 
aprovechar el embarazo de la mamá, la tia o vecina para COllversar ron el niño acerca del 
origen de los bebes . 

En la mayoria de los libros de educación sexual coinciden que la siguiellle infonnación es 
la que necesila saber un niño de preescolar sobre el origen de los bebés: 

, . El bebé está adentro de la madre, justo debajo del estómago, en una bolsa que 
tienen las mujeres. que es espeáaJ para que ahi dentro crezca el bebe. 

2 . El bebe llCCl:sita estar mucho tiempo dentro de la bolsa de la mamá (decir que son 
nueve lIleses) para que el niño se fonne y vaya creciendo. 
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3. El bebé respira y se alimenta a través de UD cordón que sale de su ombligo y lo une 
a la mamá. 

4. Cuando el bebé ya creció y es fuene está listo para nacer, entonces busca la salida, y 
esta salida eslá entre las piernas de la mamá y se llama vagina. Explicar al nmo que 
la mujer tiene tres orificios, que uno es para hacer pipi, otro para hacer popo y 0110 

mas por donde nace el bebé. Hay algunas veces que el bebe no puede salir por la 
vagina, por lo que el médico debe abrir el vientre de mamá para sacar al bebé. 

S. Hay que decir al niño que cuando el bebé esta listo para nacer, la mama tiene que ir 
al hospitaJ para que \os médicos le ayuden para que nazca e l bebé. El nií'io puede 
pregunlar si es doloroso cuando el bebé sale, se puede contestar que si lo es, pero 
que es mas importante la alegria de saber que el bebé ya va a naceJ". 

Cuando se ha informado al niño en donde estaba el bebé y como nace, es posible que 
tiempo después e l nIDo pregunte cómo es que el bebé entro en la bolsa de mamá. Se puede 
explicar que al bebé lo hacen mamá y papá. que cada 1IDO de ellos puso una semillita., estas 
semslliw se juntaron y fonnaron al belX:. Después viene la pregunta de cómo es que papo; y 
mamá juntaron esas semillitas a lo que se puede cODlestar que papa y mamá se quieren 
mucho y es por ello que se abrazan muy fuerte, por lo que sus cuerpos quedan Wlidos y e l 
pene de papá entTa por la vagina de mamá (reconlar que es e l mismo orificio por donde sale 
el bebé). Es así como se encuentran las semillitas y se forma el bebé. Hay ocasiones en que 
el nioo pregunta si puede ver como se abrazan mamá Y papá, a lo que se puede responder 
que en ese abrazo sólo pueden estar mama y papa, por que les gusta estar solos y a eso se le 
llama intimidad. Así como también decir que no siempre cuando se abrnzan es por que van 
a tener UD bebé, s i no por que se están demostrando su carii\o. 

Para dar la información de cómo nace un bebé. no se necesita UD amplio discurso, ni 
muchos detalles., pues solo es necesario contestar a lo que el niño esta pregWltando, el 
mirar en amplias explicaciones puede ocasionar que se abuna, se confunda o ya no quiera 
preguntar. De igual forma es imponante hablar siempre con la verdad, llamando a las cosas 
por su nombre y no dar discursos fantasiosos. que solo confunden a los nmos. 

1.3.4 Vinculo Afectivo. 

Se ha considerado que existe en el ser humano Wlll tendencia a establecer lazos 
emocionales íntimos COIl determinados individuos como un componente básico de su 
naturaleza. Este componente eslá presente en e l neonalo y prosigue a lo largo de la vida 
adulta hasta la vejez. 

En termillos generales, durnntc la infancia los lazos se establecen con los padres (o figuras 
substitutas), a los que se recurre en busca de prolección, consudo y apoyo. Durante la 
adolescencia y la vida adulta, estos lazos persisten, pero son complementados por nuevos 
lazos, generalmente de carácter heterosexual. 

El lazo o unión que se establece de manera particular entre dos personas se ha denominado 
como vinculo afectivo. El primer vinculo afectivo que establece el nii\o es con su madre, el 
cual se va consolidando a través de las siguientes actividades: mirada mutua, llanto. 
sonrisa, contacto físico , juego, alimentación. cuidados, elc .. Por medio de estas actividades 
el niño tiende a estar próximo a su madre desarrollando asi la conducta de apego. 
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El apego se refiere a una relación duradera enlre la persona que cuida a un niño 
(gene.-aJmente la madre) y éste, en la que, quien atiende al niño es preferido sobre los 
demás, se busca el contacto con él y sirve como base seboura parn la c:xploración (Mussen, 
1983). 

Es durante el primer año de vida del infante cuando se forma la relación de apego con la 
madre. Una caracteristica primordial del apego es la sensación de confl3JlZ3 que el nIDo 
llegue a tener en el medio que le rodea, y esta va a ser proporc ionada por los cuidados que 
ofrezcan los padres. 

La confianza se establece mediante la interrelación e.nlre el infante y quienes cuidan de él. 
Para que la c.onfJallZ3 surja es necesario que el nmo sienta que están satisfecbas sus 
necesidades fisicas y emocionales como el hambre, la sed, el cariño, calor, etc. 

A través de un sin fin de respuestas la madre le manIDeS[3. que puede satisfacer sus 
necesidades y que qU\ere hacerlo, es así, que el niño descubre que se puede confiar en ese 
otro, por lo que comienza a mostrarse interesado por quien lo cuida, a dar afecto y regular 
su conducta para responder a lo que ese otro espera de él. 

La confianza tiene tres consecuencias concretas en la formación de relaciones sociales: 
1) Basándose en la confWlZ3, el n100 se siente segtUo de su propia confiab ilidad 

Empieza a recooocer que otras personas son dignas de confianza. Así que al 
relacionarse COD otras personas fuera del bogar, el niño que riene una actitud de 
confianza esta seguro de que va a ser aceptado por esas nuevas personas, pero 
también esta seguro que estas personas le van a agradar y que va a continuar una 
relación coo cUas. 

2) El nino descubre que el ambiente es predecible y que sus necesidades van a ser 
satisfechas. 

3) La conftanz.a permite al niño enfrentar los riesgos oeusar1OS para que una relación 
se vuelva Última. Se va a mostrar tal como es, a expresar lo que siente y piensa, 
ademas de aceptar al otro y respetarlo (Newman y Newman, 1983). 

Esta conf\allZ3. adquirida le permite al nif'io explorar el mundo, manipular las cosas que le 
rodean. descubrir nuevas sensaciones y aIcanzv con ello un senticlo de aUlonomia. Se 
sentira digno de ser querido y capaz de querer, de disfrutar de la intimidad con otra persona 
y poder adoplar compromisos. 

Hay OCasKlIIes que por divcr.iOS motivos como el rechazar al nioo o por la personalidad de 
la madre (neurótica, ansiosa), no se satisfacen adecuadamente las necesidades fisicas )' 
emocionales del niño. lo que da como resultado en el niño un sentido de desconfianza que 
culmina en sentimientos de vacío y aislamiento, con dudas en su valor y capacidad. 
desconfiando de los demas, lo que lo Uevarn a mantener relaciones llenas de ansiedad y 
miedo. 

Para que e l niño establezca vinculas afectivos basados en la conftanz.a, es necesario que 
durante su crecimiento d ambiente familiar le ofrezca l a.~ herramientas necesarias para 
poder relacionarse adecuadamente con sus semejantes. 
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Las heITarIDenlas que ayudan al runo a relacionarse con los otros son: 
.;' La eKpfeSión de las emociones. Las emociones son las manifestaciones de la 

afectividad y varían en intensidad y duración, asi como en su expresión externa. En 
los niños existe una transparencia y gran sencillez para dejar Auir sus ernociom:s, 
por lo que es necesario: dejar que el niño exprese lo que siente, ya sea cariño, 
ternura. enojo. tristeza, inseguridad. ctc.; ayudarle a identificar y manejar sus 
emociones y enseñarle a ser senstole y comprensivo con las emociones de los otros . 

." La comunicación. Enseñar al niño a expRsar oonestaroetlte sus ideas y 
sentimientos, hablar con claridad y franqueza y a pedir ser escuchado, pero también 
debe aprender a escuchar, a respetar puntos de vista diferentes y a llegar a acuerdos . 

./ Autoestima. La formación de la personalidad dd nii\o está relacionada con la 
imagen que él se fonne de si mismo. Esta imagen depende de lo que percibe que los 
demas piensen de él y de lo que logra hacer por el mismo. EJ nIDo toma más en 
cuenta lo que sus padres piensen de él, por eOo es fundamentaJ: no humillarlo con 
palabras ofensivas, evitar las comparaciones, los elogios falsos y las amena.7.3S. 
Cuando sucede lo anterior el niño se siente poco valioso y merecedor del amor de 
otras personas . 

." Aceptar a1 niño. Se refiere aceptar su sexo, su fisico, y su personalidad del niño. 
A1gW\3S veces el no aceptar al nIDo, conlleva al rechazo y a la indiferencia, por 
parte de los padres . 

./' Demostrar afec to. Duranle los primeros aiIos e l nmo aprende a tocar y a ser locado 
(en fonna de respeto a la intimidad del oino), mirar Y ser mirado, acariciar y ser 
acariciado, abrazar y a ser abrazado, decir palabras afectivas y escucharlas y a estar 
próximo tisicamente al otro . 

.;' El amor basado en la responsabilidad, respeto, cuidado y conocimiento por la otra 

""""". 
Cuando e l niño tiene un apego seguro, ha desarrollado la confianza básica y a crecido en Wl 

ambiente familiar en donde se le acepta y se le da afecto, está aprendiendo como vinculMSl! 
afectivamente con otras personas, como mantener ese vinculo y sobre todo gozar de esa 
relación, ya sea de amistad o amorosa. 

Los vínculos afectivos son para el ser humaoo, el punto en COlTltin ql.lC lo enlaza con los 
otros, lo cual evidentemente es el punlo crucial de las relaciones humanas, si hemos de 
lomar en cuenta que el hombre es en esencia Wl ser social . 

Desarrollo social del niño preescolar. 
Entre los 2 y 3 años: En este año comienza a encontrarse con los otros niños y a estar con 
e llos, pero prefieren jugar solos. En el tereer a.oo reafinnao su sentido del yo y su 
independencia. Saben controlar sus enfados y sus llantos y expresan sentimientos como 
alllor . celos, envidia o tristeza. Las relaciones sociales con los otros niños cambian, ya que, 
aunque siguen prefiriendo j ugar solos, están mas abiertos a comunicarse y a compartir sus 
juguetes. Entre los 4 y 5 años: El niño se preocupa por los demas, comparte SllS cosas y 
demueslra su cariño. Sus contactos sociales en este periodo no son muy grandes, pero 
aprende a acomodarse al grupo, coopera y participa en el mismo, aunque no acepta 
claramente las nnonas del grupo. A partir de los 6 y 1 años: Coincidiepdo con la 
Educación Primaria, se empiezan a establecer las verdaderas interncciones sociales, a través 
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de las que el niño aprenderá a conocerse a si mismo y a respetar las normas de grupo y está 
será la preparación fundamental para relacionarse con los demás y aprender las habilidades 
sociales que regirán la vida adulta. 

Complejo de Edipo. 
En la dinámica que se da en el compk:jo de Edipo se observa un vínculo afectivo muy 
fuerte que siente el runo hacia su madre y la niña hacia su padre y como este vínculo puede 
influir de forma positiva o negativa en las futuras relaciones amorosas del niño. 

La mamá otorga al núlo las primeras caricias, los primeros abrazos y cuidados de tipo que 
le procuran goce. por lo que el nitlo llega a "enamorarse" de su mamá, este enamoramiento 
se refleja en admiración y deseo de poseer a su mamá y su amor, hasta el extremo de querer 
solo para él su ternura y atención. El niño generalmente se apega más a la madre (complejo 
de Edipo) y la niña al padre (complejo de EleclJa). aparecen Jos celos y la rivalidad hacia el 
progenitor del mismo sexo. 

El complejo de Edipo Y de Electra son manifestaciones de la sexualidad infantil muy 
nonnales. pero es importante que tanto el padre como la madre, sepan conservar su propio 
equilibrio en la relación afectiva con sus hijos, para no provocar situaciones que arrastren al 
niño o a la niña a una dependencia afectiva, que les impida madurar y en un futuro poder 
establecer Wl3 relación amorosa con la pareja que elijan. 

Lo anterior se metlciOO3 por que llega a suceder que la mamá entusiasmada por el apego 
que le Uega a demostrar su hijo, lo sobreprotege y se opone a cualquier tentativa que haga 
el niño para obtener un mínimo de independencia. Esto provoca que el nLtlo no pueda 
despegarse de la mamá, comportándose as! hasta la edad adulta. Cada mujer que se 
encuentre en su vida, él la comparara con la madre y la encontrara inferior, por Jo que su 
mamá será siempre su único y gran amor ( Bemarrli, 1978). 

En el caso del padre, este suele comportar.¡e más comprensivo. amoroso. tolerante y 
bondadoso con la nitla, tratando diferente a Jos otros miembros de la familia. Se observa la 
marcada diferencia que tiene hacia la nilla. Por lo que la niña se crea la imagen del padre 
bueno, así que en la edad adulta los hombres que se le presenten, los comparara con la 
imagen de ese "hombre bueno" y en la mayoría de las veces estos hombres no llenaran su 
ideal de Wl hombre "digno" y capaz de dar Jo que da el padre idealizado en esta edad 
(Ituarte, 2003). 

1.4 El Desarrollo sexual del nmo. 

El desarrollo sexual del niño se dio a cooocer mediante d psieoanálisis hacia principios del 
siglo pasado. Freud basado en casos clinicos, desarroUó toda Wla teoria acerca de la 
neurosis, de la personalidad y de la sexualidad. Con respecto a la sexualidad su mayor 
contnbución fue : Que todos los seres humanos de todas las edades y condiciones son seres 
sexuales y la sexualidad puede y debe ser objeto de investigación y ami.lisis científico 
(Girakio, 1985). 
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En su ensayo titulado "Tres ensayos sobre sexualidad", Freud afirma: "De la concepción 
popular del instinto sexual forota parte la creencia de que falta durante la infancia, no 
apareciendo hasta el período de la pubertad. Constituye esta creencia un error de 
consecuencias graVd, pues a ellas se debe principalmente nuestro desconocimiento de las 
circunstancias fundamentales de la vida sexual" (citado en Dallayrac, 1999, p. 2 1) . 

Los principales planteamientos Freudianos sobre sexualidad infantil son: 
A. La existencia generalizada de la sexualidad durante la infancia. 
B. La sexualidad infantil está en la base de toda sexualidad adulta. Esto es la 

sexualidad del adulto va a ser marcada por la forma en que haya vivido su 
sexualidad en la infancia. 

Los nínos tienen una especial sensibilidad ante las actitudes sexuales de los adultos, las 
cuales pueden influir de manera determinante en su proceso evolutivo y en su posterior 
vivencia de la sexualidad. En este sentido, todos los actos y afinnaciones por parle de los 
adultos en la dirección de reprimir o de alentar las manifestaciones de la sexualidad en esta 
etapa tienen especial trascendencia. Respuestas tales como: "'no Dores como una nma", "las 
niftas buenas no se tocan", el pennirir que los niños vean pornografia o vivir en un 
ambiente en donde padres e hijos comparten una nUsma habitación, tendrfln como 
conse<:uencias genernr sentimientos discriminatorios. sensaciones de angustia ante 
determinados comportamientos o manífestar conductas sobre erotizadas. 

C. La seKualidad infantil es enteudKla como perversa en el sentido de que las 
manifestaciones sexuales no van encaminadas, al menos potencialmente al coito: 
como el niño ni anatómica, ni fisiológica ni pslcológicamente está preparado para 
tal aclo. 

D. Las manifestaciones de la sexualidad infanlll no son pensadas, si no que son 
naturales y espontáneas. 

E. No es una sexualidad genitalizada, es decir, DO está basada exclusivamente en la 
zona genital. Freud (1905) afuma que los órganos de la reproducción no son la 
ún..ica parte del cuerpo que pueden generar sensaciones de placer sexual y que la 
naturaleza ha dispuesto las cosas de manera que aún en la más temprana infancia 
resulten inevitables ciertos estimulas de los genitales. Esta epoca de la vida 
individual, en la cual el esfínrulo de distintos lugares de la epidermis (zonas 
er6genas). la acción de ciertos instintos bioJógicos y la excitación a muchos estados 
afectivos engendran cierta magnitud de placer, innegablemente sexual, lo anterior es 
cooocido con el nombre del periodo del autocTCJtNoo, por lo que la sexualidad 
infanti l, se caracteriza, por ser allloerótica, es decir, que su objeto sexual se 
encuentra en W13 parte de su propio aterpo y su propósito o meta está subordinada a 
lUla zona erógena, que busca la satisfacción repetida me<liante la estimulación 
apropiada y se apoya en una función corporal importante para la vida. 

La meta sexual y sus zonas erógenas organizan el desarrollo de la sexualidad infantíl 
aunque en esta época cada mela o pulslón parcial busca su satisfacción de manera 
independiente. SIJ punto de Uegada es la vida sexual aduba en donde todas ellas confluyen y 
el placer se ha puesto al seMcio de la reproducción. A estas fases infantiles Freud las llama 
pregenilaJes y son denominadas por la zona erógena que las rige: "orar, "anal" y " fálica", 
cada Wla con su actividad autoerótica correspondiente; chupetear, retención masturbadora 
de heces, masturbación genital. 
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Se han realizado diversas investigaciones referentes a la sexualidad infanli l y se ha 
concluido que si hay manifeslaciones sexuales en el niño. las cuales son nonnales, ya que el 
niño tiene la capacidad de experimentar sensaciones placenteras. Al momento del 
nacimiento todas y cada una de las estrucluras encargadas de la sexuaJidad, están presentes 
o represenladas. La madurez sexual sólo podri alcanzarse luego de un largo recorrido en la 
cadena del desarro llo (Méndez,1994). 

La sexualidad infantiltieoe caracterislicas especificas que la haceD diferente a la del aduJto: 
A) Su natura lidad. Su sexualidad tiene una intención: conocer . Durante la infancia hay 

una fuerte necesidad de saber, una curiosidad muy sana y adecuada para el 
aprendizaje que el niño tiene que realizar, lID deseo y una lucha vehemente por 
entender, comprender y situarse en el mWldo desconocido que tiene ante sus ojos, 
es asi que su in tencionalidad es distinta y más diversa que la del adulto. 

Freud (1908) eo su ensayo "El esclarecimiento sexual del niño" señala que la curiosidad 
sexual de los nií\os no se despierta espontineamente a causa de Wla necesidad congénita 
de causalidad, sino por instintos egoístas en ellos dominantes, por ejemplo cuando se 
ven sorprendidos por la llegada de un hermano. la disminución - experimentada o 
temida- de los mimos familiares y la presión de que en adelante debernn compartirlo 
lodo con el reQén llegado despiertan la sensibilidad del niño y aguzan su pensamiento. 
Bajo el estimuJo de estos sentimientos y preocupaciones conúenza el niño a reflexionar 
sobre de dónde vienen los niños o, en Wl principio, de donde ha venido aquel nmo que 
ha puesto fin a su privilegiada situación. 
El pensaJJÚeoto del niño se libera pronto de la excitación en él provucada por el suceso 
indeseado y continUa elaborando como instinto espontioeo de investigación. El nlla 
dernanda una respuesta a sus padres, que representan para él la fuente de todo 
conocimiento. Pero los padres aluden la respuesta, rqxochan al niño su curiosidad o 
salen del paso recurriendo a LUla fábula cuaJquiera 
En general cuando los niños ven negadas aquellas explicaciones que demandan de los 
adultos, prosiguen con sus investigaciones en secreto, en las cuajes la verdad 
sospechada aparece mezclada con grotescos errores. o se comWlican lUJOS a otros 
sigilosamente sus descubrimientos, en los cuales el sentimiento de culpabilidad del nirlo 
investigador imprime a la vida sexual el sello de lo repugnante y prohibido. 
B) Su carencia de moralidad. El niño no es inmoral, sino que es sencillamente a-moral: 

sus aClos 00 lienen un contenido moral en el sentido que se da a la " responsabilidad 
adutta ... lo Que luego entenderá por "bueno" o "maJo", se lo impone la sociedad y 
es distinto en cada cultura.(GiraIdo,1985) 

Direcciones en que se orienta la sexualidad infanti l: 
1) E:\ploract6n y conocimiento de su cuerpo. Al niño y a 1:1 niña les gtlsta observar su 

propio cuerpo y mostrarse desnudos, así como mirar e l cuerpo desnudo de otras 
personas de su propio se:\o y del opuesto. Cuando e l nú10 y la niña descubren que 
el nirlo posee un órgano (el pene) que ella 00 posee, en el pensamiento propio de 
esta edad (pensamiento simbólico). tanto el nii\o como la niña comienzan a 
fantasear de que e lla tenia uno y lo perdió o se lo quitaron o se lastimo. En el caso 
de los varones la presencia de este descubrimiento despierta el temor de que él 
pudiera perder esta parte dc su cuerpo. como pueden fantasear que les ha sucedido a 
ellas por que no lo tienen. Para una 0013 el no poseer pene, le causa gran confusión 
pues no logra entender por que ella no lo liene. A veces estas fanlasías de los niños 
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se ven confl1ll13das por algunos juegos de los aduJtos, que amenazan a los ninos con 
conarles su pene. Lo que es peor en muchas ocasiones les anuncian ese castigo para 
tratar de evitar ciertas manipuJaciones de sus genitales. 

Los niños no entienden ni saben a temprana edad de las diferencias anatómicas entre los 
sexos, corresponde a los padres enseñarles adeQ.ladamente y evitar que estas experiencias 
resulten daflinas para su desarrollo emocional y sexual nonnal . A la niña hay que hacerle 
notar verbalmente y por medio del ejemplo, el orgullo de ser mujer y " de ser como es" esto 
la ayudara a comprender que el carecer de pene no tiene la importancia que ella ha podido 
concederle . A los varones hay que evitar hacer comentarios con respecto a que le van a 
cortar el pene. 

2) Juego sexual. Las conductas sexuales que obsctvan los niños son muy numerosas, 
especialmente a través de los animales, la familia, el entorno y los medios de 
comunicación. Los niños reproducen con frecuencia algunas de estas conductas en 
los juegos, jugando a "papá y mamá", "al doctor" o algo similar, inspeccionando los 
órganos genitales de otros nii'Ios del mismo sexo o del sexo contrario con la vista y 
con el tacto. Esto implica una fuerte necesidad que tiene el nmo por conocerse y por 
conocer a los demás. 

Aunque los juegos sexuales nacen espontáneamente, pronto los niños recurren a la 
imitación del adulto. Cuando un niOO de 4 años juega a ''papá y mamá" con otra niña y 
ambos est.á:n desnudos en la cama tocándose, esto qWen: decir que hao visto a sus padres 
haciendo Jo mismo. EJ niño no entiende que él no puede hacer eso que sus papas si hacen. 
Esta imitacKm pone al niño en contacto con loda la vida del aduJto y es un modo de obtener 
conocimiento sexual. 
La mayor parte de los juegos sexuales 500 juegos de imitación. aunque rambiéJ1 estan 
motivados por la curiosidad y, en algunos casos, incluso es una forma de buscar contactos 
sexuales con una motivación de placer. 
Los juegos sexuales entre menores de edad similar, si participan vohmtariamente 500, en 
general, saludables y tienen UD buen pronóstico para la salud sexual posterior. 
Cuando los juegos sexuales presentan alguna de estas caracteristicas es conveniente y 
necesaria la intervención del aduJto: 
- Hay una clarn asimetria de edad o nivel de desarrollo entre los menores, de forma que 
unos puedan ser manipulados por otros. 
- Unos menores imponen el juego a otros que no desean participar. 
- Van acompañados por obsesión continua por la sexualidad, que se transfiere de unos 
menores a otros. 
- Entrai\an peligro de daño fisico (introducir objetos por la vagina o el ano). 
-EJ contenido es sexista O agresivo (imitar una violación). 

3) Satisfacción y placer que se tiene de las zonas erógenas y de la manipulación de los 
propios genitales. (información proporcionada en el Hol6n de auto erotismo). 
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Manifestaciones sexuales del niño de 3 a 6 años. 

A los dos años y medio. 
El niño ya es consciente de sus órganos genitales y se los toca si está desnudo. Emplea los 
términos niño y niña, y conoce su propio sexo. Se interesa por sus diferencias con las niñas, 
si es niño. Generahnente nombra a los órganos sexuales con un nombre incorrecto. Torna a 
su madre como persona del otro sexo y se interesa por los órganos de ella. Ha aprendido 
reglas de comportamiento social dependiendo de su género, identifican que hay diferencias 
en la forma de vestir, en los juguetes, etc. 

A los tres años. 
Identifica las partes de su cuerpo. Presenta mayor interés por las diferencias entre los sexos 
y toca con frecuencia sus órganos sexuales identificando la desaprobación de la madre y del 
padre ante esta conducta Controla esfinteres. La niña intenta orinar de pie. Tienen lugar los 
juegos de casamiento y otros numerosos juegos sexuales en donde ambos sexos se entregan 
a investigaciones mutuas, o a indagaciones sobre su propio cuerpo, y no por vicio, sino por 
que están más bien sorprendidos, y a veces inquietos, generalmente juegan a escondidas de 
Jos adultos. Identifican las principales emociones en las personas y expresen sus 
sentimientos. Muestran interés por tocar y observar a los adultos desnudos. 

A los cuatro años. 
Es la etapa del exhibicionismo: sin previo aviso se presentan desnudos ante los mayores o 
ante sus hermanos, la niña se levanta el vestido. Es la edad en donde todo preguntan. 
Manifiestan curiosidad sobre la gestación y el nacimiento, interpretando al pie de la letra la 
información que se les da. Comienzan a reconocer ciertos roles sexuales. Prefieren Jos 
juguetes de su propio sexo . Permanece la conducta rnasturbatoria y los juegos sexuales. 
Interés por los w.c. desconocidos. Hace comentarios acerca de la defecación y dice palabras 
relacionadas con esta función. 

A los cinco años. 
Disminuye el exhibicionismo y el interés por lo sexual en general por que conoce lo 
suficiente. La idea que se forma acerca de la sexualidad, se basa en la observación de las 
manifestaciones sexuales y de afecto que existe entre sus progenitores. Hay menos juegos 
sexuales, aunque sigue haciendo preguntas sobre el sexo. Indicios de pudor o de exigir 
privacidad al vestirse o al entrar al baño. 

A Jos seis años. 
En esta etapa se consolida el conocimiento de las diferencias anatómicas entre la mujer y el 
hombre, existe gran interés por temas como el matrimonio, embarazo, nacimiento, origen 
de Jos bebés y el papel que desempeña cada género. Le causa gracia las palabras 
relacionadas con la sexualidad y en la mayoria de las veces solo las dice frente a sus 
anugos . 
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1.5 Abuso sexual. 

1.5. 1 Defmición de abuso sexual. 

Una de las foonas de mallrato hacia un menor de edad es a traves del abuso sexual. El cual 
es un fenómeno que día con día se repite y se vive en silencio. 

Blume (1990) define al abuso sexual como todos aquellos actos en que se involucra 
actividad sexual inapropiada para la edad de la! el menor, se le pide que guarde el secreto 
sobre dicha actividad y/o se le hace percibir que s i 10 relata provocará a lgo " malo" , a si 
mismo, al perpetrador yl o a la familia. Estos actos sexuales generan sentimientos de 
confusión emocional. miedo y en ocasiones placer. El abuso sexual incluye la desnudez, el 
mostrar material sexualmente explicito, e l tocamiento corporal, la masturbación, el sexo 
oral, anal, genital, exponer al menor a la percepción de actos sexuaJes entre adultos, etc. 
(Citado en Mondragón, 2(02). 

FinJrelhor ( 1992) d ice que el abuso sexual es cualquier cootacto sexual entre un mño y un 
adulto sexuahuenle maduro( la maduración sexual definida social y psicológicamente) con 
fines de complacer al aduho; o cualquier contacto sexual oon un niño mediante el uso de la 
fuerza, la amenaza y el engallo para asegurar su participación; o contacto sexual al cual un 
niño es incapaz de consentir en virtud de su edad o por la diferencia de poder y su 
naturaJeza de relación con el adulto. 

De acuerdo a las defmiciones anteriCH"es se pueden mencionar las siguientes características 
del abuso sexual: 

l . Las víctimas pueden ser Dinos y niñas. 
2. Las personas que abusan sexualmente de los niños son con mayor 

frecuencia amigos y miembros familiares de sus víctimas. 
J. El abuso sexual es un incidente repetido. 
4 . El abuso sexual no involucra violencia o fuerza fisica. 
5 . El acto sexual que ocurre en e l abuso sexual de nmos generalmente no es un 

coito sino mas bien tocar los genitales. la masturbación , la exhibición, 
mostrar material pornográfico, besar en la boca en fonna prolongada, 
introducir los dedos u objetos en el ano o la vagina y expiar al niño! a 
cuando se baila, se viste o hace del bailo. 

6 . Rara vez estos acontecimientos son reportados a las autoridades . 

1.5.2 Consecuencias del abuso sexual. 

El abuso sexual deja huellas pronmdas en e l niño. Finkelhor ( 1992) señala que la gravedad 
del abuso sexual y del impaclo en la victima depende de: 

1) La cercanía del vinculo entre el nii\o y el perpetrador; 2) e l tipo de abuso (manoseo. 
sexo oral, elc.); J) la duración del mismo: 4) el gTado de coerción fisica empleada: 
5) la ausencia de cualquier figura alternativa protectora. 
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Después de que la familia descubre el abuso selCUal. lo que mas afecta al nmo es que la 
familia acepte al agresor y se comporten como "si no hubiera pasado nada". Es asi que 
el nmo debe seguir conviviendo con qwen le ha agredido. 

Finkelhor coincide con la conceptualización de la experiencia sexual como básicamente 
traumática, y propone un modelo psicosocial de entendimiento sobre los factores que la 
constituyen como tal, esto es, la interacción de cuatro dinámicas: 

1) Sexualización traumática, este aspecto se refiere al proceso por el cual la sexualidad 
infantil es forzada por caminos evolutivamente inapropiados, e inlerpersonalmente 
disfuncionales. Esto se refleja en: los niilos aprenden a usar la conducla sexual 
como W'\3 estrategia para manipular a los otros para conseguir la satisfacción de sus 
necesidades; por medio de la experiencia sexual, ciertas partes de cuerpo se vuelven 
sobreerotizadas; se desarrollan conceptos erróneos acerca de la sexualidad y esta en 
su conjunto puede considerarse como traumática 

2) Traición, el niño se siente traicionado en referencia de que el abusador se aprove<:ho 
de su confianza y del afeclO que el niño le tenia. 

3) Estigmarización. proviene de los mensajes negativos que de si mismo incorpora el 
niño, "Soy malo, por eso me pasó a mi" 

4) Sentimientos de ineficacia. los cuales son producidos por la repetida ñustración de 
la voluntad y los deseos propios a favor de los del adulto; e l niño puede sufrir 
intensos sentimientos de aniquibcHX! y de fantas.ías de daño corporal. 

La UNICEF (1995) en su manual sobfe maltrato y abuso sexual a los nii\os, descnbe las 
consecuencias del abuso sexual infantil de la si!;uieule manera: 

Consecuencias a Corto Plazo. 
A ) Daños fisicos. 

• órganos genitales u ano magullado, hiochados, sangrando, con dolor. 
picazón, fisuras , desgarres, cuetpOS extraños. perforaciones. 

• Enfennedades InInsmitidas sexualmenle, como puede ser mucrte por asfixia 
o ahogo crónico por amigdalitis debido a gonorrea. 

• Dolor al sentarse o al participar en deportes. 
• Auto-Iesiooes, contusiones, quemaduras. cortadas y arañazos en el cuerpo. 
• Problemas en el control de esfinteres. 

B) Danos emocionales. 

• Depresión. 
• Miedo a la oscuridad. a los desconocidos, algún miembro de la familia. a estar 

solo, a donnir solo. miedo focalizado a ciertos hombres o mujeres 
• Temor a que le suceda algo a su familia si denuncia e l abuso. 

C) Cambios en los modelos de comportamiento habituales. 
• Perdida del apetito, enuresis. impaciencia. irritabilidad credCllle. trastOnlOS del 

s\leilo, pesadillas. rechazo a ir a sus lugares predilectos o a permanecer con 
determinadas personas, aferramiento a la mamit. 

• Sentimiento de desamparo 
• Desadaptación en sus relaciones. 
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D) Manifeslación pública de la sexuaJidad. 

• Masturbación compulsiva. 
• Pasatiempos sexuales continuos con juguetes o con compañeros. 
• Componamienlo seductor hacia los compai\eros y los adullos. 

E) Cambios en la actividad escolar. 
• Muestra incapacidad de concentración, súbito descenso en la actividad escolar, 

desgano de participar en actividades que antes le gustaba. 
• Resistencia a ir a la escuela o ajugar con amigos. 

Consecuencias a largo plazo. 

• Incapacidad para confiar en los demás. 
• Depresión 
• Baja autoestima 

• Hostilidad 
• Ideas suicidas. 
• Enfermedades psicosomáticas 
• Incapacidad para conseguir elq)Criencias sexuales satisfactorias. 

1.5.3 Dinámica de interacción del abuso sexual infanlll.. 

El abuso sexuaJ implica Wl3 interacción que se desarrolla, desde que el adulto manipula al 
menor para obtener gratificación hasta el descubrimiento del abuso sexual . A continuación 
se describe la interacción que sigue el abuso sexual infantil. GonzáIez. Azaola, Duarte y 
Lemus (1993) describen cinco fases dentro de la dinámica de interacción entre un adulto y 
un menor. 

1. Fase de seducción. El ofensor utiliza la manipulación para hacer CT~r al 
menor que Jo que le propone es divertido y le ofrece recompensas haciendo 
asi atractiva la actividad El abusador prepara el terreno tomando 
precauciones para no ser descubierto y elige el momento y el lugar en el que 
comenzará a abusar del niño. En las fanulias en donde la violencia es 
común, el adulto utiliza la fuerza ó la amenaza para someter al nIDo. 

2. Fase de interacción. Esta se da de forma progresiva, desde la exposición 
semidesnuda. hasta la penetración anal o vaginal del menor, alUlque no 
siempre se llega hasta esta. En esta fase e l niño presenta cambios en su 
conducta y estado emociona!' 

3. Fase del secreto. El ofensor necesita que la situación continúe para llenar sus 
necesidades y para ello emplea fórmulas para que el menor guarde el se<;reto 
(amenazas, mentiras, chantaje, manipuJaciÓll psicológica) o hace atrac tiva la 
actividad (favores y regalos del abusador). " Este es un juego entre tu y yo", 
" Si lo cuentas te mato", "Mamá va a sufrir mucho". 

4. Fase de descubrimiento. Esta puede .ser accidental (que en el momento en 
que el nitlo es agredido entre una tercera persona a la habitación) o el propio 
nino puede conresar lo que está sucediendo. 

s. Fase de negación. El adullo niega lo sucedido lTalamlo al pino como 
mentiroso o puede derenderse diciendo qUI! e l nino lo sedujo. El ni~o se 
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sienle asustado, confundido, con sentimientos de culpa e indefenso ante la 
presión de la fami lia y del agresor, al grado de negar los cargos en un 
esfuerzo por aliviar su situación y satisfacer a los adultos, restableciendo el 
equilibrio de la familia. 

¿Qué debemos hacer cuando un lIil10 ha sido abusado sexualmenle? 

- Si el nifto lo dice, hay que escucharlo y tomarlo en serio. Los niños muy pocas veces 
inventan historias de abuso sexual. 
- Los padres tienden a estar a1annados o sentir vergüenza, hay que evitar el demostrar al 
nioo; estos sentimientos, pues él se sentirá más afectado. 
• No hay que presionar. Apoyar al niño evitando gestos, pregtUltas o juicios que le hagan 
seD~ aÚD más angustiado o culpable. 
• Si el niño o nma decide hablar, hay que animarlo y mostrarle confianza para que diga la 
verdad y hable con libertad. No hay que juzgarlo, ni hacerlo sentir culpable. 
- Solicitar apoyo a algun especialista para ayudar al niño y también a la familia en la fonna 
que debe tratar el problema. 
• Preparar al Diño para esa ayuda. Explicarle que tendrá que convetsar con OITas personas de 
lo sucedido. Y que 1000 será muy bueno para él. 
- Se debe denunciar ante las aulondades a la persona que abusó sexualmenle del nioo 
- CouwDicar a los Servicios Sociales. 
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CAPITULO 2 

EDUCACIÓN SEXUAL FAMILIAR. 

2.1 Educación sexual 

Cuando el niño ha desarrollado la habilidad de comunicarse por medio de la palabra, 
empieza a preguntar por todos los sucesos que le rodean, y al~o que le inquieta demasiado 
son los temas relacionados con la sexualidad. Se acerca a sus padres en quienes confia y 
sabe que le pueden dar una respuesta a sus inquietudes. Pero no siempre el niño recibe esas 
respuestas, de quien se supone son sus primeros educadores. 

Hay que considerar que el niño aparece perfectamente capacitado para la vida erótica -
excepción hecha para la reproducción- mucho antes de la pubertad, y puede afirmarse que, 
al ocultarle sistemáticamente lo sexual, solo se consigue privarle de la capacidad de 
dominar intelectualmente aquellas funciones para las cuales posee ya una preparación 
psíquica y una disposición somática (Freud, 1907). 

Hoy en día, los padres se hacen a un lado en muchos aspectos de la educación de sus hijos y 
aún más refiriéndose a la sexualidad; unas veces, por incompetencia, otras por evitarse 
problemas y en otros casos por no poder o no querer dedicarles tiempo. Se sienten 
cohibidos, limitados y con poca habilidad para contestar las preguntas de sus hijos sobre 
sexualidad. Ya que los conocimientos que ellos traen consigo o que les fueron inculcados 
son muy vagos. 

Lo que impulsa a los adultos a conservar esta conducta de disimulo para con los niños es, 
desde luego, la mojigatería usual y la propia mala conciencia en lo concerniente a la 
sexualidad, pero quizá también cierta ignorancia teórica (Freud, 1907). 

La mayoría de los padres de familia saben que hablar de sexualidad con sus hijos es muy 
importante y necesario, pero no suelen hablar con sus hijos /as de cuestiones sexuales de la 
misma forma con que hablan de otros temas y se justifican con argumentos del tipo: "No se 
como hacerlo" ,"No estoy preparado", "Me da pena", "Me pongo nerviosa", "No quiere 
hablar conmigo". 

Con estos argumentos da la impresión de que los padres creen que no están enseñando nada 
sobre educación sexual a sus hijos, pues consideran que la educación sexual es una 
actividad que se produce de manera consciente y voluntaria, habitualmente a través de la 
palabra o de los libros. Sin embargo, aunque a veces sea así, no es el único medio principal 
por el que el niño adquiere su sistema de valores o sus conocimientos en materia de 
sexualidad; el comportamiento cotidiano de sus padres, las relaciones entre los mismos; la 
influencia de los medios de comunicación, la división de trabajos en función de los sexos, 
la forma en que interpretan las contestaciones, evasiones y silencios que obtienen cuando 
preguntan sobre sexualidad, lo que oyen en la calle y en la escuela con los amigos, a través 
de los chistes colorados, los videos pornográficos y lo que casualmente llegan a ver en casa, 
son factores que durante el proceso de crecimiento, van impregnando la mente del niño y, 
por consiguiente van configurando sus primeras actitudes respecto a la sexualidad, por eso 
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los niños necesitan de sus padres y madres para que les den respuestas claras y adecuadas a 
su edad. 

Es necesario que los padres de Familia estén al tanto sobre las inquietudes sexuales de sus 
hijos, así mismo deben irse preparando, para pode.- brindar al nUlo la respuesta a dichas 
interrogantes. 

Los padres de familia deben ser conscientes de que e l no abordar los temas relativos a la 
sexualidad con sus hijos! as puede ser perjudicial para su futuro, puede ser que los nmos, 
ya adultos, tengan problemas para gozar su sexualidad; también lleva a embarazos 
indeseados a temprana edad y, más grnve aim, al contagio de enfermedades tan graves e 
irlCUI1lbles como el SIDA. Por eso, el adulto debe hablar de estos temas con niños y 
niilas. Hay que considerar que los niños hablan de sexualidad desde temprana edad en la 
escuela, con sus compai\eritos y compañeritas. 

Cuando no existe una educación sexual previa, }os niños reproducen el morbo que 
perciben en los adultos. Callar un tema no signif)C3 que nii\as y nmos no lo vayan a tocar. 
Simplemente lo harán sin guía, a escondidas, con las deFormaciones propias de la 
ignor-ancia. Freud en su ensayo titulado "El esclarecimiento sexual del niño" hace 
reFttencia a las respuestas deFormadas que el llÍfto obtiene a través de sus observaciones e 
inFerencias. Estas respuestas son las teorias sexuaJes de Los nU\os y soo las siguientes : El 
niño no considera que los demás seres puedan carecer de un órgano genital similar al 
propio y entonces tiene la fanlasla de que su madre también tiene uno igual al de papá y 
al de él mismo. Se responde a ¿Cómo llega el bebé al interior de la madre?, con fantasías 
de fecundación a través del alimento por la boca y el oacinUento lo semejan a la 
expulsión del excremento; de manera que son funcioocs todas ellas que él puede realizar. 
Acerca de la fantasia de la "concepción sádica del coito", el niOO pequeño que alcanza a 
observar o escuchar los ruidos del coito, Los imagina como un acto hecho por la fuerza en 
donde mamá se someTe a un acto que le causa disgusto (Freud, 1907). 

Con las "Teorías sexuales de los nmns" se demuestJa que los pequeños a pesar de la 
infonnación que reciban a medias y del esfuerzo de los padres por eviTar este interés 
sexual. elLos no dejaran de buscar WI3 respuesta a sus dudas, que en la mayoria de las 
veces sus repuestas son incorrectas. 

2. 1. 1 Coocepfo de educación sexual. 

La educación de la sexualidad es todo un proceso de acción realizada en el aprendizaje y de 
las experiencias del niño y del mundo que le rodea. de su género. su erotismo. su desarrollo 
reproductivo y sus vinculaciones aFectivas. En este contexto va creando su propio es ti lo de 
vida, éste es un proceso educativo que empieza con el nacimiento y temUna hasta el último 
dia de su vida. (Rubio, M. G., 1994 ) 

Educar se.~ uahnenl e significa proporcionar inFormación cicntifica y orienTación general 
acerca de Ins cambios fisicos, psicológicos y sociaJcs, significa conocer, aceptar y respetar 
diFerentes Formas de comportamienTO sexual, significa intercambiar valores, conocimientos 
)' comportamienfos. significa ejercer un pensamiento critico de nuestras potencialidades, 
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significa poder vivir una sexualidad reflexiva., sana, congruente, respetuosa y 
responsable .(idem) 

Objetivos de la educación sexual. 
• Preparar a los hijos e hijas para que asuman con naturalidad su propia sexualidad y 

los cambios propios de su desarrollo, aJlles de que estos se produzcan. 

• Ofrecer una sana infonnación. 

• Fomentar una sana vaJoración de su propia sexualidad y la del sexo opuesto. 

• Crear coociencia de la responsabilKlad que implica cada uno de los aClos de cada 
"""", .. 

• Brindar una infonnaciÓfl detallada de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada 
persona. (Piek y Solano. 1999) 

Rubin y KirkendaU (1984) expresan que la educación sexual consiste en ayudar al niño 
proporcionándole un ejemplo de armonía familiar y conyugal para que pueda ir 
relacionando la sexualidad con sus sentimientos y comportamientos de manera que pueda 
vivir satisfactoriamente con los demás y consigo mismo. Ellos opinan que el objetivo 
general de la educación sexual infantil es la construcción de bases sólidas para que el sujeto 
funcione de manera eficaz a Jo largo de su vida. La educación sexual, es por lo tanto 
proporcionar una completa y veraz infonnación y formadón de todo lo que ataile la 
sexualidad, pero sobre todo es un proceso paulalioo y continuo, que en mayor o menor 
medida toda per.wna ha recibido y que indudablemente le ha sido dada desde su 
nacimiento. 

El ni~o es un ser curioso por naturaleza, investiga, experimenta, pregunta y se forma sus 
propias ideas sobre lo que le rodea. Una de las formas de satisfacer su curiosidad es por 
medio de las preguntas. pero para que el niño se anime a preguntar, es oecesario que les 
tenga confianza a sus padres y su medio familiar sea accesible para comunicar sentimientos 
e ideas. 

El niño necesita sentirse querido y respetado, saber que forma parte de una familia que lo 
protege y lo estima por lo que él es. Para ello los padres deben aceptar al niHo, apreciar 10 
que hace y fe licitarle, logrando asi que el pequeño tenga la sensación de que sus ideas serán 
aceptadas y las pueda manifestar abiertamente. 

Las actividades diarias eorno la hora de la comida y el juego son oponWlidades para que los 
padres demueslTen su cariño y puedan platicar COl! el niño. Esto ayuda a establecer y 
manlener una comunicación buena y abierta. se escuchan las ideas, creencias y sentimientos 
del nmo. 

Los padres son el ejemplo de los hijos, el niño debe observar que sus papás tambien se 
expresan de fomla sincera y respetan las ideas de los otros. Creando así lUla atmósfera de 
confianza . 
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Esta actitud familiar favorecerá que el niño pueda preguntar y expresar lo relacionado con 
su sexualidad, a medida que su curiosidad se lo pida, con la seguridad de que no será 
rechazado. Los papás deben tener una actitud abierta para responder las dudas e inquietudes 
de su hijo y estar preparado para saber que respuesta dar. Hay que responder de forma 
natural y clara, sin sentirse incómodos y ansiosos, dar los datos que pide y alentar a que 
exprese lo que piensa y le causa curiosidad. 

Cuando el niño crece en un ambiente familiar en donde no se siente apreciado, no se le 
escucha y sus relaciones familiares están basadas en la imposición o en la indiferencia, va a 
ser dificil que se anime a preguntar sobre sus inquietudes y a expresar lo que piensa y 
siente. 

Los papás deben hacer lo posible para ver las cosas como el niño las ve, tomando en cuenta 
que su hijo percibe e interpreta las cosas de fonna diferente a un adulto. Al conocer como 
piensa y siente un niño en edad preescolar hace más fácil la convivencia diaria y la 
educación sexual, se evita la creencia de que el niño "aún es muy pequeño para entender" o 
la excusa "no se como explicarle" . Por eso considero importante hacer referencia al 
desarrollo fisico, psicológico y emocional del niño. 

Desarrollo psicológico del niño de 3 a 6 años. 

~ Desarrollo somático y psicomotor. A esta edad se aprecian considerables cambios 
en el esqueleto y en la musculatura. A partir del segundo año se da una gran 
asimilación de calcio por lo que los huesos van cobrando firmeza. En lo que se 
refiere al desarrollo muscular, se aprecia un fuerte incremento con respecto al 
primer año de vida, siendo este progreso cada vez más rápido, sobre todo, a partir 
del cuarto año. Los músculos principales se desarrollan mejor y más prontos que los 
pequeños. 
Especialmente importante resulta la maduración del sistema nervioso para el ulterior 
avance a todos los niveles: los progresos en su maduración se producen a un ritmo 
acelerado en el primer año, estando ya muy adelantado a los 6 años; en lo sucesivo 
el crecimiento anual es relativamente pequeño. Además de un probable aumento de 
neuronas, se observa también una marcada diferenciación del sistema nervioso: la 
mielinización llega casi a término hacia los 6 años, las dendritas crecen fonnando 
una tupida red y la sustancia gris aumenta. Todos estos procesos se verifican con 
especial rapidez entre el segundo y tercer año, y luego se vuelven más lentos. 
La progresiva maduración del sistema nervioso, del esqueleto y de la musculatura 
conducen al perfeccionamiento del dominio del cuerpo y de la capacidad 
psicomotora. Así, a comienzos del segundo año, el niño es capaz de andar sin 
ayuda. Al tercer año su caminar es cada vez más seguro, con una mayor agilidad y 
mejor gobiemo de sus movimientos. Con cuatro o cinco años su facilidad y finneza 
de movimientos le pennite superar la torpeza anterior, consolidándose también el 
equilibrio. Hay que considerar, que dentro de este proceso, la psicomotricidad fina 
no se desarrolla tan rápidamente como la psicomotricidad gruesa; así el niño 
prefiere las actividades inespecíficas a las específicas y dirigidas. Cabe ailadir que 
estos avances, y aún limitaciones se pueden observar en la actividad general del 
niño y, especialmente, en su actividad lúdica y gráfica. 
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>- Desarrollo psíqwco. El surgimiento y desarrollo del concepto de sí mismo 
constituye uno de los aspectos centrales a esta edad. La evolución de este concepto 
se puede estudiar en cinco etapas sucesivas: 

La primera de ellas se caracteriza debido a que a lo largo de la infancia el niño va 
diferenciando su cuerpo del resto del ambiente inmediato. Hacia los dos años el niño 
conoce directamente su cuerpo, y su identidad incluye su nombre: sí mismo corporal. 
En una segunda fase, denominada de autoidentidad continuada, promovida por el lenguaje, 
aún cuando puede exigirle bastante más tiempo la utilización correcta de su nombre, que ya 
conoce, y de los diversos pronombres personales, hacia los tres años resulta claro que el 
niñ.o está alcanzando un conocimiento de que él es él mismo, uno e indivisible, 
independientemente de las circunstancias cambiantes. 
A los tres años, fase de orgullo o estima, el niño pide insistentemente que se le deje hacer 
cosas por sí mismo, experimentando placer cuando lo hace con éxito. Esta conducta es 
interpretada como 1ma necesidad de autonomía o independencia, o también como una señal 
de expansión del concepto que de sí mismo tiene el niño. 
En una cuarta fase denominada Extensión de sí mismo, a partir de los cuatro años se 
caracteriza por una conducta posesiva y celosa: los juguetes, la vestimenta, los padres, etc. 
son cosas que es preciso preservar de toda pérdida y, particularmente, de toda apropiación 
de otro niño. Esta conducta puede ser especialmente perturbadora en las situaciones de 
Juego. 
La fase de la autoimagen en la que el niño de cinco o seis años comienza a verse de una 
alguna manera con criterios adultos. 

>- Conducta Emocional. La evolución del niño hacia la madurez afectiva se 
caracteriza por el predominio que de modo progresivo se va produciendo hacia la 
emoción específica. Se pasa de una complejidad difusa a una complejidad 
diferenciada. Si el bebé respondía siempre a las situaciones causantes de miedo con 
llanto y movimientos de defensa, un tanto faltos de sentido, en el niño de dos o tres 
años estas reacciones disminuyen en frecuencia. La capacidad de aprender a 
expresar la angustia de otras maneras, sea a través del apartamiento, de la búsqueda 
de protección, etc. hacen que existan grandes diferencias respecto al niño menor de 
dos años. 

Así, al contrastar diversas manifestaciones, por ejemplo, los gritos y las lagrimas, 
expresiones relativamente indiferenciadas frente a lo desagradable, vienen sustituidas por 
respuestas más específicas. Disminuyen progresivamente las formas amplias de reacción en 
las que intervienen toda la movilidad del cuerpo, propias del primer año; el llanto, la 
agitación y el retroceso son expresiones de temor que van desapareciendo entre los tres y 
los siete años. 
Algo parecido sucede con la risa, expresión de las sensaciones agradables y placenteras: se 
va volviendo específica en diversas situaciones. No solamente es un medio de toma de 
contacto social, aunque tenga un papel importante como tal, sino que es una reacción 
característica a hechos y circunstancias agradables. Esto destaca particularmente en el niño 
a raíz de haber superado un estado de tensión o haber resuelto con éxito un conflicto: es 
frecuente entonces verle reír. Se manifiesta también, la creciente especificación, sobre todo, 
en la progresiva graduación de la risa, que va desde la carcajada a la sonrisa . 
Una justificación de todos estos cambios puede encontrar su apoyo en el enriquecimiento 
cognitivo del niño, tanto de sus funciones intelectuales como de sus experien'"ias, que le 
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llevan a expectar lo nuevo. El nIDo puede llegar a intuir detenninados indicadores que van a 
desencadenar emociones agradables yl o desagradables 

:,;. CoDducta social. La conducta social comienza a desarrollarse a partir de la relación 
que establece e l niño con la persona que lo cuida durante su primera infancia, que 
en la mayoria de las veces, es la madre. La relación afectiva con la madre o con la 
persona que cuida al niño constituye una importante premisa para la fonnación del 
contacto social y el desarrollo de una actitud social relativamente estable y 
duradera. Numerosas investigaciones han establecido la evidencia de un nexo entre 
los diversos tipos de actitud y comportamiento de la madre con sus hijos y 
determinados rasgos de la personalidad y de la conducta social de éstos últimos. 
Dos dimensiones del comportamiento materno son especialmente importantes: uno 
radica en la cuantia de la dedicación de la madre ( o su aspecto negativo seria el 
retraimiento y el repudio), y la otra estnoo en la independencia y oportunidades de 
desplegar su personalidad que concede al nmo (en su aspecto negativo, la represión 
y el control excesivo de la conducta del nÜlo). Segim lodas esas investigaciones, la 
vivencia que tienen más i.mportancaa para un adelalllo sin perturbaciones son las que 
se asocian a una cálida atmósfera emocional y una actitud cariñosa de la madre . 
Constituyen e l fundamento de una seguridad y eoofianza en si mismo estables, de 
una actitud básicamente alegre y amistosa, de una relaciones emotivas positivas y 
de Wla posición abierta al contacto hwnano. Las experiencias negativas actúan 
desfavorablemente sobre el desarrollo ulterior" de la penonaJidad. 

Conducta social en relación al grupo, durante los tres primeros años de vida son los adulws 
las personas más importantes pata la relación social del niño. Son también los compaileros 
de juegos preferidos. El contacto y la interacción con otros niños, especialmente con los de 
la misma edad, son dificiles en este peóodo. a causa, sobre todo, de su irritabilidad y 
volubilidad relativamente grandes todavia y de la escasa constancia en sus deseos y 
necesidades, así como el bajo nivel de tolerancia a la frusb"ación. 
Las primeras relaciones con los niños de su misma edad., al principio del se~"Wldo ai\o, 
discurren normalmente entre riñas y disputas, en la mayoria de los casos por cuJpa de un 
juguete. Hasta fines del segundo aOO no empieza a desarrollarse el verdadero interés por e l 
contacto social; el número de peleas disminuye sensiblemente. Aprende, en años sucesivos. 
que 00 siempre puede conseguir una inmediata satisfacciÓll de sus deseos; debera buscar a 
menudo, una solución. de compromiso entre lo que é l quiere y lo que quieren los otros. 
La rel3(:ión afectiva del niño con su entomo se canaliza, fundamentalmente, a través del 
juego. hasta fines de periodo preescolar. En la forma de actividad dominante, por lo que e l 
desarrollo de las relaciones sociales e interacciones con los coetáneos es fácilmente 
observable en las diversas fonnas de juego en comiln que el ni~o practica en esta edad. 

;... El pensamiento. A finales del periodo sensomotOf aparece un hecho re levante: el 
niño es capaz de dar respuesta a nuevos problemas porque su inteligencia pasado 
del plano motor geslicular a la representación. El oii\o de 2 a 7 31105 podr:i crear la 
situación que le interesa a traves del movimiento de su propio cuerpo. Junto a la 
actividad de tipo motor entrará a campo de lo representativo: podrá reproducir 
acontecimientos, hechos y situaciones que le hayan resullado interesantes o 
gralifM:ar1tcs. El juego simbólico. el ejer"cicio libre de su fantasia. el desempeño de 
papeles ludicos. ayudarán a consolidar esta fase de su pens3lllieolo . 
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La aparición de la fMción simbólica. 
Según Piaget, el requisito fundamental de la representación es la capacidad para 
distinguir los significantes (una palal>ra, una imagen mental, Wl gesto simbólico .. . ) y 
los significados (un objeto, un acontecimiento ... ) y asi poder evocar a una para referirse 
a otro. Al poder realizar esta diferenciación se le llama capacidad simbólica. 
Condooas que manifiestan la aparición de la función simbólica. 
A) la imitación diferida. Consiste en la cooducta imitativa que ocurre sin la presencia 
del moddo. Si el nmo es capaz de imitar una escena acontecida hace WlaS horas, ya 
podemos hablar de imitación diferida, el niño ya uhliza los significantes diferenciados. 
B) El juego simbólico. Es una preparación para las actividades del adulto. Estos juegos 
reproducen lo que ha impresionado aJ nioo, evocan lo que le ha agradado o lo capacitan 
para que fOTIne más plenamente pane de su ambiente. 
C) El dibujo. La imagen gnifica es un intermediario entre el juego y la imagen mental. 
D) La imagen mental. Es lUla imitación interiori2ada, no observable en sí misma pero 

deducible a través de actividades como el graftsmO. el dibujo, o la evocación verbaJ. 
E) La evocación mental. El lenguaje naciente pennite evocar acontecimientos no 

actuales. Existe representación verbal más imitación. 

Caracterisricas del pensamiento preoperacional. 
El egocentrismo. El pensamiento del niOO es plenamente subjetivo. incapaz de prescindir 
de su punto de vista. aferrado a sus percepciones centrado en el propio sujeto. Esta 
subjetividad se manifiesta en la impoSIbilidad de situarse en la ~va del otro y 
repercute en todo su comportamiento. No obstante, ello no le priva de sus relaciones 
illterpersonales pero que, al ser iruninentemeote afectivas, sigue siendo egocéntricas. La 
capacidad de hacerse cargo de la perspectiva de los dem3s SÚI perder la suya propia será 
una adquisición que está por lograr y que alcanzará a través de la repetidas y acwnuladas 
interacóones de su creciente experiencia social. 
CentraciÓfl. Su pensamiento tiende a cenbar la atenciÓfl en 1UI solo rasgo llamativo del 
objeto de su razonamiento en detrimento de los demás aspectos importantes y, al hacerlo, 
distorsiona el razonamiento. El niño es incapaz de descentrar, es decir. de tomar en cuenta 
rasgos que podrian eqwlibrar y compensar los efectos distorsionadores de la centración en 
un rasgo particular. 
Irreversibilidad. El pensar y el obrar del nIDo siguen una sola dirección. no puede dar 
marcha atnis, no puede efectuar un movimiento de ida Y vuelta. 
Transducción. Se le Uama razonamiento InInsductivo entendiendo por tal al razonamiento 
primitivo que no procede por deducción, sino por anaIogias inmediatas. Por ejemplo. el 
nií'lo de tres años relacionara dos hechos por el simple motivo de estar próximos en el 
tiempo o momento en que ha ocurrido, o bien por su ccrcania en el espacio. 
Adquirida la función simbólica aparece un tipo de razonamiento emocional transductivo 
que se manifiesta en este reaccionar típicamente emocional, en dar explicaciones 
globalizadas arraigadas en vivencias no justificadas por el contexto de Jos hechos. Se trata 
de un razonamiento subjetivo, egocentrico y personal. 
Concepción mágico del mundo. El nii'\o empieza a tener fanlasias, es decir, capacidad de 
combinar sus recuerdos y de crear con ellos nuevos estimulos interpersonales para seguir 
estableciendo relaciones o conexiones asociativas. El niño fabula con frecuencia, pero 
rabula por el puro placer de combinar a su antojo las ideas. Más que importarle lo que dice, 
el resultado de la combinación trata de combinar elementos sueltos y distintos para fonnar 
algo nuevo. Más que el resultado le resulta atractiva la combinación misma, y se recrea en 
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ella. AfinnaciOflcs como ~los elefantes vuelan, yo los he visto" suelen ser habituales. 
Algunas fabulaciones o afirmaciones de este tipo terminan siendo verdaderos relatos, pero 
efectuados, sin metas previas, como una simple combinación de tipo lúdico. En relación a 
esto cuantas veces las respuestas de los aduhos a sus "porque" les resultan de escasa 
comprensión y el niño continÜ3 fabulando para completar su relato. 
Realismo. Al hablar de reaJismo nos referimos a un realismo de carácter intelectual: e l niño 
tiene la convicción de que todo Jo que le sucede es real; sus sueños, sensaciones o imágenes 
disponen de una realidad objetiva que es compartida por otras personas. Por ejemplo el 
niño de Ires aOOs admite que los sueños no son verdad. pero cree que existen y por e Uo los 
localiza en la oscuridad . 
Artificialismn. Es la creencia de que las cosas han sido cooslruidas por el hombre o por una 
actividad divina analoga a la foona de fabricaclón humana. No olvidemos. que el niño ya a 
esta edad. no cons.idera que todos los actos emanen del el mismo; es por lo que atribuye 
poderes a otras personas, poderes que muchas veces son exagerados. 
An;m¿,'mo. Parn el niño todas las cosas tienen vida y a la vez están actuando de manera 
intencionada. Es vivo lodo objeto que ejerce una acllvidad: el sol, la luna, etc. 
E/ pen.l"amienlo intuitivo. El pensamiento intuitivo se basa en la percepción inmediata, 
siendo la forma de pensamiento más adaptada a lo real que pueda alcanzar el nmo en la 
primera infancia. La representación se ha hecho más f1enble y fluida y es ya capaz de 
reconstruir y anticipar experiencias. El niño, por memo de ensayos y errores, puede llegar a 
conclusiones correctas. 

2.2 Educación Sexual en la Familia. 

La familia recibe al niñol a cuando nace. Lo alimenta, lo cuida, lo protege, le da seguridad, 
confianza. cariño, lo guía. le ensefta y lo educa. La familia hace sentir al niñol a que 
peneoece, que tiene un lugar propio. que es único y valioso. 
El trabajo principal de los padres es la educación de sus hijosJ as. Los padres son los 
primeros educadores, educan sobre todo con el ejemplo, con sus creencias, actitudes, 
valores, comportamientos, con el trato que se dan en la familia y su fonna de manifestar 
cariño. El ejemplo de los padres es la manera más frecuente en que los hijos aprenden. Esto 
ocurre de manen. espootilOea en la medkIa en que los niños observan a sus padres. Imitan 
las actitudes, hábitos y valores parentales y con frecuencia los aplican a su vida adulta. 

Los hermanos tambien panicipan en la trasmisión de actitudes y comportamientos 
sexuales, sobre todo en el nivel de la infonnadón y la imitación, que se recibe 
generalmente de hemlano mayor a menor. La familia e.\:[ensa juega un papel imponante 
para el rui\o, sobre todo si ellos viven en el mismo hogar. 

La furnilia va fonnando en el niño habitos de limpieza y orden. le marca limites, lo estimula 
a nuevos aprendizajes. le enseña valores, lo ayuda a relacionarse, a expresar sus 
sentimienlos y a conocer su sexualidad. 

La fami lia educa sexualmente al niño por medio de dos vías: 
A) La infonnación no verbal: por que no solo se apn:nde por medio de la palabra. Todo 

lo quc vemos. oimos, nos educa. 
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B) La información verbaJ familiar; que se dirige a cada individuo personalmente y 
tiene en cuenta su interés a<:tual tanto como sus necesidades afectivas (Berge, 1975). 

2.2.1 La informa<:ión no verbal . 

Se refiere a las experiencias que tiene el niño con la sexualidad, lo que siente, escucha, 
observa y relaciona. La mayoria de estas experiencias son naturales, aunque hay otras que 
son provocadas. 

La experiencia del niño con la sexualidad comienza por comprobaciones sobre su propia 
anatomía. De bebé comienza a tocar, sentir y reconocer su cuerpo. A los tres años ya dice el 
nombre de las partes de su cuerpo y sabe que al frotar su vulva o su pene siente cosquillas 
que le gustan. Ha reconocido que hay diferencias corporales entre niño y nifta, ya que ha 
observado a sus hermanos! as , primos! as o amiguitos! as a la hora de b.marse o durante 
los juegos sexuales, Le llama la atención que las nii\as orinen sentadas y los ninos parados. 

Cuando los padres se presentan desnudos ante sus hijos, los niños ven que hay diferencias 
anatómicas entre los mayores y ellos, es natural que quieran observar y tocar los genitales 
de los adultos. pues están realizando una actividad verjf)cativa por saber en que son 
diferentes los niños de los adultos, no es una curiosidad exactamente sexual. Pero lo 
verdaderamente importante es que si los padres se presentan desnudos de forma natural 
ante sus hijos, se le enseña a l niño que sus padres se sienten cómodos con sus propios 
cuerpos, de manera que éJ también puede sentirse cómodo con e l suyo. Cuando a los padres 
les incomoda que sus hijos les vean desnudos, les estan transmitiendo que enseñar el cuerpo 
sm ropa es vergonzoso. 

Los abrazos, las caricias y otras formas de contacto afectivo entre el menor y sus padres, 
hacen sentirse al niño seguro y querido, ademas de que lo preparan para el amor y la 
confianza en la vida adulta, así como para desarrollar su sensualidad. 
El niño que ve a sus padres tratarse con camo y respeto, solucionar sus conflictos y enojos 
sin agredirse, darse apoyo en distintas actividades y disfrutar la vida juntos (o todo 10 
contrario), está aprendiendo lo fundamental de la relación CIltre un hombre y lUla mujer. Le 
llama la atención el comportamiento de los novios. 

Sabe que papa y mamá comparten la misma cama y que no puede dormir con ellos, pero la 
escasez de espacio flSico en casa, plantea el problema de que el nu'o comparta la 
habitación con los padres. por lo que es imprescindible buscar la forma de mantener al nino 
separado de los padres, ya sea aprovechando un biombo o la disposición de los muebles_ 
Estas fonnas de cohabitación tienen sin duda menor inconveniente psicológico en Jos casos 
en que son impuestas por las circunstancias, que en otros que son resultado de una 
intención a menudo neurótica o sencillamente de una excesiva complacencia. 

Los padres trntan de forma diferente al niño y a la nma al adoptar actitudes, que a la cultura 
a la que pertenecen, considera apropiad1 para cada sexo. A las niñas se les trata con lIIás 
ternura y sobre protección. se les alza más)" se le mantiene en brazos durante mas tiempo, 
con el nmo tienden alentar movimientos independientes y a ser agresivo. Se les dan 
juguetes, ropa y actividades de acuerdo a su sexo. Percibe diferentes las actividades. 
costumbres, fOflllas de vestir y dc actuar en los hombres y en las mujeres. Asi es como 
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comieoza el niño y la niña a imitar los patrones de comportamiento femeninos y masculinos 
que observan en la vida diaria y coo los cuaJes se identifica, fonnándose así su identidad 
sexual . 

Los niños aprenden a valorar su propia identidad sexual basándose de alguna manera en lo 
que perciben acerca de lo que s us padres sienten sobre sí mismos, por lo que papá y mamá 
se convierten en modelos, que el niño y la niña imitar.lJl parn llegar a ser hombres y 
mujeres ; es decir la mama se convieT1e en la figura femenina perfeeta que la niña aspira a 
ser, y lo mismo supone el padre para el niño (Bemardi, 1978). 

Los nmos son muy sensibles a las reacciones CClI"pOr.lk:s de sus padres. hay veces que Ian 
solo con la mirada saben si deben o no continuar su activMJad. El lenguaje no verbal pone 
en a"iso al niño de lo que sienten verdaderamente sus papás ante ciertos comportamientos, 
sabe que mama no se siente cómoda con ciertas preguntas que él fOfDlwa. 

Hay ocasiones en que el niño vive experiencias sexuales no verbales que aún no 
corresponden a su edad y grado de maduración. ni a sus posibilidades flSicas y afectivas, 
poc lo que llegan a resultar perturbadoras. pues e l niño rec ibe irúormación excesiva y 
defonnadora de la sexualidad, información que el niño no sabe corno afrontarla, 
apareciendo así cambios en su conducta y vida afectiva . Dichas experiencias son: 

Cuando un niño por accidente descubre a sus padres en el aClo sexual, puede ocurrir que a 
partir de ese momento el niño quiera observar a sus padres, cualquier murmura<:Íón. 
susurro o el rechinido de la cama que provenga de la habitación paterna, puede despertar su 
excitación. Algunos niños pueden sentirse celosos y excluidos, tra.lan de evitar e l acto 
sexual de sus padres. ya sea exigiendo permanecer a su lado, fingiendo sentirse mal o 
pidiendo que la puerta de la habitación se quede abierta. Otros ni!\os pueden crecer con la 
idea de que sus papás hacen algo malo y algunos otros imitar a sus padres en sus juegos 
sexuales. El ambiente hogareno y la edad del niño determinará si una observación 
accidental de las inLimidades paternas. dejara o no secuelas en la personalidad del niño. 

El abuso sexual en donde el nmo es maltratado y utilizado sexualmente por una persona de 
más edad, con mayor fuerza fisica y que ejerce cierta autoridad sobre él. 1..0 anterior coloca 
al niño en una situación de dependencia, no puede elegir con conocimiento y libertad su 
ac tuación en estas actividades. 

Según Finkelhor ( 1993, citado en Cantón y Cortes, 1997) los estudios epidemiológicos han 
identificado detenninadlls caracteristicas de la estructura familiar y de las practicas de 
crianza que se relacionan con el abuso sexual infantil. las cuales son: 
La estI\Lctura familiar: La mayoria de los niños que han sido objeto de abusos sexuales 
parecen provenir de familias formadas por un solo padre. con padraslTO yl o con un nivel 
ele\":ldo de confliclos tnarilalcs. 
Practicas de crianza inade<:uadas. Cuando las actividades del niño y sus relaciones no se 
supervisan adecuadamente y si el niño es objeto de malos tratos o hay abandono fisico y 
emocional t!S blanco fác il de un abuso. 
Psicopatologia famil iar: Los padres presentan depresión. alcoholismo o drogodcpendencia. 
Que los padres tengan ulla historia de abuso sexual infantil. 
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El abuso sexual infantil trae consecuencias fisicas, conductuales y emocionales a corto y 
largo plazo, repercutiendo principalmente en el área afectiva del nifio y en su vida sexual. 

2.2.2 La información verbal. 

Se refiere a la información que transmiten los padres u otros miembros de la familia por 
medio de la palabra. "Las palabras tienen un poder considerable: pueden hacer que el 
mismo acto aparezca noble y maravilloso, o repugnante e infame, o no solamente que 
aparezca así, sino que realmente lo sea" (Berge, 1975, p. 48) 

El niño quiere saber acerca de su ambiente que le rodea es por ello que pregunta acerca de 
lo que ve, escucha y siente. Los niños van a creer en esta edad ( desde el nacimiento hasta 
los 6 afios ), una buena parte o todo lo que le decimos, pero por otro lado tienen una 
perspicacia y capacidad de observación tremenda. Si no se les dice la verdad con relación a 
lo que ellos preguntan, puede ser que se les engafie transitoriamente. Será así en el caso de 
que no hayan hecho ya observaciones con respecto a lo que están preguntando. Pero harán 
más tarde esas observaciones, deducciones y comparaciones, creándose una confusión 
entre lo que ellos ven, oyen y observan y Jo que se les ha dicho. A la larga comprobarán 
que se les ha engafiado. Esto establece una barrera entre los padres y el hijo, y puede ser 
que ya no tan fácilmente confien en sus respuestas. Probablemente en otras oportunidades 
busque la información que necesite de otras personas, otros niños y la cosa se complique 
por recibir respuestas inadecuadas o deformadas (Nágera, 1972). 

"Las respuestas habituales de los padres hieren el honrado instinto de investigación del 
niño, defraudando por primera vez su confianza en sus padres. A partir de aquí comenzará a 
desconfiar de los adultos y a ocultarles sus pensamientos más íntimos" (Freud, 1907, p. 11) 

De las respuestas que obtenga se animará o no a formular las siguientes preguntas. De las 
reacciones del adulto nace la confianza del niño, cuya única preocupación es saber. Puesto 
que su única fuente de información es el adulto, se dirige a quien para él representa la 
seguridad. La regla es uno sabe y el otro quiere saber, uno pregunta y otro responde 
(Lejeune, 1988). 

La educación se inicia en la familia, allí donde cada persona vale por lo que es y no por lo 
que tiene. Es por eso que son los padres las personas más indicadas y más importantes en la 
educación de sus hijos, en todos los aspectos incluido el de la sexualidad humana. Los 
padres, son en general los que están más cerca de los hijos, los cuidan y los protegen, por lo 
que, sin duda son los más adecuados para contestar sus preguntas y guiarlos en su 
sexualidad (Ituarte, 20003). 

Los niños a la edad de 3 a 6 años hacen muchas preguntas sobre sexualidad, pero más que 
la respuesta, Jo que le importa es el hecho de que se le responda, y de ese modo se le 
autoriza su curiosidad, se acepta el diálogo, y por más embarazosas que puedan parecer las 
preguntas que fonnula el niño, hay que contestarlas, pues así se logra que sean dirigidas a 
los padres antes que a otros menos calificados. Es necesario evitar dar al niüo la impresión 
de que ha hecho una pregunta incorrecta, de que el momento es inoportuno o de que está 
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mal q ue el niño haga la pregunta. Como padre 00 hay que protestar si los niños se dirigen a 
preguntar una vez más, esto demuestra que los niños conf1an en su padre (Berge. 1975). 

Como se debe responder a las preguntas que fonnulan los niños. De acuerdo aPere (1999). 
Somers (1991 ) Y Berge ( 1975) hay algunas normas fundamentales: 

• No evitar la respuesta. Hay que recordar que los papás son los más calificados par.¡ 
responder a su hijo, evitando asi que el niño pregunte a otros, los cuales le pueden 
proporcionar información distorsionada. 

• Evitar dar respuestas negativas o falsas. Al dar una respuesta negativa "Esas son 
tonterias", se le está diciendo al niño que no debe preguntar y por lo tanto él se 
abstendr;i de volver hacerlo. Al dar una respuesta falsa se educa al niño en base a 
mentiras y cuando él de una u otra forma sepa la verdad no VOM:rá a confiar en 
sus padres . 

• Contestar aquello que se pregunta, en el momento en que se pregunta. Hay que 
estar preparado para responder a las preguntas en el momento en que swjan. Los 
niOOs preescolares aUn no tieDCll la noción de tiempo y para ellos un " luego" es 
ib'l.l3.l a dejarlos sin contestación. Cuando se este dispuesto a discutirlo el nii\o 
habrá o lvidado lo que quena saber. Se habni perdido la naruralidad y estará 
tratando de estableeer y manejar una situación en la que el n~o dejo de estar 
interesado. 

• No interrumpir y mostrarse impaciente . No hay que poner palabras en la boca del 
nioo. Ni apremiarlo para que se apresure y termine de hablar. El niño debe pensar 
lo que quiere decir . 

• No humille al niño con frases como '"'¡No lo sabes!" • " Pero si todo el mundo lo 
sabe!". 

• No se enoje con el niño si usa un lenguaje que le resulta ofensivo. El trata de 
preguntarle algo que considera imponante y quizás utiliza un lenguaje que ha oido 
y del que desconoce su significado. Hay que elq)licarle que significa y que no 
puede repetirlo delante de las personas mayores. 

• Las respuestas han de ser senci llas. breves y adecuadas al momento evolutivo del 
niño que hace la pregunta , utilizando un vocabulario y Wl tipo de explicación que 
pueda ser comprendido. 

• El propio niño es el que debe con sus preglmtas guiar en su trabajo de infom¡ación 
a los padres, no es necesario decir más de lo que el niño está preguntando. 

• Conviene escuchar antes la opinión del n~o, lograr que cuente \o que sabe o lo que 
cree saber. Después de haber escochado la idea del niño, el padre lo debe ayudar a 
relacionar lo Que desea saber con lo que ya sabe. 
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• No debe extral1ar que las mismas preguntas se repitan e n momentos diferentes. No 
quiere decir necesariamente que las respuestas no hayan sido satisfactorias, sino 
que a medida que se va creciendo se pueden captar matices diferentes en [as 
respuestas. Retomar la con versación es lo que permite darse cuenta de que modo 
cada nii'lo procesa 10 que sabe, con que lo asocia.. que es 10 que olvida, y 10 que 
niega o lo que 10 mantiene preocupado. 

• Vincular la respuesta a los aspectos afectivos. DeciT que la sexualidad se relaciona 
con el amor, e l placer y los sentimientos. 

• Fomentar el valor de la responsabiJidad en la sexualidad. CWdar su dignidad y la 
de las personas con las que se relaciona. 

• Utilizar los nombres correctos de los órganos sexuales y los genitales. 

• Evitar las comparaciones con animales y planlas. 

• y los más importante fomentar sentimientos positivos hacia la sexualidad. 

Dentro de la infonnación verbal familiar los padres deben estar atentos en advertirles a los 
nffios y nmas sobre los cambios fisicos y emocionales que tendrin durante la pubertad, 
Explicar de rorma clara y sencilla que es la menstruación y los sueños búmedos a ambos 
sexos. Esta infoonación debe ser dada antes de que suceda pan!; e vitar miedos o culpas en 
los niños! as. A la edad de 9- \O aflos es conveniente platicar de ello. Es poco probable que 
un niño en edad preescolar pregunte sobre la mensttuación y los s ueños húmedos. 

Con los niños de todas las edades es vital informarles acerca del abuso sexual. La principal 
ventaja del agresor sexual es precisamente la ignorancia del núlo. y la desventaja del nii\o 
para poder defenderse es el miedo y desconcierto que le produce tal acto, para e l cual fisica, 
emocional y psiquicamente no esta preparndo. 

De acuerdo con Givaudan y Pick (1996) se mencionarán algunas reglas de prevención del 
abuso sexual: 

• El niño debe saber que su cuerpo es hermoso y correcto. Que cada parte de su 
cuerpo tiene un nombre y una función por ello es valioso. Hay que cuidarlo con el 
baño diario, alimentándose bien. haciendo ejercicio y no permitir que lo da~en con 
golpes. 

• Platicar que sus genitales son partes de su cuerpo a los que nadie puede locar. en 
espc!(: ial nmos mayores que él y adultos. '1 ·us geni tales son luyos y debes 
cuidarlos. ni tu papá.. ni tu abuelo, ni tu primo deben tocarte" 

• Ayudar al nmo a ident ificar sus emociones y llamarles por su nombre . Ense~arle 
que s i algo le molesta, que lo manifieste. 
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• Enseñarle que hay diferentes tipos de caricias, que hay caricias que nos hacen 
sentir bien por que las recibimos de personas que nos quieren, pero que hay otras 
caricias que nos lastiman y no nos gustan. 

• Platicar acerca de que hay secretos buenos por que nos hacen sentir contentos y no 
hacen daño a las personas, por ejemplo cuando mantenemos en secreto la fiesta de 
cumpleafios de tm hermanito. Pero también hay secretos malos que nos hacen 
sentir mal o que pueden hacer daño a otras personas. 

• Enseñarlo a tomar decisiones, a favorecer la autosuficiencia y desarrollar una alta 
autoestima. A decir NO a las cosas que a él no le agraden. Si hay algo que le 
molesta o alguien quiso agredirlo contárselo a sus padres. 

• No siempre deben obedecer a Jos adultos. En ocasiones debemos preguntar por que 
se nos da una orden y pensar si debemos cumplirla o sí será mejor para nuestro 
bienestar no hacerlo. 

• Enseñar reglas tales como "No aceptes dulces o juguetes de personas 
desconocidas" , "Nadie puede tocar tus partes íntimas" 

• Realizar ejercicios de simulación: "¿Qué harías si alguien que no conoces viene 
por ti a la escuela y te pide que lo acompañes a un lugar que no conoces?" 
Escuchar la respuesta del niño y proporcionar una orientación. 

• Los papás se pueden guiar en cuentos y películas para platicar con sus hijos acerca 
del abuso sexual. ( Películas "El árbol de Xicoca", Cuentos "Cuídate de los 
extrafios" de López, Solano Vargas y Pick, "Ximena aprende sobre abuso sexual" 
de López, Vargas y Pick, "La familia conejo: una historia sobre abuso sexual" de 
Vargas y Rubio). 

Hay dos reglas para los padres: 
• Cuidar y prevenir a sus hijos del abuso sexual. La prevención debe ser constante. 

Hay que tener cuidado de no fomentar miedo en el pequeño y de no 
sobreprotegerlo, pues el niño es un ser independiente que necesita conocer y vivir su 
mundo. Lo importante es formar a tm ser capaz de defenderse . 

• Creer y confiar en lo que el niño dice. Generalmente un niño no tiene por que 
mentir acerca de un abuso, en cambio el agresor miente con gran facilidad. 

2.2 .3 Principios para dar una adecuada educación sexual. 

-./ Tomar conciencia de que la sexualidad no es igual a genitalidad, si no que implica 
las relaciones afectivas con otros seres humanos, lo que significa ser hombre y 
mujer y los roles genéricos que se desempeñan, la responsabilidad de cuidar y 
aceptar nuestro cuerpo, la capacidad de sentir y dar placer y de reproducirnos. 
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../ Aceptar que la sexualidad comienza desde el momento mismo del nacimiento y 
continua a Jo largo de la vida . 

../ Para que cl niOO conozca y disfrute de su sexualidad es importante que sus papás le 
brinden contacto flSico (abrazos, caricias, sonrisas) y la aceptación y afirmación del 
nIDo en su particularidad única (independientemente de que sea nIDo o runa, esté 
sano o enfermo). La falta de amor y de aceptación, el hecho de 00 haberle dedicado 
el tiempo suficiente, conduce inevitablemente a dificultades y trastornos. Un joven 
que se encuenb'a en tal situación, la sexualidad queda aislada de toda relación 
psJquica profunda e intima y ejercKla de un modo mecánico ( meramente 
fisiológico, DO conduciendo a una plena satisfacción) (Moril2., 1971) . 

../ Los padres al ser los principales educadores de la sexualidad, tienen que estar 
conscientes de que valores, actitudes y comportamientos van a trasmitir a sus hijos. 
Deben examinar hasta que punto ellos mismos están o 00 aprisionados por 
principios tradicionales o tablÍes y si han adquirido o no una mentalidad esrrecha y 
poc lo consiguiente si la educación sexual que trasmiten a sus hijos es errónea o 
~. 

Para educar a los hijos de cara a una educación sexual responsable y satisfactorio, hace 
faha ante todo que los mismos padres gocen de un equilibrio sano y normal con su 
propia sexualidad, por ello deben reconocer de que manera las experiencias de la 
infancia influyen en las actitudes, valores y creencias que tienen ante la sexualidad. Un 
padre al que le enseilaron de nIDo que los "hombres no Ilornn" es muy probable que se 
le dificulte expresar sus emociones. Una mama resignada y poco satisfecha sexualmente 
trasmitirá a su hija que el deber de la mujer es satisfacer al hombre. Desde luego estos 
padres 00 son los más indicados para dar una educación sexual flexible . Para poder 
educar se necesita tener una vida sexual feliz y satisfecha. Nadie puede dar lo que no 
tiene. 

Por lo anterior es imponante que papá y mamá se realicen lUla autoevaluación 
acerca de sus propias convicciones y conductas sexuales. Deben plantearse que significa 
para eUos ser hombre o mujer, que sienten acerca de su propio cuerpo, que le ensei\aron 
sobre sexualidad, como percibiÓ el comportamiento sexual de sus padres, si acepta a su 
pareja, como se relaciona afectivamente, como considera su placer sexual, que piensa de la 
prostitución, de la homosexualidad, etc. 
Si el adulto está CI1 armonía con su pmpia sexualidad, aswniendo su propio 
comportamiento sexual, apenas surgirin problemas. El niño no tiene problemas sexuales; se 
limita exclusivamente hacer preguntas. Son los padres los que se Inquietan ante la 
perspectiva de esta educación sexual, por que una s imple pregunta de esta índo le hacen 
resurgir un pasado lleno de vivencias mal asimiladas. De la actitud de los padres depende la 
orientación del nmo, tanto en materia sexual eorno en cualquier OITO aspecto de su 
educación ( Arzú, 1998) . 

../ La educación sexual debe ofrect."f lUla adecuada., variada Y correcta información. Es 
adecuada en cuanto a que la información corresponda a las características del 
momento evolutivo y a las capacidades del receptor. Es variada en cuanto a que la 
información no solo contemple los aspectos anatómicos y fisiológicos de la 
sexualidad. sino también los psicológicos, los sociales e históricos y debe ser 
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correcta al proporcionar información basada en hechos verdaderos y libres de 
preJWCJO . 

../ Al ofrecer una adecuada, variada y correcta infonnación se ayuda a desnútificar y 
desculpabilizar la sexualidad, liberándola de sentimientos de culpa y vergüenza para 
favorecer la espontaneidad, comprensión y riqueza de la conducta sexual humana . 

../ En la educación sexual hay que promover comportamientos saludables y 
responsables que ayuden a vivir la sexualidad de forma sana y respetando el propio 
cueipO y emociones, así como respetar la integridad fisica y emocional de los otros . 

../ La educación sexual dedicará gran atención a la fonnación del sentimiento y la 
conciencia de los valores. Para ellos los padres deben primero, reconocer y aceptar 
sus emociones y a expresarlos abierta y sinceramente. Además de ser congruentes 
con Jo que sienten, piensan y dicen acerca de la sexualidad. Aprender a respetar los 
sentimientos e ideas que tiene su hijo, sin tratar de imponer sus creencias. 
Ayudarlos a formar su criterio y a saber reconocer ]o que es correcto y valioso para 
ellos. El expresar las emociones permite crear una relación afectiva fuerte entre 
padres e hijo basada en la confianza . 

../ Los papás tienen que considerar que cada uno de sus hijos es diferente, por lo tanto 
su curiosidad sexual se va a manifestar de diferente fonna, por lo que es necesario 
adaptar la educación sexual de acuerdo a la personalidad del niño. Esto pernúte que 
los padres conozcan como piensa y siente su hijo y al niño satisfacer sus dudas. Lo 
anterior es la principal ventaja que tiene ]a educación sexual familiar con respecto a 
la educación sexual escolar . 

../ La educación de los hijos está a cargo de papá y mamá. Modificar las costumbres 
tuachistas requiere valor. El padre tiene que sentirse seguro que seguirá siendo igual 
de hombre si juega con su bebé o le da de comer, y la madre tiene que aceptar que el 
cuidado de los hijos y la casa no es su territorio exclusivo. Si las tareas del hogar se 
reparten entre todos los miembros de la fumilia habrá más tiempo y oportunidades 
para compartir y divertirse . 

../ Dejar atrás la idea de que, en materia de sexualidad, los padres educan a los hijos y 
las madres a las hijas. Esta situación se ha producido generalmente por que en la 
educación de los hijos existe una serie de temas, generalmente relacionados con 
temas biológicos, que se han asociado tanto a la mujer como al hombre. Así 
preguntas relacionadas corno la menstruación ha parecido más lógico que la 
respondiera la madre que el padre, con lo que se ha reafirmado la percepción de que 
detenninados temas " son cosas de mujeres" y otros, "cosas de hombres". Si bien es 
cierto que las hijas aprenden identificándose con la madre y los hijos, con el padre, 
unas y otros necesitan de ambos progenitores para su educación y, aunque en 
algunas cuestiones concretas prefieran preguntar al padre o a la madre, han de saber 
que los dos están disporubles para abordar estos temas (Pere, 1999). 

Los primeros años en familia, y la manera en que el niño los interpreta, contribuye mucho a 
la formación de actitudes, valores y comportamientos que tienden a persistir en y durante la 
edad adulta (Arzú, 1998). 
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2.2.4 Escuela para Padres. 

En los primeros aftos de la vida el niño esta inserto en el seno familiar y en él se afinnan los 
cimientos de su personalidad. Lo que aprende el niño depende en gran medida del medio 
ambiellle en que vive. Los padres de fam ilia son e l ambiente de sus hijos en sus primeros 
aftos de desarrollo, de ahí su vi tal importancia y responsabilidad, ya que lo que hagan o 
dejen de bacer determinaní. muchos aprendizajes en ellos que les pueden obstaculizar o 
favorecer. 

La !are3 principal de los padres es la educación. la formación de la per.;.ona funcionalmente 
completa. La verdadera educación supone, ayudar a los hijos a que sean ellos mismos. a 
que desarrollen su propia personalidad. Los padres henen que educarlos para la libertad, lo 
que implica que ellos mismos se eduquen entre si ( Mocatinos, 1985). 

Para cwnplir bien esta labor es esencial conocer- algo sobJe la manera de cómo crecen los 
nIDos. Este conocimientos le<; llega a muchos padres, a traves de la mera experiencia, 
cometiendo en consecuencia múltiples errores. Algunos de estos pueden eludirsc si de 
antemano se sabe algo acerca de la trayectoria que siguen todos los nmos a medida que se 
acercan a la madurez. El COIlocimienlo de esta traycdori3 hacia la madurez es útil , en tanto 
que permite a los padres prever la forma mas eficaz de afrontar y resolver la peculiar 
conducta que sobreviene a cada una de dichas etapas (Dodson, 1970). 

La escuela de padres es una institución destinada a la formación de las fanúlias con miras a 
una mas completa y mejor preparación para que pueda realizar satisfactoriamente su 
función educadora. La formación de padres supone conseguir Wla mejor educación de los 
niños. Se patentiza la necesidad de la formación de los padres, como e l resultado del 
conocimiento de la importancia que liene la familia como primera instancia educativa. 

Las escuela para padres mediante conferencias, reuniones, cursos, talleres y otros e lementos 
fonnativos análogos, pone a los padres al dia sobre la problemática de la educación de sus 
hijos y de su actividad para con los mismos, ademas de ayudar a los padres a reflexionar 
sobre que tipo de ambiente le están dando a sus hijos y a cuestionarse lo que hacen, de tal 
fonna que puedan adoptar nuevos caminos y estilos cada vez mejores para contribuir a su 
óptimo crecimiento y madlUez psicológica. Se trata de incitar a la me<Ütación y al dialogo 
en lugar de una transmisión de recetas y consejos. 

El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia. promueve los programas de escuela 
para padres. la cual define como "un conjunto de actividades que lleva a cabo una 
institución conjuntamente con los integrantes de la comunidad, y que consiste en 
desarrollar diversas estrategias para brindar a los mtegrantes de la familia la infonnación 
necesaria para promover y fortalecer relaciones mas sanas y positivas, tanto en su interior 
como con su enlomo social" (DIF, 1999, citado en httpJ/www.larevista.com.mxIed497). 

El objetivo general debe ser el de proporcionar educación preventiva a padres y futuros 
padres de familia con el fin de forta lecer las relaciones de su grupo familiar y mejorar su 
calidad de vida. 
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De este objetivo general se desprenden otros propósitos específicos: 
• Desarrollar un espacio de reflexión para padres y futuros padres de familia en tomo 

a su papel en la familia a partir de las diversas características que esta tenga. 
• Sensibilizar a los padres acerca de las necesidades psicosociales de los integrantes 

de la familia en sus diversos momentos de desarrollo. 
• Generar un proceso de análisis de las relaciones familiares a partir de la perspectiva 

de genero y de sus implicaciones en el ejercicio de su sexualidad. 
• Sensibilizar a los padres y futuros padres acerca de las diversas problemáticas que 

afectan acnmlmente a la familia y, del papel que ellos tienen en la prevención y 
atención tanto en la familia como en su entorno social 

• Promover estilos de crianza más sanos a partir del fortalecimiento de los valores, la 
comtmieación y la autoestima entre los miembros de la fumilia 

Hay diversas alternativas para llevar a cabo una escuela para padres. 
• Obtener un perfil del grupo de asistentes que permita establecer un diagnóstico de 

necesidades y recursos de las familias, susceptible de ser utilizado en el desarrollo 
del curso para que los conterudos sean congruentes a la información obteruda. 

• Propiciar y mantener un ambiente de fleXIbilidad durante el desarrollo del curso que 
facilite el proceso de enseñanza- aprendizaje 

• Desarrollar el programa a partir del aprendizaje significativo. 
• Hacer seguimiento y eval\Jar todas las acciones que se deriven del programa a fm de 

mantener un proceso de retroalimentación que permita hacer más eficiente el 
ejercicio del programa. 

Ser padres no es una tarea fácil, por lo contrario, los padres de familia necesitan ser 
orientados, capacitados y asesorados para poder cmnplir su misión con los hijos y 
precisamente una escuela para padres pretende dar esa ayuda. 

En el presente trabajo se pretende orientar a los padres de familia sobre la sexualidad de sus 
hijos de 3 a 6 años, mediante la modalidad de taller. 

¿Para qué un taller de educación sexual? 

No todos los padres cumplen concientemente con proporcionar tma educación sexual 
fleXJble y se convierten en los trasmisores de los mitos, tabúes y prejuicios sobre la 
sexualidad, que aún predominan en la sociedad. 

El no responder con la verdad a las preguntas del niño y el castigar sus conductas sexuales, 
representa para los hijos la imposibilidad de establecer lll\3 commricación real con sus 
padres, de satisfacer adec\Jadarnente sus dudas y años más adelante, buscarán información 
en otros medios, los cuales en su mayoría le otorgarán datos erróneos basados en la 
irresponsabilidad y el desamor. 

Por lo general esta situación sucede por que los padres no saben como abordar estos temas 
con sus hijos, por la propia educación recibida al respecto o la escasa información con la 
que cuentan. 
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Estas actitudes de los padres, traen como consecuencia el no ed¡x;ar concientemente y 
abiertamente sobre la sexualidad. lo que hace vulnerable a los niilos a las presiones de su 
medio, puede Uevarlos a una actividad sexual sin responsabilidad, a embarazos 
adolescentes, al abandono de sus estudios y proyectos. el aborto o enfermedades. 

Hay que considerar que los padres están aprendiendo a ser padres, día con dia, y que 
constantemente les surge la duda si están educando o DO de fonna correcta a sus hijos. En la 
mayoria de los casos buscan la aprobación de otras personas. las cuales les hagan saber si 
actUan o no de forma correcta. 

Una de sus principales dudas al educar a sus hijos es la referente a la educación sexual, 
preguntas como: ¿ Se debe hablar de sexualidad con los hijos?, ¿Cuál de los padres debe 
hablar?, ¿Cuál es el momento mas apropiado para hablar? ¿Cómo se debe platicar con los 
hijos y que se debe decir?, ¿Qué se debe hacer si un hijo. no pregunta o se rehúsa a tocar e l 
tema?, ¿~ se entiende por sexualidad?, preocupan a los padres (Gilberti y La Bruna, 
1993) 

Por lo anterior considero que los padres deben recibir infonnación objetiva acerca del 
desarrollo sexual de sus hijo y las formas posIbles de poder trasmitir una educación sexual 
Oexible. Por lo que en este trabajo se propone desarrollar un taller de educación sexual del 
niño preescolar para que en é l, los padres exterioricen sus dudas y miedos, conozcan, 
acepten y respeten la sexualidad de su hijo, adquier.m bemlmientas para proporcionar una 
adecuada educación sexual y sobre todo tomen conciencia de su papel como educadores y 
figuras de imitación para sus hijos. 
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CAPITULO 3 

EL TALLER 

En el capitulo anterior se explicó que los padres son los primeros educadores de sus hijos y 
que a través de la infonnaci6n verbal y no verbal comun)can y ensenan una serie de 
actitudes. creencias y valores que el niilo adopta. En el caso de la sexualidad los padres 
pueden reprimir o fomentar la manifestación sana de la sexualidad de sus hijos, la cual va a 
depender de la actitud y conocimientos que sobre sexualidad infantil poseen. Por lo que es 
importante que los padres conozcan y reflexionen sobre la sexualidad de sus hijos, y esto se 
puede dar dentro de un taller. 

En el presente capítulo expondré las características y organización del taller. así como el 
marco educativo en que se basa ( Educación no formal). Además se considera imponante 
hacer referencia al aprendizaje significativo como el medio eficaz de adquirir 
conocimiento. 

3.1 Educación no fOfmal . 

Sistemas educativos compkmentarios. 

Hacia finales de los años 60 se produce una crisis mWJdial de la educaciÓD (Coombs, 1968: 
citado en Trilla, 1993) que se origina debido a que los sistemas tradicionales de educación 
ya 00 estaban en disposición de satisfacer adecuadamente a la demanda social de la 
educación. es decir. ya no podria servir como único recurso para atender las expectativas 
sociales de fonnación y aprendizaje aun cuando este aparato escolar se extendiera en 
cantidad y capacidad. Así se comienza a cuestionar de manera global a la institución 
escolar tradicional, minimizando la confianza que se babía depositado en ella como 
panacea educativa y social. AlIDQue la escuela hoy en dia ocupa un lugar prevíligiado 
dentro de la educación ya 00 constituye Wl monopolio. 

Por 10 antes expuesto. se nace necesario crear simultáneamente a la escuela., otros medios y 
entornos educativos, que no soo estrictamente opuestos o alternativos a la escuela, sino 
complementarios a los que se les llamo "no formales". Es así como se empieza a proponer 
los conceptos de educación no formal, formal e infonnal para designar distintas categorías 
pedagógicas. 

Coombs y colaboradores (1974 , citado en Trilla, 1993) propone que la educación fonnal 
comprenderia el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente 
graduado y jecirquicanlente eslructurado que se extiende desde los primeros años de la 
escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. 

De la educación no fonnal dice que es toda actividad organizada, sistemática. educativa, 
realizada fuera del marco del sistema ofICial, para faci litar determinadas clases de 
aprendizaje a subgrupos particulares de la población tafllo aduhos como a niños. 
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y la educación informal es Wl proceso que dura toda la vida y en el que las personas 
adquieren y acwnulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento, 
mediante las experiencias diarias y su relación con el ambiente. 

Diferencias entre la educación fonnal y no formal . 

La educación formal y no formal son inlencionales, cuentan con objetivos e:'(pllcilos de 
aprendinlje o formación y se presentan siempre como procesos educativos diferenciados y 
especificos. Pero son diferenfes de acuerdo a los siguientes crilerios: 

Criterio Metodológico. 

Se caracteriza a la escuela a partiJ" de una serie de determinaciones como son: el hecho de 
que constituye una forma colectiva y presencial de enseñanza y aprendizaje, la definición 
de un espacio propio, el establecimiento de unos tiempos prefijados de actuación (horario. 
calendario lectivo), la separación institucional de dos roles asimélricos y complementarios 
(maestro- alwnno), la preselección y ordenación de los contenidos, que se trafican entre 
ambos por medio de planes de estudio, cwriculo etc. y la descontextualización del 
aprendizaje (los contenidos se enseñan y apremien afuern de los ambitos naturales de su 
producción y de su aplicación. La educaci6n no formal seria aquella que tiene lugar 
mediante procedimientos e instancias que rompen con alguna o algunas de estas 
C3I1JCter1sticas de la escuela. 

El taller es 00 formal puesto que el educando no es receptor pasivo de conocimientos, sino 
que aprende haóendo y desarrollando asi el trnbajo autónomo y e l educador solo asesora y 
asiste. No se trabaja a través de planes de esruWo, cwricuJo, progrcunas, elc. se trabaja con 
objetivos. Aparte de que el taller se puede impartir fuera de un espacio escolar. 

Cuando se habla de metodologia no formales lo que se quiere dar a entender es que se trata 
de procedimientos que con mayor o menor radicalidad, se apartan de las formas canónicas 
o convencionales de la escuela. 

Criterio estructural . 

Lo que caracteriza a la educación formal en relación a la no formal es su inclusión en el 
contexto adminislTarivo-legal de un estado por lo que a partir de aquí cualquier fonna 
educativa diseñada (por tanto intencional)quc no forma parte del sistema educativo 
(juridicamente hablando) se presenta como educación no foonal. 

El taller de "Educación sexual del nmo preescolar para padres de fami lia" no foona parte 
de los programas diseñados por la Secretaria de Educaóón PUblica que en nuestro país es el 
sistema educativo foonal, por lo tanto pcrtene<;e a la educación no formal . 

Para resumir lo an!erior se ofrecen los siguientes conceptos de educación no fono al: 
··La educaci6n no roonal consiste en las actividades educativas y de capacitación. 
estructuradas y sistemáticas de COrla duración re lativa, que ofrecen agencias que buscan 
cambios de conducla concretos en poblaciones bastantes diferenciadas." (PaulslOn. 1912. 
diado en La Bellc , 1976, p. 44) 

46 



" Educación no fonnal es el conjunto de procesos, medios e instituciones específica y 
diferencial mente diseñados en función de explícitos objetivos de formación o de 
instrucción. que no están directamente dirigidos a la provisión de grados propios del 
sistema educativo reglado" (Trilla, 1993, p. 30) 

Característ.icas de la educación no formal . 

,/ El enrolamiento para tales programas suele ser voluntario lo cual presupone un 
mayor nivel de motivación intrÚlseca en los sujetos. Su participación se origina a 
parti:- de intereses y necesidades personal y ooDCÍentemente asumidas, por lo que el 
sujeto puede evaluar personalmente si el programa en cuestión satisface o no sus 
expectativas y en función de ello, seguirlo o abandonar1o cuando sea conveniente. 

,/ En la educación no fonnal la exigencia de tituJos academicos para desempeñar 
labores educativas es mas reducida que en la educación formal . Hay medios no 
formales con personal pedagógico altamente profesionalizado, pero también y quizá 
en cantidad mayor, los hay con personal semiprofesionalizado o totalmente 
arnaleur. 

,/ Los programas no fonnales facilitan en gran medida la selección y la adaptación de 
los contenidos a los territorios donde han de desarrollarse y a los sujetos a los que 
han de seguir. Tienden a tomar en COIIsiden.ción las necesidades autóctonas e 
inmediatas para seleccionar los contenidos mis idóneos. Tienen a ser contenidos 
muy fimcionaJes y de carácter menos abstracto e intelectua1ista que los de la 
educación formal. 

,/ Los medios no formales acogen contenidos presentes en la cultura que el 
academicismo del sistema formal generalmente olvida y rechaza. 

,/ No hay una metodología especifica para la educacióa no foonal. Los contenidos, el 
contexto, los educandos y el resto de elementos que constiruyen el proceso 
educativo intervienen para determinar en cada caso los métodos y técnicas a 
utilizar. Se da más el uso de metodologías activas e intuitivas en detrimento de las 
memoristicas y verbalistas. 

,/ Ciertos procedimientos no formales no exigen tugares fijos para el aprendizaje ni 
tiempos detenninados. Los horarios son flex.ibles para adaptarse a las 
disponibilidades de los individuos concretos a los que va dirigido. 

Criterios para posibles taxonomías de la educación no fonnaI . 
La gran amplirud y diversidad del sector considerado no fonnaJ hace dificil elaborar 
clasificaciones o taxonomias rigurosas y exhaustivas de los medios educativos que lo 
integran. Pero también la propia diversidad existente obliga a que se intenten formas para 
ordellat este sector. Trilla (1993) propone los siguientes criterios de clasificación: 

l . Los medios, instituciones o programas orientados hacia: 
A) Funciones relacionadas con la educac1ÓD fonnal, bien sean de sustitución, 

suplencia, refuerzo, compensación., etc. Por ejemplo: programas no fomlales de 
alfabetización de adultos. 

B) FWlclones relacionadas con e l trabajo. Ejemplo: formación ocupacional, programa 
de inserción laboral, programas 00 formales de orientación profesional, etc. 

e) Funciones relacionadas con el ocio y la formación cultural desinteresada. Ejemplos: 
actividades de educación aniSlica <ta lleres de anes plástica, cursos de teatro), de 
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formación fisica y deportiva (cursos de alpinismo), de formación intelectual (ciclos 
de conferencias) y lo que engloba la pedagogia del ocio (ludotecas, clubes 
juveniles). 

D) Funciones relacionadas con otros aspedos de la vida cotidiana y social. Ejemplo: 
programas de educación sanitaria, formación de padres, fonnación de voluntariado, 
educación sexual, etc. 

2. Los deslinatarlos en función de su edad, por lo que pueden ser infantes, jóvenes, adultos, 
de la tercera edad o un grupo de diversas edades. 
3. Dirigidos a determinados grupos de población con características fisicas, psicológicas y 
sociales particulares. 

Es en la familia donde el niflo pasa la mayor parte de su tiempo y sus padres sus principales 
educadores, por ello tienen Wla responsabil idad muy importante en la educación sexual de 
sus hijos. Para colaborar con los padres en su papel de educadores sexuales y terminar con 
la desinformación e inhibición, ha entrado en juego W\3 serie de medios no formales .. 

Algunos centros 00 fonnales organizan actividades fonnativas o informativas sobre la 
sexualidad infantil pata padres de familia, como lo es el lMESEX que otorga un curso 
titulado "La educación de la sexualidad y la comunicación en el seno familiar (para padres 
de familia)" o en el programa de televisión de " Diálogos en confianza" del canal 11, los 
dias miércoles en "Escuela para padres" y los martes Cll "Taller de sexualidad" . Por parte 
de la SEP, en su programa de Educación lnicia1, modalidad 00 escolarizada se imparten 
pláticas a los padres de familia y dentro de su programa están las pláticas de "Sexualidad 
infantil" y "Prevención del abuso sexual". 

Con e l deseo de colaborar con la educación sexual infantil en este trabajo se pretende 
elaborar un taUeT de educación sexual del niño preescolar para padres de familia dentro del 
ámbito de la educación no formaL En el siguiente apartado se abordará las caracteristicas 
del taller. 

3.2 Ellaller. 
Me lo contaron y lo olvidé, 

Lo vi Y lo entendi, 
Lo hice y lo aprendi. 

Al trabajar con padres de familia se debe considerar que se esta tratando con personas que 
ya tienen un autoconcepto de seres responsables de sus propias acciones. de su propia vida. 
por lo que sienten una necesidad psicológica profunda de ser considerados y tratados como 
capaces de dirigi~. Resienten y se resisten a las situaciones en que otros les imponen su 
voluntad. Un grupo de adultos es heterogéneo en términos de su pasado, estilo de 
aprendizaje, motivación, necesidades. interese y metas, por tanto el acento en la educación 
de los adultos está en la individuación de la enseñanza y las estrategias del aprendizaje. 
Deben ser estrategias que tomen en consideración la participación activa de los padres, y no 
la estrategia de la transmisión de conocimientos, que solo aburrirá a los papás (Knowles y 
colaboradores, 1990). 

Ellal ler es la herramienla pedagógica que pemlite csta partiópaóóo activa y que. coloca al 
aprendiz como responsable de su proceso de aprendizaje, 
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"EI taUer lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se 
unen la teona y la practica como fuen.a motriz del proceso pedagógico, orientando a una 
comunicación constante con la real idad social y como un equipo de trabajo altamente 
dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro mas del 
equipo y hace sus apones especu)Cos" (Reyes Gómez. 1971, citado en Maya, 1996, p. 15). 

hMe refiero al taller como tiempo espacio para la vivencia, la reflexión y la 
conceptualización, como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Cómo el lugar para la 
participación y el aprendizajc" (González Cuberes, 1987, citado en Maya, 1996, p.1 S). 

Cada uno de los papás ticne una postw"a con referencia a la sexualidad (basada la mayoria 
de las veces en miedos o mitos) y en el Taller de "Educación sexual del niño preescolar 
para padres de fanlÍlia" se les proporcionani el tiempo y el espado para que los papas 
manificsten su pensar y sentir acerca de la sexualidad de sus hijos y mediante el /raba}Q en 
grupo se les guiará a la rcjln;iOn. 

3.2.1 Supuestos y principios pedagógicos del taller. 

Desde el punto de vista pedagógico destacaremos 7 notas que son fundamentales para 
caracterizar el taller en cuanto modelo de enseñanza! aprendizaje. 

1. Es un aprender haciendo que implica: 
<- Una superación de la división tajante entre fonnación teórica y fonnaci6n práctica, 

mediante una adecuada integración y g10balización de ambas a través de la 
realización de un proyecto de trabajo . 

• ) Es una ahemativa a una enseñanza excesivamente libresca, centrada en la recepción 
de contenidos ya elaborados; en el raller se otorga prioridad a la utilización de una 
metodologia de apropiación del saber. 

<- Que los conocimientos teóricos, metodos, técnicas y habilidades se adquieren 
principalmente en un proceso de trabajo (hacielldo algo) y /JO mediante la entrega 
de contenidos a través de clases leóricas, aWKJuc esto también hay que haccrlo. 

(. La superación de la clase magistral y del protagonismo del docente por la formac ión 
a través de la acción.! reflexión acerca de un trabajo realizado en común por los 
participantcs del taller en el que predomina el aprendizaje sobre la ensei\anza. 

2. Es una metodología participativa. La participación activa de todos los tallcristas 
(docentes y aIwnnos) es 1m aspecto central de este sistema de enseñanza- aprendizaje. 
Tiene una estmchlrn pedagógica cuyo eje principal está basado en la acción. Nos pennile 
integrar la teoría , 1..1 practica y la reflexión en un aprender haciendo. La panicipación es 
plena cuando los imegr.mtes tienen la posibilidad dc tomar decisi0ne5, aportar ideas, 
irnplerncllIar y evaluar esas ideas en procura de las objetivos establecidos y dentro de los 
marcos acordados. De esta manera se puede compartír el conocimiento que cada uno tiene 
y enriquecerla y potenciarlo colectivamente. Es necesario desarrollar actitudes y 
componamientos participativos, asi como entrenarse en el trabajo cooperativo. 

3. Es una metodotogia de la pregunta, contrapuesta a la pedagobtia de la respuesta. propia de 
la educación tradicional. EI1 el tallcr el conocimiento se produce fundamcntahncnte en 
respuesta a preguntas. Quicn ha aprendido hacer pregulllas (relevantes. sustanciales y 
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apropiadas), ha aprendido a aprender ( a apropiarse del saber). Cuando se logra esta 
metodología de aprendizaje. se está en condiciones de seguir aprendiendo por que se ha 
desarrollado la actividad intelectual más importallle: el arte de hacer pregtmtas. 

4. Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario. Po r su misma naturaleza, la 
práctica pedagógica del taller facilita que se articulen e integren diferentes perspectivas 
profesKlnaJes en la tarea de estudiar y de actuar sobre una realidad concreta. En este 
sentido, el taller se transforma de hecho en un ambito en que se tiende al trabajo 
interdisciplinario. El taDer tiende a la inten:lisciplinariedad en cuanto es un esfuerLO por 
conocer y operar, asumiendo e l carácter multif.acético y complejo de toda realidad. 

5. La relación docenteJ alwnno queda establecido en torno a la real ización de Wla tarea 
comÜ1l. Los protagonistas del proceso de enseaanza¡ aprendizaje son tanto los docentes 
como Jos alwnnos. Esto supone la superación de tipo de relaciones compe1itivas entre los 
alumnos, por el crilerio de producción grupal o en equipo. 

Estos son Jos roles que deben seguir el educador y el educando en ellaller: 
<O- El educador tiene wla tarea de animación, estimulo, orientación, asesona y 

asistencia técnica. 
-> El educando se inserta en el proceso pedagógico como sujeto de su propio 

aprendizaje, con la apoyatura teórica y metodológica de los docentes y de la 
biblKlgrafia y docWlK!fltación de consulta que las exigencias del taller vayan 
demandando. 

6 . El carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica. Como el taller es tul 

aprender hacieDdo en el que los conocimientos se adquieren a través de una practica sobre 
tul aspecto de la realidad, el abordaje tiene que ser· necesariamente· globalizante: la 
realidad nunca se presenta fragmenlada de acuerdo con la clasificación de las c iencias o la 
división de las disciplinas académicas, sino que todo está interrelacionado. 

7 . Lmplica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas. Como se trata de un 
proyecto que se realiza en común, supone el trabajo grupal. El taller es Wl grupo social 
organizado para el aprendizaje, y COlOO todo grupo, alcanza W13 mayor productividad y 
gratificación grupal si usa técnícas adecuadas. Si no se consigue constituir el grupo de 
aprendizaje, la tarea educativa puede negar a frustr3IU o a sufrir deterioro. Este es uno de 
los desafios operativos que tiene e l sistema del ta ller. 
Si bien el trabajo grupal es WI3 de sus notas caracteristicas, eso no e"c!uye actividades y 
tareas que se realizan individualmente. Como en lodas las formas pedagógicas, e l proceso 
de aprendizaje es. en últimas instancias, UJI proceso personal. De ahi la necesidad de 
complemcntariedad entre Jo individual y los grupal que debe tene r el taller. Por una parte 
hay que aprender a pensar y a hacer (actuar) jtUltos.: por otra supone, un trabajo individual 
del educando y tul trabajo pedagógico indMdualizadol personalizante por parte del 
educador, que atiende a las peculiaridades de cada WIO Y evita la homogeneización! 
estandarización que podría producir ellrabajo conjunl0. 
Por otra parte cabe advertir que el trabajo grupal no es prodUClivo por si mismo. es decir, 
por el solo hecho de estar haciendo algo juntos. Es necesario utilizar tecrucas grupales para 
que las potencialidades del trabajo grupal puedan hacerse realidad. 
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3.2.2 Las estrategias pedagógicas del taller. 

El funcionamiento del taller exige Wla estrategia pedagógica. que se deriva de la 
naturaleza misma de esta modalidad de enseñanzaJ aprendizaje- capaz de articular la 
actividad de los docentes y de los alwnnos en tomo a la realización de una tarea común. 
cuyas carncteristicas mas impor1311tcs pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

a) Para cntender lo sustancial y más profundo de la metodología pedagógica 
del taller, hay que tener en cuenta que DO hay un programa (como en las asignaturas) 
sino objetivos. Consecuentemenle, toda la actividad didacrica está centrada en la 
solución de los problemas y en las acciones concrctas que supone la realización del 
taller. 

b) Lo sustancial es constituir y trabajar en equipo. De este modo, educadores y 
educandos se acostumbran a reflexionar y a actuar en grupo, a enriquecerse con los 
apones de los demás y a enriquecerse con SUS propios apor1es y contribuciones. El 
trabajo en equipo y el trabajo en grupo no excluyen \as actividades individuales. 

el Las actividades que se realizan en un taller deben estar vinculadas a la 
solución de problemas reales. 

d ) El profesor no enseña en el sentido de limitarse a trasmitir conocimientos, 
sino que ayuda que el educando aprenda a aprender mediante la realización de una 
actividad sistemática., articulada y planificada en tomo a la realización de algo. Se 
trata de Wla fonna de aprender haciendo con la ayuda de otros y aCluando 
cooperativarncnte con los demás. EJ aprendizaje dentro del taller es un proceso 
dialectico y repetitivo del pensamiento-- acción. 

e) Vinculado, a lo anterior, el sistcma de laUer enseña a relacionar la leona y la 
practica. estableciendo una relación dialéctica entre lo " pensado" y lo " realizado" a 
través de la solución de problemas coocretos. Para relacionar la teona y la práctica es 
necesario comprender el o los problemas que se estudian. Comprender es una 
actividad cognoscitiva que requiere la capacidad de ir más allá de k>s daIOS. Supone 
indagar, reOexionar, encontrar evidencias, tropezar con dudas y lagunas de 
conocimiento. Pero supone lambi~n, que a pesar de las incertidumbres, ¡ntememos 
estabk<:er comparaciones, anaJogias, generalizaciones. De esle modo, la actividad 
cognoscitiva y la experiencia del comprender se hace signifIcativa para el sujeto que 
conoce. 

f) En la fomlUlaciÓll de la eSll'3!egia pedagógica del taller, lo que se proponga 
llevar a cabo sea llevar un proyecto factible, es decir, realizable. 

3.2.3 Organización y/ o planificación del taJk:t-. 

Planificar es la acción que consiste en utilizar procedimientos mediante los cuales se 
introduce \U\a mayor racionalidad y organización a un ConjWlto de actividades y acciones 
articuladas entre si, que - previstas anticipadamcnte- tienen el propósito de a lcafl7.ar 
determinadas metas y objetivos usando de modo eficiente los medios y recursos 
disponibles. 

La planificación es imprescindible para la realización de cualquier plan o proye<:lo de 
tmbajo. ya que es necesario detenninat con loda claridad los objetivos, el tiempo, el 
espacio y el liSO racional de los recursos. 
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Al planificar debemos dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Qué se quiere hacer? Proyecto 
¿Porque se quiere hacer? FWldamentos- justificación 
¿Parn qué se quiere hacer? Objetivos 
¿Cuánto se quiere hacer? Metas 
¿Dónde se quiere hacer? Espacio 
¿Cuándo se va hacer? Tiempo 
¿Cómo se va hacer? Actividades (tareas y melodologia) 
¿Con qué se va hacer? Recursos humanos y materiales . 

Etapas de la planificación. 

Diagnóstico Inicial. 
Antes de realizar la planificación de un taUer, es preciso realizM un diagnóstico previo
imprescindible como punto de partida- para cooocer el campo de trabajo y [os cursos de 
acción a establecer. Se debe detectar las demandas, necesidades, problemas de la población 
y después establecer las prioridades de las demandas, así como estudiar como se van a 
satisfacer-, con que intensidad y cantidad de medios. es decir determinar los objetivos y 
metas a alcanzar. 

Selecci6n de objetivos. 
Los objetivos son la base para delenninar que actividades se deben ejecutar. También 
ayudan a establecer los criterios para evaluar como se han ejecutado esas actividades. Un 
objetivo es la descripción de los resultados que deben ser alcanzados. 
Si los objetivos no se encuenh"an claramente defmidos, no es posible programar una 
actividad, incluso cuando están bien definidos pueden quedar como simple enunciado, sino 
son posibles de operacionalizar (en el sentido de la acción eficaz, de estructura de grupo 
que produce operaciones, transformaciones, aprendizajes) 
Los objetivos deben proponerse en forma viable, es decir que sean realizables en función 
de Jos recursos (humanos. técnicos, materiales. económicos, etc. ) con que se cuentan. 

Cronograma. 
La distnbuci6n del tiempo nos permite constatar si los plazos son realizables y si tenemos 
el hempo suficiente para la ejecución de cada actividad, tomando en consideración el 
espacio y los recursos materiales . 

Recursos humanos. 
Hay que conocer las caracteristicas de la población con la que se va atrabajar, su edad, 
número de hijos y edades, situación ecollÓmica, profesión y ocupación. Asi como el nivel 
de conocimientos que tiene con respeCIO alterna a tratar en el taller. 

Recursos materiales. 
Es conveniente detenninar los materiales que se van a utilizar, con el siguiente criterio: 
Materiales necesarios y materiales alternativos. 
Hay que realizar Wla selección y ordenamienro del material existente y una lista del 
material que debe ser adquirido. 
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Recurso flSico , 
Se denomina re<:ursos fisicos a los locales o espacios donde se desarro llarán las actividades 
del taller, el cual debe contar COD las siguientes coodiciooes: debe ser un espacio lo 
suficientemente ampllo y ade<:uado a las actividades a realizar, teniendo en cuenta al 
nlimero de los participantes, con buenas condiciones de ventilación e iluminación, libre de 
ruidos y de interferencias externas. Todo esto pennite la participación, la esponlaneidad y 
la cooperación de los participantes, creando de esta manera Wla atmósfera grupal que 
permita la acción. 

Técnicas grupales. 
El conjunto de instrumentos, medios y procedimientos que son aplicados en una situación 
grupal., son las denominadas técnicas grupales. Son empleadas para motivar y facilitar la 
acción grupal. Esta deberá ser gratificanle y a la vez productiva para pennitir alcanzar los 
objetivos propuestos de la manera más eficiente. 
No existen técnicas ideales, sino que la efióencia de estas dependerá de quien las coordine 
y si las mismas son adecuadas, en relación coo los objetivos que se propongan, al nUmero 
de integrantes del grupo y al tiempo disporuble para implementarlas. 
Criterios para la selección de una técnica: 

1 Tiempo. Se dispone del tiempo suficiente para emplearla. 
2. Efectividad. Pennitiri alcan7Ar los objetivos que se han propuesto. 
3 . Facbbilidad. Se cuenta con los materiales (o se pueden conseguir) que se necesitan. 
4 . Confianza. Se está capacitado para realizar esta ac tividad. 
5. Motivación. Es agradable coordinar y Of"ganizar esta actividad. 
6 . Eficacia. Es la técnica indicada para el grupo coo el que se esta trabajando y la 

manera más efectiva en relación con el tiempo disporuble. 
7. Participantes, La cantidad, el nivel Y tipo de los participantes son adecuados para 

aplicar esta t~nica. 

Si se cumple con todos los criterios la técnica es adecuada., si no se llega a cumplir con 2 o 
más criterios es conveniente buscar otrn técnica. 

P\aneación de una sesión. 
En este proceso es necesario tener presente los tres momentos en que se desarrolla una 
sesión dellalJer. 

A) Aperrura: Las actividades son de orientación. se presenta una s.intesis gIobalizadora 
sobre el tema. el problema o problemas que han de trabajarse. El desarrollo de este 
primer momellto permitirá a[ coordinador explorar y diagnosticar [a situación en la 
que se encuentran Jos alumnos. 

B) Desarrollo: En esta fase se abordan los contenidos especificados para la sesión. En 
esta SilUacióll las actividades seleccionadas deberán posibilitar a los estudiantes a 
realizar comparaciones y contrastes, generalizar o extraer conclusiones parciales. 

C) C;erre: En esta fase se realiza una síntesis final . Se recomienda que e)[istan 
actividades que permitan ubicar lo aprendido en una estructura más amplia o bien 
aplicar lo aprendido a nuevos contextos. Es1e tercer momento puede marcar la pauta 
para la apen\lra de una sesión posterior y si se trata de un cierre parcial puede 
permitimos realizar una introducción de nuevos elementos . 
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3_2_4 Roles y flUlciones del educador. 

El taller es un aprender haciendo a través de la realización de tul proyecto con el 
protagonismo de todos los implicados. esto sólo puede llevarse a cabo mediante una 
redefmiciÓD de roles, tanto del educador como deJ educando. 

El educadorl docente tiene una tarea de estimulo, asesoria y asistencia técnica. El 
educandol alumno se insena en el proceso pedagógico como sujeto de su propio 
aprendizaje; en el taUer el énfasis está puesto en la actividad estructurante de los mismos 
alumnos. El taller crea las condiciones pedagógicas y de organización para e l trabajo 
autónomo y el desarrollo de la personalidad, a través del contacto directo y sistemático con 
situaciones o problemas de la vida real. El a1wnno sigue un proceso, trabaja a su ritmo y 
aprende de manera significativa. 

A continuación se mencionarán los roles y funciones del educador dentro una pedagogía 
que busca generar procesos en los propios educandos: 

00> Sensibillza.- y motivar: animar, suscitar e incitar el trabajo de los educandos para 
que tiendan a hacerse responsables de su propia fonnación. 

~ Proporcionar información e indicar fuentes de conocimientos, y transfonnarse él 
mismo como fuente de referencia. 

o) Actuar como asistente técnico, llenando los vacíos cuando uno o más a1wnnos, o el 
grupo en su conjunto. después de un esfuerzo de búsqueda y experimentación 
necesite ayuda. * Llevar a que cada a1U1lU10 interrogue, reflexione y piense pcx si mismo; que sea él y 
no por referencia a la adhesión ideológica. política o religiosa que pueda haber 
recibido. 

00> Crear un ambiente con un toDO cmocionaV intelectual positivo que contribuya a la 
realización de un trabajo productivo y gratificante. 

o) Presentar de una manera dinámica e interesante los contenidos y explicaciones 
teóricas que tengan que realiza.-. 

.,. Ser autentico en sus manifestaciones: capaz de emocionarse, de reír y sonreír; tener 
sentido del hUlTlOf e indignarse; en suma: expresar lo que sicnte en relac ión con el 
tema que trata y su implicación con el mismo. 

+ Saber relacionar lo que enseña con las situaciones reales que se viven (texto con 
contexto) y . de manera especial, con las actividades que se realizan con el taller. 

:U.5 Inicio. desarrollo y fin del taller. 

Inicio del lalJer. 
El inicio del tal ler marca la pauta del escenario para trabajar. Muchas veces un inicio activo 
con siruaciones humorísticas puede haeer que la gente se sienta más cómoda. El inicio 
debe pennitir lo siguiente: a los participantes conocerse entre e llos y cada uno debe decir 
cuales son las expectativas que tienen acerca del taller y el coordinador debe presentarse, 
introducir el tema del taller y aplicar la evaluación (pretest). 
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Desarrollo del tallcr 
Sugerencias que se deben considerar durante el desarrollo del taller: 

o Memar formas de comunicación unidireccional (cuando el educador expone Wl 
tema) con fonnas de comunicación bidirecciooales (cuando los integrantes general 
ideas o hay una discusión grupal). 

o Variar el tamano de los equipos, de tal fonna que eJcistan experiencias en equipos 
grandes y pequeños. 

o Dar tiempo suficiente para que los panicipantes respondan a la presentación de las 
ideas principales. 

o Las actividades y las discusiones no deben ser planeadas para llenar el tiempo. Las 
personas aprecian la tenninaciÓD de algo cuando el material ha sido ya cubierto. 

o Muchos de los asistentes están acostumbrados a estar fisicamente activos y se 
cansan con facilidad de pennanecer- sentados po!"" mucho tiempo; por ello es 
importante asignar unos minutos de descanso que ayuden a recuperar las energías. 

Cuándo y cómo debe intervenir el coordinador en los momentos destinados al diálogo y a 
la discusión. 

o Para proporcionar o corregir errores de infonnación. Sin embargo, cuando alguien 
proporcioua Wl dato o infonnación equivocada e insuficiente, el coordinador no 
debe intervenir de inmediato, pues algUn participante podría hacerlo. Si nadie lo 
hace a él le corresponde. 

o Para hacer aportes metodológícos o técnicos. de cara a mejorar el modo de abordar 
o tratar algim tema o problema. 

o A fin de alentar para que las intervenciones sean argumentativas, es decir, que 
cuando se esta a favor o en contra de algo se den razones o argumentos, y para que 
no se hagan afirmaciones "por que sI', a nivel de simple "opinionitis". 

o Cuando se hacen digresiones inútiles que desvían del tema; eso ocurre cuando el 
debate o el análisis que se está realizando "se va por las ramas". Se habla de todo 
menos de lo esencial . Es muy impor1aDte que el coordinadO!"" oriente al participante 
para que sepa ceñirse a las cuestiones e ir al meoUo de los problemas. 

o Cuando se utilizan argwnentos de autoridad como criterios de verdad. 
o Para evitar generalizaciones inadecuadas. sacando oonc1usiones sobre una base de 

datos 110 apropiados para hacerlo. 
o Para corregir un modo de argumentación. en la que - de manera evidente- se 

excluyen pruebas o dalos desfavorables al argumento u opinión expresada. 
o Para evitar falacias o sofismas, es decir, el uso de argwnentos que pretendidamente 

son lógicos, pero que tienen "algo" con la que se encubre la falsedad del 
razonamiento. 

o Para asegurar la convivencia, el respeto mutuo y la aceptación de las caracteristicas 
personales de cada WlO de los talleristas. 

Motivación para el aprendizaje. 
En e l plano pedagógico motivación significa proporcionar motivos. es decir, estimular la 
vollUltad de aprender. El papel del coordinador en el ámbito de la motivación se cenrrar3 en 
inducir motivos en los asistentes en lo que respet."1a a sus aprendizajes y comportamientos 
para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos del taller. dando significado a las 
actividades y proveyéndolas de un fin determinado, de manera lal que los participantes 
desarrollen un verdadero gusto por la activKIad y comprendan su utilidad personal y social. 
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Principios motivacionales. 
o Activar la curiosidad y el interés del alumno en el contenido del tema a tratar o la 

tarea a realizar. Para ellos pueden utilizarse estrategias como las siguientes: 
Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos 
previos del alumno; plantear o suscitar problemas que deba resolver el participante. 

o Mostrar la relevancia del contenido o de la actividad para el participante. Como 
estrategias se sugieren: Relacionar el contenido de la actividad, usando lenguaj~ y 
ejemplos familiares al sujeto, con sus experiencias, conocimientos previos y valores 
y mostrar la meta para la que puede ser relevante lo que se presenta como contenido 
de la actividad, de ser posible mediante ejemplos. 

o Organizar la actividad en grupos. 
o Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de 

autonomía. 
o Poner actividades de participación activa y manipulativa'i: empleo de juegcs 

diversos, simulaciones, dramatizaciones, etc. 
o Mantener un clima emocional positivo en el grupo, la motivación puede ser influida 

de manera significativa por las formas en que interactúan el coordinador y los 
participantes. 

Fin del taller. 
Al finalizar el taller se debe resumir Jos puutos principales. Estos pueden ser enlistados en 
el pizarrón o en una cartulina; si fueron enlistados durante el curso deben ser repasados. Se 
puede distribuir entre Jos asistentes uua hoja que contenga los temas principales que se 
discutieron para que los conserven como futura referencia. También pueden utilizarse 
materiales audiovisuales, ya que a menudo estos son más efectivos como resúmenes de 
ideas centrales. Aplicar la evaluación (postets). 

3.2.6 Evaluación del taller. 

La evaluación es considerada como una valoración global y objetiva de lo que está 
ocurriendo en la situación de enseñanza/ aprendizaje. A través de la evaluación se observa 
si los alumnos aprendieron significativamente los contenidos y que tan eficaz fue el 
proceso de enseñanza. 

En el taller dos aspectos generales pueden evaluarse: 
1 . La evaluación que hay que realizar de los aprendizajes, del rendimiento o desempeño 

de los altunnos. 
2. La que debe realizarse del taller en sí mismo como proceso o instrmnento educativo 

(Maya, 1996). 

Desde una perspectiva constructivista puede evaluarse el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje de diversas formas, pero solo se mencionará aquélla que se utiliza de acuerdo a 
los momentos en que se puede aplicar la evaluación porque es adecuada para el taller. 

Los momentos de aplicación de este tipo de evaluación son: 
A) Diagnóstica, se realiza antes de iniciar el desarrollo del proceso educativo. Existen 

dos tipos de evaluaciones iniciales: la evaluación diagnóstica inicial y la evaluación 
diagnóstica puntuaL Con la evaluación diagnóstica inicial se pueden identificar las 
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capacidades cognitivas generales y específicas de las personas en relación con el 
programa pedagógico (talter) al que se incorporan. También puede valorar los 
esquemas cognitivos de las personas o sus conocimientos pre ... ios. La evaluación 
diagnóstica puntual se realiza en diferentes momentos antes de iniciar Wla sesión , o 
bien, un segmento de enseñanza de esa sesión. Con esta forma de evaluación se 
puede identificar y utilizar continuamente los conocimientos previos de los alwnnos 
luego de que se inicia el tema, siempre que se considere necesario. 

B) Formativa. Se realiza simultáneamente al proceso de enseñanza Y aprendizaje. Hay 
dos aspectos de esta evaluación que se deben considerar desde la perspectiva 
constructivista. El primero de ellos, la condición, se refiere a que la evaluación 
fonnativa requiere que se reabre UD minimo de análisis sobre los procesos de 
internctividad que suceden durante la situación de enseñanza. ( ejemplo: entre 
coordinador, participantes y contenidos). El segundo, su razón de ser, se refiere al 
valor funcional que tiene la información conseguida gracias al análisis de los 
procesos de interactividad, y que de acuerdo con uoa concepción constructivista de 
la enseñanza, resulta de importancia fimdamental: el ajuste de la ayuda pedagógica. 
A través de la evaluación formativa podemos saber qué y cómo proporcionar el 
andamiaje a los procesos de construcción. Además, el coordinador podra 
reflexionar durante y después de cada sesión lo que realizó; es dec1r, podrá conocer 
la razón del exito o fracaso de alguna técnica o procedimiento de enseñanza, sobre 
las actividades de enseñanza aprendizaje, sobre el ritmo del trabajo, sobre las 
técnicas o materiales didácticos, o bien, el origen de determinados problemas o 
dificultades de comprensión. 

La evaluación formativa debe realizar.;e en cada momento del desarrollo de la sesión. es 
decir, en forma continua. También se recomienda que se realice después de un cieno 
nUmero de sesiones dc un mismo taller ( forma periódica), sin perder de vista que hay que 
ir regulando dos aspectos fWldamentales del proceso de enseñanza: 

l . Los procesos de construcción realizados por los participantes sobre los 
contenidos del taller, con el fin de conocer si se está llevando a cabo lo 
señalado en los objetivos. 

2. Las eficacia de las experiencias y estrategias de enseñanza planeadas yl o 
ejecuradas durante la sesión, en relación con el aprendizaje de los 
participantes, y que tiene como objetivo Que ellos logren manejar de manera 
autónoma los contenidos. 

C) Swnativa. Se lleva a cabo al ternUnar una sesión o el proceso educativo completo 
(el taller). Su fin principal es verificar en quc grado los objetivos se han alcanzado. 
Pero especialmente a través de la evaluación swnativa se puede obtener 
información quc permita obtener conclusiones importantes sobre el grado de exito y 
eficacia de la experiencia educativa global emprendida. 

Algunos instrumentos y procedimicntos de evaluación del aprendizaje. 
Diaz Barriga y Hemandez ( 1998) sugieren diversas técnicas parn la evaluación del proceso 
de enseñanza! aprendizaje, perú solo se explicanin aquellos que evalúen al taller como 
experiencia pedagógica y la evaluación de los aprendizajes de los asistentes. 
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a) Técnicas infonnalcs. Se utilizan cuando los episodios de enseñanza son conos, se 
distinguen especiahnente porque son técnicas que no se presentan como actos de 
evaluación, por lo que los participantes 110 SJenten que se les está evaluando. 
Requieren de cieno grado de planeación y elaboración. Hay dos tipos: 

l . Observación de las actividades rcalindas por los alumnos. Se usa de forma 
incidental o intencional cuando se está enseñando y lo cuando los 
participantes aprenden en forma más autónoma. Lo que puede analizar el 
coordinador son las actividades realizadas por los participantes, como el 
habla espontánea ( participaciones, preguntas, comentarios, etc., todo esto 
infoona al coordinador si los participantes comprenden o no los cOlltenidos) 
y las expresiones y aspectos paralinguisticos (gestos de atención, de 
sorpresa, de gusto, disgusto, etc. que realizan los participantes en e l taller, 
todo esto informa al coordinador el valor fimcionaJ de las estrategias y 
procedimientos de enseftanza que se esté utilizando). 

2. Exploración a lraves de preguntas formuladas por el cootdinador a través del 
taDer. Las preguntas que el coordinador elaboca están relacionadas con base 
al coutenido que se esta enseñando, además deben explorar (para 
indirectamente inducir) W1 procesamiento profundo de [a información 
(grado de comprensión, capacidad de an31isis., nivel de aplicación. etc.) y no 
solo solicitar la mera reproducción de la información que se esti. abordando 
en el taller. Lo que se pretende es estimar el nivel de comprensión de los 
participantes sobre lo que se está revisando, para que en caso necesario se 
brinde ayuda a traves de comentarios. aclaraciones, correcciones, elc. 

b) Tócrucas semifonnales. Requieren de un mayor tiempo de preparación; además 
demandan un mayor tiempo de su valoraciOO y exige a los participantes respuestas 
más duraderas. En este rubro encontramos: Los ejercicios y prácticas que los 
participantes reaJÍ7.1!n en el taller, estos son el conjunto de actividades que el 
coordinador plantea a los participantes y lo que se pretende con los ejercicios (ya 
sea individuales o en grupo ) es proporcionar una oportunidad p."\ra que los 
participantes profw1dicen sobre determinados conceptos o procedimientos (para 
aplicarlos, para refle", ionar o discutir). El coordinador puede valorar el nivel de 
comprensión o ejecución que los participantes son capaces de realizar. 

c) Técnicas formales. Estas técnicas y procedimientos de evaluación son mas 
sofisticados, por lo que se requiere que se planeen y elaboren con más cuidado. Se 
aplican, frecuentemente, en situaciones que demandan un mayor grado de control. 

SoJo mencionaremos las Escalas por que son mas pertinentes para evaluar los talleres. 

Las escalas son instrumentos que permiten establecer estimaciones cuantitativas dentro de 
un continuo sobrc ejecucioncs o productos realizados por los participantes. Existen varios 
tipos de escalas: escalas formales de actitudes (likert. Guttman, etc.), escalas tipo 
diferencial semanlÍco, escalas de estimación, y escalas de producción escolar. 

Tipos de escalas: 
Escalas cualitativas: (descriptivas o basadas en criterios o estándares amplios). Se utilizan 
calificativos para caracteri1..ar las dimensioues relevantes con el establecimiento de juicios 
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descriptivos (ejemplo: Tarea incompleta, parcialmente completa, completa) o evaluativos 
(ejemplo: Excelente, bien, suficiente, mal, muy mal). 

Escalas numéricas: EI1 estás se asignan valores numéricos dentro de la escala. Esto resulta 
mucho más facil pero es poco infonnativo si no se cuenta con buenos descriptores. Hay que 
agregar que los continuos de las escalas pueden tener distintos puntos o segmentos en 
donde pueda califJCarSe las caracteristicas o dimensión particuJar, es decir, se le puede 
ubicar entre dos polos: uno positivo y otro negativo. Se pueden seguir las siguientes 
sugerencias: 
- Sc recomienda que los puntos sean siempre más de dos. Una escala que tiene de cinco a 
siete puntos es más confiable. 
- El número de puntos dependerá del tipo de decisiones que se desee tomar con los 
participantes respecto a la conducta, procedimiento o proceso a evaluar. 
- El número de puntos debe pennitir la identificación de diferencias claras para establecer 
algún tipo ele comparación (entre participantes, entre grupos). 
- Es prefenb1e que la cantidad de pUDtos sea un numero impar. 
- La estimación y el puntaje no requiere de dosis elevadas de lnferencia o interpretación. 

En el ta ller de "EducaciÓll sexual del niño preescolar para padres de fami lia" se pretende 
comenzar con una evaluación diagnóstica ( pre test) para conocer el grado de conocimiento 
que poseen los padres con respecto a la sexualidad de sus hijos. Al finalizar el taller se 
realizará una evaluación sumativa para observar que cambios se obtuvieron en el 
aprendizaje de los padres (postest). 

3.3 Aprendizaje significativo. 

En el apartado anterior se señaló \as caracteristicas del taller. como organizarlo y 
evaluarlo, en este apartado se hablani acerca de cómo presentar los contenidos de 
aprendizaje de este taller, a modo de que la nueva información sea relacionada con los 
conocimientos que ya tienen los padres acerca de sexualidad infantiL Además de conocer 
como es que la persona jerarquiza los aprendizajes en su estructura cognoscitiva. 

Aprendizaje. 
Ausubel posluJa que el aprendizaje imp1}ca una restructurnciÓII activa de las percepciones, 
ideas. couceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognoscitiva. Esta 
postura se puede caracterizar como construcrivista (el aprendizaje no es una simple 
asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transfonna y la estmctura) e 
interaccionista (los materiales de estudio y la información exterior se relacionan e 
interactUan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales del 
aprendiz) (Diaz Barriga, 1998). 

Ausubel también concibe al alumno como un procesador activo de la infonnación, y dice 
que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se 
reduce a simples asociaciones memoristicas. 

Dentro del proceso de ensei'tanza aprendizaje se pueden dar diferentes tipos de aprendi:t.aje: 
J Referentes al modo en que se adquiere el conocimienlO: Aprendizaje por recepción y 

por deswbrimiento. 
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2. Rererente a la ronna en que el conocimiento es subsecuenlemente incorporado en la 
estructura cognitiva del sujeto: Aprendizaje por repetición y significativo. 

Aprendizaje por recepción: El contenido se presenta en su ronna fmal y el alumno debe 
intemalizarlo en su estructura cognitiva. (no memorizarlo) 
Aprendizaje por descubrimiento: El contenKJo principal a ser aprendido no se da, el alumno 
tiene que descubrirlo, asl se ronna conceptos y busca solucionar problemas. 
Aprendizaje significativo: La información nueva se relaciona en la ya existente en la 
estructura cognitiva de ronna sustancial, no arbitraria ni al pie de la letra. 
Aprendizaje repetitivo: El alunmo memoriza la información y realiza asociaciones 
arbitrarias. al pie de la letra. No tiene conocimientos previos pertinentes. 

Es ev;dente que el aprendizaje significativo es mas importante y deseable que el 
aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el primero 
posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimiento que tengan sentido 
y relación. 

Aprendizaje significativo. 

La estructura cognitiva se compone de conceptos. hechos y proposiciones organizados 
jerirquicametlte. Esto quiere decir que procesamos la información que es menos inclusiva 
(hechos y pcoposiciones subordinadas) de manera que llegan a ser subsumidos o integrados 
por las ideas mas inclusivas (denominadas conceptos y proposiciones supraordinadas). La 
estructw"a cognitiva está integrada por esquemas de conocimiento. Estos esquemas son 
abstraeciones o geoeralizaciones que los indiyjduos hacen a partir de los objetos, hechos y 
conceptos y de las interrelaciones que se dan entre estos. 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias condiciones: la 
nueva inrormación debe relacionarse de modo 00 arbitrario y sustancial con lo que el 
a lumno ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de éste por 
aprender. así como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

Cuando se habla de que haya relación no arbitraria, se quieTe decir" que si el material o el 
contenido de aprendizaje en si no es azaroso, ni arbitrario y tiene la suficiente 
intencionalidad, habr.i. una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que 
los seres humanos son capaces de aprender. Respecto al criteno de la relación sustancial 
(no al pie de la letra), significa que si el malerialoo es arbitrario. un mismo concepto o 
proposición puede e~resarse de manera sinónima y seguir trnnsmitiendo el mismo 
significado. 

Durante el aprendizaje significativo el alwnno relaciona de manera no arbitraria y 
sustancial la nueva inronnaci6n con los conocimientos y experiencias previas y familiares 
que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva. 

El significado potencial es lógico cuando nos rererimos al significado inherente que posee 
el material simbólico debido a su propia naturaleza, y sólo podrá convertirse en significado 
real o psicológico cuando el significado potencial se haya convertido en lUl contenido 
nuevo. indiferenciado c indiosincratico dentro de un sujeto particular. 
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Lo anterior- resalta la imponancia que tiene que el alwnno posea ideas previas como 
antecedente necesario para aprender. ya que sin ellos. aím cuando el material de 
aprendizaje esté bien e laborado, poco será lo que el aprendiz logre. 

3.3 .1 Fases del aprendizaje significativo. 

1. Fase inicial del aprendizaje. 
o El a1wnno percibe la infonnación como constituida por piezas o por partes 

aisladas sin conexión conceptual. 
o El alumno tiende a memorizar y a interpcctar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello utiliza sus conocimientos esquematicos. 
o El procesamiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 
independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 
interpretar la ¡nfoonación (para comparur y usar analogias) 

o La infonnación aprendida es coocrel3 (mas que abslraCta) y vinculada al 
contexto específico. 

o Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la infonnación. 
o Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio 

o del material que va aprender, para lo cual usa su conocimiento 
esquemático. establece analogías ( con otros dominios que conoce mejor) 
para representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 
experiencias previas, elc. 

2. Fase intermedia de aprendizaje. 
o El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las panes aisladas y 

llega a configurar esquemas y mapas cognitivos, sobre el material y el dominio de 
aprendizaje en fonna progresiva. Sin embargo, estos esquemas no penrolen aún que 
el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 

o Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. 
El conocimiento aprendido se ~"Uelve apticable a otros contextos. 

o Hay mas oportunidad para reflexionar sobce la situación, material y dominio. 
o El conocimiento "ega a ser más abstracto, es decir , menos dependiente del contexto 

donde: originalmente fue adquirido. 
o Es ¡xtSible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: mapas 

concepluales y redes semánticas, asi como usar la infonnación en la solución de 
tareas problema. donde se requiere la información a aprender. 

3. Fase tenninal del aprendizaje. 
o Los aprendizajes que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos 

en la fase ante rior. llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor 
autonomia. 

o Como consecuencia de ello, las ejecuciones llegan a ser más automáticas y a exigir 
un menor control consciente. 

o Igualmente la ejecuciones del sujeto se basan en estrategias especificas del dominio 
para la realización de tareas. tales como solución de problemas. respuestas a 
preguntas, elc. 
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o Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que 
los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la 
tarea, mas que arreglos o ajustes internos. 

o El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en : la 
acwnulación de información a los esquemas preexistentes 'j a la aparición 
progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la transición entre las fases 
es gradual más que inmediata; de hecho, en detenninados momentos durante una tarea de 
aprendizaje, podrán ocurrir sobrcposiciooamiento entre ellas . 

A partir de lo expuesto es posible sugerir al coordinador una serie de principios de 
instrucción que se desprenden de la tCQria del aprendizaje verbal significativo: 

o El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presenlall al panicipantc 
organizados de manera conveniente y siguen una secuencia lógica-psicológica 
apropiada. 

o Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una 
progresión continua que respete niveles de inclusividad. abstracción 'j generalidad. 
Esto implica detenninar las relaciones de supraonfinación- subordinación, 
antecedente- consecuente que guardan los núcleos de información entre si. 

o Los contenidos del taller deben presentarse en fonna de sistemas conceptuales 
(esquemas de conocimientos) organizados, interrelacionados y jerarquizados, 'j no 
como datos aislados 'j sin orden. 

o La activación de los conocimientos y experiencias pcevias que posee el aprendiz en 
su estructura cognitiva, facilitar.i los procesos de aprendizaje significativo de 
nuevos materiales de estudio. 

o El establecimiento de "puentes cognitivos" (conceptos e ideas generales que 
permiten enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender) pueden 
orientar al participante a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e 
integrarlas significativamente. 

o Los contenidos aprendidos significativamente ( por recepción o por descubrimiento) 
serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo 
aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales integradores. 

o Dado que e l participante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos 
mecanismos autOfTeguJatorios, puede llegar a controlar eficazmente el ritmo, 
secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudjo, una de las tareas 
principales del coordinador es estirnuJar la motivación y participación activa del 
sujeto y aUffiCn!ar la significatividad potencial de los materia/es académicos. 

3.3 .2 Las jerarquías conceptUales y los organizadores previos. 

La estructura cognoscitiva humana, a lenor de la teoria de la asimilación cognoscitiva, está 
organizada de forma jerárquica con respe<:lo al nivel de abstracel6n, generalidad e 
inclusividad de las ideas o conceptos. Pues bien, si la presentación de la información a esos 
mismos criterios. su asimilación podrá realizarse con fluidez; bastará con que respete la 
eslructura jerárquico -conceptual de lodo conocimiento partiendo de los conceptos mas 
generales e inclus ivos hasta llegar a los mas especificos pasando por los conceptos 
illlennedios. 
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Jerarquías conceptuales. 

Una adecuada secuenciación de los contenidos exigir;i ordenarlos de acuerdo con las leyes 
del aprendizaje de la retención significativa que son los siguientes ( Novak. 1997, citado en 
Goñi ) 

l . Para aprender significativamente su contenido es condición indispensable el 
disponer de conceptos relevantes e incluSOfes en la esnuctura cognoscitiva. Por 
estructura cognoscitiva se entiende un sistema de conceptos organizados 
jerárquicamente mediante el cual las personas se representan una parcela de la 
realKtad: los conceptos más amplios. generales y estables de la estructura 
cognoscitiva son denominados inclusores. 

2. El contenido del aprendizaje debe ordenarse de ta l manera que los conceptos más 
generales e inclusivos se preseTlfen al principio; de este modo se propicia la 
formación de conceptos inclusores en la estructura cognoscitiva de los alumnos con 
lo que se facilita el posterior aprendizaje significativo de otros elementos del 
contenido. 

3. Con el fin de lograr en la estructura cognoscitiva una diferenciación progresiva del 
conocimiento (nuevos elernemos que enriquezcan y diversifIQuen los inclusores 
iniciales). así como una reconciliación inlegradora posterior (la coherencia del 
conjunto de conceptos de la estructura), las secuencias de aprendizaje tienen que 
ordenarse partiendo de los conceptos más generales y avanzando de fonna 
progresiva hacia los CODCeptos más específicos. 

4. Despues de presenw los conceptos más generales e inclusivos del contenido, la 
introducción de los elementos posteriores deben hacerse mostrando tanto las 
relaóones que mantienen entre sí. Esla manera de proceder facilita la diferenciación 
progresiva y la reconciliación integradora. 

5. La presentación inicial de los oonceptos más importantes, genérales e inclusivos del 
contenido debe apoyarse en ejemplos que los ilustren empiricamente. 

Los organizadores previos. 

Un organizador previo tiene por finalidad la de relacionar los materiales potencialmente 
significativos que se han de aprender con las estructurns cognitivas ya existentes en e l 
aprendiz. Su uso se asienta en la ya conocida premisa de que la estructura cognitiva del 
aprendiz está organizada jenlrquicamente en forma de trazos conceptuales altamente 
inclusivos los cuales subsumen conceptos de menor inclusividad al igual que datos 
infonnativos especificos. 

Los organizadores proporciona, por tanto, a! aprendiz un inclusor que le facilita una visión 
general de un material con mas detalles antes de entrar en confrontación eon él y, de otro 
lado, elementos Ofganizadores que penniten enlazar el contenido particular del materia! a 
aprender con los conceptos relevantes de la estructura cognitiva. 

En pocas palabras la función principal del organizador es salvar el abismo que existe entre 
lo que el alunmo ya sabe y lo que ~sita conocer antes de poder aprender con buenos 
resultados la tarea inrnediata (Ausubel. 1997, citado en Goii i). 
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Hay dos clases de organizadores previos, el expositivo y el comparativo_ Con material 
completamente desconocido se emplea tm organizador exposirivo con la intención de 
proporcionar anclajes inclusivos que establezcan relación tanto con las ideas existentes en 
la estruclura cognitiva como con el material más detallado que se ha de aprender. En 
cambio, ante W1 material de aprendizaje relativamente familiar , se recurre a W1 organizador 
comparativo; éste pennite integrar las nuevas ideas con los conceptos flmdamentales 
similares de la eslruCtura cognoscitiva y, además, ayuda a discriminar las ideas nuevas de 
las existentes, que, si bien son diferentes en esencia.,. pueden resultar desorientadoramente 
parecidas. 

En orden a la maxima eficacia de los org.arUmdores, deben formu~ en términos y en 
concepfos ya familiares para el alumno y que no hay por que excluir el uso de ilustraciones 
y analogías siempre que el aprendiz lo precise. 
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CAPITULO 4 

TALLER: 

PROPUESTA DE UN TALLER DE EDUCACiÓN 
SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS 

PREESCOLARES. 
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INTRODUCCiÓN. 

la sexualidad es la expresión afectiva, eró~ genérica y reproductiva del ser humano 
bio- psico- social que está presente desde el nacimiento y que evoluciona a lo largo del 
desarrollo del hombre y de la mujer. 

Durante la infancia la sexualidad es una manifestación de la curiosidad que tiene el nn'o 
por conocerse a si mismo y a lo que lo rodea. Su curiosidad sexual está basada en conocer 
su propio cuerpo y el de los demás (nmos y adultos), en el origen de los bebés, en las 
relaciones afcdivas de los aduhos y en experimentar las sensaciones placenteras que le 
proporciona su cuerpo. 

En el pensamiento inrantil esta curiosidad sexual, solo tiene como objetivo conocer, 
experimentar y satisracer las dudas que le produce al niño, un ambiente lleno de estimulos 
misteriosos que lo atrae fuertemente . 

Para satisfacer su curiosidad el nmo dirige un sin fin de preguntas sobr"e sexualidad a los 
aduhos que le rodean, en especial a sus padres. En dichas preguntas DO hay una intención 
maliciosa, sino una simple intención por conocer. 

Lo antes mencionado en la mayoria de las veces los padres no lo perciben, ni entienden 
pues tienen la idea de que los niños aUIl no comprenden o que son mal intencionadas sus 
preguntas y en otTos casos no saben como responder. 

Lo cierto es que los padres involucran su propia experiencia y actitudes sexuales y es por 
ello que creen que los niilos no pueden recibir informaciÓll sexual. En el niño no hay 
malicia, la malicia esta en el adulto. Es por esto que la educación sexual que se proporciona 
es deficiente, dando como resultado problemas como el abuso sexual. 

En este taller se remara cuales son las caracteristicas, manifestaciones y curiosidades de la 
sexualidad inrantil, además de proporcionar una guia de cómo contestar en forma adccuada 
a las preguntas de los niños. Con lo anterior se pretende que los padres de familia conozcan 
y comprendan la sexua.1idad inrantil, proporcionando así una adecuada educación sexual 
que conUcvaJ3 a un sano desarrollo de la nma y del niño. 
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PROPUESTA DE UN TALLER DE EDUCACiÓN SEXUAL PARA PADRES DE 
FAMILIA DE NIÑOS PREESCOLARES. 

DIRIGIOO A:. Padres y madres de familia de niftos de 3 a 6 añ.os de edad. 

OBJETIVOS: 

Que los padres de familia reconozcan que la sexualidad esta presente desde el nacimiento y 
se manifiesta a través del genero, de los vinculos afectivos, el autoerotismo y la 
reproducción. 

Que los padres de fanulia comprendan que la se!ru3lidad infantil está motivada por la 
necesidad que tiene el niño por dar respuesta a su curiosidad sexual y que esta curiosidad 
no es la misma que manifiesta el adulto. 

Que los padres de familia desarrollen la habilidad para contestar ron la verdad en foona 
sencilla y clara a las preguntas de sexualidad que sus hijos les plantean. 

Que los padres de familia conozcan los efectos negativos que trae consigo el abuso se:\ual, 
para que tomen en consideración la importancia de prevenir constanlemenle a sus hijos. 

JUSTIFICACIÓN: 

La educación se:\ual se inicia el mismo día en que nace un nifto y continua para toda la 
vida. La primera educación en sc:\ualidad que recibe el niño es en la familia, y en la 
mayoria de las veces la recibe en fonna implicita y 00 verbal, se le niega o reprime sobre 
este aspecto. Estas posturas influyen en el rechazo o aceptación que el nmo tiene en 
re lación a la sexualidad, la cual va a marcar su vida sexual en las etapas de desarrollo 
posteriores. 

Por lo anterior considero conveniente que los padres de familia, se formen su propio 
concepto de sexualidad, reflexionen .acerca de que consecuencias negativas podria tener el 
dar UfIa educación se}[ual inadecuada y que conozcan y comprendan la sexualidad infantil. 
De esta manera se fonnarán su propio criterio, y ya no actuacin bajo el criterio de otros, 
además de que cuando el padre de familia contesta con naturalidad y veracidad a lo que el 
ni~o le pregunla, cre.1 en el un sentimiento de ronfianza y fortalece los lazos afectivos y de 
comunicación. 

Es asi, como el niño elaborará sentimientos de aceptación por su sexualidad, lo que le 
permitira desarrollar una imagen positiva de s i mismo y relacionarse afecTiva y 
anTlÓnicarneTlle COI1 sus semejanles. 
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ESTRUCTURA TEMÁTICA: 

Sesión l . Como piensan los niños . 
./ Características del pensamiento infantil de acuerdo con Piage!. 

Sesión 2. Educación Sexual. 
./ Los padres de ramilia como los primeros educadores . 
./ Educación sexual verbal y no verbal. 
./ La escuela, los amigos y los medios de comunicación como participantes de la 

educación sexual. 
./ La sexualidad infantil como base de la sexualidad adWta . 
./ Consecuencias de una inadecuada educación sexual . 

Sesión J. Sexualidad . 
./ Concepto de sexualidad . 
./ La sexualidad a nivel biológico, psicológico y social. 
./ Los holones sexuales: género, autoerorismo, reproducción y vinculo arectivo . 
./ Sexualidad infanfll: Caracteristicas, manifestaciones sexuales y curiosidad sexual. 

Sesión 4. Vínculo Mectivo . 
./ ¿Qué es un vinculo afectivo? 
./ Elementos que penniten el es tablecimiento de lazos afectivos: 

Expresión de emociones, comunicación., autoestima, aceptar al nIDo, demostrar afecto, 
amor e independencia. 

Sesión 5. Género . 
./ ¿Qué es género? 
./ ¿Qué es un papel de género? 
./ ¿ Que es un estereotipo de género? 
./ Desarrollo de la identidad de género . 
./ Problemas de identidad de género en la infancia . 
./ Conductas que propician la igualdad entre niños y ninas. 

Sesión 6. Reproducción . 
./ ¿Qué necesita saber un niño de preescolar sobre el origen de los bebés? 
./ ¿Cómo contestar a las preguntas del ong01 de los bebés? 

Sesión 7. Autoerotismo . 
./' i,Qué es autoerotismo? 
./' Masturbación inrantil. 
./' Ideas de los padres de familia acerca de la aUlO estimulación genital. 

Sesión 8. Actitud ante el desnudo y los juegos sexuales. Direrencias anatómicas entre 
niños y niñas . 

./ Aparato reproductor femenino y masculino . 

./' Juegos sexuales . 

./' Actitud ante el desnudo. 
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Sesión 9 . Abuso sexual . 
./' ¿Qué es abuso sexual? 
./' Características del abuso sexual . 
./' ¿De que depende la gravedad del abuso sexual y de su impacto en la víctima? 
./' Consecuencias a corto plazo y a largo plaw . 
./' Dinámica de interacción del abuso sexual . 
./' ¿Qué hay que hacer cuando un nifto ha sido abusado sexualmente? 
./' Reglas de prevención . 
./' Cuco. Cuento de prevención contra el abuso sexual. 

Sesión 10. Conclusiones . 
./' ¿Que es educación sexual y sexualidad? 
./' Sexualidad infantil. 
./' Beneficios que obtuvieron los padres de familia del taJ/er de educación sexual. 

TECNICAS DIDÁCTICAS: expositiva. lluvia de ideas. discusiones y técnicas grupales. 

Las actividades están representadas con dos te rminos. constilUyendo un binomio de la 
acción del coordinador y el padre de familia ( se sedala con > o < para indicar de donde 
parle la acción y quien es el principal receptor, o el signo '" cuando [a actividad es 
bidireccional). 

l . Exponer > captar. 
Exposición verbal; el padre de famil ia solo escucha y puede tomar apuntes. 
2. Orientar > ejecutar. 

El coordinador da instrucciones para realizar una actividad y el padre de familia la ejecnte . 
3. Planlear > debatir. 
El coordinador presenta Wl caso concreto o una cuesfÍón para que los padres de familia lo 
debalan y lo comenten ya sea a través de pequeños grupos o con todo el grupo. 
4. Comentar : comentar. 
A partir del planteamiento de un lema por parte del coordinador o los padres de familia se 
desarrolla una conversación interactiva o dialogo. 
5. Asesorar : consultar 
El padre de familia. ante e[ inicio de una tarea o ante una duda o dificultad. consulta a[ 
coordinador para que este lo asesore o 10 auxilie. 

6. Retroalimentar = ejecutar. 
Ame la ejecución de una actividad el coordinador señala al padre de familia s us aciertos y 
errores y como subsanar [os errores. 

ESPACIO: Para la realización de este taller se sugiere un salón amplio. con ventanas que 
permilan una buena iluminación natural y ventilación y que la iluminación anificiaJ alcance 
a iluminar correctamen1e todo e[ sajón. Se requiere de sillas y de 3 mesas pequeñas, que 
sean laciles de mover )' de un pizarrón. 

DURACiÓN' Son [O seSiones de una hora y media. haciendo tUl total de qUince horas y 
media. 
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TALLER DE EDUCACiÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR. 

SESiÓN: 

TEMA: COMO PIENSAN LOS NIÑOS. 

Objetivo: Que los padres de familia conozcan las caracteristicas del pensamiento infantil. 

Que los panicipantes conozcan por su nombre a SUS comp.meros del taller. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Tema: Presellfación de la coordinadora y del programa. 
Desarrollo: La coordinadora se presenta ante el grupo, diciendo su nombre, edad y 
profesión. Menciona el nombre del taller y para quien va dirigido y el por que de su 
importaod3. Agradece la asistencia al taller. Pasar una hoja para que los participantes 
anoten su nombre. 
Tiempo: 5 minutos 
Recurso: pluma y lápiz 

Tema: Técnica de integración . 
Desarrollo: Sentados en sillas foonar Wl circulo, pedir que cada quien diga su nombre, a 
que se ded)ca y cuantos hijos tienen y sus edades. 
Jugar la dinámica "¿Quienes son tus vecinos?" 
Los participantes se sientan en círculo y cada jugador debe aprenderse el nombre de las dos 
personas que estan a su lado. El coordinador se queda en medio del circulo y le pregunta a 
cualquier participante "¿Cómo se llaman tus Vt(;inosT'. El j ugador que no conteste 
correctamente pasa al centro del circulo y el coordinador toma su lugar. Si los participantes 
han contestado correctamente, la persona que está en medio puede preguntar "¿Quieres 
nuevos vecinos?", si el jugador contesta "si" lodos cambian de lugar y la persona que se 
queda sin lugar es quien pasa al centro. Si el jugador contesta " No", se le pregunta ¿Quién 
quieres que cambie de vecinos?, el jugador contesta con dos nombres y mientras estos se 
cambian el jugador del cenlro trata de ocupar su lugar de uno de ellos. Si lo consigue quien 
se quedo si lugar se queda en el centro. 
Tiempo: 20 minutos 
Recurso: sillas. 

Tema: Evaluación Inicial. 
Desarrollo: Pedir a los padres de familia que contesten un cuestionario el cual tiene la 
fmalidad de conocer que conocimientos, actitudes y comportamientos tienen con respecto a 
la sexualidad de sus hijos. 
Tiempo: 30 minutos 
Recurso: cuestionarlo (ver anexo) y lápices. 
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Tema: Como piensan los niños . 
Desarrollo : Exposición por parte de la coordinadora. 
En la exposición se explicaran las caracterisricas del pensamiento preoperacionaJ: 
Los años preescolares se caracterizan por que es la etapa en donde el niño, invierte toda su 
capacidad para conocer acerca de todo lo que le rodea. Por lo está alerta a todo lo que le 
sucede a su alrededor. 
La forma en que un niño asimila y percibe los estimulas de su ambiente es diferente a la del 
adulto. Su pensamiento tiene caracteristicas especiales que lo hace diferente. 
Sus principales caracterisricas son: 
El nifto piensa y siente que todo lo que le rodca gira alrededor de él, que todo es para él, en 
algunas ocasiones llega a pensar que él provocó ciertas situaciones y, también le es d ific il 
entender el punto de vista de la otra persona (egocentrismo). Ejemplos: quiere la atención 
de mamá solo para él, no le gusta prestar tan fác ilmente sus juguetes, si sus padres pelean 
puede pensar que es por su culpa y antes de que conozca la diferencia anatómica entre niño 
y niña., suele pensar que el otro sexo tiene su mismo genital. 
El nifto tiende a centrar su atención en un solo rasgo del acontecimiento u objeto que le 
llama su atención. Ejemplo: presentar a los papás la demostración del cambio de agua a 
otro recipiente de diferente tamaño y volwnen. explicar que la respuesta que dan la mayoña 
de los niños se basa solo tomando en cuenta el tamafto del recipiente (un solo rasgo) y no 
consideran el volumen. Por lo anterior es importante solo contestar brevemente y con 
palabras sencillas a lo que el niño pregunta, y no dar más información que él no requiere. 
El niño relaciona sucesos por el hecho de estar próximos en el tiempo o por su cercanía en 
el espacio. Si un niño en repetidas ocasiones escucha el motor del carro y enseguida la 
llegada de su papa. asociara el sonido del motor COI! la llegada de su papá, o los niños que 
hacen berrinche saben que al hacerlo obtendrán lo que quieren. Cuando la madre está 
embarazada, el niño nota su volumen, y después de que nace el niño, observa que su mamá 
ya no eslá gorda, por lo que comienza asociar que el bebé estaba en la panza de mamá. 
El nifto atribuye poderes exagerados a otras personas, cree que el hombre es responsable de 
que llueva o de haber hecho las montaflas (Artificjalismo). Cuando a un niño se le dice que 
se le va a cortar la mano o el pene, en verdad se lo croe y es algo que lo atemoriza. 
A tTavés de estas caracteristicas y de la estimulaciÓIJ que le proporcione el ambiente el niño 
apre nde y razona, confonne va creciendo su pensamiento va cambiando. 
Hay que considerar que al niño no se le puede engañar con cuentos fantásticos, él tiene una 
capacidad de observar, re lacionar y experimentar muy avanzada de acuerdo a su edad, se le 
podrá engañar momentaneamente, pero de una u otra fontla Uegani a la verdad. 
Los padres de familia por ser quienes se encargan del nifto y les proporcionan afecto, llegan 
a convcrt irse para [os niños en los superhéroes, qu.ienes todo lo saben y todo lo pueden, en 
quienes confian y aman. 
Tiempo: 30 mn . 
Re(;ursos: agua y recipientes de diverso tamaño y vohunen. 
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 

SESIÓN: 2 

TEMA: EDUCACIÓN SEXUAL. 

OBJETIVOS: 

Que los padres de familia comprendan que la educación sexual se quiera o no, se imparte 
de forma verbal y no verbal. 

Que los padres de familia deduzcan las posibles consecuencias que traería el no hablar de 
sexualidad con sus hijos a edades tempranas. 

Que los participantes conozcan por su nombre a sus compañeros del taller. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Tema: Educación sexual. 
DesarroUo: Presentar en uu rotafolio los siguientes casos: 
Juan le pregunta a su mamá- "¿Cómo nació mi bennauita?"- su mamá le responde: "No se 
llegue al hospital me dormí y cuando desperté ya estabajuuto a mi". 
Pedro está jugando son su prima, él está arrullando una muñeca, cuando llega su hermano 
mayor y comienza a bwiarse de él, diciéndoJe fulses como: ¡Eres niña! 
Paty le pregunta a su papá -"¿Por qué Tofto tiene W1 ptlín y yo no?"- a Jo que su papá 
responde - "No se llama pilin, se llama pene, tú DO tienes porque eres niña y tú tienes tma 
vulva, Toño es niño y por eso tiene un pene". 

Después de leer cada uno de los casos preguntar a Jos padres: "¿En qué situaciones se está 
proporcionando educación sexual(. De acuerdo a las respuestas de los padres la 
coordinadora guiará la discusión para que: los padres comprendan que en las tres 
situaciones se está educando sexualmeote, Jos niOOs aprenden de sexualidad por medio de 
la palabra (respuestas, explicaciones) y por las actitudes y comportamientos que observan e 
imitan de los padres, los cuales tienen más peso en la educación sexual y aunque los padres 
no hablen de sexualidad con sus hijos eso DO implica que los niños no pregunten y busquen 
respuestas en otros lados. Aprenden con Jos amigos, de la televisión, en la escuela y de las 
actitudes de los adultos, pero en la mayoría de los casos, lo que aprenden sobre sexualidad 
suele ser infonnación distorsionada. 

La coordinadora leerá y explicará el siguiente concepto: 
La educación sexual es proporcionar una completa y veraz información y fonnación de 
todo lo que atañe a la sexualidad, pero sobre todo es W1 proceso paulatino y completo, que 
en mayor o menor medida toda persona ha recibido y que indudablen1ente le ha sido dada 
desde el momento del nacimiento. 
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Tiempo: 25 minutos. 
Recursos: Los casos escritos en rotafolio. 

Terna: Hablando de sexualidad. 
Desarrollo: Mediante la técnica de lluvia de ideas se pedirá a los padres que den respuesta 
a la siguiente pregtmta: "¿Por qué es importante hablar de sexualidad con mis hijos?". 
En está discusión la coordinadora hará énfasis en: 

•!• Los padres son los primeros educadores de sus hijos por lo que les compete hablar 
de sexualidad con sus hijos . 

•!• Las experiencias sexuales que se viven en la niñez repercuten en la vida adulta. 
•!• El proporcionar información y formación sexual incorrecta, basada en mitos y en 

miedos puede traer como consecuencia: insatisfacción sexual, ETS, embarazo no 
deseado, abuso sexual. 

•:• Los padres deciden que tipo de educación sexual quieren que sus hijos reciban, si la 
basada en la verdad y responsabilidad o la basada en falsedades . 

Tiempo: 25 mn. 
Recursos: pizarrón y gis. 

Tema: La historia de mi educación sexual. 
Desarrollo: Pedir a Jos padres de familia que se junten en parejas y realicen las siguientes 
actividades: 
-Presentarse (decir nombre, profesión, familia, etc.). 
- Platicar acerca de alguna anécdota relacionada con la sexualidad durante sus ailos 
preescolares (¿Qué paso?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Cómo actuaron sus padres?). 
- Platicar acerca de alguna anécdota relacionada con la sexualidad durante su adolescencia. 
-Cuando teman una duda sobre su sexualidad ¿Le preguntaban a sus padres?, ¿Por qué?. 
Al terminar las actividades discutir lo siguiente a nivel grupal: 
¿Creen haber recibido la información suficiente sobre sexualidad de parte de sus padres? 
¿De quién obtuvieron las respuestas a sus dudas sobre sexualidad?. 
Tiempo: 30 minutos. 
Recursos: ningtmo. 
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR. 

SESiÓN: 3 

TEMA SEXUALIDAD. 

OBJETIVOS: 

Que los padres de familia conozcan e identifiquen las diferentes expresiones de la 
sexualidad de acuerdo al modelo sistémico de la sexualidad. 

DESARROLLO DE LA SESION. 

Tema: Educación sexual. 
Desarrollo: Pedir a cada uno de los padres que comenten de que manera educan en 
sexualidad a sus hijos mencionando WJ ejempJo. Al leoninar de decir su ejemplo se le 
pregunta si su fonna de educar fue en fOfTlla verbal, no verbal, con mitos. con la verdad. 
Concluir que se educa en sexualidad se quiera o no, y esta educación sexual se da por 
medio de la palabra o de las conductas, las actitudes y con lo que se expresa corporalmente. 
por lo que es importante que los padres se preparen para poder hablar de sexualidad con sus 
hijos. 
Tiempo: 20 mmutos 
Recurso: ninguno. 

Tema: ¿Qué entiendo por se",uaIidad? 
Desarrollo: Oivjwr al grupo en tres equipos y dar las siguientes instrucciones a cada 
eqUipo: 
Equipo 1: " En esta cartulina representarán con recortes de revista 10 que entienden por 
sexualidad"' . 
Equipo 2_ "Cada uno de los integrantes ditá que entienden por sexualidad, Uegando a una o 
varias conclusiones y lo escribirán en este rotafolio" 
Equipo 3: "Escribirán un cuenlo o una situación en donde manifiesten que entienden por 
sexualidad·' 
PresenTación de trabajos. Se eseoge a un representante por equipo para que presente el 
trabaJO. Al finalizar cada exposición los participanTes comentarán en que estan de acuerdo y 
en que no. 
Tiempo: 50 minutos. 
Recurso: Revistas. cartulina, papel bond, plumones. resistol, tijeras. plumas, hojas 

Terna: ¿ Qué es sexualidad? 
Desarrollo: Exposición de la coordinadora. Dudas y comelllanos por parle de los 
participantes 
Tiempo: 2S minutos 
Recurso: ninguno. 
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Exposición ¿Que es scxualidad? 
.:. La sex.ualidad no sc reduce a la relación scx.ual, sino que Úllplica el amor. el afecto, 

el cuerpo, la búsqueda de placer y el establecer relaciones con los OlfOS . 
• :. La sexualidad está presente en el ser hwoano a nivel biológico, social y psicológico. 

A nivel biológico está representado por la anatomia del cuerpo humano, honnonas, 
menslfuación, eyaculación, la reproducción, etc., a nivel social está representado 
por las pautas que establece la sociedad, poi" ejemplo el como debe comportarse WI 

hombre y una mujer y el nivel psicológico está representado por los afectos, las 
actitudes, las emociones, el autoerotismo, la preferencia sexual, etc . 

• ;. La sex.ualidad es una integración bio-psico-social. pues cada uno de estos nivelcs 
está presente en los otros, por ejemplo no se puede decir que la menstruación y los 
cambios fisicos de la adolescencia son solo WI componente biológico, por que 
tambiin intervienen los sentimiemos que generan estos cambios y a nivel social es 
el paso de niña a mujer. O la reproducción no solo es un echo biológico, sino que 
lambien es una vivencia psicológica al experimentar diversos sentimientos entre 
ellos el vinculo amoroso entre madre e hijo y socialmente por si se desea que sea un 
njoo o una niña, si los padres están casados, si es madre soltent, etc . 

• ) El presente taller está disenado en base a la Teoria Sistémica de la Sex.ualidad, que 
propone cuatro holenes sexuales ( un Hol60. es la parte de un sistema, en este caso 
es una parte de la sexualidad): Hol60 reproductivo (es lo referente a la fecundación, 
embarazo, parto), Holón de los vínculos afectivos (son los lazos emocionales que se 
establecen entre las personas), Halón de género ( lo que s.igniftca ser hombre y 
mujer, que papel deben jugar los sexos) Y Hol60 del autoerotismo ( las sensaciones 
placenteras que experimenta cada hombre o mujer). Estos holones son parte de la 
sexualidad y están relacionados entre si . 

• ;. La sexualidad está presente desde el momento del nacimiento, ya que al nii\o a 
nivel biológjco se le asigno \DI sexo (femenino o masculino) de acuerdo a la 
fisiología de sus genitales. pero también a nivel social de acuerdo a su sex.o se le 
atribuirán diversas caracteristicas que se consideran como propias de los nmos y 
como propias dc las nmas, así que a la niña se le vestirá de rosa y al niño de azul y a 
nivel psicológjco el nmo siente placer al alimentarse del pecho maJemo, ya que se le 
está satisfaciendo su hambre, esta sintiendo la suavidad, o lor y calor del seno 
materno y está desarrollando WI sentimiento de amor hacia su mamá . 

• ;. La sexualidad infuntil el niño la experimenta a través de sensaóOlles placenteras y 
por Wla fuerte curiosidad por conocer su propio cuerpo, conocer el cuerpo de los 
demás, por saber como nacen los bebés, poi" las relaciones afectivas (los novios, los 
esposos) y por la fOffila en que se compona Wl hombre y una mujer . 

• :. Las rnanifestaóones de la sexualidad infantil 00 son pensadas, sino que son 
naturales y espontáneas, y su intencionalidad se basa solo en conocer y satisfacer su 
curiosidad. La sexualidad infantil se vive y se siente difere nte a la del adulto . 

• :. El niño no es inmoral, pues sus actos !lO contienen UII acto moral. Lo que é l entiende 
como bueno o malo se lo impone la sociedad y es distinto en cada cultura. 
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILlA DE NIÑOS EN 
EDAD PREESCOLAR. 

SESIÓN: 4 

TEMA: ViNCULO AFECTIVO. 

OBJETIVOS: 

Que los padres de familia identifiquen las conductas, actitudes y valores afectivos que se 
practican en su familia y valoren de que manern pueden innuir en el desarro llo sexual de 
sus hijos. 

DESARROLLO DE LA SESION. 

Tema: Mis emociones 
DesarToUo: Platicar que una forma de expresión de la sexualidad son los vínculos afectivos 
que se establecen con otras personas. Realizar la siguiente técnica vivencia! : Pedir a los 
padres de familia lo siguiente: " Vamos a recordar los momentos más significativos de 
nuestnl vida en los cuales hemos experimentado diversos sentimientos, pónganse cómodos , 
cierren sus ojos y escuchen con atención . (Poner mlisica) En este momento te 
encuentras en la casa donde viviste tu niJIez. estás en tu habitación preferida y prendes la 
tele y en la tele te ves a ti y a tu mamá._ ........ ¿Qué hacen? ........ ¿Cómo te 
sientes? ....... ¿C6mo se siente tu mamá? ..... _ ..... Ahora estás con tu papá jugando ..... recuerda 
su mrrada ... su risa ......... ¿Cómo te sientes? .......... ....... En este momento estás con las 
personas más significativas para ti durante tu nii'lez. .. ¿Por que era tan especial esa 
persona? ......... ¿Cómo te hacia sentir?..... .. ..... Trasládate a tu adolescencia recuerdas a tus 
amigos ........ recuerdas alguna travesura que hayan hecho jWltos ...... ¿te divertiste? ........... te 
acuerdas de tu primer amor. ... _¿Cómo era él o eUa? ........... ¿Qué sentiste cuando te dio tu 
primer beso? ...... Ahora trasládate a tu j uventud ¿Cómo conociste a tu 
pareja? .. .......... ¿Que sentías cuando te miraba? ... , ... cuando te dio el primer beso ....... cuando 
te pidió que te casaras con él o le pediste que se casara contigo ............. ,TU y él l ella están 
frente el altar, estás hermosa con tu vestido blanco y él se ve guapisimo con su traje negro 
¿Que sientcs? ................... ¿Córno le sentías en tu nueva vida de casada? ... fue fácil, 
cxtrnñahas a tus padres ................. Acuérdate del día que .... sabes que estás embarazada 
¿Que sentimientos experimentaste? ............ Cuándo le mirabas al espejo y vejas crecer tu 
vientre ¿Qué pensabas? .. __ .......... _¿Cómo le sent iste cuando tuviste por primera vez a tu bebé 
en brazos? .... ¿Selltiste que tu vida cambio?_ ......... Recuerda cuando le dabas pecho ... _ 
cuando dio sus primeros pasos ...... ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ............ Cuando lo 
llevaste por prUnern vez al kinder ............. Ahora recuerda las veces en que tu pequeño te ha 
dicho '"Te quiero mamá" y grábalo en tu mente y en tu corazón .......... ya es momelllo de 
apagar la televisión y de despedirte de tu casa..... .. ..... poco a poco regresas con tus 
compañeros al saIón ...... despacio abre tus ojos". 
AJ tenninar la tecnica pedir a cada uno dc los participantes que eltpre5C las emociones que 
eltpCrimentó. 
Tiempo: 25 minutos 
Recurso: grabadora, música instrumental. 
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Tema: Vinculos afectivos. 
Desarrollo: E7CpOSición por pane de la coordinadora. 
Un vinculo afectivo es Wl lazo emocional que se esl:ablecc entre dos personas. El primer 
vínculo afectivo del niño es la madre y de acuerdo a la calidad de este vincu.lo afectivo será 
la forma de relacionarse del niño con los demás. 
Los e lementos que penniten que el niño establezca lazos afectivos cálidos o frios son: 

.:- El compartir y expresar los sentimientos en familia. Ayudar al runo a conocer sus 
emociones, llamarlas por su nombre y enseñarle que no hay sentimiento que sea 
malo, lo malo esta en como se expresa ese sentimiento, por ejemplo el niño se 
puede enojar, pero no es válido que sea violento. Los padres ayudan a sus hijos 
cuando los escuchan, comprenden como se sienten, son sensibles y respetuosos y 
cuando los papás también saben como expresar sus sentimientos. El decir al niño 
··No llores". ··No tiene importancia" "No pasa nada" es decirle que sus sentimientos 
no son importa.ntes yaya no expresarlos . 

• :. La comwlÍcación. Que los miembros de la familia expresen ideas y sentimientos sin 
temor a ser rechazados . Hay que enseñar al niño a escuchar lo que el otro expresa, a 
saber como comunicar sus necesidades con claridad. La comunicación debe ser de 
frente. hay que saber escuchar e interesamos honestamente por lo que nos están 
diciendo. Una comunicación violenta o indiferente, le trasmite al ruí'lo la idea de que 
sus opiniones, anécdotas o sentimientos no son importantes y crece con esa idea . 

• :- La autoestima. La foonación de la personalidad del niño está relacionada con la 
imagen que él se fonna de si mismo. Esta imagen depende de lo que percibe que los 
demás piensan de él y lo que logra hacer por el mismo. El niño toma más en cuenta 
lo que sus padres dicen o piensan de él. por ello es fundamental no humillarlo con 
palabras ofensivas. evitar las comparaciones, los elogios falsos. las amenazas. Esto 
hace sentir al niño poco valiosos y poco merecedor del cariño de sus padres. 

(o Aceptar al niño . Su sexo, su fisico y su personalidad. No exigirle cosas que no nos 
puede ofrecer . 

• :. Demostrar afecto. Durantc los primeros años aprenden a tocar y a ser tocados (en 
forma de respeto a la intimidad del niño). mirar Y ser mirados, acariciar y ser 
acariciados. abrazar y ser abrazados, decir palabras afectivas y escucharlas y estar 
próximos flSicrunente al OIro. 

.... El amor basado en la responsabilidad. respeto, cuidado y cooocim;ento por la otra 
persona. 

Los padres deben ser conscientes de que conforme va creciendo el niño, este necesita 
menos cuidados por pane de ellos, lo que lo inicia a la independencia y autonomia. Los 
padres deben hacer que el vínculo establecido, con su hijo se mantenga equilibrado para 
que no sea demasiado esrrecho, ni demasiado distante. 
Tiempo: 40 minutos 
Recurso: ninguno 

Tema: Dinamica ·'EI ciego y etlazarillo" 
Desarrollo: Formar parejas y pedir que una de ellas se vende los ojos ( ciego) y el otro será 
su guia (lazarillo). El lazarillo paseará al ciego por un tiempo de 4 minutos, evi tando hablar 
con é l y cuidando su integridad fisiea . Después de este tiempo se intercambian los papeles. 
Al teonino de la dinamica pedir a los participantes que comenten como se sintieron y como 
lo pueden relacionar con la confianza. 
Tiempo: 2S minutos Recurso: paliacates. 

77 



Conclusión a la dinamica "El ciego y e l lazarillo" 
Si las relaciones afectivas en la familia (especialmente con papá y mamá) han sido 
adecuadas se sentirá digno de ser querido y capaz de querer, es decir, con autoestima y 
seguridad suficiente pata abrirse a las rc1acMmes sociales, disfrutar de la intimidad Y 
adoptar compromisos. En cambio. si las relaciones familiares han sido inadecuadas se 
sentirá inseguro, con dudas sobre su valor y capacidad. desconfl3rldo de Jos demás, lo 
que lo llevara a mantener relaciones llenas de ansiedad y miedo. 

Por ello es fundamental que todos los niños! as sean deseados. aceptados, queridos, 
procegidos. cuidados y acariciados, estando los padres disponibles para consolarlos cuando 
estén afligidos y gozar de la intimidad afectiva con e llos. 
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR. 

SESiÓN: 5 

TEMA: GENERO .ESTA TESIS NO SAU. 

OBJETIVOS: 
OE LA BIBl.lOTECA 

Que los padres de familia identifiquen que conductas, actitudes, emociones y valores la 
sociedad ha encasillado como exclusivos de la mujer y exclusivos del hombre, para que 
analicen de que forma estos estereotipos influyen en la sexualidad de hombres y mujeres. 

Que los padres de familia reconozcan que conductas. actirudes, emociones y valores 
estereotipados están presentes en la educación de sus hijos y reflexionen de que fonna 
pueden influir en el desarrollo sexual de los pequeños. 

Que los padres de familia conozcan el desarrollo de la adquisición de género y valoren su 
participación como figuras de identificación. 

DESARROLLO DE LA SESION: 

Tema: Género, papel de genero y estereotipos de género. 
Desarrollo: Repartir a los papás dos tarjetas. una de cUas con la leyenda "de acuerdo" y la 
otra con la leyenda "en desacuerdo". Decir que se leerán Wl3 serie de aftrmaciones coo 
respeclo a lo Que deben hacer hombres y mujeres. después de cada afionaci6n ellos 
levantaran una de las taJjelaS, manifestando asi si están de acuerdo o en desacuerdo con 
dicha afirmación, 
F=s. 
La mujer es la responsable de asignar el sexo del niño. 
La maternidad es la única y verdadera realización para la mujer. 
Los varones casi no son afectuosos. 
El rosa se considera como un color únicameote femenino. 
Si los ni!\os juegan con muñecas es signo de que es afeminado. 
Las mujeres son mas romanticas que los hombres. 
Las mujeres deben dejar que los hombres les digan y hagan lo que quieran sin quejarse. 
La hermana debe servir la sopa a su hennano. 
El tiempo libre es para las soheras. 
Los hombres si pueden tener tiempo libre, las mujeres son las de la obligación . 
La mujer casada ya no debe andar con falda corta y colores vistosos. 
Las mujeres fuertes no son femeninas. 
La mujer no puede reahzar ejercicios durnntc la menstruación. 
Todas las mujeres quieren casarse y tener hijos. 
Las mujeres son matcma1es por ins tinto propio. 
La mltier no necesita tener relaciones sexuales con la misma frecuencia que el hombre. 
La liberación femenina conduce a la promiscuidad. 
El hombre siempre c¡uit:re lt:ner sexo. 
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El hombre es atractivo por su fuerza fisica. 
La mujer es atractiva por su apariencia flSica . 
El hombre debe proteger y darle seguridad a s u compañera. 

Al tenninar de leer las frases pedir que escojan tres y comenzar la discusión COD las 
siguientes pJeg¡mtas: ¿Qué tan ciertas son éstas afmnaciones?, ¿Quién o quiénes las 
propusieron?, ¿De qué manera a afectado mi forma de vivir? 
La coordinadora explicani los conceptos de género. papel de género y estereotipos de 

""oro. 
Género cs la red de creencias. rasgos de personalidad, actitudes. sentimientos, valores, 
comportaJJllentos y actividades Que hacen diferentes a los hombres de las mujeres, 
mediante un proceso de cons1rue<:ión social. 
El como debe comportarse un niño! a está de1crminado por el papel de género que se refiere 
a los comportanllentos. intereses, actitudes, destrezas y rasgos de la personalidad que se 
OO!Jsideran apropiados oaca hombres y mujeres. Todas las sociedades tienen papeles de 
género. Aún en nuestra cultura es muy común pensar que las mujeres dediquen mayor parte 
de su tiempo a cuidar del hogar y de los hijos, mientras los bambres deben salir a trabajar 
para poder proveer, además de proteger a la familia. 
Los estereotipos de género se refieren a las creencias, expectativas y atribuciones sobre 
como es y se comporta cada sexo. Existen estereotipos masculinos y femeninos ; que con 
frecuencia son prejuicios. mitos e ideas preconcebidas acerca de cómo debe comportarse el 
hombre y la mujer . Es decir de manera general un estereotipo se crea cultwalmente y es la 
imagen o idea aceptada por un grupo. Por ejemplo las ideas de "Las niJ1as bonitas no 
gritan" o "Los niños no lloran" son prejuicios rigidos que afectan las potencialidades de la 
persona, pues un runo tiene emociones y puede manifestarlos a través del llanto y hacerlo 
no lo hace menos hombre y sin en cambio el detener su llanto lo endúrese. 
Durante la exposición de género, papel de género Y estereotipo de género, hacer mayor 
referencia a que lo que se considera como conductas propias del hombre y conductas 
propias de la mujer, son construcciones sociales y no tienen base biológica . Mencionar 
cjemplos de cómo estos estereotipos sociales influyen en la personalidad de hombres y 
mujeres y en los vinculos afectivos. 
Tiempo: 30 minutos. 
Recurso: bajas con la fTase "De acuerdo" y hojas oon la frase ~En desacuerdo" , rotafolio 
con conceplO de género, papel de género y estereotipo de genero. 

Tema: Estereotipos. 
DesarroUo: Leer el cuento " Yo soy nioo, yo soy niña". Reflexionar de que manera estos 
estereotipos influyen en la vida fulura y presente del niño. 
Tiempo: 20 minulos 
Recurso: úm\genes. (Anexo) 

Tema: Igualdad entre los sexos. 
Desarrollo: Con la lécnica de Lluvia de ideas discutir en grupo que conductas fomenTan la 
igualdad entre niños y niñas. Conductas que propician la igualdad entre niños y niñas: 

NlUIca ridiculizar a un niño que llora, o que prefiere juegos o actividades consideradas no 
adecuadas para su sexo. 
Evitar hacer comenlarios sexistas como "pareces nma" o "\;eja el último." 
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No fomentar la agresión fisica o verbal en los niños. 
Promover actividades en donde los chicos puedan hablar de sus sentimientos. 
En caso de agresión entre ninos, hablar con el los en privado reflexionando acerca de lo 
nocivo de su componamiento. 
Retomar algunos ejemplos que ofrecen la prensa y la televisión (delincuentes, deportistas. 
políticos), a fin de analizar las actitudes sexistas y violentas como comportamientos 
negativos para la humanidad. Refornr en los niños y en las nmas su capacidad y 
seguridad para realizar diversas tareas. Dirigirse a niños y niñas cuando hablamos en 
pluraL Dar la oportunidad tanto a nmos como a niñas de expresar sus sentimientos. 
Participar de manera equitativa en las labores del bogar. F!lCIlilar el uso adecuado de 
lodo tipo de juguetes evitando la clasificación para niños o para niñas. 

Tjempo: 15 minutos 
Recurso: pizarrón y gis. 

Tema: Identidad de género. 
Desarrollo: Exposición por parte de la coordinadora. Identidad de Género. 
En el momento del nacimiento. los padres, a partir de las diferencias biológicas sex:uales, 
ponen un nombre y asignan un rol sexuado que afecta a todos los aspectos de la vida del 
nibo o nida: Jos vestidos, los adornos., la ropa de la cuna, la habitación, Jos juguetes y 
juegos. Antes del que menor sepa quién es él mismo, la sociedad le asigna un rol que 
coodicionara todo SIl desarrollo social. 
Los niños aprenden la identidad y lo papeles de géne1"0 de la misma manera como aprenden 
otros comportam.ietl tos: observando e Dnitando modelos. En su forma habituaJ, Wl roodelo 
es el padre del mismo sexo, pero los niños también se moldean así mismos imitando a otras 
personas. Al fmal de la nmez temprana estas lecciones se intcriorizan. 
Entorno a los dos ailos de vida, los nii\os y nii\as se dan cuenta que hay dos tipos de 
personas diferentes (los varones y las mujeres; las niñas y Jos nií\os), que visten de forma 
diferente tienen el cllerpo diferente y actúan en casi todos los contextos de fonna diferenle 
se dan cuenta de que pertenecen a una u 0ITa caregoria. Entre los dos y tres años todos 
saben con precisión que hay dos tipos de personas y que pertenecen a lino de ellos. Pero 
eSIe prilllCf j uicio de auto asignación a una categoria no distingue, al menos de forma clara, 
entre identidad genérica y papel de género. 
A pesar de que los niños y las nmas saben con toda certeza que son niños o niñas, no 
adquieren la permanencia de su identidad hasta los cinco o siete años. A Jo largo de toda la 
primera infancia pueden pensar que de mayOfes teodr.i.n otra identidad y que eSla depende 
de SIl voluolad (Recordar que su pensamiento es egocentrisla y artificialista). Por ejemplo 
un nino de tres ai\os puede creer que de mayor será una mamá. 
A partir de los cinco o seis años la adquisición de la permanencia de la identidad y la 
diferenciación entre caracteristicas arudómicas estables e incambiables y de rol (sociales y 
cambiantes) requiere capacidades de razonannento que parecen estar asociadas al periodo 
de operaciones concrelas. Cuando un menor sabe que liene una Klelllidad para siempre, que 
no depende de su voluntad y que esta se fundamenta en las caraderisticas de su cuerpo y no 
del rol social asignado. podemos hablar de pemmnencia de la identidad de género. L1 
cooslancia de género precede la adquisición de los roles del mismo, y una vez que los niños 
entienden que siempre seran hombres o mujeres adop(an lo que ellos ven como 
comportamientos apropiados al género 

8J 



El problema que puede presentarse en este campo es eJ trastorno de la Hientidad de género 
en la infancta: cuando un menor dice pertenecer al sex:o contrario del que realmente tiene, 
es decir, cuando teniendo una biología de varón se muestra convencido de ser una niña y en 
las niñas teniendo una biología de mujer se muestra convencida de ser un niño. Presenta las 
sil,'Uientes características: 
En los niños el hecho de identificarse con el otro sex:o se manifiesta por lUla marcada 
preocupación por las actividades femeninas tradicionales; pueden preferir vestirse CO/l ropa 
de nina o de mujer o pueden confeccionarla eUos mismos a partir del material disporuble, 
cuando no poseen ropa femenina. A menudo se usan toallas. delantales. pañuelos de C\Jello 
para representar faldas o cabellos largos. Existe una atracción fuerte hacia los juegos y los 
pasatiempos típicos de las niñas. les gusta especialmente jugar a mama y papá. dibujar 
clúcas y princesas bonitas. y mirar b televisión o k>s videos de sus k.lolos femeninos 
favoritos. A menudo, sus jugudes son las muñecas (como la Barbie), y las ninas 
coostituyetl sus compañeros. Cuando juega a papá y mamá, estos niDos rcaImuJ el papel 
femenino, genernlmenle el papel de la '"mamá" y muestra fantasias que tienen que ver con 
mujeres. Evitan los juegos violentos, los deportes competitivos y muestran escaso interés 
por los coches, camiones u otros jugooes no violentos. pero lipicos de los niños. Pueden 
asi mismo ex:presar eJ deseo de ser una niña y asegurar que crecerán para ser una mujer. A 
la bora de orinar se sientan en la taza Y hacen como si no tuvier.m pene escondiendoselo 
entre las piernas. Mas rarn vez los niiIos con lraSl:omo de la identidad sexual pueden afinnar 
que encuentran su pene o lestK:uJOS horribks" que quieren operárseJos o que tienen o 
desearian tener vagina. 
Este trastorno hay que diferern::iarkl de los siguientes trastornos: 
De las enfermedades intersex:uales (por ejemplo sindromc: de insensibilidad a los 
andrógenos o hiperplasia suprnrrenal congénita) y disforia sex:ual acompañante. 
Sensación profunda de inadecuación con respecto a la acrisud sexual u OtTOS rasgos 
relacionados con los estandares auto impuestos de masculinidad O feminidad. 
También es importante considerar el siguiente aspecto. pues habrá ocasH>oes en que el niño 
j uegue con mui\ec.as o a representar UD papel femenino. de igual forma que la niña juegue 
con carros o a representar papeles masculinos. esto no significa que el niño o nii\a tenga un 
problema de identidad de género. lo que .significa es la necesidad que tienen los pequeños 
por aprender de su ambiente, y este aprendizaje lo obtienen a trnvés ddjuego dramático. 
Aunque en estos caso también suelen preferir jugar con las personas del sexo distinto del 
suyo y vestir como ellas, el beclJo de que esto ocurra DO es suficieore para definir un 
problema de identidad; es decir, este se produce cuando dice estar convencido de per1enecer 
al sex:o distinto del que realmente tieDe. Si esta convicción la manticoe durante algunos 
meses y no tiene su origen en delirios psiquiátricos se esta ante un verdadero problema de 
idelltidad, debe ser consultado con un especialista, y los padres y educadores no deben: 
castigar al niño por este motivo, ya que es UD problema que no depende de la voluntad del 
menoJ; ~ premiar de una u otra forma (por ejemplo dedicandole demasiada atención 
o haciendo bromas del tema). 
Lo que se debe de hacer es etiquetarle correctamente, selialándole su verdadera identidad: 
eres un niño o eres una niña y reforzándole CU3lquier manifestación que se corresponda con 
su sexo: vestidos que se pone, adornos. juguetes y juegos. 
Tiempo: JO minutos 
Recurso: ninguno. 
Tarea: Pedir que para la siguiente sesión deben Iraef recoftes alusivos al embarazo y el 
nacimienlo. 
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TALLER DE EDUCACiÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS EN 
EDAD PREESCOLAR. 

SESiÓN: 6 

TEMA: REPRODUCCiÓN. 

OBJETIVO: 
Que el padre de familia identifique los etTOfes más comunes que se comelen al contestar 
lUla pregunta de sexualidad. 

Que el padre de familia conozca la información que le puede proporcionar a su hijo con 
respeclo a la reproducción. 

DESARROLLO DE LA SESION: 

Tema: ¿De dónde vienen los bebés? 
Desarrollo: Una de las principales dudas que tienen los niños referente a la sexualidad es de 
donde vientIl los bebes. 
Se pide la participación de 8 voluntarios y a cada lUlO se le asigna una de las siguienles 
preguntas: ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo se hace un bebé? ¿Cómo nace un bebé? 
¿Cómo es que la semillita de papa se junto con la de mamá? 
Las preguntas se responden mediante la lécnica de expresión dramática, la coordinadora 
hace e l papel de hija que le pregunta a sus padres sobre el origen de los nD\os. Los padres 
responderán como ellos crean conveniente. 
Al finalizar la representación de cada pregunta se discutini en grupo los aciertos y los 
desacuerdos, así como la manera correcta de dar una respuesta, de acuerdo a las 
recomendaciones de cómo responder las preguntas de sexualidad. 
Tiempo: I hora 
Recurso: Tarjetas con las preguntas eseritas. Pizarrón, gis. HOJa de recomendaciones de cómo 
responder las p«:guntas de sexualklad y la hoja de ¿Qué necesita saber un niño de preescolar 
sobre el origeu de los bebés? 

Tema: Cuéntame como nací. 
Desarrollo: Decir a las mamás que el cuento es un excelente medio educativo para poder 
explicar el nacimiento de un bebé. Por parejas elaborarán un cuenlO sobre el origen de los 
bebes con los recon l:'s que se les pidió de tarea. Presentación de dos cuentos al grupo. 
Tarea: contar el cuento a sus nj1\os. 
Tiempo: 30 minutos 
Recurso: Recortes, resistol, tijeras, colores, hojas. 
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¿Qué necesita saber un niño de preescolar sobre el origen de los bebés? 

En la mayoria de los libros de educación sexual coinciden que la siguieflte infonnación es 
la que necesita saber un niño de preescolar sobre el origen de los bebés: 

./ El bebé está adentro de la madre, justo debajo del estómago, en una bolsa 
(llamada útero) que tienen las mujeres, que es espocial para que ahí dentro 
crezca el bebé . 

./ El bebé necesita estar mucho tiempo dentro de la bolsa de la mamá (decir que 
son nueve meses) para que el nioo se fonne y vaya creciendo . 

./ El bebé respira y se alimenta a través de un cordón que sale de su ombligo y 10 
une a la mamá . 

./ Cuando el bebé ya creció y es fuerte esta listo para nacer, entonces busca la 
salida, y esta salida está entre las piernas de la mamá y se llama vagina. Explicar 
al niño que la mujer tiene lIes orificios, que uno es par.! hacer pipi, otro para 
hacer popo y otro mas por donde nace el bebé. Hay algunas veces que el bebé 
no puede salir por la vagina, por 10 que el médico debe abrir el vientre de mamá 
para sacar al bebé . 

./ Hay que decir al niño quc cuando el bebé está listo para nacer, la mamá tiene 
que ir al hospital para que los médicos le ayuden para que nazca el bebé. El nido 
puede preguntar si es doloroso cuando el bebé sale, se puede contestar que si lo 
es, pero que es mas importante la alegria de saber que el bebé ya va a nacer. 

Cuando se ha informado al nmo en donde estaba el bebé y como nace, es posible que 
tiempo después el niño pregunte cómo es que el bebé entro en la bolsa de mamá. Se puede 
expticar que el bebé lo hace mamá y papá, que cada uno de ellos puso una semillita, estas 
semillitas se juntaron y formaron al bebe. Después v\eoe la pregunta de cómo es que papa y 
mama juntaron esas semillitas a lo que se puede contestar que papá y mamá se quieren 
mucho y es por ello que se abrazan muy fuerte, por lo que sus cuerpos quedan unidos y el 
pene de papá entra por la vagina de rnamá(recordar que es el mismo orificio por donde sale 
el bebé). Es así como se encuentran las semillitas y se fonna el bebé. Hay ocasiones en que 
el nillo pregunta si puede ver como se abrazan mamá y papa, a lo que se puede responder 
que en ese almtzo sólo pueden estar mamá y papa, por que les gusta estar solos y a eso se le 
llama intimidad. Asi como también decir que no slempre cuando se abrazan es por que van 
a tener un bebé, si no por que se estan demostTando su cariño. 

Para dar la información de cómo nace un bebé, no se necesita un amplio discurso, ni 
muchos detalles, pues solo es necesario contestar a 10 que el niño esta preguntando. el 
entrar en amplias explicaciones puede ocasionar que se aburra. se confunda o ya no quiera 
preguntar. De igual fonna es importante hablar siempre con la verdad, llamando a las cosas 
por su nombre y no dar discursos fantasiosos, que solo confunden a los niños. 

Hay que platicar con el nmo lo que significa afectivamente el nacimiento de un bebé, que 
es necesario que los padres deseen lenerlo, que implica cuidarlo y darle muchos cariños. 
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Recomendaciones para contestar a las preguntas de sexualidad. 
• No evitar la respuesta. Hay que recordar que los papás son los más calificados para 

responder a su hijo, evitando así que el niño pregunte a otros, los cuales le pueden 
proporcionar información distorsionada. 

• Evitar dar respuestas negativas o fulsas. Al dar una respuesta negativa "Esas son 
tonterías", se le está diciendo al niño que no debe preguntar y por lo tanto él se 
abstendrá de volver hacerlo. Al dar una respuesta falsa se educa al niño en base a 
mentiras y cuando él de tma u otra forma sepa la verdad no volverá a confiar en 
sus padres. 

• Contestar aquello que se pregunta, en el momento en que se pregunta. Hay que 
estar preparado para responder a las preguntas en el momento en que surjan. Los 
niños preescolares aún no tienen la noción de tiempo y para ellos un "luego" es 
igual a dejarlos sin contestación. Cuando se este dispuesto a discutirlo el niño 
habrá olvidado lo que quería saber. Se habrá perdido la naturalidad y estará 
tratando de establecer y manejar una situación en la que el niño dejo de estar 
interesado. 

• No interrumpir y mostrarse intpaciente. No hay que poner palabras en la boca del 
niño. Ni aprerniarlo para que se apresure y termine de hablar. El niño debe pensar 
lo que quiere decir. 

• No humille al niño con frases como "¡No lo sabes!" , "Pero si todo el mundo lo 
sabe1". 

• No se enoje con el niño si usa un lenguaje que le resulta ofensivo. Él trata de 
preguntarle algo que considera importante y quizás utiliza un lenguaje que ha oído 
y del que desconoce su significado. Hay que explicarle que significa y que no 
puede repetirlo delante de las personas mayores. 

• Las respuestas han de ser sencillas, breves y adecuadas al momento evolutivo del 
niño que hace la pregtmta., utilizando un vocabulario y un tipo de explicación que 
pueda ser comprendido. 

• El propio niño es el que debe con sus preguntas guiar en su trabajo de información 
a los padres, no es necesario decir más de lo que el niño está preguntando. 

• Conviene escuchar antes la opinión del niño, lograr que cuente lo que sabe o Jo que 
cree saber. Después de haber escuchado la idea del niño, el padre lo debe ayudar a 
relacionar lo que desea saber con lo que ya sabe. 

• No debe extrañar que las mismas preguntas se repitan en momentos diferentes. No 
quiere decir necesariamente que las respuestas no hayan sido satisfactorias, sino 
que a medida que se va creciendo se pueden captar matices diferentes en las 
respuestas. Retomar la conversación es lo que permite darse cuenta de que modo 
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cada nmo procesa lo que sabe, con que lo asocia, que es lo que olvida, y lo que 
niega. o lo que lo mantiene preocupado. 

• Vincular la respuesla a los aspeclOS afectivos. Decir que la sexualidad se relaciona 
con el amor, el placer y los senrimientos_ 

• Fomentar el valor de la responsabilidad en la sexualidad. Cuidar su dignidad)" la 
de las personas con las que se relaciona. 

• Utilizar los nombres correclos de los órganos sexuales y los genitales. 

• Evirar las comparaciones con animales y plantas. 

y Jos más imponanle fomentar senlúuientos positivos hacia la sexualKiad. 
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TALLER DE EDUCACiÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR. 

SESiÓN: 7 

TEMA: AUTOEROTISMO. 

OBJETIVOS: 

Que los padres de familia conozcan cuales son los motivos que el niño tiene para aulo 
explorarse y expresen cuales son sus sentimientos ante esta conducta. 

DESARROLLO DE LA SESION. 

Tema: Dinámica Mi cuerpo. 
Desarrollo: Formar un círculo y la coordinadora avienta la pelota a alguno de los 
participantes, y le formula un enunciado incompleto. el participante 10 tennina y de 
inmediato se la regresa a la coordinadora. 
Tu cuerpo es • Lo que mas te gusta de tu cuerpo es , La parte mas 
sexy de tu cuerpo es , Lo que menos de gusta de tu cuerpo es , Cuando 
le ves al espejo dices • Tu cuidas tu cueTlKl • Te gusta que le hagan 
cosquillas en • Te gusta que le besen en • De las mujeres! hombres lo 
que mas le gusta de su cuerpo cs-' Lo que mas le gusta hacer con tu cuerpo es-, 
con mi cuerpo yo puedo_~_ 
Terminar la dimUnica menóonando que el cuerpo, a rravés de los sefltidOS, es el medio por 
el que recibimos mensajes del exterior. Que lodo el cuerpo puede experimentar sensaciones 
agradables, solo que algunas partes del cuerpo son más sensibles. 
Tiempo: 15 minutos. 
Recurso: pelota. 

Tema: Dinámica Contacto fisico. 
Desarrollo: En el piso trazar un circulo con masl-ing tape. Indicar a los participantes que 
formen grupos de 6 personas y dar las siguientes instrucciones: Cuando la coordinador.! 
diga "Tocios al circulo" los 6 participantes deben acomodarse dentro del circulo, pero de 
manera que no quede ni lUl pie, brazo O mallO fuera del circulo. Gana el equipo que con más 
rapKle-¿ se halla acomodado en el circulo. Cuando lodos los equipos estén bien 
acomodados la coordinadora les fonnu lará las siguientes preguntas: " Ahora sean 
conscientes del he<:ho de que están en contacto con otras per.;onas. Observen las posiciones 
de todos los miembros de su grupo. ¡,Están espalda cootra espalda?, ¿Cara a cara?, ¿Qué 
partes de su cuerpo están en contacto?, ¿ Cuáles 00 lo están?, bien ya pueden salir del 
circulo" 
Pedir que en grupo se discula lo siguiente: ¿Cómo le sentías mientras estabas haciendo este 
ejercicio?, ¿Cómo te sientes con respeclO a un conlacto fjsico?, ¿Estabas concienle de tratar 
de no tocar a lu compañero de cierta manera? 
Tiempo: 20 minutos. Recurso: masking lape. 
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Tcma: Auto estirnulación. 
Desarrollo: Fotmar 3 equipos y pedir que en grupo discutan las siguientes preguntas: ¿Qué 
me han dicho acerca de la auto estimuJación?, ¿Qué pienso sobre la auto estimulación?, 
¿Cómo me siento cuando mi hijo se auto estimula? 
Discutir en grupo las siguientes preguntas: ¿De qué manera ha influido en mi forma de 
pensar y sentir lo que me han dicho de la aul0 estimulaciÓll?, ¿Será cieno lo que me han 
dicho acerca de la auto estimulación?, ¿Cómo puede influir mis ideas y sentimientos de la 
auto estimulación en la sclCUalidad de mis hijos? 
Tiempo: 30 minutos. 
Recurso: plumones, papel bond. 

Tema: Autoerotismo infantil. 
Desarrollo: Exposición por pane de la coordinadora. 
Tiempo: 25 minutos. 
Recurso: ninguno. 

Auto erotismo 
El autocrotismo es el procurarse scnsaclones placenteras en el propio cuerpo, ya sea por 
alguno de nuestros sentidos (el comer, el oler lUla fragancia agradable, etc.), al acariciarnos 
o al tocar o frotar los genitales. 
Durante los dos primeros años el nmo se va formando la imagen de su cuerpo como algo 
propio y difererúe del mundo exterior. en primer lugar de la madre, y después de las demás 
personas. Poco a poco va reconociendo sus manos, sus ojos, los orificios de su nariz, sus 
pies y también sus órganos genitales como algo propio que transmite sensaciones. 
El niño! a está reconociendo su propio cuerpo y las sensaciones que de él provienen, esto le 
ayuda a fonnarse una imagen mental de sí mismo. Las sensaciones agradables que 
experimenta el niño la en su cuerpo se conoce como auloerotismo. 
Los nIDos de 2 a 5 o 6 años se muestran muy interesados por las sensaciones agradables que 
provienen de sus órganos genitales. A esto se le conoce como masturbación. La 
masturbación es una manifestación normal de la sexualidad infantil por lo que es una 
conducla sana. La capacidad para sentir placer sobre los genitales esta presente desde el 
momento del nacimiento, cabe mencionar que Jo que k>s niños sienten no es igual a 10 que 
sienten los adultos, ya que estas sensaciones se van haciendo cada vez más complejas 
conforme se va desarrollando el ser humano. 
La masturbación se hace patológica cuando es realizada con una frecuencia excesiva y a 
una edad en la que normaJmente debería haber cesado. En lugar de recrúninar al nii\o por 
su conducta cOllvendria averiguar el por qué o el para qué Jo hace. Ya sea por aburrimiento, 
de que tiene la impresión de que no se ocupan de él o de que no es suficientemente querido, 
puede tener un prurito o infección en sus órganos sexuales o t31 vez esta conducta fiJe 
aprendida en una situación de abuso scxual. La rna.srurbación intensa es una solución 
parcial a alguna situación de angustia. 
Es imponante pennitir al niñol a que vivan su se;:.¡ualidad y educarlos/las en el cuidado del 
cuerpo y la intimidad explicándoles que el tocarse es una conducta normal, pero que debe 
realizarse en privado, con las manos limpias, no introducir objelOs por la vagina o el ano y 
no pennilir que otra persona de mas edad le toque cualquier pane de su cuerpo. Asi 
aprcnderá. a cuidarse, a vivir y comprender la intimidad y la privacidad. 
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR. 

SESiÓN: 8 

TEMA: ACTITUD ANTE EL DESNUDO. JUEGOS SEXUALES. 
DIFERENCIA ANATÓMICA ENTRE NIÑO Y NIÑA. 

OBJETI VOS: 
Que los padres de familia identifiquen las partes de los aparatos reproductores femenino 'i 
masculino. asi como de los genitales externos y conozcan su función para que respondan 
corrcclamenle a las dudas de sus hijos sobre la diferencias anatómicas de los sexos. 

Que los padres de familia conozcan y prnctiquen la forma de respoodeT a las preguntas de 
sexualidad que les plantean sus hijos. 

Que los padres de familia, por medio de la discusión grupal, expresen que sentimientos 
experimentan al presentarse deslludos ante sus bijos. 

Que los padres de familia conozcan los motivos que tienen los niños! as para realizar sus 
juegos sexuales y expresen cuales son sus sentimientos ante esa conducta. 

DESARROLLO DE LA SESION. 

Tema: Nombres y funciones del aparato reproductor femenino y mascul ino y de los 
genitales externos. 
Desarrollo: Fonnar 3 equipos, a cada equipo se le da uno de los siguientes esquemas: 
Aparato reproductor femenino, aparato repnxluctor mas<:u1ino y genitales externos 
femeninos . Se le pide a cada equipo le pongan el nombre a cada lUla de las partes que 
componen a los aparatos reproductores femenino y mascuJino y a los genitales externos 
femeninos, además de mencionar cuajes son sus funciones. Exponer ante el grupo. 
(Corregir o aumentar información si es necesario ). 
Tiempo: 30 minutos. 
Recurso: Esquemas del aparato reproductor femenino, del aparato reproductor ma~ulillo 

y de los genitales e.~'emos femeninos. 

Tema: El desnudo 
Desarrollo: Iniciar la discusión con las siguienles preguntas: ¿Es correcto presentarse 
desnudos ante los hijos?, ¿Cómo me hace sentir e l presentarme desnudo ante mis hijos? 
Tiempo: 20 minutos 
Recurso: ninguno 
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Tema: Dinámica 
DesarroUo: Formar 3 equipos y a cada uno se le da a leer la h.istoria de Beatriz. Pedir que 
discutan el caso y en comtin acuerdo le den Wl final. Exponer al grupo el fmal que le dieron 
a la historia. 
La historia de Beatriz. 
A los 6 años Beatriz ya había aprendido que los chicos y las chicas están hechos de 
diferente manern, por que sus padres le ensei\aron unos libros con dJbujos de los genitales 
femeninos y masculinos. Se quedo fascinada por 10 que veía y quiso saber más. 
Por eso le dijo a su padre que le enseilara el pene, pero él le dijo que no, explicandole que 
bastaba con que ella SUplera. que es algo que tienen todos los varones. ~S i quieres" , le dijo, 
" Te muestro otro dibujo", pero Beatriz respondió que con eso no se coofonnaba ·· .... pues 
tienes que conformarte" concluyo su padre. 
Entonces a Beatriz se le ocumó una idea, sabía quc su hermano mayor volvería en 
cualquier momento de la escuela par.! cambiarse de ropa e irse a su clase de baile, así que 
se metió a hurtadillas en el cuarto de él, sin que nadie la viese, y se escondió debajo de la 
cama para esperarlo. El chico no tardo mucho en Uegar, como tenía prisa para vestirse para 
la clase, saco el equipo del cajón de la cómoda y empezó a quitarse la ropa, pero antes de 
que se hubiera desnudado por completo; Beatriz empezó a reírse debajo de la cama 
..... .. .¿Qué pasarla después? 
¿Cómo tenninariao la historia?, ¿Cómo reacclonarian ustedes? 
Tiempo: 20 minutos 
Recurso: La historia de Beatriz 

Tema: Juegos sexuales 
DesarroUo: Exposición de la coordinadora. Dudas y comentarios. 

Los juegos sexuales. 
Los rui'!os a partir" de los tres o cuatro aflos sienten euriosidad por cómo es el cuerpo de 
otros niños. quíeren saber si son iguales o hay diferencias entre ellos y aprenden jugando. 
Son los conocidos juegos de " Papá y ma:ma" o el "Doctor" . Los juegos sexuales se pueden 
dar entre niños de diferente sexo o del mismo y su ímica fmalidad es satisfacer su 
ewiosidad de la diferencia entre los sexos. También pueden imitar las conductas sexuales 
de los padres, pero esto es solo una forma de jugar a ser adultos. 
Sin embargo no debe descuidarse la atención si se observa que alguno de los niños no juega 
de forma voluntaria o hay una diferencia de edad entre los nmos de más de dos aftoso 
Tenemos que estar alerta de que no puedan hacerse daño utilizando aJgún objeto, y si hay 
que actuar. hay que hacerlo siempre de fornla natural sin que ninguno de los niños se sienta 
culpable por e l juego. 
Si vemos que los niños se entretienen insistentemente con los mismos juegos, entonces 
deberiamos prestar un poco mis de atención a sus actitudes por si pudiera existir algun 
problema. 
Tiempo: 2S minutos. 
Recurso: ninguno. 
Tarea: Dar los muñecos para que los iluminen 



Anatomia y fisiología sexual masculina. 

Vesiculas seminales: Pequeñas glándulas que están por detrás de la vejiga, una a cada lado 
de la próstata: en ellas se produce parte del liquido seminal. 
Conductos deferentes: Tubos que permiten el paso de los espermatozoides, desde los 
epididimos hasta la próstata. 
Próstata: Glándula localizada por debajo de la vejiga que produce parte del líquido seminal. 
Pene: órgano cilíndrico, delgado fonnado por UD tejido especial, lleno de cavidades y 
cubierto de piel. Las cavidades del tejido esponjoso del pene se nenan de sangre por la 
estimuladón sexua~ se endurece y se pone erguido. A esto se le llama erección. 
Uretra: Canal que va por toda la parte interna del pene hasta la vejiga. 
Glande: Cabeza del pene. 
Prepucio: Pliegue de piel retráctil que cubre el pene. 
Epididimo: Dos órganos en fonna alargada, que se encuentTan por encima de cada testículo. 
Almacenan los espermatozoides y producen parte del liquido seminal. 
Testículos: Dos glándulas en forma ovalada, de unos 4 centimetros de diámetro. Están 
dentro del escroto (bolsas), una a lado de la otra y por debajo del pene. Producen los 
espermatozoides y las honnonas masculinas (testosteronas). 
Glándulas de Cowper: Segregan un liquido precyaculatorio. 
Surco balano prepudal : Es el cuello del pene. 

Anatomía y fi siología femenina . 

Genitales externos. 
Monte de venus: Zona triangular cubierta de vello situada en la parte frontal e inferior del 
abdomen. 
Vulva: coosrjtufda por: labios mayores, labios menores, clítoris, meato urinario e introito 
vaginal. 
Clí toris: Cuerpo eréctil, alargado y pequeño cuya función es exclusivamente erótica, 
situada en el ángulo anterior de la vulva. 
L.,bios mayores: Partes mayores en fonna de labios, de los órganos e:'l:temos femeninos. 
Meato urinario: Ubicado debajo del clítoris y encima del introito vaginal. La orina se 
elimina a través de esta apertura. 
Labios menores: Pliegues de piel en forma de labios que se encuentran cercanos al orificio 
cxterno de la vagina. 
Introito vaginal: Cerrado parcialmente en las mltieres que aUn no han tenido relaciones 
sexuales por el himen, está localizado en la partc inferior de la vulva y debajo del meato 
urinario. 
Himen: Repliegue mucoso de muy diversas formas y consistencias que bordea el orificio 
vaginal. La función biológica de esta estructura no se conoce. 

Genitales intemos: 
Trompas de Falopio: Dos conduclos situados cada uno a lado del mero que establece 
cone:'l:iones entre éste y los ovarios. Pcnnitc: Atrapar el óvulo expulsado por el ovario y 
conducirlo al litero: faci litar e l paso de los cspennatozoides para que, nonnaImente dentro 
dc ella se produzca la fecundación ; conducir al óvulo fecundado hasta el utero donde se 
alojará y dt.-san-ollará. 
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Ovarios: Dos órganos de forma ovalada situado cada uno a lado del útero y por debajo de 
las Trompas de Falopio. Tienen en su interior los óvulos y producen sustancias llamadas 
hormonas. 
Útero o Matriz: Es un órgano muscular hueco recubierto en su interior por un tejido rico en 
vasos sanguíneos llamado endometrio, éste se desprende en cada menstruación y se vuelve 
a reproducir por acción de las hormonas en el siguiente ciclo menstmal. Permite: recibir el 
óvulo fecundado; alojar al feto y a la placenta durante el embarazo y facilitar la expulsión 
del feto mediante su contracción en el momento del parto. 
Cuello uterino: Parte más baja del útero que comunica con la vagina. 
Vagina: Conducto muscular que une al útero con el exterior. Tiene como función dar paso 
al feto y a la placenta durante el parto, alberga al pene durante el coito y deja salir la 
menstruación. 
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TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS EN 
EDAD PREESCOLAR. 

SESIÓN: 9 

TEMA: ABUSO SEXUAL. 

OBJETIVOS: 
Que los padres de familia conozcan que es el abuso sexual y sus consecuencias fisicas, 
psicológicas y emocionales, para que valoren la importancia de prevenir a sus hijos sobre 
esta situación. 

Que los padres de familia realicen un cuento de prevención del abuso sexual. 

DESARROLLO DE LA SESION. 

Tema: Historia de abuso sexual. 
Desarrollo: Relatar la siguiente historia de abuso sexual . 
"Algo para siempre, un caso ilustrativo" 

«Yo fui víctima de abuso sexual por parte del marido de la hermana de mi madre, 
desde los 4 hasta los 11 años de edad, cada vez que iba de vacaciones a Veracruz o 
cuando mis tíos venían al Distrito Federal. Nunca negué el hecho aunque lo 
racionalicé durante años. He estado dos veces en terapia, pude resolver muchas 
cosas y hoy en dia soy una mujer adulta, me considero valerosa e inteligente, capaz 
de amar y, además, soy feminista de hueso colorado. En agosto cumplo 41 años y, 
sin embargo, todavía tengo pesadillas. Aún cargo fantasmas . 
«En mi primera terapia descubri que tanto o más que el abuso sexual en sí, lo que 
me afectó y me sigue afectando fue la reacción de mi familia . Pese a que se 
descubrió el hecho, mi tia siguió (y sigue) viviendo con mi tío. Con excepción de mi 
padre, quien murió sin saberlo, y de mi abuela, quien murió sin perdonarlo, el resto 
se convirtió en cómplice de mi abusador, olvidó rápidamente el asunto y le abrió de 
nuevo las puertas «en nombre de la unidad familian>. A lo largo de toda mi 
adolescencia y parte de mi vida adulta, se me impuso la presencia de mi agresor en 
uno de mis espacios más íntimos, el cual, supuestamente ,es fuente primaria de 
seguridad y protección: el ámbito familiar. Festejé navidades, despedí años, celebré 
1 O de mayos, santos y aniversarios en casa de ellos, «en familia, como Dios 
manda», en medio de mi desconcierto, confusión y vergüenza. 
«No fui la única niña que pasó por entre las piernas de mi tío. Primitas, vecinas e 
hijas de matrimonios amigos, padecieron el mismo abuso. Ya de adulta me he 
topado con algunas de esas mujeres con quienes jugué de niña, y me han confesado: 
«a mí también tu tío me metía mano». Una de ellas me confió que cuando se lo dijo 
a su rna.dre, ésta replicó: «ni creas que voy a perder una amistad de tantos años, sólo 
por eso». De hecho, parte de mi familia sigue frecuentando a mis tíos y, ¡hasta 
llevan a sus hijos de visita' 
«Cada vez que refiero mi experiencia, esté donde esté, las mujeres a mi alrededor 
saltan para relatarme que a ellas también, que su hermano adolescente , que su 
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abuelo, su primo, su padrastro, su cuñado, su propio padre. Para todas ha sido 
dificiL En lo particular, esto me dejó una actitud de víctima en la vida, papel contra 
el que he debido luchar violenta y rotundamente. También me infundió una 
sensación perenne de desprotección absoluta. Si mmca se me protegió ni defendió y 
apoyó, ¿cómo saber si en realidad tenía yo tul valor como mujer, como persona? La 
autovaloración la tuve que buscar dentro de mi misma y, por supuesto, fuera de mi 
familia . 
«Es obvio que se trata de una enfermedad social (10 cual 00 quiere decir que el 
ofensor sea un enfermo mental). No existe un perfil del abusador. Igual puede ser un 
hombre joven que viejo, rico que pobre, educado que igoonInfe, triunfador que 
derrotado, casado que soltero. Por lo tanto, siento que UD paliativo al problema seria 
dar a ouestras niñas elementos para defendeTSe; enseñarles que tieneo tul valor, que 
el cuerpo es algo de lo que no hay que avergonzarse, que nadie posee el derecho de 
tocarlas si ellas no lo desean asi. Hay que enseilarles a decir ¡mO)) en vez de 
obligarlas a dar besos que no les nacen. 
«La fuerza se obtiene del amor, la confianza y el conocimiento. Eo este caso dicha 
fuerza debe venir de las mujeres de la fiunilia, especialmente de la madre. Si una 
nma le cuenta que están abusando de ella sexualmente, ¡por favor, crale y apóyela! 
Ello será detenninante eo su vida». (Testimonio de Rosamaría Roffiel, publicado en 
la revista FEM, agosto-septiembre de 1986). 

Tiempo: 5 minutos. 
Recurso: Historia de abuso sexual. 

Tema: Abuso sexual. 
DesarroUo: Exposición de la COOfdinadora. Dudas y comentarios. 
Tiempo: 40 minutos. 
Recurso: proporcionar copias "EJ abuso sexual" página 96. 

Tema: Prevención de abuso sexual. 
Desarrollo: Exposición por parte de la coorrunadora. 
Tiempo: 15 minutos. 
Recurso: proporcionar copias "Reglas de prevención del abuso sexual" página 99 . 

Tema: Cuco. 
Desarrollo: Contar el siguiente cuento: 
Con los muñecos la coordinadora contará la siguiente historia: 

"Yo soy Cuco, tengo 5 años y me gusta bailar, jugar y e l football y también DIe gusta ir a la 
escuela y no le tengo miedo a nada ...... bueno ... s i ... hay veces que le tengo Dliedo al señor 
X que es un amigo de mis papás __ ¿Por que crees que le tengo miedo?- (esperar respuestas 
del publico) 
'·Yo le tengo miedo por que hay veces que el seiior X me dice '·cuco, te quiero mucho, ven 
vamos a jugar hacemos cosquillas" y me hace cosquil las, pero también toca mi pene, y a mi 
eso no me gusta, ... oh! ahi viene de nuevo. me voy a esconder" (se retira Cuco y aparece e l 
señor X) 
"Cuco ven, quiero jugar contigo. ahora te voy hacer cosquillas, pero te vas a tener que 
qui tar la ropa, Cuco ¿ Dónde estas?" (se retira y aparece en escena Cuco) 
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"Escucharon quiere que me qui te la ropa, que puedo hacer ¿Diganme que hago? (espera 
respuestas del publico) "Yo no quiero quitarme la ropa y tampoco quiero jugar a las 
cosquillas y se lo voy 3 decir" 
(Señor X) "cuco, cuquito, aquí estas ven vamos ajugar" 
(Cuco) "No" 
(Señor X) "Ven si juegas conmigo te doy un regalo" 
(Cuco) " No quiero, no me gusta esejuego y se lo vaya decir a mi mamá" 
(Señor X) "No cuco, tu mamá no te va a creer y te va a reg.mar" 
(Cuco) ' )"0 ya no quiero jugar a las cosquillas" (se va) 

(Cuco) "Mama, mama el señor X, me esta molestando. quiere jugar a las cosquillas pero 
solo para tocarme el pene" 
(mamá) "¿El señor X?" 
(Cuco) "Si mamá y a mi no me gusta" 
(Mamá) "Tienes razón. si a ti no le gusta, no tienes por que jugar con él, hiciste bien en 
decirme. yo voy a hablar con el setlor X y le voy a decir que ya no venga a la casa Te 
quiero mucho hijilO" 
(Cuco) "Yo también te quiero mamá" 
(Mamá) "Amiguito si hay algo que a ti no te gusta, si alguien te está molestando como a 
Cuco. dile: No quiero. a mi no me gusta y se lo voy a decir a mis papás. Tu vales mucho y 
nadie puede lastimane" 
Tiempo: 5 minutos. 
Recurso: Muñecos. 

Tema: Cuéntame un cuento de prevención del abuso sexual. 
DesanoUo: En equipos de 3 personas realizar un cuento en donde el mensaje se refiera a la 
prevención del abuso sexual. Presentar los cuentos. 
Tiempo: 30 minutos. 
Recurso: mui'tecos. 



Abuso sexual. 
El abuso seltual es cualquier contacto seltual entre un runo y un adulto seltualmente 
maduro( la maduración seltual definida social y psicológicamente) con fines de complacer 
al OOo1to; o cualquier contacto seltual con un nU\o mediante el uso de la fuerza, la amenaza 
y el engaño para asegurar su participación: o contacto sexual al cual un nino es incapaz de 
consentir en virtud de su edad o por la diferencia de poder y su naturaleza de relación con el 
adulto. 
De acuerdo a las defmiciones anteriores se pueden mencionar las siguientes caracteristicas 
del abuso sexual: 

l . las victimas pueden ser niftos y niñas. 
2. las personas que abusan sexualmente de los niños son con mayor frecuencia 
amigos y miembros familiares de sus victimas. 
3. El abuso SCJIuaI es un incidenle repetido. 
4. El abuso sexual no involucra violencia o fuerza fisica . 
5. El acto sexual que ocurre en el abuso sexual de niños generalmente no es un 
coito sino más bien tocar los genitales. la masturbación , la exhibición, mostrar 
material pornográfico. besar en la boca en forma protongada, introducir los 
dedos u objetos en el ano o la vagina y expiar al niño.' a cuando se bafta, se viste 
o hace del bai\o. 
6. Rara vez estos acontecimientos son reportados a las autoridades. 

La gravedad del abuso sexual y del impacto en la víctima depende de: 
1) La cercania del vínculo entre el niño y el perpetrador, el niño se siente traicionado; 2) el 
tipo de abuso (manoseo, sexo oral, ele.); 3) la duración dd mismo; 4) el grado de coerción 
fi sica empleada: 5) la ausencia de cualquier figura alternativa prOl:eclora. 6) Pensamientos 
negativos " Soy malo por eso me pasa a nu-' y la culpa. 7) Después de que se descubrió el 
abuso. la familia siga tratando al agresor "como si nada hubiera pasado", por lo que el niño 
tiene qUt: seguir conviviendo con él. 

Consecuencias a Cono Plazo. 
Dai\os fisicos. 

• Órganos genitales ti ano magullado. hinchados. sangrando, con dolor, 
picazón, fISUras, desgarres, euerpos extraños, perforaciones. 

• Enfermedades transmitidas sexualmente, como puede ser muene por asfi."ia 
o ahogo crónico por amigdalitis debido a gOl'lOlTea. 

• Dolor al sentarse o al participar en deportes. 
• Auto-Iesiones, conhlSiones, quemaduras, cortadas y arai1azos en el cuerpo. 
• Problemas en el control de esfinteres. 

Daños emocionales. 
• Depresión. 
• Miedo a la oscuridad, a los desconocidos, a1gw. miembro de la familia , a estar 

solo, a dormir solo, miedo focalizado a ciCflOS hombres o mujeres. 
• Temor a que le suceda algo a su familia si denuncia el abuso. 
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Cambios en los modelos de comportamiento habituales. 
• Pérdida del apetito, enuresis, impaciencia, irritabilidad creciente, trastornos del 

sueño, pesadillas, rechazo a ir a sus lugares predilectos o a permanecer con 
detenninadas personas, aferramiento a la mama. 

• Sentimiento de desamparo. 
• DesadaptaciÓll en sus relaciOllcs. 

Manifestación pública de la sell:uatidad. 
• MasturbaciÓll compulsiva. 
• Pasatiempos sell:uales continuos COIl juguetes o con compañeros. 
• Comportamiento seductor hacia los compañeros y los adultos. 

Cambios en la actividad escolar. 
• Muestra incapacidad de concentración, súbito descenso en la actividad escolar, 

desgano de participar en antes le gustaba. 
• Resistencia a ir a la escuela o a j ugar con amigos. 

Consecuencias a largo plazo. 
• Incapacidad para confiar en los demás. 

• Depresión 
• Baja autoestima 
• Hostilidad 
• Ideas suicidas. 
• Enfennedades psicosomáticas 
• lncapacidad para conseguir elCpCriencias sexuales satisfactorias. 

Dinámica de interacciÓfl del abuso sexual infantil. 
El abuso sexual implica una interacción que se desarrolla, desde que el adulto manipula al 
menor para obtener gratificación hasta el descubrimiento del abuso sell:ual. 

I.Fase de seducción. El ofensor utiliza la manipulación para hacer 
creer al menor que 10 que le propone es divertido y le ofrece recompensas 
haciendo así atractiva la actividad. El abusador prepara el terreno tomando 
precauciones para no ser descubierto y elige el momento y el lugar en el que 
comeI\7..ar3 a abusar del niño. En las familias en dOllde la violencia es comun, el 
adulto utiliza la fuerza ó la amenaza para someter al nii\o. 

2 Fase de interacción. Esta se da de fonna progresiva, desde la exposición semidesnuda, 
hasta la penetración anal o vaginal del menor. aunque no siempre se llega hasta esta. En 
esta fase el niño presenta cambios en su conducta y estado emocional. 

3.Fase dd secreto. El ofcnsor necesita que la situaóón continue para llenar sus 
necesidades y para ello emplea fónnulas para que el menor guarde el secreto 
(amenaz.1s, mentiras, chantaje. m3JJipulación psicológica) o hace atractiva la 
actividad (favores y regalos del abusador). "Este es tln juego entre tu y yo", ··Si 
10 cuenlas te mato", " Mamá va a sufrir mucho". 
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4_ Fase de descubrimiento. Esta puede ser accidental (que en el momento en que 
el niño es agredido entre una tercera persona a la habitación) o el propio niño 
puede confesar lo que esta sucediendo. 
S.Fase de nega<:ión. El adulto niega lo sucedido tratando al niño como mentiroso o 
puede defendem: diciendo que el niño lo sedujo. El niño se siente asustado, 
confundido, con sentimientos de culpa e indefenso ante la presión de la familia y 
del agresor, al grado de negar los cargos en un esfuerzo por aliviar su situación y 
satisfacer a los adultos, restableciendo el equilibrio de la familia. 

¿Qué debemos hacer cuando un niño ha sido abusado gexualmente? 

- Si el niño lo dice, hay que escucharlo y tomarlo en serio. Los niños muy pocas veces 
inventan historias de abuso sexual . 
- Los padres tienden a estar alarmados o sentir vergüenza, hay que evitar el demostrar al 
limo; estos sentimientos, pues él se sentiril más afectado. 
- No hay que presionar. Apoyar al niño evitando gestos, preguntas o juicios que le hagan 
sentirse aún más angustiado o culpable. 
- Si el Diño D niña decide hablar, hay que animarlo y mostrarle confianza para que diga la 
verdad y hable con libertad. No hay que juzgarlo, ni hacerlo sentir culpable. 
- Solicitar apoyo a alglin especialista para ayudar al niño y tambien a la familia en la forma 
que debe tratar el problema. 
- Preparar al niño para esa ayuda. Explicarle que tendr3 que conversar con otras personas de 
lo sucedido. Y que todo sera muy bueno para él. 
- Se debe denunciar ante las autoridades a la persona que abusó sexualmenfe del niño 
- Comunicar a los Servicios Sociales. 
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Reglas de prevención del abuso se;o;ual: 

• El niño debe saber que su cuerpo es hennoso y correelo. Que cada parte de su 
cuerpo tiene un nombre y una función por e llo es valioso. Hay que cuidarlo con e l 
baño diario, alimentándose bien, haciendo ejercicio y no permitir que lo dañen con 
golpes. 

• Platicar que sus genitales son partes de su cuerpo a los que nadie puede locar, en 
especial niños mayores que él y adultos. "Tus genitales son nlyos y debes 
cuidarlos. ni tu papa, ni tu abuelo, ni tu primo deben tocarte". 

• Ayudar al niño a identificar sus emociones y llamarles por su nombre. Ensei\arle 
que si algo le molesla, que lo manifieste. 

• Ensetlarle que hay diferentes tipos de caricias, que hay caricias que nos hacen 
sentir bien por que las recibimos de personas que nos quieren. pero que hay otras 
caricias que nos lastiman y no nos gustan. 

• Plaliear acerca de que hay secn:IOS buenos por que nos hacen sentir contentos y no 
hacen daño a las personas, por ejemplo cuanOO mantenemos en secreto la fiesta de 
cumpleaños de un hennanito. Pero también hay sectelos malos que nos hacen 
sentir malo que pueden hacer daño a 0Iras per5OIJas. 

• Enseñarlo a lomar decisiones, a favorecer la autosuficiencia y desarrollar una alta 
autoestima. A decir NO a las cosas que a él no le agraden. Si hay algo que le 
Ill{)lesta o alguien quiso agredirlo contárselo a sus padres. 

• No siempre deben obedecer a Jos adullos. En ocasiones debemos preguntar por que 
se nos da una orden y pensar si debemos cwnplirla o si será. mejor para nuestro 
bienestar no hacerlo. 

• Enseñar reglas la/es como "No acep(es dulces o j uguetes de personas 
desconocidas" , " Nadie puede locar IUS panes Intimas", 

• Realizar ejercicios de simulación; "¿Qué harlas si alguien que no conoces viene 
por ti a la escuela y le pide que lo acompaiks a un lugar que no conoces?" 
Escuchar la respuesta del niño y proporcionar una orlenlaciÓn. 

• Los papás se pueden guiar en coemos y peliculas para platicar con sus hijos acerca 
del abuso sc;o;ua/, ( Peliculas ··EI árbol de Xicoca'·, Cuentos ··Cuidate de los 
e;o;tnuios" de López, Solano Vargas y Pick , " Ximena aprende sobre abuso sexual'· 
de López, Vargas y Pick, "La familia conejo: una historia sobre abuso se;o;ual" de 
Vargas y Rubio. 
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TALLER DE EDUCACiÓN SEXUAL PARA PADRES DE FAMILIA DE 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 

SESiÓN: 10 

TEMA: CONCLUSIONES Y CIERRE DEL TALLER. 

OBJETIVOS: 

Que Jos padres de familia expresen que bt.-nefióos les otorgo halx.-r participado en el taller 
de educación sexual. 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

Tema: La telaraña de la sexualidad y educación sexual. 
Desarrollo: Se le pide a Jos padres que se sienten en circulo. y una vez sentados la 
coordinadQra dará la siguiente instrucción: ··Voy a tomar la punta de esta madeja de 
estambre, le voy a aventar la madeja a WlO de ustedes y al tornarla tienen que decir que 
significa sexualidad con lUla soJa palabra, después le tienen que aventar la madeja a otro 
compaftero quien diril que es sexualidad, y se la avienta a otro compañero y asi 
sucesivamente. Cuando lodos ya participaron. van a regresar la madeja de estambre de 
manera que se desenrede esta te laraña, pero al rcgresarla deben decir que significa 
educación sexual con una sola palabra ." 
Tiempo: 20 minutos. 
Recurso: madeja de estambre. 

Tema: Conclusiones. 
Desarrollo: Pedir a los padres de familia que expresen que conocimientos adquirieron 
durante el taller, que dudas quedaron contestadas y a que conclusiones llegaron. Ab'fildecer 
su participación. 
Tiempo: 20 minutos. 
RecUJSO: ninguno. 

Tema: Evaluación. 
Desarrollo: Aplicar el cuestionano de Actitudes, condUCtas y conocimkntos de la 
sexualidad infantil. (El mISmo cuestionario que se aplico a l ulicio del/aller) 
Tiempo: 30 minutos. 
Recurso: cuestionario. 
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CONCLUSIONES. 

El niño preescolar tiene un gran interés por conocer y satisfacer sus dudas Que le inquietan 
con respecto al medio ambiente que le rodea, por lo cual es muy observador, lo que le 
facilita la comprensión de causa y efecto de los fenómenos fisicos y sociales que ocurren a 
su alrededor. Es así que los niños empiezan a uti lizar palabras como "por que" y 
"enlonces", "Yo soy niño por que uso pantalones", "Si me toco el pene entonces mamá se 
enoja", 

El nl110 cuya capacidad de captación es asombrosa se pasa todo e l día aprendiendo, Hasta 
las cosas más simples, los hechos más insignificantes o las palabra'! más sencillas dejan en 
el una huella mas o menos profunda, 

Es dentro del hogar donde el niño siempre busca una respuesta a sus preguntas, Sabe que 
los mayores poseen conocimientos sobre muchas cosas y que siempre le ayudan a resolver 
sus problemas, Por eso se dirige a ellos cuando ignora una cosa. Cuando el niño puede 
comunicarse ya por medio del lenguaje, es el momento en que comienza el bombardeo de 
interrogantes de todo lo que le inquieta y no conoce de su ambiente, El adulto contesta sus 
dudas COIl mucha paciencia y agrado, pero cuando se refiere a preguntas sexuales es muy 
frecu~te que no tengan idea de cómo cOlltestarla. 

Este es un momento dificil que los padres deben afrontar tarde o temprano. De la actitud 
que tomen los padres dependerán muchas cosas; una de ellas la fundamental , la relación de 
confianza de los hijos a los padres. 

La mayoria de los padres están conveocidos de la necesidad de hablar con sus hijos acerca 
de la sexualidad, pero temen no hacerlo correctamente, no saben como afrontar las distintas 
situaciones que les plantean sus hijos, ignoran como comenzar y de este modo pueden 
preferir que los niños no les planteen preguntas, de tal manera que el tiempo pasa y se 
corre el riesgo de que los pequeños comiencen a recoger información fuera del hogar. 

La educación sexual es, probablemente, uno de los temas más cargados de emotividad al 
que los padres se enfrentan, llenos de lUla serie de sentimientos ambivalentes e ideas 
contradictorias. 

Muchos padres lÍ.::nen la idea de que educar sexualmente a los hijos es tener que describir 
detalladamente el acto sexual, pues el concepto que tienen de sexualidad se reduce a pensar 
que solo se reJiere a genitalidad, reproducción ya manifestaciones sexuales anonnales . Esta 
perspectiva tan limitada los hace sudar ante el primer murmullo de curiosidad sexual en sus 
hijos. 

Tambicn se tiene la creencia de que educar sexualmell te es solo por medio de la palabra o 
de libros, sin tOm3r en consideración el gran peso que tienen las expresiones corporales, los 
medios de comunicación y lo que se ve en la calle. De estas expresiones no verbales es de 
dondl' aprende mas un niño. pero en la mayoria de las veces su aprendizaje es 
distorsionado, basado en mitos, y sin un sentido de responsabilidad y respeto por la otra 
persona 
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¿ Por qué los padres de familia tienen tan limitado su concepto de sexualidad? Tal vez por 
que muchos de los conocimientos y actitudes que se tienen ante la sexualidad se toman 
prestadas y se ponen en practica de fonna irreflexiva. Una idea muy divulgada supone que 
es malo, sucio o pecaminoso el que los niños y niñas toquen sus genitales. La aceptación 
del pequeño va ser mayor en cuanto deje de realizar esas actividades. 

Estos conocimientos y actitudes negativas de la sexualidad que son prestadas no penniten 
que los padres de familia puedan actuar razonablemente antes las manifestaciones y 
preguntas sexuales de sus hijos. 

Las actitudes negativas que se tiene ante la sexualidad son trasmitidas por las pautas 
sociales que dicta la cultura en la que se vive (en nuestra cultura es muy criticado y 
sancionado que la mujer muestre sus senos en publico, en cambio en algunas tribus del 
continente africano es muy común observar así a las mujeres) . Estas actitudes las adoptan 
los padres de familia, y es así que en base a ellas como educan a sus hijos en sexualidad. 
Constantemente se mide a los niños de acuerdo con estas pautas, sin importar o no si son 
verdaderas. 

El exigir que los pequeños se comporten de acuerdo a estas pautas sociales es exigirles que 
vayan en contra de su naturaleza, que adquieran ideas, comportamientos y actitudes, que a 
su edad solo las tomaran prestadas, ya que aún no tienen la capacidad de comprender y 
discenúr si está bien o mallo que él está haciendo. 

Los niños crecen pensando que sus actitudes negativas hacia la sexualidad son nonnales y 
le es dificil concebir la idea de que la sexualidad es una expresión natural y normal del ser 
humano, que integra sus emociones, sus relaciones afectivas, su cuerpo, el placer, lo que 
significa ser hombre o mujer y la reproducción. 

Cuando estos niños a los que se les ha impuesto estas actitudes negativas, se convierten en 
adultos, tienden a repetir los mismos patrones con sus hijos. Esto da como resultado que el 
origen de que los padres no quieran o no sepan como hablar de sexualidad con sus hijos es 
porque, el padre y la madre no saben que pasa con su propia sexualidad, pues no se han 
detenido a pensar si sus actitudes negativas tienen una razón de ser y si en verdad las 
sienten o son inculcadas por la cultura en la que viven. El concepto que se tenía de que la 
mujer tenía que servir al hombre y dedicarse al hogar, era una invención de la sociedad, el 
cual la mujer acataba fielmente, perdiéndose en su esposo, hijos y hogar. Afortunadamente 
un grupo de mujeres, reflexiono de que tan cierto es este estereotipo, llegando a la 
conclusión de que la mujer tiene la libertad de elegir, los mismos derechos y obligaciones 
del hombre. Actualmente este es un estereotipo que se va desvaneciendo poco a poco. 

El conocimiento profundo de si mismo y el de los demás es necesario para el desarrollo de 
las actitudes positivas hacia la sexualidad, y de allí se parte para incrementar el interés, la 
solidaridad y el respeto por los demás y por sus necesidades emocionales. Esto no se logra 
mediante la acumulación de infonnaciones sobre hechos concretos, unido a diferentes tipos 
de prohibiciones, pues las actitudes saludables provienen de todas las influencias que 
afectan la vida del niiio.(Dawkins, 1969). 
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La educación sexual comienza con el desarrollo y mantenimiento de un ambieme fami liar 
dOflde hay amor e interes y una expresión abierta y honesta de afecto entre los padres y los 
hijos, donde los padres se infonnan y refle,uOflan sobre la sexualidad de ellos y de sus 
hijos. El ~o que crece en un ambiente familiar donde hay carii'!o y apoyo, en el que se 
siente acompañado, pero no dirigido, tiene las bases para una futura vKla emocional y 
sexual sana. 

Es fundamental parn la comprensión de la conducta sexual, que los padres entiendan que el 
hombre es un ser humano eslá imegrado por aspectos psicológicos, sociales y biológicos, y 
que cada uno de estos aspectos se re lacionan entre si, fonuando as; una persona integral. Si 
los padres adquieren lUla mejor comprensión de estos importantes faclores, estanm mejor 
capacitados para guiar el desarrollo de su hijo hacia una adultez mas madura como seres 
sexuales. 

Para que los padres adquiernn lUla mejor comprensión de que es la sexualidad y como 
poder educar sexualmente a los hijos, es necesaria la intervención educativa, que ayude a 
los padres a refle:(lonar sobre si sus actitudes negativas tienen razón de ser y si sus 
conocimientos son ciertos. 

Se propone al taller como el medio pedagógico que pennite la participación activa de los 
padres en su propia enseñanza. "Me refiero al taller como tiempo espacio para la vivencia, 
la reflexión y la conceptualización, como sintesis del pensar, el sentir y el hacer. Cómo el 
lugar para la panicipaci6n y el aprendizaje" (González Cuberes, 1987, cilado en Maya, 
1996, p. 16). 

En el taller de Educación Sexual para padres de familia del niño preescolar se pretende 
ofrecer un espacio para padres. en donde cada uno de ellos exprese sus actitudes, ideas y 
temores en cuanto a la sexualidad, en donde se escuchen otras ideas y formas de conducirse 
ante la sexualidad, en donde sea el padre de familia quien escoja la Uúormación que según 
crea se adapte mejor a su hogar y a su familia y qlJC estimulará mejor el saludable 
desarrollo sexual de sus hijos. 

El que los padres proporcionen ulla buena educación sexual prepara a los niños y niñas para 
su fUturo rol de padre y madre, evitándose as; ese circulo vicioso de heredar e únponer 
actitudes negativas hacia la se.\:ualidad. Pero lo más imponanle es que implica la 
responsabilidad y cuidado de WIO mismo y el respeto a la integridad de otras personas. 
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SUGERENCIAS. 
-Realizar un estudio piloto del taller de Educación Sexual para padres de fami lia de niños 
preescolares para detennmar los siguientes aspectos: 

• Si el tiempo de duración de cada sesión y actividad es el suficiente. 
• Si las actividades de las sesiones son las adecuadas para lograr los objetivos que se 

desean que los padres de familia adquieran. 
- Aplicar el taller en lUl3 instirución educativa, en donde se cuente con el apoyo de las 
aUloridades para comprometer a los padres de familia a que asistan al taller. 
- Obtener la confiabilidad y validez del instrumento de evaluación que se propone para 
evaluar este taller. 
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CUESTIONARlO 

Nombre: Edad ____ _ 

Ocupación:--------- --- Escolaridad: ______ _ 

A continuación se le presenta una serie de preguntas y 4 posibles respuestas, por favor subraye la 
respuesta que crea es la correcta. 

1 . Conjunto de características anatómicas y fisiológicas que diferencian a un hombre de una 
muJer. 

A) sexo B) femenino C) masculino D) erotismo 

2. A la vivencia psíquica y emocional de pertenecer al género masculino o femenino se le 
llama. 

A) sexo de asignación B) Identidad de género C) sexualidad D) selección natural 

3. La sexualidad comienza. 

A) Cuando se contrae matrimonio 
B) Al tener la primera relación sexual 
C) A los seis años de edad 
D) Con el nacimiento 

4. La serie de características y conductas que la sociedad asigna como "apropiadas para cada 
sexo" se denominan . 

A) rol sexual B) sexo C) rol de género D) personalidad 

5. Generalmente la persona que abusa sexualmente de un menor es: 

A) un extraño B) un enfermo mental C) un conocido D) una mujer 

6. Cuando los niños varones en etapa preescolar juegan con muñecas es indicio de: 

A) sufre un trastorno hormonal 
C) tienen problemas en la escuela 

7. ¿Qué es erotismo0 

A) la re lación sexual B) amor 

B) se puede volver afeminados 
C) estan imitando lo que ven en la casa 

C) el placer experimentado a través del cuerpo D) genitalidad 

8 Cuando un adulto frecuentemente no desconocido para el niño le toca de un modo o manera 
sexual sin tomar en cuenta los sentimientos del niños se habla de: 

A) violación B) abuso sexual C) maltrato físico D) incesto 



9. ¿Qué es educación sexual? 

A) Explicar a los niños como nace un bebé 
B) Fomentar la igualdad entre niños y niñas 
C) Prevenir a los niños del abuso sexual 
D) Todas las anteriores 

1 O. La uretra masculina tiene la función de conducir al exterior: 

A) la orina B) el semen C) el semen y la orina D) los espermatozoides 

11. ¿Cuál es el mejor momento para impartir educación sexual a los niños? 

A) en la pubertad B) antes de la pubertad C) desde el nacimiento D) a partir de los 4 años 

12. La idea de que "los hombres no deben llorar" es un : 

A) papel de género B) rol sexual C) estereotipo de género D) identidad de género 

13. El abuso sexual involucra: 

A) violencia fisica B) seducción y coerción C) extorsión con armas y golpes D)golpes 

14. ¿Qué nombre reciben los genitales externos de la mujer? 

A) vagina B) vulva C) aparato reproductor femenino D) genitales 

15. ¿Cuál de estas opciones es una consecuencia de la auto estímulación de los genitales? 

A) el morbo B) la promiscuidad 
C)el conocer las sensaciones del propio cuerpo D) lastimarse los genitales 

16. Cuando un niño a los 6 años no ha formulado preguntas sobre sexualidad lo mejor es: 

A) que siga sin preguntar 
B) llevarlo con el psicólogo 

C) esperar a que llegue a la adolescencia para hablarle de sexo 
D) buscar el momento oportuno y platicar con él sobre sexualidad 

17. Los niños aprenden principalmente por· 

A) el juego y la imitac1ón B) la memorización C) la practica D) el castigo. 

18. El abuso sexual es realizado por que: 

a. es accidental (se dio el momento) 
b. fue un acto involuntario 
c. fue planeado 
d. el niño lo provoco. 



A continuación se presentan una sene de af,nnac,ooes, lea deSpaCIO y con mucho cUidado y solo 
contl"ste una de estaS opciones 
TotalmcnlC de aouerdo De """"'00 lr<lcc,... eH desac:""rdo 100almcnIC en de",cutfdo 

Recuerde que no hay respuestas correctas o mcorrectas y la lfIformaclOn que usted proporcione 
sera anónima y confidencial 

El que un nino! a explore sus genitales no causa daño orgánico. 
Totalmcnle de ....... do De lcuerdo Indcei... en des .. uerdo 100Ilmenle en desacuerdo 

2 Los hombrn no deben llorar 
Totalmwle de .. uerdo De..,.,rdo lndox,sa 

3 Acepto la masNrbaclOn como algo normal 
Totalmcrne de ....... 00 De lcue.do !ndocw. 100almenle en dC'SIcUtfdo 

.¡ Es natw"al que los niños tengan Juegos sexuales con OlrOS niños , 
Totalmcnle de acuerdo De acuc:rdo lndcc,... en desacuenlo lOIalmcnlC en desacuerdo 

5, Un mno que no es aceptado y amado mantiene relaciones de ansiedad y miedo con los 
otros. 

Totalmenle de aeuerdo 

6, La sexuahdad mfanlll se vive de la misma fonna que la sexualidad del adulto. 
T oUllmcnle de acuenlo De 1CIICf00 Indecisa en depcu,erdo IOLII""",IC en desacuC1"do 

7. Los nmos deben obedecer a los adultos Slfl prOlestar. 
T ot;llmenlc de aeuerdo De aeuaoo Indecisa ... dcsac""rdo IOIlIlrnmle endesacuC1"do 

8. Me es facil aceptar puntos de vista diferentes 
T otalmenle de aocuerdo De loCuerdo Indecisa en desacuenlo 

9 Para explicar como se hace un bebé lo mejor es decir que papá mtroduce su pene en la 
vagina de mama. 

TOUllmenle de ""ut:rdo De .c"".do Indcc;'" en desacuerdo 1001lmenIC en desacucroo 

lOEs natural que las nmas tcngallJuegos sexuales con otras nmas. 
T otalmenle de ""uerdo De .o .... do Indecisa en desac""rdo 1001lmcnle en Msacuerdo 

11 Al elogiar constantemente al nino aumentamos su autoeslima. 
T otalmenlc de aocuerdo De acue.do Indecisa ti! desacuerdo IOIllmente en de ... cuerdo 

12 La sexualidad está basada solamente en la zona genital. 
TOt:Ilmeme de acuerdo De ICuerdo IndecIsa en desac""rdo lOIalmenle en des.a._OO 

13 El abuso sexual se refiere umcamclllc al tocamiento de los genitales. 
Totalmente de acuerdo De """'00 Indeel" en desacucnJo IOIllmenle en ""sao"".OO 

14 Los Juegos sexuales entre nuios las) de la misma edad son un abuso sexual. 
TOlOlme"le de acuerdo De Ic ... "I", Indecisa en desacuerdo loulnlenle en deUl'ue.do 

15 Con prevenn una sola \'ez o m! h'Jo sobr~ el abuso sexual es suficlent~ 
TQ",tm.:n!e de ac ..... oo De .c"",oo Indoci... en dc:sIc:uenIo 1001lmenle en dcsac ... rdQ 

I ó Me gusla mIra! mi cuerpo desnudo fr~nt~ al e spejO 
TQ!.ltm.:n1<: de xuc:rdo De . c"".do IndecIsa en dc:sac""rdo 1OI.ln"",1C en desacuerdo 



17 Los n~os deben conocer su cuerpo para cuidarlo adecuadamente. 
T~~lmcntc de .cuerdo De ..:..erdo Indecisa en desacuerdo ~.Imet\1C en desacuerdo 

18. AceplO que mi hijo tenga juegos sexuales. 
Totalmente de acuerdo De acu<Tdo 1..Jcc,sa en dcsac"",rdo 

19. La educación sexual a los niños despiena tempranamente sus impulsos sexuales. 
Totalmente de acuerdo De lCU(:,do lnde<:isa CI> dcsaclK'rdo 1~'ln>crolC en desacuerdo 

20 La experiencia dc ver desnudos a los miembros de la farm1.Ja suscita curiosidad mdeblda en 
los niños. 

Totalm<nIC de acuerdo 1",_lmente en <!«acuerdo 

21 La educación sexual de los hijos es responsabil idad exclusiva del padre 
Totalmente de acuerdo De acuerdo l..Jccisa en desac"",,-do tOlaln>crote CI> des.ocuerdo 

22. Es morboso que los niños toquen el cuerpo de las nirias y viceversa. 
Tocalmente de ..:uerdo De acuerdo lndceisII en dcsacuerdo IOl3lmente en des.ocuerdo 

23. El abuso sexual solo ocurre en familias marginadas. 
Totalmcute de..:uerdo De a.cuerdo lnde<:isa en desacuerdo ~almen", en desacuerdo 

24. Prefiero que mi hijo no pregunte sobre el origen de los bebes a tener que explicarle 
Totalmenledc ac......so De acuerdo lndeciu en desacuerdo 1OI.1rnrnle en desacu<:rdo 

25. No tengo la preparación necesaria para dar educación sexual a los niños 
Totalmente de.::uerdo De acuerdo Indecisa en desac"",rdo ~.Imente "" desacuerdo 

26. El nmo aprende a comportarse como hombre a trav~s de la frumlia. 
T oulmenle de ..:uerdo De IlCUerdo lnde<:iu en desacuerdo louolmente ... desacuerdo 

27. El abuso sexual es accidental (el agresor estaba borracho. a solas con el mi'io). 
Tocalmente de ..:l>Cn!o o.: acuerdo Indc<:i... en dc:ucucrdo l",ahncnlC "" deucueroo 

28. Los niños ya no se creen el cuento de que los trae la cigüeña. 
T _lmenle de ..: ..... do De acuerdo Indoc:ÍIa en desacuerdo louhncnlC en desacuerdo 

29. A veces W1 mño pudo haber cooperado e incluso haber provocado el ataqut sexual de un 
aduho. 

30. El niño y la niña comienzan a ser sexuales desde el momento del naCimiento. 
TOIalmentede ..:uerdo o.: acuerdo lndc<:isa en de.sacumk> 1",11men", en desacuerdo 

3 l . Los padres son las umcas personas responsables de la educaCión 5eKual de sus hiJOS 
TOIIbnente de ..: ..... do De aeuerdo tndccisa en desacuerdo tOtalmente en desacumk> 

J2 Cuando algt.in adulto observa a un nillo bajándole los calzones a una mlla para imitar que le 
va aphcar una inyección debeda distraerlo ráp idamente 

T OIIlmente de aeuado De aeuerdo IndccUa en desacuerdo 1Ol3!mcn1C en de~~uerdo 

33 La educación sexual de los hijas es responsabilidad exclUSIVa dc la madJ-es 
TOIIlmcmle de ..:uerdo o.: acuerdo Indccos.o en desacuerdo 101ahllCJll< en deu~ucrdo 

34 Los hIJOS se componarán de grandes como vlcron componarse a sus padres 
T OIIItn>e:nle de aeuerdo Oc acuerdo Indecisa en desacuerdo 100ah" .. "", en ck:sacu(1do 



3 5. Es vergonzoso mostrarse desnudo ante otra persona. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

36. Los niños no deseados por sus padres son niños problema. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

37. Me daría temor aumentar la curiosidad sexual de los niños, en caso de darles educación 
sexual . 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

38. Ridiculizar al niño mejora su educación. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

39. Creo que las mujeres deben ser las únicas que se encarguen del cuidado de los hijos . 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

40. Las niñas y los niños pequeños tienen sensaciones sexuales. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

41 . Los niños pueden hablar de aspectos sexuales con sus padres. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo tota lmente en desacuerdo 

42 . Se debe dejar que el niño tenga iniciativa propia. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

43. Los padres deben evitar desnudarse enfrente de los hijos. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

44 . Creo que el abuso sexual ocurre por que el adulto abusa de su autoridad para relacionarse 
con el niño. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

45 . Es natural que un hombre demuestre afecto a otro hombre. 
Totahnente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

46. Se considera pomografia a un desnudo. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

4 7. Creo que es aberrante que personas adultas tiendan a involucrarse sexualrnente con niños. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

48. Me gustaría ir a una playa nudista. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

49. Yo creo que las labores del hogar deben compartirse entre hombres y mujeres 
Tota lmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

50. Me desagrada que los niños y niñas se toquen sus genitales. 
Totahnente de acuerdo De acuerdo lndec1sa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

51 . Es bueno que los niños y niñas exploren sus genitales, así como exploran cualquier otra 
parte de su cuerpo. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

52. Me gustaría que las nu'las y los niños vieran su sexualidad como algo natural y positivo en 
sus vidas 

Totalmcnre de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 



53. Me molesta que la principal responsable del cuidado de los niños sea siempre la madre. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

54. Creo que para un niño la experiencia de abuso sexual es un echo imborrable. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

55. Me incomoda que mis hiJOS me vean desnuda. 
Tola !mente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

56. Creo que es normal que los niños y las niñas jueguen al "papá y a la mamá" y al "Doctor". 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

57 . Hay que castigar a los niños y niñas que tocan sus genitales. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

58. Es anormal que un niño o niña se toque sus genitales todos los días. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

59. Si el niño realiza quehaceres domésticos se puede convertir en homosexual. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

60. Es bueno enseñarle a los niños a expresar sus sentimientos igual que a las niñas. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

61 . Me agradan las relaciones de pareja en las que el hombre y la mujer tienen los mismos 
derechos y obligaciones. 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

62. La masturbación es normal a cualquier edad. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

63 . El hombre es quien debe llevar las riendas del hogar. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

64. Los niños tienen que ser dominantes y poderosos y las niñas tiernas y delicadas. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

65 . Es un signo de precocidad que los niños hagan preguntas sexuales. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

66. Los niños no entienden el proceso del nacimiento. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

67 . Educar en sexualidad es explicar las diferencias anatómicas entre niño y niña. 
Totahncntc de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmenle en desacuerdo 

68. Hablar de sexualidad con los niños es inculcarles ideas precoses. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

69. Los niños tienen más inquietudes sexuales que las niñas. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

70. El abuso sexual a menores solo ocurre cuando los padres no los cuidan 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

71 . Me agrada mostrarle afecto a mi pareja delante de los niños. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totahnente en desacuerdo 



72 . Los niños solo entienden a gritos 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

73 . Las personas que abusan sexualmente de los menores son extraños. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

74. Me gusta platicar de lo que siento con mis hijos. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

75. Me da pena decirle a mi hijo que los bebés nacen por la vagina . 
Tota~nente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

76. Las experiencias de amor y cariño enseñan al niño a como relacionarse con los otros. 
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indecisa en desacuerdo totalmente en desacuerdo 

Enseguida se presentan dtversas situaciones, trate de recordar que ha hecho o que haría si se 
encontrara en tales casos. En la línea de la derecha escriba O si nunca, 1 si algunas veces, y 2 en 
caso de ser siempre. 

1 Contesto todas las dudas de los menores -,-------
2. He observado conductas sexuales en los niños _ __ _ 
3. He hablado de sexualidad con nus hijos __ _ 
4. Hablo abiertamente de mi vida sentimental 
5. Investigo acerca de lo que no se __ _ 
6. Cuando no se que responder a las preguntas de los niños los envío con otra persona __ _ 
7. Penmto que los niños vean libros, revistas acerca de la sexualidad __ _ 
8. Cuando, en compañía de los niños, observamos una situación amorosa, desvío la atención 

de los niños 
9. Mis hijos han hecho preguntas acerca del sexo. __ _ 
\O Platico con mi pareja la forma de educar sexualmente a nuestros hijos. 
1 \ . Les llamo por su nombre a los genitales. _ _ _ 
12 Los niños hacen preguntas-que me íncomodan. __ _ 
\3 . Prevengo a mis hijos de los extraños __ _ 
\4. Mis hijos me tienen conftanza para contarme todo lo que les pasa. __ 
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