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Si tomamos en cuenta que la Pedagogía tiene como 
objeto de estudio la educación, como un hecho de ca-
rácter social visto desde diversas perspectivas (política, 
económica, cultural, etc.) y las implicaciones que sur-
gen a partir del estudio y refl exión de estos aspectos, 
entendemos que también contribuye a la investigación 
de las diversas formas de educación en todos los nive-
les, así como en todas las temáticas que son de interés 
de la sociedad, lo cual implica contemplar el estudio de 
sus ejes transversales, como son la educación ciudada-
na, la educación para la salud y la educación sexual que 
en esta ocasión, es el tema que me interesa abordar.

A nivel bachillerato en la Universidad Nacional Autó-
noma de México, ya sea en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria o en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
a los jóvenes entre 15 y 18 años se les proporciona 
materias que abordan el tema de sexualidad, al consi-
derar indispensable el conocimiento de los mismos en 
esta etapa, ya que es necesario comprender los cam-
bios biológicos y psicológicos por los cuales atraviesan, 
así mismo tener conocimientos claros y veraces de lo 
que signifi ca ser adolescente y tener la oportunidad de 
conocer su cuerpo y ejercer su sexualidad de manera 
conciente y responsable.

Cabe mencionar que la sexualidad es un aspecto del 
ser humano que, por la connotación que ha tenido a lo 
largo del tiempo y por las diversas maneras de abor-
darlo, es un tema que despierta gran curiosidad en la 
sociedad mexicana. Sin embargo, debe quedar claro, 
que la sexualidad es un aspecto propio en el ser hu-
mano que corresponde a una función natural como 
tantas otras, comer, dormir, leer, etc., considero que 
debe ser tratada con naturalidad, dándole su propio 
espacio dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
particularmente en la etapa de la adolescencia, ya que 
en ella el sujeto ha ido asimilando todo un modelo de 
vivir la sexualidad y las relaciones afectivas, derivadas 
del medio social en que vivimos, modelo que sin duda 
requiere también ser parte de la educación formal en 
una institución.
Hoy en día, tanto a nivel educativo como en muchas 

otras esferas de la sociedad, el papel que han jugado las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICS) es muy importante, un hecho que ha venido a 
modifi car las formas en que habitualmente se imparten 
conocimientos abriendo nuevas posibilidades de edu-
cación nunca antes imaginadas. De esta manera, hoy 
por hoy la cantidad de información a la que podemos 
tener acceso por medio de Internet es inmensa; ac-
tualmente podemos encontrar un sin fi n de páginas 
electrónicas que abordan el tema de la sexualidad de 
manera general y/o superfi cial, algunos otros sitios pro-
fundizan un poco mas, pero ¿cuáles son los indicadores 
que nos permiten reconocer información veraz y con-
fi able? ¿Con qué grado de profundidad y pertinencia se 
aborda el/ los temas? ¿Qué instituciones especializadas 
nos proporcionan información y apoyo en el abordaje 
de estos temas? ¿Estas instituciones cuentan con una 
página electrónica? Estos cuestionamientos son impor-
tantes ya que nos permiten ver cuáles son los temas 
que se consideran necesarios para ser conocidos por 
cualquier individuo que las visita, cuáles son relevantes 
y secundarios, etc. 

Las herramientas tecnológicas que hoy tenemos a 
nuestro alcance, destacando el uso del Internet con 
todas las posibilidades educativas-didácticas que éste 
conlleva, nos pueden ser de gran utilidad siempre y 
cuando se les de un uso adecuado, con conocimiento 
previo de las mismas y de las aportaciones que pueden 
darnos, llegarían a convertirse en un muy buen aliado 
del docente a nivel medio superior de las asignaturas 
que manejan temas de educación sexual, para llevar a 
cabo una práctica innovadora que aproveche las nue-
vas tecnologías en lugar de verlas como un enemigo 
que le sustituya en su quehacer docente.

Mi interés en el tema de educación sexual obedece al 
hecho de considerarlo como un eje de la educación 
formal que si bien es abordado y existe una preocupa-
ción por su aprendizaje, aun en la actualidad es un tema 
del cual no se habla abiertamente y por ende, la edu-
cación sexual propiamente dicha no se lleva a acabo 
de una manera efectiva. Esto se traduce en problemas 
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para los jóvenes principalmente, que repercuten en la 
sociedad de manera importante (embarazos no pla-
neados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, 
entre otros), problemas que se intentan remediar más 
no resolver, y por ello, considero que la manera más 
viable de apoyar a la educación sexual que imparten 
los docentes a nivel bachillerato, es el proporcionarles 
más herramientas (no solamente información de libros 
y esquemas clásicos de la temática) con las que pueden 
enriquecer su labor docente, como son el uso y buen 
manejo de la tecnología para facilitar y ampliar estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje, que sean más atractivas 
para los adolescentes quienes ya están familiarizados 
con estas herramientas tecnológicas, y por otro lado 
la búsqueda a través de Internet de diversas fuentes, 
autores contemporáneos e instituciones especializadas 
en el tema, con el fi n de complementar el contenido de 
las asignaturas que imparten.
El bachillerato es el nivel educativo en donde se le 
otorga mayor relevancia al ámbito de la sexualidad por 
ser un aspecto completamente familiar para los adoles-
centes entre 15 y 18 años, aunado al hecho de que en 
cualquier otro nivel (primaria y secundaria) no existe 
mayor apertura a la temática y se reduce básicamente 
al ámbito biológico; partiendo de mi experiencia con 
los temas relacionados a educación sexual en el ba-
chillerato creo conveniente que los profesores estén 
actualizados tanto en la temática como en nuevas he-
rramientas que permitan que la transmisión de estos 
conocimientos sea lo más cercano al vivir cotidiano 
del alumno, ya que éste tiene la posibilidad de obtener 
mayor cantidad de información en su grupo de amigos, 
en los medios de comunicación y en Internet con el 
riesgo que conlleva el que consulte pornografía, pu-
diéndose reducir este hecho si los profesores, que son 
los especialistas en el tema, utilizan todos los medios 
disponibles para una enseñanza de la sexualidad cada 
vez más integral.

Para los fi nes de este estudio de caso, elegí a la Escuela 
Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” por ser la 
institución en la cual cursé el nivel bachillerato y donde 
considero, existe un espacio de oportunidad para la 
integración del uso de la tecnología como herramienta 
del proceso enseñanza-aprendizaje en las asignaturas 
que manejan contenido de educación sexual. Asimismo, 
el Colegio de Ciencias y Humanidades en su plan de 
estudios aborda esta temática por medio de asigna-
turas distintas a las de la ENP por lo que me interesó 
conocer también esta propuesta educativa, y así tener 
una visión más general de estos dos subsistemas que 
conforman el bachillerato universitario que ofrece la 
UNAM.
 
Considero que si los docentes de nivel bachillerato de 
la ENP No. 6 y del CCH Plantel Oriente que imparten 
asignaturas con contenido de educación sexual tienen 
claro el funcionamiento de las nuevas tecnologías y de 
las herramientas de Internet y su aportación a la edu-
cación sexual, podrán hacer un efectivo uso de éstas, 
tomando en cuenta que son una pieza indispensable 
del vivir cotidiano de los adolescentes en un mundo 
globalizado, donde es imprescindible relacionarnos con 
la tecnología  y encontrar un apoyo para el quehacer 
educativo.

A nivel institucional, la educación sexual es un tema que 
muy poco se toca en asignaturas dentro de la carrera 
de Pedagogía, y es una temática que conlleva aspectos 
de vital importancia en el desarrollo y educación inte-
gral del ser humano, a nivel personal en primera instan-
cia y a nivel social posteriormente, por lo que resulta 
indispensable apelar a una verdadera enseñanza en esta 
temática, por lo cual pienso que mi trabajo contribuiría 
a abrir nuevos espacios de refl exión y análisis sobre 
este tema tan importante, y poder articular en ello el 
uso de herramientas tecnológicas como el Internet de 
manera que apoye sustancialmente esta labor.
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La educación sexual forma parte de la educación en 
sentido general, y se proporciona tanto de manera in-
formal (en el núcleo familiar, a través de medios de 
comunicación, etc.) como de manera formal en las ins-
tituciones escolares a todos los niveles; sin embargo 
no se puede hablar de una educación sexual si ésta se 
limita únicamente a proporcionar información sobre la 
temática, a hablar someramente de la sexualidad que 
es lo que muchas 
veces ocurre; la educación sexual va más allá de la in-
formación, alude a una formación integral para la vida 
y la sexualidad. Si esto no se toma en cuenta muy pro-
bablemente se sigan repitiendo sucesos que ponen en 
peligro la integridad de los adolescentes al no tener un 
conocimiento de su sexualidad, del goce pero también 
de los peligros que conlleva no actuar con responsabi-
lidad en este sentido. 

En la actualidad esta educación se puede complemen-
tar utilizando medios y técnicas que los avances tecno-
lógicos y científi cos ponen al alcance de los docentes 
e instituciones, dentro de la cual podemos encontrar 
el Internet, que puede ser de gran apoyo para los do-
centes en la educación sexual en bachillerato, al pro-
porcionar alternativas en cuanto a las formas de en-
señanza-aprendizaje existentes, y a una actualización y 
formación específi ca en el tema a través de institucio-
nes dedicadas a la investigación y difusión de la educa-
ción sexual. 

Mi objetivo al hacer este estudio de caso fue identifi car 
el manejo y actualización de Internet como herramien-
ta de apoyo en la elaboración de material didáctico 
y estrategias de enseñanza-aprendizaje, que posee un 
grupo de 6 profesores (de los 9 que imparten las asig-
naturas en total) de las asignaturas “Orientación Edu-
cativa IV” y “Educación para la salud” de la ENP No. 6 
y un grupo de 5 profesores (de los 7 que imparten la 
asignatura) de las asignaturas “Psicología I y II” impar-
tidas en el CCH Plantel Oriente y que en conjunto 
representan el espacio dedicado a abordar temas de 
sexualidad a nivel bachillerato; asimismo proporcionar 
la dirección electrónica de algunas instituciones en 

México dedicadas a la investigación y difusión de te-
mas relacionados con la sexualidad y cuyo contenido 
está vinculado al de los Planes y Programas de la ENP 
y CCH de la UNAM; y cómo todo ello puede ser un 
apoyo para su labor docente.

Por ello, mi trabajo parte de la hipótesis siguiente: “Si 
los docentes de las asignaturas “Orientación Educativa 
IV” y “Educación para la salud” de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria No. 6 y “Psicología I y II” y “Ciencias 
de la Salud” impartidas en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Oriente, conocen y manejan las 
herramientas que el Internet nos proporciona hoy en 
día, así como las páginas electrónicas de algunas institu-
ciones de educación sexual, pueden mejorar el diseño 
de material didáctico, así como estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje para abordar los contenidos de los 
programas de las asignaturas que imparten”

Debo señalar que la asignatura Ciencias de la Salud I y 
II impartida en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
también maneja contenidos de educación sexual, por 
lo que hago referencia a ella en el segundo capítulo 
de la investigación pues considero necesario conocer 
cuales son los temas que aborda, sin embargo en la 
aplicación de la entrevista a profesores que imparten la 
asignatura no fue posible obtener respuestas de estos 
docentes ya que no se encontraban presentes cuando 
se aplicó la misma, y posteriormente no tuve la posibi-
lidad de hablar con ellos.

Cabe destacar que mi interés por este nivel educati-
vo y por el tema de educación sexual particularmen-
te responde a mi experiencia vivida en el bachillerato 
en la ENP No 6, en donde esta temática era vista de 
manera superfi cial o bien dirigida al ámbito biológico 
principalmente, aunado a la falta de material didáctico 
y de técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas por 
los profesores, resultando de ello dudas e información 
insufi ciente entre mis compañeros. En aquel momento 
la tecnología y específi camente el Internet no tenía el 
alcance que ahora tiene, elemento que en la actuali-
dad es de vital importancia  en cualquier ámbito de la 

Metodología



12

sociedad y a lo cual, la educación sin duda no escapa, 
proporcionando un mayor acercamiento del docente 
a los adolescentes quienes utilizan habitualmente este 
medio de información y comunicación.

Por todo lo anterior, esta investigación de caso esta 
dividida en 4 capítulos:

En el capítulo 1 se abordará el tema de la educación 
señalando las diversas etapas del desarrollo en las que 
el ser humano la recibe, haciéndose énfasis en la etapa 
de la adolescencia; en un segundo momento se habla 
de la educación sexual, algunas defi niciones que se han 
dado de ésta así como una breve descripción de los 
cambios en el pensamiento con relación a la sexualidad 
a través del tiempo; fi nalmente se mencionan los temas 
elementales en educación sexual en la adolescencia 
mencionando brevemente en la aparición de éstos el 
nivel medio superior (bachillerato) de la UNAM.

En el capítulo 2 se hace mención de los contenidos 
correspondientes al Núcleo de Conocimientos y For-
mación Básicos que debe proporcionar el Bachillera-
to (NCFB) documento que enuncia los aprendizajes 
concretos a los que se orientará la educación a nivel 
bachillerato en nuestro país y a partir del cual se actua-
lizan los planes y programas de estudio vigentes hasta 
el momento en ambos subsistemas de la UNAM; pos-
teriormente se analizan las asignaturas: “Orientación 
Educativa IV” y “Educación para la Salud“, correspon-
dientes a la ENP y “Ciencias de la Salud I y II”y “Psico-
logía II” del CCH, que son las encargadas de abordar 
temas propios de educación sexual en este nivel.

En el capítulo 3 se hace un análisis de las respuestas 
obtenidas en la entrevista realizada a los profesores de 
las asignaturas mencionadas pertenecientes a la ENP 
y CCH, con el fi n de conocer más sobre el contenido, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, evaluación, etc., 
señaladas en los programas ofi ciales de la asignatura, 
así como el conocimiento y actualización que los pro-
fesores tienen sobre las nuevas tecnologías, haciéndose 
énfasis en el uso de Internet en su labor docente.

Finalmente en el capítulo 4 se abordan algunos con-
ceptos signifi cativos en el ámbito de la tecnología, 
destacando el impacto de las NTIC en la educación, y 
particularmente el del uso de Internet visto como una 
herramienta que puede apoyar el trabajo del docente 
de educación media superior en el ámbito profesional 
y en el aula de manera signifi cativa en las asignaturas 
encargadas de la educación sexual de los adolescentes 
de la ENP y CCH de la UNAM.

Como mencioné anteriormente, de mi experiencia e 
inquietudes surge el objeto de estudio de la presente 
investigación la cual se dividió en las siguientes etapas:

1era etapa

1.- Búsqueda de información acerca de educación y  
     adolescencia.
2.- Búsqueda de información acerca de educación 
     sexual.
2.- Búsqueda de información acerca de educación 
     sexual en el nivel medio Superior.
3.- Selección y análisis de información.
4.- Elaboración de capítulo 1.

2da etapa

1.- Revisión y análisis del documento: Núcleo de
     Conocimientos y Formación Básicos que debe
     proporcionar el  Bachillerato (NCFB)
2.-Revisión y análisis del Programa: Orientación
    Educativa I “y “Educación para la Salud “(ENP)”.
3.- Revisión y análisis del Programa: “Ciencias de la  
     Salud”y “Psicología II” (CCH).
4.- Selección y análisis de información.
5.- Elaboración de informe de capítulo 2.
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3er etapa

1.- Realización de instrumento (entrevista) que se
    utilizará para recopilar información sobre los
   docentes de la ENP y CCH de las asignaturas que   
     abordan educación sexual.
2.- Aplicación de entrevista a profesores. 
3.- Revisión de la información obtenida acerca de la  
     preparación académica de los profesores, aspectos  
     propios de la asignatura y sobre su actualizacióm y 
     superación profesional.
4.-  Elaboración de informe de capítulo 3.

4ta etapa

1.- Búsqueda de información sobre nuevas
     tecnologías.
2.- Búsqueda de información sobre algunos términos 
    como: Internet y sus herramientas, buscadores
     y metabuscadores.
3.- Búsqueda de información sobre Instituciones de 
    investigación y difusión sobre temas de sexualidad 
    en México.
4.- Selección y análisis de información.
5.- Elaboración de una propuesta de consulta sobre   
    algunas instituciones de investigación y difusión
   sobre temas de sexualidad como apoyo a docentes  
   de ENP y CCH.
6.- Elaboración de capítulo 4.
7.- Elaboración de conclusiones fi nales y revisión de la 
     versión defi nitiva de la investigación.
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Introducción.

A lo largo de la historia de la humanidad, el término 
educación ha sido defi nido y  retomado por diversos 
autores y corrientes, en diversas perspectivas que nos 
hablan de una idea de hombre y sociedad en un deter-
minado momento histórico-social. 

En la antigüedad, la educación fue vista como un bien 
social, como un medio por el cual el hombre desarrol-
laría su virtud; esta idea con el tiempo ha evolucionado, 
y constantemente ha sido discutida la tensión presente 
entre la educación como medio de conservación por 
un lado, y por otro, vista como un proceso de cambio; 
el primer aspecto se refi ere a la idea clásica de la edu-
cación basada en la conservación y la transmisión de 
contenidos culturales de una generación a otra (como 
se ejemplifi cará más adelante con algunos autores); el 
segundo aspecto ve a la educación como un vehículo 
efi caz para lograr la transformación de los hombres en 
la vida social.

Cabe mencionar que todo proceso de educación está 
determinado por niveles de transmisión verbales y no 
verbales (ejemplos de acciones, actitudes, reacciones) 
los cuales estampan en el individuo las características 
del grupo al que pertenece.1 En este sentido la edu-
cación que recibimos en primera instancia en el seno 
familiar, con sus características propias, y posterior-
mente de manera institucional a través de la escuela, 
determina en gran medida el individuo que a su vez, 
formará a generaciones posteriores.

Particularmente, la educación sexual, compete en un 
principio a la familia, una educación que si bien no es 
formal o completamente consciente por parte de ésta, 
se recibe por medio del lenguaje utilizado en casa, ver-
bal y no verbal, por medio de acciones y reacciones ha-
cia el tema, principalmente. Esta formación se refuerza 
en la escuela, donde la educación se presenta como 
información y formación del individuo en el ámbito 
sexual.

En este capítulo se aborda el tema de la educación 
sexual, como un ámbito dentro de la educación en sen-
tido amplio, así como el periodo de adolescencia en el 
individuo, periodo en el que generalmente comienza a 
cobrar importancia para la sociedad informar al ado-
lescente sobre la sexualidad, y prepararlo para este 
periodo en su vida.

1.1. Educación y adolescencia.
    
    ¿Qué es la educación?
Esta pregunta no es fácil de responder, si se tiene claro 
que se habla de un proceso social que constantemente 
cambia para adaptarse a las necesidades de la sociedad 
de un tiempo y espacio determinados. 

No existe una defi nición única, que apele a una edu-
cación ideal y perfecta, y que además tenga aplicación 
universal; la historia nos ha demostrado que la edu-
cación ha variado en épocas y países, de manera que 
no podemos decir, por citar un ejemplo, que la edu-
cación en el siglo XIX es la misma que en el siglo XXI 
en nuestro país, o que la educación utilizada en Grecia 
tenía la misma fi nalidad que en la actualidad.

Así mismo, educación involucra al hombre como un 
ser bio-psico-social, lo cual vuelve complejo el enun-
ciar una defi nición de educación, sin embargo, y con 
base en las necesidades específi cas de cada momento 
histórico, se han expuesto diversas posturas que nos 
dejan ver un carácter y función de la educación en ese 
momento.
Para comprender un poco mejor el fenómeno edu-
cación podemos revisar brevemente algunas de las 
concepciones que se le han otorgado a este proceso 
a lo largo del tiempo como lo explica Maria de Ibar-
rola en su obra “Las dimensiones sociales de la edu-
cación”:

 Para Emile Durkheim, pedagogo y sociólogo 
francés nacido en 1858, destaca que es la sociedad 
quien determina los fi nes de la educación; considera 
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que para que haya educación es necesario que estén 
en presencia una generación de adultos y una gener-
ación  de jóvenes y una acción ejercida por los prim-
eros sobre los segundos.

 Para Karl Manheim, sociólogo de origen húnga-
ro nacido en 1833, la educación es parte de las técnicas 
sociales para infl uir en la conducta humana y moldearla 
dentro y para una determinada sociedad.

 Para Theodore Schultz, economista norteam-
ericano nacido en 1902, quien es uno de los princi-
pales creadores de la economía de la educación con el 
enfoque del “capital humano”, la educación es una in-
versión en el ser humano y a sus consecuencias como 
una forma de capital.

 Talcott Parsons, sociólogo y antropólogo cul-
tural norteamericano nacido en 1902, ve a la edu-
cación como asignadora de roles y factor de selección 
social.2 

Por ello, se puede entender que la educación ha sido 
vista desde diversas perspectivas, ya sea políticas, 
económicas, socio-culturales, etc., y los fi nes que ha 
perseguido también han variado con el paso del tiem-
po y acorde a la sociedad imperante en ese momento.
Para poder comprender mejor el sentido de la edu-
cación, se debe tener en cuenta que nada permanece 
estático en el universo, que el mundo y el hombre se 
encuentran en movimiento y en constante transfor-
mación. Diariamente se originan cambios en la socie-
dad, ya que continuamente se producen nuevos fac-
tores que intervienen en el devenir de la educación y 
el conocimiento que ésta promueve; la legitimidad del 
conocimiento cambia con el tiempo porque las socie-
dades son modifi cadas y modifi can a su vez a los siste-
mas políticos, religiosos, económicos, etc.
A manera de síntesis, y sin que con ello se ambicione 
dar una defi nición de educación,  podemos decir que 
el fenómeno educativo consiste en la transmisión de 
las pautas culturales, de los hábitos, de las ideas, los 
valores y el conocimiento de un determinado grupo 

social en un momento y espacio determinados, invo-
lucrándose en ello una construcción y reconstrucción 
del sujeto. Este proceso social ocurre inevitablemente 
de forma recíproca entre sus integrantes, los cuales 
permanecen en convivencia constante, de manera que 
en ello se encuentran implícitos valores y pautas de 
comportamiento moral, que de manera consciente e 
inconsciente también se transmiten al individuo.

Es bien sabido que el sujeto aprende y enseña con-
tinuamente; en la vida diaria, en la interacción con los 
demás, en el ámbito familiar, etc. en donde se produce 
un intercambio de conocimientos, lo cual también for-
ma parte de la educación que recibimos a lo largo de 
la vida y que utilizamos todo el tiempo. 

                        Educación:
      en la familia y en la escuela.

A lo largo del desarrollo del individuo podemos identi-
fi car claramente dos instituciones (que no son las úni-
cas, aunque si las más signifi cativas a mi parecer) en las 
cuales, por el tiempo en el que permanece en cada una, 
recibe mayormente la educación que será la base so-
bre la cual podrá construir una identidad en el futuro.

Hablemos en un inicio de la familia, la cual constituye 
el primer grupo social en el que el niño se desenvuelve 
y comienza a relacionarse con el otro; aquí se forman 
valores y actitudes que son aprendidos por costumbre, 
repetición, imitación, etc., (y no de forma completa-
mente consciente de quien enseña), y formarán parte 
de la personalidad del sujeto, y en gran medida deter-
minarán aprendizajes subsecuentes.

Posteriormente tenemos a la escuela, quien por ex-
celencia ha sido la institución encargada de procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los integrantes de la 
sociedad de manera formal y sistematizada; a diferen-
cia de la familia, en la escuela hay una planeación de 
contenidos, una fi gura docente con formación espe-
cializada, una acreditación o reconocimiento por los 
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aprendizajes obtenidos (aunque ello no garantice el 
aprendizaje de los mismos), entre otras.

No podemos dejar de mencionar otros factores que 
intervienen en la educación de los individuos, aunque 
de manera menos marcada. Así, encontramos a diver-
sos grupos con intereses particulares como la iglesia, 
las amistades, los clubes, entre otros, y de manera más 
general tenemos a los medios de comunicación como 
son la radio, la televisión, el periódico, las revistas, etc., 
y actualmente las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación (NTIC), que sin lugar a dudas han 
modifi cado hábitos y formas de vida, dentro y fuera del 
ámbito educativo.

Aunado a ello, debemos tomar en cuenta que en cada 
etapa de desarrollo, la educación que se proporciona 
varía, ya que son diferentes las necesidades que tiene 
que cubrir, y las expectativas de los sujetos también son 
diferentes en cada una de estas etapas.

Revisemos brevemente las etapas del desarrollo del ser 
humano que señala Mariano Moraleda, desde una per-
spectiva biologicista del desarrollo para poder entrar al 
siguiente tema.

 Infancia.- Este estadio es conocido por diversos 
nombres, sin embargo este es el más común. De la mis-
ma manera existen subdivisiones dentro de esta etapa:

 Infancia temprana.- Comprendida entre los dos 
y tres años de vida. Gesell llama a estos años “edad ac-
robática; Moragas los llama “etapa egocéntrica”; Rem-
plein los llama “edad del lenguaje”; para el psicoanálisis 
constituye la “etapa anal”, etc. 3

 Infancia preescolar.- Es el periodo comprendido 
entre los 4 y 5 años. 4

Niñez o edad escolar temprana.- Este estadio se ex-
tiende desde los seis a los 10 años aproximadamente. A 
este estadio se le conoce, en razón de los tres grandes 
fenómenos que le caracterizan como “pequeña puber-
tad”, “edad de la razón” y “edad de la escolarización”

Preadolescencia o pubertad.- Comprende entre los 12 
y 14 años aproximadamente. Una de las características 
más notables de este estadio es, sin duda, las profundas 
transformaciones fi siológicas que afectan al sujeto tan-
to en su confi guración corporal como en el proceso 
de su maduración sexual.

 Adolescencia.- Si la pubertad se caracteriza 
fundamentalmente, como veíamos, por una serie de 
transformaciones sobre todo fi siológicas del organ-
ismo, cuyo producto fi nal es la maduración de los ór-
ganos sexuales, aquí, en la adolescencia, los cambios 
atañen más particularmente a su desarrollo intelectual, 
a la profundización en su vida interior, descubrimientos 
de su identidad, orientación al mundo de los valores, 
etc. Es decir, a transformaciones psicoafectivas y per-
sonales.

 Juventud.- Llamamos estadio juvenil al perio-
do comprendido entre los 18 años y los 22- 23 años 
aproximadamente.

 Edad adulta.- A la edad adulta se la suele con-
ocer también como periodo de madurez o periodo de 
la vida del individuo que se extiende desde los 20-25 
años hasta los 60-65.

 Senectud.- La senectud o etapa de envejeci-
miento es, como todas las etapas de desarrollo anteri-
ormente tratadas, una etapa compleja y también pluri-
dimensional, debido a que este envejecimiento es a la 
vez un hecho biológico, social y psicológico.5 

Como podemos ver, a lo largo de su vida, el ser hu-
mano transita por etapas o estadios determinados bi-
ológica, psicológica y socialmente. Estas etapas, inelud-
iblemente demandan un proceso educativo diferente, 
es decir, con base en necesidades de la propia etapa es 
como la educación familiar y escolar irá imprimiendo 
su sello. 
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Es importante mencionar que estas etapas pueden 
variar casi imperceptiblemente de una cultura a otra, 
o de un sujeto a otro, por lo que el comienzo y fi n 
de cada una, aunque se establece con fi nes científi cos, 
tiene sus variaciones.

A continuación se abordará la etapa denominada “ado-
lescencia” ya que es el periodo comprendido entre los 
15 y 18 años de edad, edad en la que generalmente 
el sujeto recibe una educación media superior en 
nuestro país y es a él a quien necesitamos conocer 
para tener claro el para qué de una educación sexual 
en esta etapa.

          ¿Qué es la adolescencia?

Entendemos que la adolescencia es un estado natural 
dentro del desarrollo de todo ser humano, “adolescen-
cia” es un término que se deriva de la voz latina “ad-
olecere”  que signifi ca crecer o desarrollarse hacia la 
madurez. Esta etapa se encuentra comprendida entre 
los 15 y 18 años aproximadamente.

Para algunos autores como Sigmund Freud, y de acu-
erdo a las etapas psicosexuales que plantea, la adoles-
cencia correspondería a la “etapa genital” en donde hay 
un interés por las actividades sexuales y el ajuste het-
erosexual, además los individuos se orientan hacia las 
relaciones interpersonales y empiezan a participar en las 
actividades de su cultura6 ; para Eric Erickson la adoles-
cencia se encontraría presente en la etapa “identidad vs. 
confusión del papel personal” ya que considera la crisis 
de la pubertad como la de encontrar la propia identi-
dad; “el adolescente debe integrar varias imágenes de si 
mismo (como joven, amigo, estudiante, líder, trabajador, 
hombre o mujer) en una sola imagen, además de elegir 
carrera y estilo de vida” 7 

De manera general, podríamos decir que la adolescen-
cia, vista desde una perspectiva social, psicológica y cro-
nológica, es la etapa del desarrollo humano que implica 
un proceso de transformación biopsicosocial, y que cul-
mina con la llamada madurez. Es decir, se refi ere a los 

cambios que sufrirá el adolescente en el tránsito a su 
vida adulta, en donde conforma los esquemas y referen-
tes de un proyecto de vida deseable.

La adolescencia es concebida como un periodo de tran-
sición, una etapa del crecimiento que marca el fi nal de la 
pubertad y anuncia la juventud, y más adelante la edad 
adulta; muchas veces se habla de pubertad (o preadoles-
cencia) y de adolescencia como sinónimos, sin embargo 
es muy importante diferenciarlas:  la pubertad se carac-
teriza por cambios fi siológicos como son el crecimiento, 
la aparición de algunos caracteres sexuales secundarios, 
el crecimiento más rápido de los testículos en los chicos 
(así como la primera eyaculación) y el comienzo del de-
sarrollo de los senos en las chicas (así como su primera 
menstruación), etc. En la adolescencia, por su parte, las 
glándulas sexuales y los órganos genitales adquieren su 
desarrollo y funcionamiento completo, mismo que se 
inició en la pubertad y que en esta etapa se completa de 
manera signifi cativa para dar paso a un mayor énfasis en 
su desarrollo intelectual, la búsqueda de su identidad, al 
reconocimiento y adopción de valores determinados, la 
defi nición de actitudes hacia la vida y hacia los demás, y 
un comienzo por concretar formas de pensar y actuar.

La búsqueda de la identidad y la aceptación por parte 
de los demás, se presenta de una forma muy marca-
da: la pérdida del cuerpo de niño, del status de niño y 
de la relación con los padres, orillan al adolescente a 
defi nirse como alguien “nuevo”, en esa búsqueda que 
podría llamarse “un viaje que dura toda la vida” cuyo 
punto de partida está en la niñez y acelera su velocidad 
durante la adolescencia.
En este proceso no sólo están inmersos los cambios 
biológicos, también contribuyen las circunstancias de 
su vida, la familia, las creencias religiosas y los amigos, 
fundamentalmente, razones por las cuales es mas com-
pleja esta etapa de la vida. La capacidad de ser social 
que tiene el adolescente, le debe permitir reconocer, 
desarrollar y normar comportamientos de manera que 
no afecten a los otros; esto implica ciertas normas y 
reglas a las cuales se debe atender. La adolescencia rep-
resenta un período de tensiones particulares en nues-
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tra sociedad, ya que se le ve como una etapa difícil en 
la cual padres e hijos tienen difi cultades y riñas ya sea 
por diferencias en pensamiento que propician que el 
adolescente se sienta incomprendido y muchas veces 
sólo, cuestiones que si siguen más allá provocan depre-
siones en diversos grados; es que el adolescente se 
siente confundido y muchas veces temeroso del rol 
que ahora está desempeñando y que no está de alguna 
forma bien defi nido, pues ya no es un niño pero tam-
poco es un adulto.
Por muchas de las características propias de esta etapa 
de la vida, la sociedad ha considerado pertinente orien-
tar al adolescente por medio de la escuela, en sus de-
cisiones escolares y profesionales,  en el conocimiento 
y  manejo de su sexualidad, entre otras, ya que se con-
sidera que es un periodo en el que se manifi esta, de 
manera general, el inicio de la actividad sexual, y por 
lo tanto el momento en el que la educación en este 
ámbito parece más necesaria, para la crear conciencia 
en el adolescente, para la resolución de sus dudas, para 
guiar conductas, para proporcionar la información que 
evite consecuencias poco favorables para el alumno.  

La escuela adopta aquí el rol de orientadora y de edu-
cadora de la sexualidad, a través de algunas asignatur-
as que manejan el contenido que, según la sociedad 
y específi camente la institución educativa, considera 
necesario y sufi ciente para el adolescente, que si bien 
puede parecer sufi ciente por las temáticas que aborda, 
la profundidad con la cual se tocan dichos temas no 
cubre las necesidades reales del alumno. 

Pero ¿a qué nos referimos específi camente cuando 
hablamos de educación sexual?, ¿qué ámbitos le com-
peten?, ¿qué parámetros son tomados para una plane-
ación en educación sexual? 
Esta es una pregunta que nos debemos hacer para 
poder afi rmar que se proporciona verdaderamente 
una educación sexual, y no quedarnos solamente con 
información sobre sexualidad.

1.2    Defi niciones de educación sexual.

A lo largo de la historia de la humanidad,  la sexualidad 
ha sido considerada como un tema tabú, no permitido 
o prohibido entre algunos seres humanos; no es un 
aspecto que se vea con naturalidad y su enseñanza ha 
estado determinada por la cultura, partiendo de di-
versas instituciones de socialización como el aparato 
religioso, el educativo, la familia, los medios de comuni-
cación, los relatos informales de la tradición oral, entre 
otros. Es necesario entender entonces que la sexuali-
dad, su concepción y sus formas de ejercicio, no solo 
se han trasmitido intencionalmente por todas estas in-
stituciones sociales, sino que se hace también a partir 
de actitudes ante este tema, por las tradiciones que 
se tienen en la familia, en el entorno socioeconómico, 
primordialmente.

Manuel Salas nos habla de los distintos momentos en 
la historia del hombre por los cuales ha transitado la 
sexualidad, por lo que se han manejado diversos dis-
cursos que nos hablan de posturas ante la sexualidad, 
como son:

1)El discurso del silencio. Consiste en ignorar, en 
negar y callar información explícita acerca de la sex-
ualidad. Este discurso parte de la idea de que no es 
necesario hablar directamente de la sexualidad, ya que 
se trata de algo instintivo que ya vendrá y no necesita 
ser enseñado o aprendido; o bien, la premisa de que 
es mejor no hablar de la sexualidad porque se puede 
cometer el riesgo de provocar malicia en los niños y 
los jóvenes y acelerar, por tanto, un proceso de “pre-
cocidad sexual”.

2) El discurso positivista biologista.  A partir de la 
década de los sesentas del siglo pasado, en América 
Latina se empieza a hablar de sexualidad en los planes 
ofi ciales de estudio de educación primaria y secundaria. 
Pero esto por la necesidad de controlar la natalidad y 
la explosión demográfi ca presente en ese tiempo, que 
orilló a las políticas a hablar de la reproducción y su 
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fi siología, la anatomía genital, etc., es decir, se tomaba 
sólo de manera parcial toda la complejidad que tiene 
la sexualidad y se daba solamente como una educación 
sexual biologizada, quedando reducida a un tema de la 
materia de biología.

3) El discurso de la moral religiosa. Es puesto en 
práctica principalmente por las instancias de social-
ización religiosa, que asume la sexualidad como una ac-
tividad destinada a los adultos dentro del matrimonio y 
con fi nes eminentemente reproductivos. Se refuerzan 
valores e instituciones propios de la cultura patriarcal: 
la virginidad, la fi delidad, la monogamia, el matrimonio, 
etc. Si no se cumple con estos requisitos se considera 
pecaminosa.

4) El discurso de la moderna sexología.  A partir de 
la década de los 60’s, surge al interior de la Psicología 
y de la medicina una nueva disciplina, la Sexología, la 
cual tuvo por objeto de investigación la sexualidad 
genital orientada hacia el placer. Rompiendo tabúes y 
prejuicios sociales de la época, los precursores de la 
Sexología, provenientes del campo de la Biología, Me-
dicina, Psicología, (Van de Velde, Williarm Masters, Al-
fred Kinsey, Virginia Jonson y Albert Ellis, entre otros) 
inician un proceso de investigación de la sexualidad hu-
mana tomando en cuenta las prácticas y preferencias 
sexuales de las personas.

5) El discurso del psicoanálisis.  Desde Freud hasta 
sus propuestas posteriores (Reich, Marcase), nos mues-
tra un paradigma teórico con claridad y vehemencia 
que coloca a la sexualidad en los primeros planos de la 
experiencia humana. Se concibe que la sexualidad hu-
mana no puede reducirse a lo genital ni a lo biológico, 
Freud postula el concepto de pulsión sexual para refer-
irse a la sexualidad humana que está orientada al placer, 
así como que la cultura, a través del proceso de social-
ización, es la que defi ne las formas o canales ofi ciales 
para satisfacer la pulsión social. 8

Con base en lo anterior, podemos entender que se ha 
comenzado a romper con la ideología de los siglos pasa-
dos que concebían un pensamiento un tanto conserva-
dor en muchas esferas de la sociedad, sin embargo esta 
tarea aun no puede darse por concluida, pues en pleno 
siglo XXI todavía permanece el pensamiento limitante 
que considera que no se debería hablar de esos temas.

Podemos mencionar a la familia, la cual constituye el 
primer grupo social en el que el niño vive y crece, por 
lo que también es el espacio en donde comienza a en-
tender su papel sexual en la vida, en sus relaciones con 
personas del mismo sexo y con el otro. Si tomamos 
en cuenta esta idea, es fácil comprender algunos de los 
problemas con relación a la sexualidad que aun existen 
en la actualidad (embarazos no planeados, abortos, ac-
tividad sexual precoz, entre los más recurrentes) pues 
la educación proporcionada por la familia en este ám-
bito si no es adecuada o sufi ciente, o se basa más en 
una preocupación de los padres que del propio niño, 
no cubre de manera pertinente las necesidades que 
éste tiene y que con el tiempo no resuelve, hasta llegar 
a la adolescencia y no saber cómo actuar en torno a 
ella. 

A veces simultáneamente y muchas otras de manera 
más marcada (después de la familia), la educación sex-
ual pasa a formar parte de la tarea de la escuela “quien 
en todos sus niveles debe proveer al niño de cono-
cimientos y actividades que le ayuden a obtener con-
ceptos claros y aptitudes positivas hacia su sexualidad 
y la de los demás, así como bases fi rmes que permitan 
tomar sus propias decisiones y planear una vida futura 
en forma inteligente, sensata y personal” 9.  

Sin embargo, y desafortunadamente, esta labor muchas 
veces no se cumple por ciertas limitantes;
- políticas educativas que dictan a que grado es perti-
nente recibir educación sexual y a que otro no,
- una moral sexual que considera no apto hablar de 
“esos temas” pues despertaría en el sujeto deseos que 
no habría comprendido si no se le hubiese hablado de 
ello,
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- un conocimiento limitado de padres y docentes de lo 
que signifi ca hablar de sexualidad y no solo restringirlo 
al ámbito genital.

Por ello, considero necesario hacer hincapié en algu-
nos términos que son considerados sinónimos, o bien 
que han tergiversado su sentido en el terreno de la 
sexualidad.
       
                Términos importantes en la sexualidad.

Comencemos por el término sexo, el cual se refi ere 
a los aspectos de índole biológico y reproductivo fun-
damentalmente; tiene que ver con el funcionamiento 
hormonal, la base fi siológica y bioquímica, cuestiones 
anatómicas y de reproducción. En el sexo están pre-
sentes aspectos que la persona trae desde el nacimien-
to y que son permanentes y universales.

El concepto de genitalidad se refi ere al conocimien-
to propio del cuerpo, de los órganos genitales, cómo 
funcionan y el placer que se deriva de ellos. Incluye 
los procesos que trascurren a lo largo de la respuesta 
sexual humana y sus fases en hombres y mujeres.

El término género se refi ere a los aspectos psicológi-
cos, sociales y culturales que se adjudican a las perso-
nas, básicamente, de acuerdo con su sexo10 , es decir, 
son el referente a los papeles y responsabilidades so-
cialmente construidos de los hombres y las mujeres en 
una cultura o lugar determinados.

La “sexualidad” y “genitalidad” no deben tomarse como 
sinónimos, ya que confundir ambos aspectos limita el 
concepto de educación sexual a un simple estudio de 
los órganos de la reproducción y de la unión de los 
sexos. 
Diríamos sin temor a caer en excesivo Freudismo, que 
la sexualidad conforma la personalidad de cada indi-
viduo, hombre o mujer, desde el punto de vista del 
bienestar físico y mental y de sus relaciones con su 
familia y la sociedad.11  La sexualidad entonces es un 

fenómeno que no solo se limita al sexo, ni a la geni-
talidad, sino que concierne al hombre considerándolo 
en su totalidad, es decir, forma parte del desarrollo y 
la personalidad del ser humano, mismas que están su-
jetas a modifi caciones en forma constante como con-
secuencia de la experiencia y del aprendizaje social, 
psicológico, político y económico.

Revisemos algunas defi niciones de educación sexual 
que Pere Font menciona en su libro “Pedagogía de la 
sexualidad” para ampliar el concepto de educación 
sexual:

-     Se puede entender la educación sexual como el 
conjunto de aprendizajes que permitan un buen desar-
rollo de las capacidades sexuales, su coordinación con 
otras facultades y la consecución de una buena inter-
relación con otras personas que resulten estimulantes 
por su condición sexuada y sexual, al comenzar altos 
niveles de espontaneidad y comunicación, también de 
respeto y estima (Boix, 1976).

-    La educación sexual incluye todas las medidas ped-
agógicas que pueden resultar de alguna manera útiles 
para los jóvenes, preparándoles para enfrentar los 
problemas de la vida que giran en torno del instinto 
sexual y de una y otra forma se hallan presentes en la 
experiencia de todo ser humano (Kilander, 1969).

-      La educación sexual debe abarcar mucho más que 
la información. Debe dar una idea de las actitudes, de 
las presiones, conciencia de las alternativas y sus con-
secuencias. Debe aumentar el amor, el conocimiento 
propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica 
de la comunicación (OMS, 1983). 12

De la misma manera se han enunciado otras defi nicio-
nes que nos hablan de lo que debería ser la educación 
sexual:
      
-      La educación de la sexualidad debe tender a crear 
responsabilidad humana para que el individuo desar-
rolle al máximo sus capacidades y logre salud y bien-
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estar, la educación de la sexualidad debe orientar y ca-
nalizarla adecuadamente; es decir proveer información 
para desarrollar el entendimiento de las relaciones hu-
manas en sus aspectos físicos, mental, emocional, social, 
económico y psicológico. La educación de la sexualidad 
debe formar parte de la educación integral del individuo 
e incluir más que una formación anatómica y fi siológica, 
pues debe enfatizar el desarrollo de las actitudes positi-
vas y servir de guía entre las relaciones de los sexos. 13

- La educación sexual debe ser científi ca y racio-
nalmente planeada; formativa e informativa y estar ba-
sada en el desarrollo psicosexual del individuo. Como 
proceso de asimilación de signifi cados y de valores 
socioculturales, debe ser progresiva, llevada a cabo en 
acción conjunta por padres y maestros. La fi nalidad de 
la educación sexual es educar para obtener el ejercicio 
de una sexualidad responsable tanto para su aspecto 
reproductor como el de fuente de placer. 14

- La educación sexual comprende información y 
formación – al ser algo inacabado siempre nos hemos 
de informar mejor sobre los que no conocemos, y 
hemos de hacer el proceso de formación correspondi-
ente en nuestra estructura de valores-, y permanente, 
mientras la persona sea un ser dinámico y sensible ante 
los cambios sociales. 15

Con base en las defi niciones anteriores, podemos decir 
que la educación sexual es un proceso de enseñanza-
aprendizaje que tiene como fi nalidad proporcionar al 
sujeto información y formación sobre la sexualidad, to-
mando en cuenta valores socioculturales, necesidades 
de la etapa por la cual transita, y desarrollando capacid-
ades como aceptación, responsabilidad,  y cuidado, para 
que pueda relacionarse con los demás.

La educación sexual es un proceso complejo y paula-
tino que implica ver al sujeto desde diversas perspec-
tivas: física, emocional, social y psicológica; esto quiere 
decir que no se debe limitar a proporcionarle sola-
mente información sino que nos referimos a un pro-
ceso que desemboca en conocimientos que brindan 

una aplicación práctica en la vida del sujeto, para que 
forme parte de su realización como ser integral.

Es difícil poder llevar a cabo una verdadera educación 
sexual en la escuela, y eso se puede distinguir a simple 
vista cuando revisamos el sinfín de problemas que los 
adolescentes tienen en este ámbito. Muchos autores 
nos manejan una idea de educación sexual, que si se 
pudiera llevar a la realidad, ésta seguramente mejoraría 
mucho. Desafortunadamente, en nuestro país, la im-
portancia que se le ha dado a la educación sexual aun 
no es sufi ciente, o bien, se ha limitado a la transmisión 
de información que es solo una pequeña parte de lo 
que engloba la EDUCACION SEXUAL en su totalidad 
como veremos a continuación.

1.3   Temas elementales en educación sexual
       en la adolescencia.

Como vimos anteriormente, la adolescencia es una 
etapa en el desarrollo del ser humano en la que se 
deben comprender y asimilar cambios anatómicos y 
fi siológicos muy importantes, por lo cual para el ám-
bito educativo ha sido de suma importancia propor-
cionar información al adolescente acerca de lo que 
implica serlo, los cambios que ocurren en su vida, los 
problemas a los que se enfrentará en esta etapa, entre 
otros.

De manera general, los temas básicos que se incluyen 
en los cursos, que han sido denominados de distintas 
formas, son:

- Anatomía y fi siología del aparato reproductor 
femenino y masculino.- Es decir, se abordan las princi-
pales características de estos aparatos y también las 
funciones que estos desempeñan, con la fi nalidad de 
explicar ciertos cambios en el cuerpo que podrían cau-
sar extrañeza o desconcierto al adolescente.
- Fecundación.- En donde se aborda el proceso 
consistente en la unión del óvulo con el espermatozo-
ide que dará lugar a un cigoto.
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- Embarazo.- Atañe al proceso que sigue a la fe-
cundación y hasta los 9 meses subsecuentes, en donde 
se explicita las características que tiene el producto 
en cada mes, posición, formación de partes del cuerpo, 
tamaño, peso, etc., hasta el alumbramiento.
- Métodos anticonceptivos.- Aquí se explica en 
que consiste un método anticonceptivo, que utilidad 
tiene, los diversos tipos de métodos, etc., con el fi n de 
proporcionar al adolescente la información necesaria 
para que elija y aprenda a utilizarlos.
- Enfermedades de transmisión sexual (ETS).- Se 
muestran las enfermedades que son adquiridas por 
el contacto sexual, cuales son los síntomas (si es que 
se presentan en un inicio), el tratamiento, etc., para 
mostrar que existen riesgos de contagio de estas en-
fermedades (además de embarazos no planeados) al 
tener relaciones sexuales si no se toman medidas pre-
ventivas al respecto.
- Aborto.- Consiste en una explicación acerca de 
un proceso que impide el nacimiento, el cual es efec-
tuado durante el embarazo. En este caso, existen varias 
maneras de llevarlo a cabo, las cuales se explicitan para 
una mejor comprensión por parte del adolescente. 
Es importante mencionar que aquí se puede o no 
abordar el tema mediante debates y no solo mediante 
la información, es decir tomar alguna postura y defend-
erla, para poder ir más allá de un conocimiento en ese 
momento, sino que lleve una refl exión de las implica-
ciones que el aborto tiene a nivel social.

Con algunas diferencias, ya sea en el orden, en la pro-
fundidad o el tiempo que se tome para hablar de cada 
uno, estos son los temas que han sido considerados 
indispensables en la educación sexual.

También hay ciertas variaciones, dependiendo de lo 
que marque un plan de estudios determinado, la dis-
posición del docente y de los alumnos para hablar del 
tema, etc., cuestiones que pueden modifi car la ense-
ñanza-aprendizaje de los temas.

En el caso específi co de la UNAM, ésta cuenta con 
planes de estudio determinados para el nivel medio 

superior en el cual se encuentran cursando adolescen-
tes entre 15 y 18 años aproximadamente; así mismo, 
las asignaturas dedicadas a la educación sexual tienen 
diferente nomenclatura y son abordadas de manera di-
versa.

A continuación se ahondará más en el tema, explican-
do de qué manera la UNAM atiende las necesidades 
de educación sexual a nivel bachillerato según los pro-
gramas de estudio.

1.4   La educación sexual en el nivel medio
        superior (bachillerato) de la UNAM.

A lo largo de su historia, la Universidad Nacional 
Autónoma de México ha marcado el rumbo y ha sido 
líder en el crecimiento y desarrollo de prácticamente 
todas las disciplinas científi cas, humanísticas y sociales, 
así como en la creación artística y difusión de la cul-
tura. Con una larga tradición, la UNAM es, hoy por hoy, 
la máxima casa de estudios en México, el espacio en 
donde se realiza la mayor cantidad de investigaciones 
en diversas áreas buscando la excelencia de alumnos, 
profesores y de la educación en nuestro país, ya que of-
rece estudios a nivel bachillerato, carrera técnica, licen-
ciatura, postgrado y especializaciones, lo cual abre una 
amplia gama de opciones para el desarrollo y progreso 
de la sociedad y por ende de nuestro país.
En su reglamento, la UNAM considera al Bachillerato 
como “el ciclo de estudios posterior al de la educación 
primaria, o en su caso, posterior al de secundaria, nec-
esario para ingresar a la enseñanza profesional que im-
parte la Universidad Nacional Autónoma de México” 
La UNAM tiene dos diferentes tipos de bachillerato: el 
de la Escuela Nacional Preparatoria (fundada a fi nes del 
siglo  XIX) y el del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(creado en 1971); en conjunto, atiende a 100,000 estu-
diantes aproximadamente16 , en edades comprendidas 
entre los 15 y 18 años. Estos subsistemas cuentan con 
planes de estudios diferentes, el primero responde a 
una programación anual y el segundo a una semestral; 
ambos subsistemas se cursan en tres años. 



24

Por el hecho de tener diferentes planes de estudio es-
tas dos modalidades de bachillerato tienen fi nes diver-
sos.

La Escuela Nacional Preparatoria “ENP” (fundada 
a fi nes del siglo  XIX) tiene como fi nalidad impartir 
enseñanza correspondiente a nivel de bachillerato, de 
acuerdo con su plan de estudios y con los programas 
correspondientes, dando a sus alumnos formación cul-
tural, preparación adecuada para la vida y un desarrollo 
integral de su personalidad, que los capacite para con-
tinuar estudios profesionales.
Ha tenido como misión educar hombres y mujeres 
que mediante una formación integral, adquieran una 
pluralidad de ideas, la comprensión de los conocimien-
tos necesarios para acceder con éxito a estudios su-
periores, así como una mentalidad analítica, dinámica y 
crítica que les permita ser conscientes de su realidad 
y comprometidos con la sociedad. Además, tener la 
capacidad de adquirir constantemente nuevos cono-
cimientos, destrezas y habilidades para enfrentarse a 
los retos de la vida de manera positiva y responsable.
Según el reglamento de la ENP, las asignaturas que se 
imparten en ella, se agruparán por especialidades y de-
partamentos académicos, según lo determine el Con-
sejo Técnico. 17 

Por su parte, el Colegio de Ciencias y  Humanidades 
(CCH) fue creado en 1971 para atender una creci-
ente demanda de ingreso a nivel medio superior en la 
zona metropolitana y para resolver la desvinculación 
existente entre las diversas escuelas y facultades y los 
institutos y centros de investigación de la UNAM, así 
como para impulsar la transformación académica de la 
propia Universidad con una nueva perspectiva curricu-
lar y nuevos métodos de enseñanza. 

Su misión consiste en que sus estudiantes, al egresar, re-
spondan al perfi l determinado por su Plan de Estudios, 
que sean sujetos y actores de su propia formación y de 
la cultura de su medio, capaces de obtener, jerarquizar 
y validar información, utilizando instrumentos clásicos 
y tecnologías actuales, y resolver con ella problemas 

nuevos. El profesor no es solo el transmisor del cono-
cimiento, sino un compañero responsable de proponer 
experiencias de aprendizaje que permitan al alumno 
adquirir nuevos conocimientos y tomar conciencia 
creciente de cómo proceder para continuar por tu 
cuenta, mediante la información y refl exión rigurosa y 
sistemática. 

En el CCH construye, enseña y difunde el conocimien-
to para ofrecer la formación que requiere el alumno y 
así curse con altas probabilidades de éxito sus estudios 
de licenciatura, por lo cual, las orientaciones del que-
hacer educativo del colegio se sintetizan en:
• Aprender a Aprender. 
• Aprender a Hacer.
• Aprender a Ser. 

Todo ello, con la fi nalidad de formar alumnos críticos, 
capaces de analizar y valorar los conocimientos que 
adquieran de manera que afi rme, cuestione y proponga 
nuevos conocimientos. 18 

Partiendo de lo anterior, podemos decir de manera 
general, que el nivel bachillerato de la UNAM, ya sea 
en la modalidad que ofrece la ENP o CCH, tiene como 
fi nalidad brindar formación integral para el adolescen-
te, de manera que le apoye en el desarrollo y manejo 
positivo de su vida, mismo que le permitirá ser con-
ciente de la realidad social y poder trabajar en pro 
de la misma; lo habilita en cuestiones culturales, de-
portivas, científi cas y tecnológicas para que cuente con 
las herramientas indispensables para la resolución de 
problemas de actualidad. Y fi nalmente, el bachillerato 
prepara al adolescente para una posterior formación 
profesional.

Todos los conocimientos, habilidades, destrezas y acti-
tudes que el nivel bachillerato tiene por tarea desarrol-
lar, lo lleva a cabo mediante diversas asignaturas descri-
tas en el plan de estudios correspondientes.
La unión y articulación de las asignaturas debe proveer 
al alumno conocimientos de carácter teórico y de apli-
cación práctica para su vida, que no solamente le per-
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mita conocer, sino reconocer problemas reales y tener 
la capacidad de poder participar en ellos.

Una educación sexual  estará orientada a participar 
activamente en los fi nes de una educación integral 
como la que se ha planteado el nivel bachillerato de la 
UNAM; por ello es importante revisar el caso especí-
fi co de asignaturas que nos hablen de una inserción de 
la educación sexual en la formación media superior:
Para la Escuela Nacional Preparatoria se encuentran 
las asignaturas:
- “Orientación Educativa IV” una materia obliga-
toria de primer año cuya fi nalidad consiste primordi-
almente en proporcionar al alumno los conocimientos 
básicos sobre la pubertad y adolescencia;
- “Educación para la Salud” materia de carácter 
obligatorio de segundo año, en donde se aborda la 
sexualidad desde una perspectiva más inclinada hacia 
el ámbito médico-biológico y de la salud, vinculándolo 
con la comunidad de manera particular y con la socie-
dad de manera general.

Para el Colegio de Ciencias y Humanidades encontra-
mos la asignatura: “Ciencias de la Salud I y II” que cor-
responde a una materia de carácter optativo que el 
alumno puede cursar en 5o y 6o semestre respectiva-
mente; en ella se abordan de manera general ámbitos 
de la sexualidad enfocados hacia la salud de manera 
integral (alimentación, nutrición y sexualidad) y la asig-
natura “Psicología II”, materia de carácter optativo que 
se sitúa en el sexto semestre.

Sin profundizar en el contenido desglosado de cada 
asignatura, podemos ver que la educación sexual como 
tal, ocupa un espacio pequeño a comparación de algu-
nas otras asignaturas a las cuales se les da un número 
mayor de créditos y por ende de importancia a nivel 
curricular. Aunado a ello, se ve una tendencia a retomar 
el ámbito de la sexualidad partiendo desde el carácter 
biológico y de la salud, dejando en segundo término el 
hecho de que en la sexualidad también juegan un papel 
indispensable aspectos éticos, culturales y sociales, im-
plícitos en ella.

En el siguiente capítulo se ahondará en los conteni-
dos propiamente dichos de cada asignatura, para poder 
hacer un análisis más amplio de ello.

Conclusión

La educación es un hecho social complejo que varía en 
una cultura, espacio y tiempo específi co, en ella inter-
vienen la familia, los amigos, la iglesia, entre otras insti-
tuciones sociales y las defi niciones que se han dado de 
ella varían dependiendo de la postura desde la cual se 
vea. 

Por su parte, la educación sexual es un proceso com-
plejo y paulatino de enseñanza-aprendizaje cuya fi -
nalidad es proporcionar al ser humano información 
y formación sobre la sexualidad, tomando en cuenta 
valores socioculturales y necesidades de su etapa 
de desarrollo; así mismo debe favorecer capacidades 
como aceptación, responsabilidad y cuidado, person-
ales y de interacción con los otros. Impartir educación 
sexual conlleva contemplar al sujeto desde diversas 
perspectivas: física, emocional, social y psicológica; esto 
quiere decir que no se debe limitar a proporcionarle 
solamente información sino que es un proceso que de-
semboca en conocimientos que brindan una aplicación 
práctica en la vida diaria del alumno, para que forme 
parte de su realización como ser integral.  Socialmente 
la educación sexual es impartida con mayor énfasis en la 
adolescencia, por lo que la UNAM, en sus dos subsiste-
mas de Bachillerato proporcionan educación sexual a 
alumnos entre 15 y 18 años a través de las asignaturas 
“Orientación Educativa IV”, “Educación para la Salud” 
en la Escuela Nacional Preparatoria “ENP” y “Ciencias 
de la Salud I y II” y “Psicología II” en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades “CCH”.
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Introducción.

Como se vio en el capítulo 1, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, proporciona estudios a 
nivel bachillerato en dos modalidades: el de la Escuela 
Nacional Preparatoria “ENP” (fundada a fi nes del si-
glo  XIX) y el del Colegio de Ciencias y Humanidades 
“CCH” (creado en 1971); ambos subsistemas atienden 
a estudiantes en edades comprendidas entre los 15 
y 18 años, aunque esta característica puede variar de 
manera parcial.

Los planes de estudio de estos dos subsistemas son 
diferentes debido a los fi nes para los cuales cada uno 
de ellos fue creado, así como los objetivos y misión que 
pretende alcanzar, de esta manera la ENP responde a 
una programación anual y el CCH posee una progra-
mación semestral. Estas dos modalidades de bachillera-
to se cursan en tres años. 

En este capítulo se revisará el Núcleo de Conocimien-
tos y Formación Básicos que debe proporcionar el ba-
chillerato (NCFB), el cuál nos habla de los aprendizajes 
concretos a los que se orientará la educación a nivel 
bachillerato en nuestro país, establecida en el Estatuto 
General de la UNAM. En este documento se enuncian 
desempeños (conocimientos, habilidades, valores y ac-
titudes) que contribuyen al logro del perfi l de egreso 
de alumnos de estos dos subsistemas de la UNAM, la 
necesidad de conocerlo radica en el hecho de que es 
a partir de él que se actualizan los planes y programas 
de estudio vigentes hasta el momento, tanto de la ENP 
como en el CCH.

Posteriormente se revisarán las asignaturas de ambas 
instituciones que manejan contenidos referentes al 
ámbito de la sexualidad, ya que no existe una asignatu-
ra denominada “educación sexual” propiamente dicha 
en ninguna de estas modalidades de bachillerato. Se 
analizará, en un principio, el programa de las asigna-
turas “Orientación Educativa IV“asignatura obligatoria 
de primer año y “Educación para la Salud“ asignatu-
ra obligatoria de segundo año, ambas asignaturas co-

rresponden al plan de estudios de la Escuela Nacional 
Preparatoria; en un segundo momento se revisará el 
programa de la asignaturas “Ciencias de la Salud I y II”, 
asignaturas optativas de 5o y 6o semestre, y Psicología 
II, asignatura optativa de 6to semestre, ambas perte-
necientes al plan de estudios de Colegio de Ciencias y 
Humanidades. 
En los programas de cada asignatura se enuncian pro-
pósitos generales, el enfoque de la materia, propuestas 
de acreditación y/o evaluación del aprendizaje, biblio-
grafía básica y complementaria y en algunos casos re-
ferencias electrónicas. Particularmente en cada unidad 
temática se enuncian propósitos particulares y pro-
puestas de estrategias didácticas que el docente puede 
utilizar si así lo desea. Estos son los aspectos que revi-
saré en los programas de cada una de las asignaturas 
anteriormente mencionadas.

Es importante señalar que el conjunto de estas asig-
naturas representa el espacio que el bachillerato de 
la UNAM dedica al estudio de la sexualidad, un acer-
camiento, de alguna manera indirecto, ya que no es el 
tema central, sino parte de temáticas específi cas como 
son la orientación educativa o del cuidado de la salud.

2.1  Núcleo de Conocimientos y Formación
       Básicos que debe proporcionar el  
       Bachillerato (NCFB)

Antes de comenzar el análisis de las asignaturas que 
proporcionan educación sexual en los dos subsiste-
mas a nivel medio superior de la UNAM, debo hacer 
referencia a los planes de estudios por los cuales se 
rigen la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, los cuales son el producto de 
importantes modifi caciones en busca de mejoras en la 
calidad que esta educación proporciona.

Comenzaré diciendo que en la década pasada en casi 
todos los países se impulsó un movimiento de reforma 
de la Educación Media Superior, orientada a la identifi -
cación y defi nición de aprendizajes precisos para este 

Educación Sexual en la ENP y CCH de la UNAM
CAPÍTULO 2
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nivel educativo; por su parte México, y más específi ca-
mente la UNAM, compartió también la preocupación 
por actualizar contenidos de planes y programas de 
estudio a nivel bachillerato, así como de implementar 
formas de enseñanza más dinámicas y fi nalmente de 
identifi car aptitudes, actitudes y valores, que por su 
grado de signifi catividad en la vida del egresado, son 
necesarios ser aprehendidos.

Por lo anterior, y con la fi nalidad de llegar a una estruc-
tura curricular mas coherente y encaminada a lograr 
el perfi l de egreso deseado, el 26 de junio de 1998 
se inicia la defi nición del Núcleo de Conocimientos 
y Formación Básicos que debe proporcionar el bachi-
llerato (NCFB) en el cual se plantean conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes de mayor pertinencia y 
relevancia para el logro del perfi l de egreso de la ENP 
y CCH. En este documento se asienta el perfi l ideal 
de egreso de los alumnos de bachillerato, enunciando 
capacidades, actitudes y efi ciencia del desempeño al 
término de este nivel escolar.

Dentro de los desempeños que establece el NCFB en-
contramos el denominado “Formación para la salud” 
que es en el que pondré énfasis, ya que engloba cono-
cimientos, valores, actitudes y aptitudes que el alumno 
adquirirá al término de su bachillerato en relación a 
una educación sexual. 

Este desempeño menciona que “la salud implica la per-
cepción del bienestar físico, mental y social, así como 
la capacidad de desarrollar el propio potencial y de 
responder de forma positiva a las oportunidades y los 
retos del medio”19  

Se considera que en el ámbito de la salud intervienen 
diversos factores como el socioeconómico y el cultu-
ral, pero también actitudes y comportamientos hacia la 
misma, por lo que la salud se convierte en un tema más 
complejo que no solo se limita al bienestar físico como 
comúnmente se piensa.

En esta propuesta se enuncia que “la salud debe formar 
parte de la educación integral que brinda el bachillerato 
de la UNAM, si ésta se considera como la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de comportamien-
tos, actitudes y valores orientados a que los alumnos 
se responsabilicen, sepan tomar decisiones y adopten 
actitudes y comportamientos orientados al cuidado y 
promoción de la salud”20 

Es importante señalar que los principales problemas 
de salud son el resultado de comportamientos inapro-
piados en la vida de las personas, de manera general, 
comienzan en la adolescencia por lo que es en este 
momento en el cual puede encaminarse hacia la pre-
vención o modifi cación de éstos. 
Aunado a ello es menester mencionar el hecho de que 
es en la adolescencia cuando se perfeccionan procesos 
imprescindibles en el sujeto, como son la afi rmación de 
la personalidad, un adecuado manejo de sí mismo para 
con los demás y la defi nición de un proyecto de vida 
deseable. Es por ello que se pretende tomar en cuenta 
aspectos físicos, intelectuales, emocionales y sociales 
del sujeto para así trabajar el ámbito de la salud desde 
un enfoque integral.

Los desempeños esenciales y terminales correspon-
dientes al apartado “Formación para la salud” se orga-
nizaron en los siguientes apartados:

1.- Acerca de la salud
2.- El organismo como sistema biológico.
3.- Educación alimentaria.
4.- Salud mental y ajuste emocional.
5.- Salud y sexualidad.
6.- Educación física y salud.
7.- Prevención de riesgos.

Para los fi nes de este trabajo, me avocaré a los puntos 
4 y 5 únicamente, que son los que relacionan de forma 
precisa al alumno con la salud de su cuerpo, mente, 
emociones, sentimientos y sexualidad, que son los as-
pectos que una educación sexual integral necesaria-
mente debe abordar.
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Comencemos por mencionar algunos de los desempeños 
con los que contará el alumno al término del bachillerato 
en el ámbito de “Salud mental y ajuste emocional”:

- Concibe a la salud mental y el ajuste emocional 
como parte inherente de la salud integral y el bienestar 
social de individuo.
- Comprende a la salud mental como un estado 
que incluye la aceptación de uno mismo, así como la ca-
pacidad para el manejo de sentimientos negativos.
- Analiza la tendencia del adolescente a formar gru-
pos, así como los procesos que tienen lugar en su con-
formación y dinámica: identidad, pertenencia, jerarquía, 
solidaridad y competencia.
- Comprende los elementos que intervienen en el 
desarrollo de la identidad y el autoconcepto.
- Comprende la importancia que una adecuada au-
toestima, una autoimagen positiva y una actitud asertiva, 
tienen para el desarrollo personal las relaciones interper-
sonales y, en general, para la salud.21 

En el apartado: “Salud y sexualidad” encontramos los 
siguientes desempeños, menciono solamente algunos 
que son los que a mi parecer se relacionan de mane-
ra más directa con los contenidos que se abordan en 
programas de estudio de las asignaturas que analizaré 
más adelante.

- Reconoce que la sexualidad se compone de ele-
mentos biológicos, psicológicos y socioculturales.
- Distingue los conceptos sexo, reproducción, 
sexualidad y género.
- Describe los órganos y funciones de los siste-
mas de la reproducción humana.
- Describe, en general, los procesos de concep-
ción, embarazo y parto.
- Conoce los principales métodos y medios para 
evitar el embarazo, las consideraciones que deben te-
nerse en cuenta para la elección del método o medio y, 
en su caso, los aplica.
- Reconoce las formas de prevención de las en-
fermedades de transmisión sexual (ETS), y reconoce el 
impacto de éstas en la salud. 22

Como podemos ver, es a partir del Núcleo de Co-
nocimientos Básicos que debe proporcionar el Bachi-
llerato (NCFB) como se organizaron los campos de 
conocimiento en los cuales se encuentran insertas las 
asignaturas que el alumno irá cursando en su paso por 
el bachillerato de la UNAM, en cualquiera de sus dos 
modalidades. 

Con la actualización y reformas que sufren ambos pla-
nes de estudio se da paso a reafi rmar el enfoque en el 
que el alumno es constructor de conocimiento y no 
solo  receptor del mismo, el profesor está presente 
como un guía que orienta el aprendizaje y cuya pre-
ocupación principal radica en llevar su ejercicio docen-
te con fl exibilidad y atendiendo a las necesidades de 
sus alumnos (en este caso adolescentes) partiendo del 
conocimiento amplio de la etapa por la cual transitan 
y las características específi cas con las que se enfren-
tará.

En el caso específi co de las asignaturas Orientación 
Educativa IV y Educación para la Salud en la ENP y 
Ciencias de la Salud I y II y Psicología II en el CCH, que 
son las encargadas de abordar temas correspondientes 
al eje de la educación sexual, se rigen por propósitos, 
objetivos y desempeños del apartado Formación para 
la salud, y es a partir de él que se orientarán acciones 
que permitan la comprensión y apropiación de estos 
conocimientos.

Podemos decir entonces que la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por medio de la ENP y el CCH 
dota a sus alumnos a nivel bachillerato de los cono-
cimientos, valores, habilidades y actitudes en torno a 
una educación sexual mediante una orientación hacia 
el ámbito de la salud, siendo abordada esta última de 
forma integral ya que asume la responsabilidad de tra-
tar aspectos físicos, intelectuales, emocionales y socia-
les del sujeto.

Habiendo expuesto los aspectos más relevantes del 
NCFB y su importancia en la delimitación del perfi l 
de egreso de los alumnos de bachillerato, de forma 
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general y particularmente en los desempeños propios 
del ámbito de la salud y la sexualidad, daré paso a la 
presentación, descripción y análisis de cada una de las 
asignaturas citadas anteriormente.

2.2 Programa: Orientación Educativa IV
           “y “Educación para la Salud “(ENP)

Orientación Educativa IV

La asignatura “Orientación educativa IV” pertenece a 
la etapa denominada “Introducción” correspondiente 
al primer año de preparatoria, ello implica retomar 
los conocimientos adquiridos durante la educación 
secundaria (3 años), por esta razón a este año se le 
conoce dentro del plan de estudios como 4to grado. 
Así mismo, “Orientación Educativa IV” forma parte del 
Núcleo Formativo Cultural (NFC) y al campo de co-
nocimiento de Lenguaje, Cultura y Comunicación (L. C 
y C.) acorde al Plan de Estudios que actualmente rige 
a la ENP.

Básicamente la asignatura presenta tres ejes temáticos 
que el alumno revisa durante el año escolar:
1. El primero corresponde a la información que se le 
proporciona acerca de la historia e importancia de 
UNAM  y específi camente de la ENP, esto con la fi nali-
dad de crear en él valores universitarios.
2.- En el segundo se abordan temas psicosociales y 
educativos en la adolescencia.
3.- El último eje corresponde al aprendizaje de ele-
mentos pedagógicos que le permitirán al adolescen-
te un mejor proceso cognitivo que desemboque en el 
perfeccionamiento de sus habilidades de aprendizaje y 
fi nalmente en el mejor desempeño escolar.

La estructura del programa de esta asignatura se pre-
senta en 5 unidades temáticas:

1.- Historia, Misión y Plan de Estudios de la Escuela 
Nacional Preparatoria.
2.- La etapa de la adolescencia.

3.- Procesamiento de Información.
4.- Solución de Problemas
5.- Comprensión lectora.

Cabe mencionar que se pretende que el docente funja 
como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que 
a su vez, sea él quien elija el material y estrategias didác-
ticas que considere pertinentes y convenientes utilizar 
para el logro de los propósitos de la asignatura. Sin em-
bargo, en la presentación de los contenidos por unidad 
temática se sugieren estrategias didácticas (o activida-
des de aprendizaje) que apoyan el contenido de cada 
unidad. También aparecen especifi cados: propósitos, 
carga de horas y la bibliografía básica.

Resulta necesario mencionar que curricularmente a 
esta asignatura no se le otorgan créditos como a cual-
quier otra materia obligatoria, es decir para su acredi-
tación se requiere un mínimo de 6 pero esta califi ca-
ción no aparecerá en la historia académica del alumno 
sino solamente la leyenda “AC” (acreditado) o “NA” 
(no acreditado).

Para el caso específi co de la unidad 2 en donde se 
aborda la etapa de la adolescencia, podemos ver que 
se le asignan 7 de las 30 horas totales para la materia 
(el 23.3 %), esto implica que los temas pertenecientes 
a esta unidad se verán en 7 semanas ya que esta asig-
natura se imparte una vez por semana.
Se establecen propósitos por unidad, el de la segunda 
corresponde a los siguientes enunciados:

 “Que el alumno analice y comprenda el proceso bio-
psico-social por el que transita y cuente con elemen-
tos para una mejor adaptación al medio”
“Que el alumno desarrolle nuevos hábitos de cuidado 
físico y de salud mental al utilizar sus conocimientos 
sobre las esferas relativas a la adolescencia”
En cuanto a los contenidos de esta unidad 2 “La etapa 
de la adolescencia” tenemos cuatro subtemas en los 
que se abordan contenidos correspondientes a: cam-
bios físicos en la adolescencia identifi cando factores 
biológicos y psico-afectivos propios de esta etapa; al 
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ámbito de la sexualidad en el adolescente  diferencian-
do los conceptos sexo, papel sexual y género así como 
la identifi cación de métodos anticonceptivos y enfer-
medades de transmisión sexual; se hace referencia a 
los aspectos psico-sociales en la adolescencia como el 
duelo que se vive por la pérdida de la infancia y fi nal-
mente se aborda el proceso de aprendizaje presente 
en esta etapa tomando en cuenta una evolución en el 
pensamiento en el que intervienen procesos cognitivos 
como atención, memoria, y análisis de información. 

Por lo tanto, se puede decir que en esta asignatura 
la proporción temática existente obedece al siguien-
te orden: en un principio se hace referencia al ámbito 
biológico/médico con 2 subtemas para su abordaje, un 
segundo correspondiente al aspecto psico-social de la 
adolescencia con un subtema y fi nalmente un tercero 
correspondiente al ámbito educativo y de aprendiza-
je en la adolescencia abordado en el ultimo subtema; 
con base en ello, se puede argumentar que se dedica 
mayor tiempo e información al ámbito fi siológico de la 
sexualidad, dejando en un lugar secundario los otros 
aspectos que indiscutiblemente forman parte esencial 
de la sexualidad; tampoco se tocan temas relacionados 
al ámbito cultural en el que vive el adolescente hoy en 
día, los valores imperantes en la sociedad, entre otros, 
que a mi parecer, son cuestiones que se deben tomar 
en cuenta al momento de abordar la sexualidad en un 
sentido más amplio y actual.

Las estrategias didácticas que sugiere el programa de la 
asignatura para el abordaje de estos cuatro subtemas 
refl ejan un enfoque descriptivo e informativo. Si bien se 
pretende llegar al análisis y refl exión en ciertos temas, 
se pone mayor énfasis en proporcionar la información 
mediante su descripción o bien el alumno realiza una 
investigación y lo presenta en clase, posteriormente se 
discute y el profesor funge como moderador comple-
tando y afi nando las ideas.
En el  programa de esta asignatura aparece el apartado 
de bibliografía básica que para el caso particular de la 
unidad 2, data de la década de los 70’s  hasta los 90’s. En 
lo tocante a la bibliografía complementaria ésta tam-

bién pertenece al mismo periodo de tiempo. 

Como aspectos complementarios, en el programa de 
la asignatura se presenta una propuesta general de 
acreditación la cual plantea algunas características de 
las actividades de evaluación, éstas deben tomar en 
cuenta el carácter teórico-práctico de formación e in-
formación de la asignatura, su carácter (individual, en 
equipo o grupal), la frecuencia con la que se realizan las 
evaluaciones, entre otras.
Finalmente esta asignatura presenta el perfi l del do-
cente que la impartirá, enunciando características pro-
fesionales y académicas que deberá reunir el profesor. 
Es importante mencionar que se trata de un profe-
sor con título de la carrera de Psicología, Pedagogía u 
Orientación Educativa.

(Ver programa de la asignatura Orientación educativa IV
completo en anexo 1)

Educación para la Salud

La asignatura  Educación para la Salud es una asignatura 
obligatoria perteneciente a la etapa de Profundización 
correspondiente al segundo año, o bien, al quinto gra-
do de bachillerato como se le conoce en el plan de 
estudios de la ENP.
“Educación para la Salud” forma parte del Núcleo 
Formativo Cultural NFC dentro del campo de conoci-
miento de Ciencias Naturales (C. NAT) acorde al Plan 
de Estudios actual.
Es una asignatura de carácter teórico-práctico con 3 
horas teóricas y 1 práctica (4 en total) a la semana.

Para enunciar los propósitos generales, esta asignatura 
se basa en el hecho de considerar a la salud, física, men-
tal y social como una condición necesaria e ineludible 
en el hombre, condición que es indispensable cuidar y 
enriquecer constantemente. Pretende también que se 
supere el concepto de atención individual y concebir 
la salud como el resultado de una interacción del indi-
viduo con su ambiente.
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Es por ello que esta asignatura será un medio para 
desarrollar hábitos, actitudes y habilidades en torno a 
la salud de los alumnos en primer lugar y de su am-
biente en segundo; de esta manera, “Educación para la 
Salud” ofrece elementos al alumno que le ayudarán a 
comprender los cambios bio-psico-sociales que expe-
rimentan durante la adolescencia, dado que la mayoría 
de los estudiantes se encuentran en ella.

Educación para la salud parte de los propósitos ins-
titucionales para los cuales fue creada, presenta pro-
puestas de actividades de aprendizaje para cada una 
de las cuatro unidades temáticas en las que aparece 
el vínculo teoría-práctica, asimismo nos muestra una 
propuesta de acreditación que puede considerar el 
docente para evaluar los resultados de aprendizaje y 
fi nalmente una bibliografía básica y complementaria en 
la cual apoyarse.

Esta asignatura propone una construcción del conoci-
miento por parte del alumno a través de una relación 
didáctica síntesis-análisis-síntesis, en donde el profe-
sor orientará dichos conocimientos de manera que el 
alumno se apropie de ellos y los aplique en su vida 
cotidiana.

Para abordar los temas, esta asignatura retoma de di-
versos campos el conocimiento que considera perti-
nente para que el alumno conozca, asimile y aplique 
en relación a su salud, de esta forma rescata de la Bio-
logía Anatomía y Fisiología humanas; de la Psicología 
parte de la Autoestima como factor determinante de 
capacidades y actitudes de cada etapa de desarrollo y 
fi nalmente el Social que da pauta al conocimiento de 
ámbitos políticos, económicos y culturales que atañen 
al individuo, su familia y su comunidad.

La estructura del programa es la siguiente:

Primera Unidad.- Bases de Anatomía y Fisiología en 
Educación para la Salud.
Segunda Unidad: La salud del individuo y de la comu-
nidad.

Tercera Unidad: La salud en los diferentes grupos de 
edad.
Cuarta unidad: La salud y el desarrollo social.

Dentro de la primera unidad, en el tema 5 se abordan 
los temas “Sexualidad y Reproducción” en donde se 
retoma el concepto y características de la sexualidad; 
de la misma manera se trata la función de reproduc-
ción del ser humano haciendo énfasis en los sistemas 
genitales masculino, femenino y del sistema endocrino, 
es decir se parte de una visión propiamente biológica 
de la sexualidad.

Como estrategias didácticas se proponen una serie 
de actividades de carácter teórico-práctico (salón de 
clase-laboratorio) en donde los alumnos trabajan en 
grupos pequeños y el profesor actúa como supervisor. 
Estas estrategias tienen un enfoque más informativo y 
descriptivo ya que los alumnos exponen la información 
que encuentran al resto del grupo y reciben realimen-
tación por parte del profesor.
Como bibliografía básica para esta unidad se recomien-
da la revisión de textos actuales (década de los 90’s) de 
anatomía y fi siología.
El tema 2 de la tercera unidad está dedicado a tratar 
la salud del adolescente con subtemas que abordan as-
pectos importantes como son su nutrición, el ejercicio 
físico y los hábitos de higiene personal, este último está 
ligado a su salud sexual. Ya en el tema 3 se profundiza 
en el ámbito de la sexualidad en la adolescencia con 
subtemas como la función sexual, paternidad respon-
sable, embarazo no deseado y Enfermedades de Trans-
misión Sexual (ETS). Finalmente el tema 4 se aboca a 
los problemas sociales a los que el adolescente puede 
ser vulnerable como son la farmacodependencia, el al-
coholismo, el tabaquismo, accidentes y violencias.

Como podemos ver, esta unidad pasa de percibir al 
adolescente y su sexualidad de un contexto biológico 
(como en la unidad 2) hacia uno más psicológico y so-
cial. También se proponen estrategias didácticas orien-
tadas a la búsqueda y análisis de información por parte 
del alumno sobre las temáticas que se tratan en ella. 
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De igual manera que en la unidad anterior se propone  
la presentación por equipo de temas, la cual será guia-
da por el docente.

La bibliografía básica y complementaria para esta uni-
dad corresponde a textos de la década de los 80’s y 
90’s.

Para fi nalizar la revisión de esta asignatura, el programa 
contempla una última unidad, la cuarta, en donde se 
aborda el tema de la salud y el desarrollo social enfoca-
do hacia cuestiones legales y la repercusión social que 
tiene la conservación de la salud.

En el apartado correspondiente a la propuesta de 
acreditación de la asignatura, se recomienda al docen-
te la puesta en marcha de actividades prácticas dentro 
y fuera del aula, de manera individual o en equipo en 
donde haya indagación bibliográfi ca, así como para su 
evaluación la posibilidad de la aplicación de exámenes.

Como último apartado tenemos el tocante al perfi l del 
docente enunciando las características profesionales 
y académicas que deberá cumplir el profesor de esta 
asignatura, quien deberá contar con el título de Médi-
co-cirujano y poseer experiencia docente. 

(Ver programa Educación para a Salud completo en Anexo 2)

2.3 Programa: “Ciencias de la Salud I y II”
      y “Psicología II “(CCH)

Ciencias de la Salud I y II 

En la presentación de esta asignatura se hace particular 
énfasis en el modelo del Colegio, el cual se caracteri-
za por cuatro ejes o elementos estructurales que son: 
la noción de cultura básica, la organización académica 
por áreas, el alumno como actor de su formación y el 
profesor como orientador del aprendizaje. Es impor-
tante comprender esto ya que nos habla de un en-

foque integral en donde el alumno es constructor y 
elemento activo de un aprendizaje que abarca cultura, 
conocimientos específi cos del área de interés, y en un 
ambiente de fl exibilidad ya que el docente será guía en 
la construcción de este conocimiento.

El Plan de Estudios del CCH contempla dos tipos de 
asignaturas: las básicas correspondientes a los 4 pri-
meros semestres y las optativas  en los 2 últimos se-
mestres, Ciencias de la Salud I y II corresponde a este 
último rubro, el alumno las elige sucesivamente en 5o 
y 6o semestre con base en la elección de un área de-
terminada.

Ciencias de la Salud tiene como fi nalidad crear una cul-
tura de prevención más allá del salón de clases, es decir, 
que llegue a ser una habilidad en la vida diaria, perci-
biendo a la salud como un estado de bienestar físico, 
mental y social, para lo cual es necesario el desarrollo 
de valores y actitudes que incorporen el ser y el ha-
cer del alumno. Por tanto, el enfoque desde el cual se 
concibe esta asignatura es preventivo, siendo entendi-
do este concepto como la promoción de la salud para 
elevar la calidad de vida a partir de formas de vida más 
saludables.

Ciencias de la salud I

Comenzaré primero por comentar el programa de 
Ciencias de la Salud I en el cual se manejan 3 unidades 
temáticas:
- Primera Unidad: Las ciencias de la Salud
- Segunda Unidad: Salud Integral del adolescente
- Tercera Unidad: Investigación en salud

Para los fi nes de este trabajo me avocaré a la segunda 
unidad la cual tiene a su vez 4 subtemas en los que 
se profundiza en los cambios biológicos, psicológicos 
y sociales presentes en el adolescente, una explicación 
del concepto de salud integral, desarrollo humano y los 
factores de riesgo en esta etapa del desarrollo. 
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En el apartado de estrategias se proponen actividades 
de investigación, trabajo en equipo, discusión grupal, 
que en su conjunto apoyen el propósito particular de 
esta unidad.

Para esta unidad 2 se recomienda la revisión de biblio-
grafía que data de los años 90’s, por lo que podemos 
decir que es relativamente actual.

Para el programa de Ciencias de la Salud I la bibliogra-
fía recomendada corresponde a textos de la década de 
los 70’s hasta los 90’s.
La bibliografía complementaria también pertenece a fi -
nales de los años 80’s, 90’s y de esta década, lo cual nos 
habla de que existe una preocupación por la actualiza-
ción de contenidos. 

Finalmente encontramos una recomendación de re-
ferencias electrónicas en las cuales se puede apoyar 
el docente y el alumno cuando investiga las diversas 
temáticas de esta asignatura, considero que éste es un 
elemento indispensable hoy en día, ya que en estas pá-
ginas electrónicas se maneja información actualizada y 
seria sobre la salud y la sexualidad.

Ciencias de la Salud II 

El contenido de esta asignatura obedece a las siguien-
tes 3 unidades:

Primera Unidad: Educación para la salud en Alimenta-
ción y Nutrición
Segunda Unidad: Educación para la salud Reproducción 
y Sexualidad.
Tercera Unidad: Salud, Recreación y Sociedad.

Para los fi nes de este trabajo profundizaré solamente 
en la unidad 2 la cual tiene como propósito mostrar 
la importancia de una sexualidad sana en donde se ob-
serven actitudes de responsabilidad en el adolescente.
En esta unidad se contemplan 4 subtemas que refi eren 
la anatomía y fi siología de los aparatos reproductores 
masculino y femenino, el concepto de reproducción 

y sexualidad, las Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS), embarazo inesperado y aborto, métodos anti-
conceptivos y autoexámenes genitales y mamario, de-
tección de cáncer y entre otras.

Las estrategias propuestas refi eren actividades encami-
nadas al análisis y comprensión de los temas mediante 
ensayos e investigaciones, así como a la exposición de 
temas por parte del alumno en donde informa al res-
to de sus compañeros lo que piensa acerca de lo que 
investigó. Por ello, se puede decir que se parte de un 
enfoque analítico-refl exivo en donde la información va 
encaminada a la formación.

La bibliografía particular para esta segunda unidad (y 
para esta asignatura en general) es actual, pertenecien-
te a la década de los 90’s y de esta década. La biblio-
grafía complementaria comprende textos de los 70’s 
y 90’s.

Como en el programa anterior también se contempla 
el apartado de referencias electrónicas, con dos pági-
nas electrónicas para revisar.

(Ver programa Ciencias de la Salud I y II completo en Anexo 3)

 Psicología II

Psicología I y II es una asignatura de carácter optativo 
que se sitúa en los semestres quinto y sexto respec-
tivamente. En la estructura académica del CCH la psi-
cología como asignatura se ubica dentro del área de 
ciencias experimentales aunque siempre teniendo en 
cuenta que es una materia que vincula al hombre con 
la naturaleza, la sociedad, la ciencia y la tecnología, por 
lo cual enriquece al alumno de manera signifi cativa.

Aunque no profundizaré en la asignatura Psicología I, 
cabe señalar que se trabajan aspectos más ligados con 
la naturaleza conceptual de la disciplina; es en Psico-
logía II donde se prioriza el abordaje de temas y pro-
blemas más cercanos a las experiencias cotidianas del 
alumno adolescente.
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Según el enfoque que plantea el programa de la asigna-
tura, el diseño de las estrategias se centra en el apren-
dizaje del alumno, partiendo de sus intereses pero sin 
descuidar el logro de un equilibrio entre éstos y los 
contenidos de la disciplina, todo ello con la fi nalidad de 
contribuir a su autonomía y desarrollo personal.

También se establece que los profesores deben pro-
piciar a través de sus estrategias didácticas una ense-
ñanza fl exible en donde se contemple el dinamismo, la 
refl exión encaminada hacia la crítica, la tolerancia y la 
creatividad.

La asignatura Psicología II consta de una unidad te-
mática que se denomina “El desarrollo humano” en 
donde se abordan, en un primer momento, cuestiones 
referentes al sujeto y su desarrollo a partir de una re-
fl exión teórica de este tema; en un segundo momen-
to, se aborda la sexualidad, asumiéndola como parte 
esencial del desarrollo humano y haciendo énfasis en 
las funciones comunicativas, afectivas, de placer y re-
productivas que presenta. 

Es importante destacar que esta asignatura relaciona 
el conocimiento psicológico con el análisis e interpre-
tación de diversos aspectos de la sexualidad.  Por ello, 
las temáticas sugeridas tienen un carácter opcional, de 
esta manera el docente puede elegir libremente qué 
contenidos serán abordados y en qué profundidad se 
tratarán.

Dentro de los propósitos que tiene Psicología II en 
relación a la sexualidad encontramos los siguientes:
- El alumno comprenderá que la sexualidad integra 
funciones trascendentes para el Desarrollo Humano; 
como son la relación comunicativa, la relación afectiva, 
de obtención y procuración de placer y la reproduc-
ción, de tal forma que estos conocimientos contribu-
yan en la formación de su integridad personal, su salud 
y su autonomía.
- Estimará valores éticos y cualidades estéticas ante las 
diferentes manifestaciones de la sexualidad.

El subtema que aborda el ámbito de la sexualidad espe-
cífi camente es denominado “Desarrollo y Sexualidad”, 
aquí se manejan tópicos como lo son el erotismo, la 
vinculación afectiva que puede tener el hombre a tra-
vés de relaciones de amor y desamor, de amistad, etc., 
la conceptualización de las diversas dimensiones psico-
sociales de la sexualidad como son el género, el guión 
sexual, la cultura, etc. 

Se puede ver que la perspectiva que tiene este progra-
ma es de tipo descriptivo-analítico en donde el alum-
no comprenderá aspectos de la sexualidad vistos ya 
no solamente como un proceso fi siológico, como es 
el caso de otras asignaturas con esta perspectiva, sino 
que también implica aspectos de índole emotivo, afec-
tivo y de placer en el amplio sentido de la palabra.

En cuanto a las estrategias didácticas recomendadas 
para esta asignatura se encuentran las orientadas a la 
selección y búsqueda de información por parte del 
alumno, para dar paso a la elaboración y organización 
de esa información a través de cuadros sinópticos, ma-
pas conceptuales, etc., no dejando de lado la discusión 
y refl exión de la misma en pequeños grupos o por me-
dio de dinámicas grupales, de manera que se combina 
la psicología como disciplina, con la sexualidad; esta 
asignatura se presta para el análisis y refl exión de la 
información mediante ensayos, resúmenes, etc.

Por el hecho de que estas estrategias no proponen una 
actividad específi ca para el tratamiento de los temas 
por parte del docente, éste tiene la oportunidad de 
tomar en consideración esta propuesta, parte de ella o 
utilizar estrategias que el considere pertinentes, siem-
pre y cuando no pierda de vista el propósito general 
de la asignatura.

Finalmente el programa nos presenta el apartado de 
Bibliografía, y aquí es importante decir que a partir de 
las reformas hechas al plan de estudios del CCH y ENP 
con la creación del NCFB en 1998, Psicología I y II hace 
una división entre la Bibliografía dedicada a los alum-
nos y la de los profesores, a diferencia de los progra-
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mas anteriores éste es el único que hace esta división 
que considero es de gran utilidad.

(Ver programa Psicología I y II completo en Anexo 4)

Con base en la revisión de estos programas, podemos 
ver que existen muchas coincidencias en los contenidos 
de las asignaturas que manejan educación sexual,  tanto 
de la Escuela Nacional Preparatoria y los del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, y aunque cada subsistema 
maneja de diferente forma el carácter de la asignatura 
(optativa u obligatoria), los créditos correspondientes, 
y la secuencia de los temas, es importante mencionar 
que ambas instituciones tocan los temas fundamenta-
les de la sexualidad mencionados en el capítulo 1.

Conclusión

En este capítulo se realizó un análisis de las asignaturas 
“Orientación Educativa IV” y “Educación para la Salud” 
de la Escuela Nacional Preparatoria, así como “Cien-
cias de la Salud I y II” y “Psicología II” y del Colegio de 
Ciencias y  Humanidades. 

Al revisar el contenido de los programas de estas asig-
naturas pudimos ver que existen temas de sexualidad 
que aparecen de manera constante en ambos subsis-
temas;

- Principales cambios físicos, psicológicos y sociales en 
la adolescencia.
- Anatomía y Fisiología de los aparatos reproductores 
femenino y masculino.
- Proceso de concepción y embarazo no deseado.
- Métodos anticonceptivos.
- Enfermedades de transmisión sexual (ETS).
- Aborto.

Estos temas varían de subsistema a subsistema; en la 
nomenclatura asignada en cada programa de la asigna-
tura, en la profundidad con la que se maneja el tema 
en clase, así como en las propuestas para los docentes 
de estrategias didácticas para abordar un tema deter-

minado, el tiempo en horas contemplado para el tra-
tamiento de cada tema, y fi nalmente en la forma en 
que cada docente imprime su sello particular con su 
lenguaje verbal y no verbal, y con toda una preparación 
que tiene detrás.

19  Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos  
    que debe proporcionar el bachillerato. Consejo aca    
    démico del Bachillerato. P. XII-1
20  Idem. 
21 Ibidem. P. XII-7 y XII-8.
22 Ibidem. p. XII-9

� Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos 
que debe proporcionar el bachillerato NCFB. Consejo 
académico del Bachillerato. UNAM.
� Plan de Estudios de Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (CCH). 
En http://www.cch.unam.mx, consultado el 25 de mar-
zo de 2006.
� Plan de Estudios de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria (ENP)
En http://dgenp.unam.mx, consultado el 25 de marzo 
de 2006.
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Investigación de caso: la educación sexual en el bachillerato universitario
y la actualización en las nuevas tecnologías

CAPÍTULO 3

Introducción

Tomando en cuenta que el bachillerato que propor-
ciona la UNAM tiene como fi nalidad formar a jóvenes 
autónomos, propositivos, concientes de su realidad y 
potencialidades, las asignaturas que cursan a lo largo 
de tres años deben contribuir a un desarrollo integral 
del adolescente; por lo tanto los docentes de todas las 
asignaturas, y particularmente de las mencionadas en el 
capítulo anterior, deben estar actualizados en cuanto a 
la temática que imparten así como en las herramientas 
que las nuevas tecnologías proporcionan como apoyo 
a su labor docente.

Por esta razón, y con el propósito de ir más allá de la 
información que podemos encontrar en los programas 
de las asignaturas que abordan el tema de la sexualidad, 
en este capítulo se hace un análisis de las respuestas 
obtenidas en la entrevista realizada a los profesores de 
estas asignaturas pertenecientes a la ENP y CCH, para 
poder conocer más sobre el contenido, estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, evaluación, etc., señaladas en 
los programas ofi ciales de la asignatura, así como el co-
nocimiento y actualización que los profesores tienen 
sobre las nuevas tecnologías, haciéndose énfasis en el 
uso de Internet en su labor docente. 

3.1 Estrategias y material didáctico utilizados en 
educación sexual en la ENP y CCH de la UNAM.

Como se vio en el capítulo anterior, los programas ofi -
ciales de las asignaturas analizadas nos muestran, de 
manera general, propuestas de objetivos, contenidos, 
estrategias didácticas, de acreditación y evaluación, 
perfi l del docente y bibliografía para la asignatura, que 
en teoría comprenden los parámetros por los cuales 
se rigen los docentes que las imparten.

Sin embargo todos estos rubros, a excepción de los 
contenidos, son únicamente propuestas para el docen-
te, defi nitivamente es él quien tiene un conocimiento 
más certero de las características y necesidades de su 

grupo, por lo que la selección y adaptación de las es-
trategias y el material didáctico a la clase, dependen 
solo de él. 

Pero, en el caso específi co de los temas de sexualidad: 
¿Cuál es la postura que los docentes tienen hacia ésta?, 
¿poseen formación actualizada en educación sexual?, 
¿cuáles son las estrategias didácticas que más utilizan 
para estos temas?, ¿tienen coincidencia las estrategias 
empleadas por profesores de la ENP con las del CCH?, 
¿Cuáles son los materiales didácticos mas recurrentes 
en esta temática?, ¿Emplean las nuevas tecnologías de 
información y comunicación para el manejo de temas 
de sexualidad? Si es así ¿con qué frecuencia lo hacen? 
Todas estas interrogantes surgen si únicamente se hace 
una revisión de los programas ofi ciales, es en la prácti-
ca donde podemos saber a ciencia cierta cómo es que 
la educación sexual se presenta en el nivel bachillerato 
de la UNAM.

Para ello, se realizó una entrevista de 23 preguntas 
abiertas a un grupo de11 profesores, 6 de ellos per-
tenecientes a la Escuela Nacional Preparatoria quienes 
imparten las asignaturas “Orientación educativa IV” 
(5/5) y “Educación para la salud” (1/4) y 5  profesores 
del Colegio de Ciencias y Humanidades que imparten 
la asignatura “Psicología I y II”. Por cuestiones adminis-
trativas, los profesores de la asignatura Ciencias de la 
Salud I y II del CCH no contestaron la entrevista, por 
lo que sólo obtuve datos de las otras asignaturas tanto 
de la ENP como del CCH.

Con la fi nalidad de responder a los cuestionamientos 
anteriores, este instrumento se divide en 3 apartados: 
el primero corresponde a la preparación académica del 
docente, el segundo es referente a la asignatura que 
imparte y el tercer apartado corresponde a la actuali-
zación y superación profesional que el docente posee 
haciendo énfasis en sus conocimientos y utilización de 
las nuevas tecnologías en su ejercicio docente.

(Ver Formato de Entrevista en anexo 5)
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De la entrevista se obtuvieron los siguientes datos, los 
cuales se presentan en los tres apartados en los que se 
dividió el instrumento.

Preguntas del cuestionario.

A continuación se presentan las primeras 6 preguntas 
realizadas a los profesores en lo tocante a información 
personal.

En el presente cuadro se muestra la edad de los pro-
fesores entrevistados, lo cual nos permite conocer en 
un primer momento el promedio de edad en la que 
oscilan de manera general y por subsistema.

El promedio de edad de los profesores entrevistados 
es de 45.90, es decir  46 años, con lo cual podemos ver 
que existe una importante diferencia de edad  (aproxi-
madamente 25 años) en relación a sus alumnos, quie-
nes son adolescentes entre 15 y 18 años de edad. 

El promedio de edad de los profesores del CCH co-
rresponde a 45.8 años, mientras que el de la ENP co-
rresponde a 46 años, por lo que no hay una diferencia 
signifi cativa entre las edades de los docentes de ambos  
subsistemas. 

En el siguiente cuadro se presenta el género de los 
profesores entrevistados para conocer cuál es el gé-
nero predominante en estos dos subsistemas y la im-
portancia que esto puede tener en la impartición de 
las asignaturas.

2.- ¿Cuál es su sexo?

De los 11 profesores entrevistados 4 son hombres re-
presentando el 36% y 7 son mujeres, correspondiente 
al 64 %. Este dato nos habla de una predominancia de 
mujeres en la impartición de esta asignatura, incluso 
por plantel, lo que pudiera determinar una postura de 
género específi ca con relación a la temática,  en este 
caso destaca el signifi cado de la confi anza por parte de 
los jóvenes que sea una mujer la que trate los temas 
de educación sexual.

1.- Edad 

01  28 año s 

02  55 año s 

03  54 año s 

04  42 año s 

05  

PROFR  

CCH  50 año s 

06  40 año s 

07  53 año s 

08  48 año s 

09  44 año s 

10  44 año s 

11  

PROFR  

ENP  

47 año s 

2.- Sexo 

01  F 

02  F 

03  M 

04  F 

05  

 

PROFR  

 

 

CCH  M 

06  F 

07  F 

08  M 

09  M 

10  F 

11  

 

PROFR  

 

 

ENP  

F 

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Femenino  7 63 .6 63.6  63.6  

 Mascu lino  4 36.4  36.4  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   
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En el siguiente cuadro se pueden apreciar la profesión 
de origen de los docentes encuestados, estos datos 
permiten conocer el perfi l profesional que prevalece 
en la impartición de estas asignaturas. 

3.- ¿Cuál es su profesión de origen?

En relación a su profesión de origen, se puede decir 
que 9 de ellos son Licenciados en Psicología, 1 Licen-
ciada en Pedagogía y 1 es Cirujano Dentista. Esta infor-
mación apoya lo establecido en los programas ofi ciales, 
donde se señala que los docentes que se encargarán 
de impartir dichas materias deben estar enfocados al 
área de la salud (medicina, psicología clínica) y de las 
humanidades (pedagogía), a excepción de una profeso-
ra de profesión Cirujano Dentista.

Es importante mencionar que hay una presencia signifi -
cativa de la disciplina psicológica/medica (10 docentes) 
en el cuerpo docente encargado de estas asignaturas, 
por lo que se hace evidente la pretensión de enfati-
zar este aspecto de la sexualidad, buscando garantizar 
que los alumnos tengan información a nivel  anatómi-
co/biológico y con respecto a procesos mentales que 
intervienen en su sexualidad, dejando de lado la parte 
educativa de esta temática (1 pedagogo).

Una hipótesis inicial que surge de estos datos es que 
en este nivel educativo la educación sexual se prioriza 
desde un enfoque más psicológico/biológico, y se deja 
en segundo lugar el ámbito educativo, por lo que con-
sidero necesario equilibrar estos aspectos académicos 
para que la educación sexual que se imparta en el ba-
chillerato comparta un enfoque más amplio.

A continuación se presenta el cuadro correspondiente 
a las instituciones en donde estudiaron los docentes 
entrevistados lo cual es relevante para conocer la vi-
sión institucional y el tipo de formación que recibieron 
los docentes

3.-Profe sión d e origen. 

01  Licenc iatura en Psico log ía. 

02  Psicó log a 

03  Psico logo  

04  Lic. En  Psico log ía. 

05  

 

PROFR  

 

 

CCH  Lic. En  Psico log ía 

06  Psico log ía 

07  Cirujano  Dentista 

08  Lic. En  Psico log ía. 

09  Licenc iado  en Psico log ía Educ ativa. 

10  Lic. En  Pedagog ía. 

11  

 

PROFR  

 

 

ENP  

Licenc iado  en Psico log ía. 

  Frequ enc y Percent Valid 
Percent 

Cumu lative 
Percent 

Valid Lic. en 
Psico log ía 

9 81.8  81.8  81.8  

 Lic. en 
Pedagog ía 

1 9.1  9.1  90.9  

 Cirujano  
Dent ista 

1 9.1  9.1  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

4.- Ins titución e n la que est udió. 

01  Facu ltad de Psico log ía; UN AM.  

02  Facu ltad de Psico log ía U.N.A.M  

03  Facu ltad de Psico log ía UNAM  

04  ENEP Z arago za. 

05  

 

PROFR  

 

 

CCH  UNAM  

06  UNAM  

07  Facu ltad de Odonto log ía. UNAM.  

08  Facu ltad de Psicolog ía/UNAM  

09  UAM Xoch imilco.  

10  Fac. de Fil. y Letras  UNAM  

11  

 

PROFR  

 

 

ENP  

FES Iztacala  
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4.- Señale la institución en la que estudio

De los 11 profesores entrevistados, 10 son egresados 
de Licenciaturas impartidas por la UNAM en sus di-
versas facultades; Psicología, Filosofía y Letras, Odon-
tología, ENEP Zaragoza y FES Iztacala; y solamente un 
profesor de ellos pertenece a la UAM Xochimilco.

El hecho de que el 91% de que los profesores entrevis-
tados sean egresados de la UNAM supone una visión 
similar del proceso educativo que se lleva a cabo, lo 
cual considero, favorece la educación que reciben los 
alumnos de estas instancias, debido a que estos profe-
sores recibieron una formación profesional uniforme 
(a través de asignaturas) que permite tener coinciden-
cias importantes en relación a una formación de carác-
ter modular como ocurre en la UAM. 

En el siguiente cuadro se muestran las asignaturas que 
imparten los profesores en ambos subsistemas, mis-
mas que abordan contenidos de educación sexual, de 
ahí la importancia de conocerlas.

5.- Señale el nombre de las(s) asignatura(s)
que imparte actualmente

De los 11 profesores entrevistados 5 psicólogos im-
parten la asignatura “Psicología I y II”,  4 psicólogos y 
1 pedagoga imparten “Orientación Educativa IV y V” y 
1 una cirujano dentista “Educación para la Salud”. Con 
estos datos se puede ver que en los dos subsistemas 
de la UNAM en estas asignaturas están impartidas en 
su mayoría por psicólogos.
Esto nos deja ver que si bien hay una distribución co-
rrecta de los profesores con relación a la asignatura 
que imparte, el que haya predominancia de la disci-
plina psicológica en la mayoría de las asignaturas su-

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Facu ltad de 
Psico log ía 

6 54.5  54.5  54.5  

 ENEP Zarago za 1 9.1  9.1  63.6  

 Fac. de 
Odonto log ía 

1 9.1  9.1  72.7  

 UAM Xoch imilco  1 9.1  9.1  81.8  

 Facu ltad de 
Filosofía y Letras  

1 9.1  9.1  90.9  

 FES Iztacala  1 9.1  9.1  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

5.- No mbre de l a (s)  asignat ura (s) que impart e 

actua lmente  

01  Psico log ía I y II 

02  Psico log ía I y II 

03  Psico log ía I y II 

04  Psico log ía I y II 

05  

 

PROFR  

 

 

CCH  Psico log ía I y II 

06  Or ientación  Educ ativa IV y V 

07  Educ ación  para la Salud  

08  Or ientación  educ ativa 4 y 5 

09  Or ientación  educ ativa IV y V 

10  Or ientación  Educ.  IV y Or ien t. Educ . V 

11  

 

PROFR  

 

 

 

ENP  
Or ientación  Educ ativa IV y V 

  Frequ enc y Percent Valid 
Percent 

Cumu lative 
Percent 

Valid Psico log ía I 
y II 

5 45.5  45.5  45.5  

 Or ientación  
IV y V 

5 45.5  45.5  90.9  

 Educ ación  
para la 
Salud  

1 9.1  9.1  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   
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pondría una idea del cómo se percibe al adolescente 
en el bachillerato, en este caso como un sujeto que 
prioritariamente será atendido en el ámbito psicológi-
co, incluso en asignaturas como orientación educativa, 
que principalmente se aboca a un enfoque educativo, 
partiendo de estos datos se abordan los problemas y 
demás temáticas de la asignatura a partir de la psicolo-
gía signifi cativamente.

Este hecho nos habla de un área de oportunidad para 
mejorar el plan de estudios de la carrera de Pedago-
gía en cuanto a educación sexual se refi ere, ya que se 
aborda someramente en algunas asignaturas que son 
de corte también psicológico, lo cual considero, pro-
porciona un visión limitada de lo que signifi ca la sexua-
lidad y su relación con el ámbito educativo, herramien-
tas indispensables para un pedagogo que será docente 
y abordará esta temática con adolescentes.

Enseguida se presenta el cuadro que muestra el plantel 
donde trabajan los profesores que participaron en este 
estudio, aspecto que es relevante en tanto que permite 
detectar en qué otros lugares son docentes o realizan 
actividades académicas.

6.- Señale el plantel (s) donde trabaja actualmente

De los 11 profesores entrevistados 5 de ellos trabajan 
en el CCH Oriente (1 de ellos además imparte clases 
en la ENEP Zaragoza), y 6 son docentes en la ENP No 
6. De esta información se puede concluir que el 91 % 
de los profesores encuestados se dedica únicamente 
a la docencia a nivel medio superior, lo cual nos habla 
de una dedicación de tiempo completo a la asignatura, 
cuestión favorable para la institución y para los adoles-
centes de ambos subsistemas, en cuanto a la prioridad 
en tiempo y experiencia que los docentes pongan en 
su labor.

3.1.1 Preparación académica

A continuación se hace un análisis de la preparación 
académica de los profesores partiendo de las respues-
tas obtenidas de las 4 preguntas correspondientes.

En el cuadro siguiente se muestra cuáles son los estu-
dios profesionales de los profesores entrevistados, lo 
cual nos permite observar la preparación adicional a 
su profesión de origen y detectar que estudios son los 
más recurrentes y los benefi cios que pudieran aportar 
al manejo de temas de sexualidad.

6.-  Plantel( es) en d onde tra baja ac tualmente  

01  CCH O riente 

02  Or iente 

03  C.C.H  Ote y FES  Zarago za 

04  C.C.H  Or ien te 

05  

 

PROFR  

 

CCH  

CCH O riente 

06  Plantel 6 Anton io Caso 

07  Escu ela  Nacion al Preparatoria # 6 

08  ENP P l. 6 Anton io Caso 

09  ENP No. 6 Anton io Caso 

10  Escu ela  Nacion al Preparatoria # 6 

11  

 

PROFR  

 

ENP  

E.N.P 6  

  Frequ enc y Percent Valid 
Percent 

Cumu lative 
Percent 

Valid CCH Plantel 
Or iente 

5 45.5  45.5  45.5  

 ENP No. 6  6 54.5  54.5  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   
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7.- ¿Cu áles han s ido sus es tudios profe sionales?  

01  Licenc iatura en Psico log ía y Maes tría en Terapia Famili ar 

02  Licenc iatura Psico log ía Educ ativa 

03  Licenc iatura, Especialidad Y Maes tría sin t erminar.  

04  Licenc iatura, Diplom ado s 

05  
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Licenc iatura en psico log ía, Diplom ado s en Psico log ía Educ ativa en Madrid 

y Barcelon a. 

06  Maes tría en Desar rollo Org anizacion al 

07  Licenc iatura en Odonto log ía, Especialidad en Odontog eriatria. 

08  Lic. en Psico log ía 

09  Licenc iado  en Psico log ía Educ ativa, Diplom ado  en Terapia Sistémica, 

Diagnó stico  y Tr atamie nto a niño s con  prob lemas de aprend iza je. 

10  Licenc iada en Pedagog ía. 

11  
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ENP  Lic. en Psico log ía y Maes tría en Pedagog ía. 

7.- ¿Cuáles han sido sus estudios profesionales?

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Licenc iatura 
ún icamente 

3 27.3  27.3  27.3  

 Licenc iatura y 
Diplom ado (s) 

3 27.3  27.3  54.5  

 Licenc iatura y 
Maes tría 

3 27.3  27.3  81.8  

 Licenc iatura y 
otras  

especialidades 

2 18.2  18.2  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

En los cuadros anteriores se observa que los profesores que imparten estas asignaturas tienen diversos estu-
dios profesionales que van desde la licenciatura únicamente 3 (27.3%), licenciatura con diplomados 3 (27.3 %), 
licenciatura y maestría 3 (23.7%), y licenciatura y otras especialidades 2 (18.2%) ésta última representa el menor 
porcentaje.

De estos datos se puede observar que 3 profesores cuentan con la licenciatura únicamente, mientras que los 
otros 8 profesores han realizado estudios adicionales a la licenciatura, lo cual implica básicamente dos aspectos 
importantes: hay una preocupación por su actualización profesional y por superarse académicamente, cuestiones 
que hablan de desarrollo docente.
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8.- ¿Cu áles son los ca mpos de l conocimiento e n los que h a tenido su 

desar rollo profe sional? 

01 Dentro  de la disciplina de Psico log ía, en el campo  Educ ativo 

en la doc enc ia a nivel bach illerato y en  el campo  de la  clínica 

en Terapia 

02 Psico log ía Educ ativa y Clínica. 

03 Experimental,  Mod ificación  de conduct a. Terapia de la 

conduct a, la cogn itivo-conductu al, Racion al-emot iva y la 

Psico log ía Tr ansperson al. 

04 Educ ación  

05
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Psico log ía Educ ativa. Campo de la  educ ación.  

06 Psico log ía Indu stria l, Psico logía  Educ ativa, Orientación  

07 Educ ativo, Soc ial 

08 Educ ativo y Soc ial

09 Diagnó stico,  Doc enc ia, tratamien to 

10 Or ientación  Educ ativa 

11
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ENP  Psico log ía y or ientación  Educ ativa . 

Con datos de las tablas anteriores podemos ver claramente que 8 profesores (el 72.7% de la muestra) se han 
desarrollado en el ámbito educativo y docente, combinándolo con otros campos profesionales, lo cual nos habla 
de una experiencia importante frente a grupo. Esto es signifi cativo para la investigación porque nos habla de una 
preocupación por parte de los docentes por incursionar en el ámbito educativo/social lo cual, derivado de la 
experiencia, benefi cia una formación más completa  para los alumnos.

7.- ¿Cuáles han sido sus estudios profesionales?

   Frequ enc y Percent Valid 
Percent 

Cumu lative 
Percent 

Valid Educ ativo/Doc enc ia 8 72.7  72.7  72.7  

  Clínica/Terapéut ica 2 18.2  18.2  90.9  

  Or ientación  1 9.1  9.1  100.0  

  Tot al 11  100.0  100.0   
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Por subsistema también se tienen datos equivalentes, 
ya que 4 del grupo de profesores del CCH y 4 profe-
sores del grupo de la ENP se han desarrollado mayor-
mente en el ámbito educativo y de la docencia, siendo 
2 profesores enfocados también al ámbito clínico y de 
terapia (uno del CCH y otro de la ENP) y fi nalmente 
una profesora de la ENP quien menciona haber tenido 
incursión mayormente en el ámbito de la orientación 
educativa.

En la siguiente tabla se muestra la antigüedad que tie-
nen como docentes en la UNAM los profesores entre-
vistados, aspecto importante que nos permite conocer 
la experiencia en este ámbito profesional.

9.- ¿Cuál es su antigüedad como docente
en la UNAM?

Se puede apreciar que los docentes que imparten estas 
asignaturas tienen en promedio una antigüedad en la 
UNAM de 18 años, lo cual representa una experiencia 
importante en este ámbito, lo cual es indispensable en 
el manejo de grupo y el trabajo con adolescentes.

Por subsistema se puede observar que en el grupo de 
profesores del CCH 3 de ellos tienen una antigüedad 
como docentes en la UNAM de 26 a 30 años (profeso-
res con mayor antigüedad); por otro lado, en el grupo 
de la ENP 2 profesores tienen una antigüedad de entre 
16 y 26 años representando los profesores con mayor 
tiempo en la docencia. 
Con estos datos se puede señalar que en el grupo de 
profesores del CCH la mayoría de ellos que imparten 
asignaturas con contenido de educación sexual tienen 
mayor experiencia docente en la UNAM, que los pro-
fesores del grupo de la ENP. Sin embargo este dato 
no precisa su experiencia en el manejo de temas de 
sexualidad específi camente, como veremos más ade-
lante.

En el siguiente cuadro se muestra los datos correspon-
dientes a la experiencia docente, pero ahora particu-
larmente en las asignaturas mencionadas anteriormen-
te, estos datos nos proporcionan información acerca 
del conocimiento y manejo de los temas por parte del 
docente. 

9.- ¿Cu ál es s u antigüed ad c omo docente 

en la UN AM? 

01  4 año s y medio 

02  30 año s 

03  30 año s 

04  15 año s 

05  
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27 año s 

06  10 año s 

07  24 año s 

08  10 año s 

09  15 año s 

10  15 año s 

11  
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ENP  

16 año s 

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid De 1 a 5 año s 1 9.1  9.1  9.1  

 De 6 a 10  año s 2 18.2  18.2  27.3  

 De 11  a 15  año s 3 27.3  27.3  54.5  

 De 16  a 20  año s 1 9.1  9.1  63.6  

 De 21  a 26  año s 1 9.1  9.1  72.7  

 De 26  a 30  año s 3 27.3  27.3  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

10. - ¿Cuánto s años de experiencia docente  tiene imparti endo 

esta a signatu ra? 

01  4 año s y medio 

02  30 año s 

03  Las  del C.C. H 29  año s (es tuve becado  uno)  y en la 
FES Z arago za apro x. 27  año s con  materias  varias 

de psico log ía clínica. 
04 15 año s 

05  
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CCH  

27 año s 

06  10 año s 

07  24 año s 

08  10 año s 

09  9 año s 

10  15 año s 

11  
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ENP  

16 año s 
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10.- ¿Cuántos años de experiencia docente tiene impartiendo esta asignatura?

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid De 1 a 5 año s 1 9.1  9.1  9.1  

 De 6 a 10  año s 3 27.3  27.3  36.4  

 De 11  a 15  año s 2 18.2  18.2  54.5  

 De 16  a 20  año s 1 9.1  9.1  63.6  

 De 21  a 25  año s 1 9.1  9.1  72.7  

 De 26  a 30  año s 3 27.3  27.3  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

De las tablas anteriores se puede decir que la mayoría de los profesores (9) tiene entre 10 y 30 años impartiendo 
estas asignaturas (13.8 años en promedio), lo cual, relacionado con su experiencia docente en general y su edad, 
nos habla de profesores con una experiencia docente muy signifi cativa con una dedicación exclusiva a la asigna-
tura y con un gran conocimiento de los contenidos de ésta.
Por subsistema se puede decir que de los 5 profesores del CCH la mayoría (3) de ellos tienen entre 26 y 30 años 
impartiendo la asignatura, lo cual coincide con el tiempo que han sido docentes en la UNAM, los otros profeso-
res (2) tienen entre 5 y 15 años; en el caso del grupo de profesores de la ENP la mitad de ellos tiene entre 6 y 
10 años impartiendo su asignatura, y la otra mitad entre 11 y 25 años.
Sin embargo, cabe mencionar que desde el año de 1998, es decir hace 8 años aproximadamente, los planes de 
estudio de la ENP y del CCH sufrieron reformas en su contenido, por lo que las asignaturas también fueron ac-
tualizadas con base en el Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos que debe proporcionar el bachillerato 
(NCFB) como se mencionó anteriormente.
Es importante citar este hecho ya que si bien los docentes han impartido estas asignaturas por un periodo largo, 
también tuvieron que ajustarse a los cambios en las mismas; la importancia de adaptarse a estos nuevos cambios 
(no solo en planes y programas sino en la sociedad misma) radica en cubrir la gran necesidad de renovación y 
actualización educativas para poder obtener mejores resultados en el aprendizaje y enseñanza.

3.1.2 Asignatura

A continuación se hace un análisis de la asignatura que imparte cada profesor específi camente a partir de las 
respuestas obtenidas a las 7 preguntas correspondientes.

El siguiente cuadro refi ere el contenido temático que se trata en las asignaturas que imparten los profesores 
entrevistados, lo cual permite contrastar la información del programa ofi cial de la asignatura con la postura desde 
la cual los profesores hacen mención de las temáticas que abordan en clase.
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11. - ¿Cuál es el conte nido temáti co qu e maneja en esta  asignatu ra? 

01  Son varios. Con  respecto  a Psico log ía II,  básicamente gira en func ión  de do s cont enido s: 
Desa rro llo Hum ano  y Sexualidad Hum ana. 

02  Ant ecedentes  Histór ico s de la Psico log ía, Enfoqu es actu ales , Proc esos Cogno scitivos, 
Desa rro llo Psico lóg ico , Sexualidad Hum ana. 

03  Histor ia de la Psico log ía, Metodo log ía de la Psico log ía, Proc esos Básico s en psico log ía 
(aprend iza je, percepc ión,  pensamiento, emoc ión  y mot ivación) Desarro llo Hum ano  y dentro 

de és te Sexualidad Hum ana. 
04  Ant ecedentes  Histór ico s, Metodo log ía, Proc esos Psico lóg ico s. 

Desa rro llo Psico lóg ico , Sexualidad Hum ana. 
05  

 
 
 
 
 
 

PROFR  
 

CCH  

Psic. I “E l es tud io científico  del comport amie nto  y los proc esos mentales ” 
Psic. II “Desar rollo Hum ano”  

06  Or ientación  educ ativa.- Histor ia ENP,  Ado lescenc ia y So luc ión de prob lemas. 

07  Sistemas: respiratorio, r eproduct ivo femenino  y mascu lino , urinario, diges tivo, óseo, 
tegum entario.  

Termino log ía, Cont enido  de cavidades, Salud Púb lica, Prevenc ión  ETS,  Ep idemiología . 
08  Histor ia Misión  y Pla n de Estud ios de la  EN P. Compr ensión  Le ctor a y Etapa de la 

Ado lescenc ia. Proc esa miento  Hum ano  de Información.  Soluc ión  de Prob lemas. 
09  En Or ientación  educ ativa IV.- Fo rmación  Cu ltural. 

En Or ientación  Educ ativa  V. - Tom a de decision es. 
10  IV. - Historia de la  ENP , Compr ensión  Lectora, Etapa de la ad olescenc ia, Proc esa miento 

Hum ano  de Info rmación,  So luc ión  de Prob lemas. 
V. - Perfil de carreras  po r área,  Herramientas  de diagnó stico , Tom a de decision es. 

11  
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ENP  

O. E . IV.- Inducc ión  a la U NAM , Ado lescenc ia, P.H .I, So luc ión de prob lemas y comp . 
Lector a. 

O.E. V.- Áreas  y carreras  de la  UNA M, Pruebas para el perfil del alumno,  Tom a de 
decision es. 

11.- ¿Cuál es el contenido temático que maneja en esta asignatura?

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Enfoqu e histór ico  
y psico lóg ico  

6 54.5  54.5  54.5  

 Enfoqu e 
educ ativo 

3 27.3  27.3  81.8  

 Enfoqu e 
biológ ico  y 

médico  

2 18.2  18.2  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   
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Con base en esta pregunta se puede decir que los profesores, de acuerdo al contenido de la asignatura, ponen 
mayor énfasis en aspectos históricos y psicológicos de la sexualidad, seguido por un ámbito educativo y fi nalmen-
te visto desde un enfoque biológico-médico. Este hecho quizás responde a la orientación que cada asignatura tie-
ne dentro del Plan de estudios, sin embargo cabe destacar que la sexualidad como tal solo es abordada desde una 
u otra perspectiva y no de manera integral como se menciona en los propósitos y objetivos de cada asignatura.

En cuanto a la relación existente del cruce de las variables: “contenido” y “experiencia docente” de los profeso-
res, no se pueden observar constantes signifi cativas ya que los profesores con mayor experiencia en su asignatura 
(entre 21 y 30 años) manejan el contenido desde un enfoque  más histórico/psicológico y biológico/médico; los 
profesores con menor experiencia en la asignatura (de 1 a10 años)  lo manejan desde un enfoque biológico/mé-
dico principalmente; fi nalmente los profesores que tienen aproximadamente entre 10 y 20 años impartiendo la 
asignatura lo hacen desde un enfoque educativo principalmente y en segundo lugar histórico/biológico también, 
es decir, la experiencia docente en la asignatura tiene poco que ver con el enfoque que le dan al contenido de 
la misma.

Por subsistema se puede observar que 4 de los 5 profesores pertenecientes al grupo del CCH, manejan el con-
tenido de la asignatura desde un enfoque histórico/psicológico y uno bajo un enfoque biológico/médico; por otro 
lado en el grupo de profesores de la ENP 2 de ellos manejan el contenido desde un enfoque histórico/psicoló-
gico, 3 de ellos desde un enfoque educativo y 1 de ellos desde un enfoque biológico médico. Con estos datos se 
puede ver que en la ENP existe la presencia de más ámbitos de la sexualidad desde los cuales se abordan estas 
asignaturas, mientras que en el CCH se reduce un poco hacia un contenido enfocado al ámbito psicológico/his-
tórico.

A continuación se presenta el cuadro correspondiente a los datos proporcionados por los profesores en rela-
ción a las estrategias didácticas de enseñanza que utilizan para tratar temas de educación sexual.

12. - ¿Cuáles son las estrate gias didáctica s de enseñanz a que uste d utiliza en el aula para 
abo rdar los tem as re lacionados a educa ción sex ual? 

01  Son d iversas , entre las  más relevantes  inc luyen las sigu ientes act ividades: co lages, m apas 
mentales , dibu jos, soc iodr amas, expo sicion es, videos, visitas a condon erías , etc.  

02  Org anizador es  de la Inform ación , mesas  redond as, trabajo colect ivo, discu sión,  pro yecto s de 
Inves tigación.  

03  Por videos y análisis,  revision es bibliogr áficas,  act ividades de expo sición  y act ividades 
vivenc iales . 

04  Inves tigación  y bú squ eda de inform ación,  expo sición,  Soc iodramas, T. en equ ipo,  dinámi cas 
grup ales . 

05  
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Selecc ión  y bú squ eda de inform ación,  org anización  de la  información, integración  y cienc ia. 

06  Temas de teoría, pelícu las,  dinámicas , plá ticas . 

07  Ju ego s, Pro yecc ión  de pelícu las, reconoc imiento  de olores , sabor es , etc.  

08  Lluvia de ideas , Integración  de equ ipo s, discu sión  grup al. 
09  Expo sición,  trabajo en equ ipo , panel, juego s vivenc iales , entrevistas . 

10  An álisis  de casos, dinámicas  grup ales , v ideos educ ativos, cu estion arios. 

11  

 
 

PROFR  
ENP  

Expo sitiva, Lluvia de ideas , mesa  redond a, debate. 
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12.- ¿Cuáles son las estrategias didácticas de enseñanza que usted utiliza en el aula
para abordar los temas relacionados a educación sexual?

Estrategias de enseñanza 
1a 

opc ión  
2a 

opc ión  
3ª 

opc ión  
Inves tigación  5   

Act ividades ind ividu ales  (co llage, mapas mentales , 
expo sición ) 

1   

Act ividades grup ales  (lluvia de ideas , m esa  
redond a, debates  

5 5  

Con apo yo aud iovisual  3 2 
Ningun a  3 9 

Tot al      11  11  11  

En cuanto a las estrategias didácticas de enseñanza para abordar temas de sexualidad, los profesores hacen men-
ción al diseño de un conjunto de actividades en donde combinan las encaminadas a la investigación de manera 
individual con las grupales (principalmente).
Cinco de ellos mencionan el uso de material audiovisual en el diseño de sus estrategias, los otros seis no comen-
tan el uso de éste. Estos resultados proporcionan un fundamento más claro a esta investigación, ya que si bien 
existe un conocimiento y aplicación de estas herramientas por parte de algunos profesores, la mitad de ellos no 
las utiliza para apoyar su labor docente.

A partir de los datos, por subsistema se puede ver que el grupo de docentes del CCH ponen mayor énfasis en las 
estrategias de enseñanza encaminadas hacia la investigación, colocando en segundo lugar las actividades grupales 
y en último las actividades individuales mencionando solamente una ocasión el uso de material audiovisual para 
apoyarse; en el caso del grupo de docentes de la ENP, de manera general, colocan en primera instancia las activi-
dades grupales, en segundo las actividades encaminadas hacia la investigación y en un tercer momento mencionan 
las actividades con apoyo audiovisual.
Se puede decir entonces que el grupo de profesores del CCH las estrategias de que los profesores diseñan y 
utilizan de manera más recurrente son las encaminadas hacia la investigación, mientras que en el grupo de la ENP 
los profesores recurren mayormente al diseño de actividades grupales para el logro de aprendizajes en educación 
sexual. 
En cuanto al hecho de contemplar apoyarse en material audiovisual, los profesores de la ENP mencionan hacerlo 
más que los profesores del CCH.

Del cruce de variables: “contenido temático” y “estrategias de enseñanza” se puede ver que desde un enfoque his-
tórico/psicológico las estrategias más utilizadas son la encaminadas hacia la investigación y las actividades grupales 
en segundo lugar; visto desde un enfoque educativo el contenido es apoyado por actividades grupales en primer 
lugar y en segundo por las encaminadas hacia la investigación; fi nalmente desde un enfoque biológico médico el 
docente diseña estrategias para actividades individuales y grupales principalmente. Es importante ver cómo es que 
los docentes diseñan sus estrategias de enseñanza partiendo del contenido sobre sexualidad de las asignaturas, y 
que existen variaciones importantes desde la perspectiva desde la cual se aborda cada una de ellas.
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A partir de las concepciones y/o posturas en educación sexual que los profesores manejan y la relación con las 
estrategias de enseñanza que diseñan y aplican en clase, se puede ver que desde una postura constructivista las 
actividades individuales y grupales son las más empleadas; desde una postura holístico/integral las actividades 
encaminadas hacia la investigación y actividades grupales son a las que más recurren los profesores; desde una 
postura en donde se prioriza la defi nición de educación sexual humana los profesores tienden hacia el diseño de 
actividades hacia la investigación; fi nalmente desde otras posturas o concepciones (respeto, abierta, etc.) hacia la 
educación sexual los profesores prefi eren actividades grupales para el logro de su aprendizaje. Con todo esto, se 
puede decir que existen preferencias hacia las actividades grupales desde cualquier postura en educación sexual, 
pero también es claro que las estrategias de enseñanza están determinadas en gran medida por la concepción de 
educación sexual que hay detrás.

En el cuadro siguiente se muestran las estrategias didácticas de aprendizaje utilizadas para los temas de sexua-
lidad, es decir, el conjunto de actividades que los alumnos realizarán para revisar dicho contenido, esto permite 
identifi car cuáles son las estrategias más recurrentes y en las que se pone mayor énfasis.

13. - ¿Cuáles son las estrate gias didáctica s de aprendiz aje que ust ed ut iliza en el aula 
par a abord ar lo s temas relacionados a ed ucac ión sexu al? 

01  Algun as son  la lluvia de ideas , expo sicion es, y los menc ion ado s anteriorm en te, 

02  Bú squ eda de la Inform ación , elabor ación  de pro yecto s, resoluc ión  de gu ías, 
mapas conc eptu ales , etc.  

03  Revisión  bibliogr áfica, expo sición  de temáticas , discu sión.  

04  La derivada de la aplicación  de las  anteriores . 

05  

 
 
 

PROFR  
CCH  

Igu al qu e la anterior solo qu e las est rategias de enseñanza son  las qu e diseña el 
prof esor para e l aprend iza je de los alumno s y las est . De aprend iza je son  las qu e 

realiza  el a lumno.  
06  Valores , respeto a l cu erpo , docum entarse  en instituc ion es qu e dan inform ación  de 

educ ación  sexual. 
07  Soc iodr amas, intercamb io de las i deas  despu és de la pro yecc ión  de video, 

agud izar los sent ido s, platicar experienc ias de los alumno s, así como  las 
supo sicion es qu e tienen al respecto.  

08  Videos educ ativos, carteles , acetatos, pizar rón.  
09  Expo sición  por  parte del alumno , dinámicas  grup ales , e labo ración  de 

cu estion arios, periód ico s murales . 
10  Cu estion arios, Inves tigación.  

11  

 
 
 
 
 
 

PROFR  
ENP  

Debate, mesa  redond a. 

13.- ¿Cuáles son las estrategias didácticas de aprendizaje que usted utiliza en el aula para
abordar los temas relacionados a educación sexual?

Estrategias de aprend iza je 
1ª 

opc ión  
2ª 

opc ión  
3ª 

opc ión  

Inves tigación  5   
Act ividades ind ividu ales  (co llage, mapas 

mentales , expo sición ) 
2 2  

Act ividades grup ales  (lluvia de ideas , m esa  
redond a, debates  

3 4  

Con apo yo aud iovisual 1  1 
Ningun a  5 10  

Tot al 11  11  11  
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De manera general, en cuanto a las estrategias de aprendizaje empleadas en temas de sexualidad mencionadas 
por los profesores, destacan de manera reiterativa las actividades grupales en primer lugar, las encaminadas a la 
investigación en segundo, en tercer lugar las referentes a actividades individuales, y en cuarto lugar las estrategias 
que se apoyan en material audiovisual. Cabe destacar que en los datos de este cuadro no aparece explícito el 
apoyo en Internet para el diseño de estrategias de aprendizaje, es decir, en su planeación los docentes no con-
templan el Internet como medio de búsqueda de información por parte de los alumnos, lo cual apoya la hipótesis 
de esta investigación.

Por subsistema se puede observar que en el grupo de profesores del CCH las estrategias de aprendizaje más 
utilizadas son las referentes a la investigación, en este caso por parte de los alumnos, colocándose en segundo 
lugar las estrategias didácticas grupales y fi nalmente las actividades individuales; contrastando estos datos con 
el de las estrategias de enseñanza, se puede ver que existe correspondencia entre las respuestas. Por otro lado, 
el grupo de profesores de la ENP en su mayoría refi eren las actividades grupales y con apoyo audiovisual como 
las estrategias más utilizadas en clase, colocando en segundo lugar las actividades individuales y en un tercero las 
actividades orientadas a la investigación.

A partir de estos datos se puede inferir que aunque existen coincidencias entre estos dos subsistemas en cuan-
to a las estrategias de aprendizaje que utilizan con los alumnos, existen diferencias importantes en la prioridad 
que cada grupo de docentes por plantel pone en una u otra estrategia, y que aunque los contenidos también 
son prácticamente los mismos, los profesores emplean diversas estrategias para el aprendizaje de contenidos de 
educación sexual por parte de los alumnos.

De la relación que hay entre las ”estrategias de aprendizaje” y el “contenido” de estas asignaturas se puede decir 
que para los profesores que abordan el contenido desde un punto de vista histórico/psicológico recurren prin-
cipalmente a estrategias de aprendizaje referentes a investigación y actividades con apoyo audiovisual en menor 
medida; desde un enfoque educativo el contenido es apoyado por  actividades grupales, individuales y encamina-
das hacia la investigación en igual medida; fi nalmente desde un enfoque biológico/médico  se priorizan actividades 
individuales y grupales para abordar este contenido.

A continuación se muestran los datos correspondientes a las concepciones/posturas en educación sexual que 
los profesores señalaron utilizar para el tratamiento de esta temática en el aula, información que permite detec-
tar la propuesta del programa de la asignatura y la manera en cómo abordan los profesores estos temas en la 
realidad.
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14.- ¿Cuáles son las concepciones/posturas en educación sexualque elprograma
de la materia señala para el tratamiento de este tema en clase?

14. - ¿Cuáles son las concepciones/ post uras en educa ción sexual qu e el pr ograma 
de la mate ria señala para el tratamient o de est e tem a en clase? 

01  Básicamente bajo un  enfoqu e con struct ivista, y las temáticas  algun as se  
sustentan en un  mod elo ho lístico,  como  el de Eu sebio Rub io. 

02  Sexualidad Hum ana a través  de diferentes  autores  (desa rrol lo)  Freud , Gesil l, 
Eu sebio Rub io, Ira Reis . 

03  La expo sición  transperson al en la cu al la  sexualidad se tiene qu e con siderar no  
solo en el as pecto  placentero o erót ico , sino  qu e en el afect ivo, el de procr eación 

y el espiritual con  género.  
04  Bio-psico -soc ial, psicod inámico , psico soc ial. 

05  

 
 
 

PROFR  
 

CCH  

Ho lística.- No s basa mo s en el mod elo ho lístico  del Dr. Eu sebio Rub io. 

06  La definición  de educ ación  sexual, ant iconc ept ivos. 

07  Respeto a los demás, a sus predilecc ion es, Tr ato con  respeto de los temas. 

08  Ab ierto  y a cr iterio, sin lími te para el es tud ian te. 
09  La sexualidad vista como  un a habilidad de vida, como  enfren tarla y vivirla con  

plenitud.  
10  Con struct ivismo.  
11  

 
 
 

PROFR  
ENP  

Se tom a desde un  aspecto  integral. 

Con base en las respuestas proporcionadas por los profesores, la concepción y/o postura teórica bajo la cual 
realizan el tratamiento de los temas de sexualidad en su asignatura la que más predomina es una postura Holís-
tica/integral, seguida por una postura constructivista. En un segundo momento, 4 profesores no mencionan una 
postura específi ca, es decir, dos de ellos comentan que se prioriza la defi nición de educación sexual y sexualidad 
humana y otros dos mencionan cómo se abordan las temáticas (abiertamente, con respeto, etc.)

Estos datos dejan ver que la mayoría de los profesores (7) tienen referencias claras de una postura a partir de 
la cual abordar las temáticas correspondientes a la sexualidad, pero también hay profesores que probablemente 
no identifi can una concepción específi ca de lo que implica la sexualidad; sin embargo no se puede decir que de-
fi nitivamente los primeros desempeñaran un mejor trabajo docente que los segundos, aunque considero que la 
postura que se adopte en relación a estos temas siempre es importante.
Cabe resaltar que en cuanto a las concepciones y/o posturas en educación sexual, no hay diferencias signifi cativas 
entre un subsistema y otro, ya que en ambos destaca una postura holístico/integral, con lo que se puede decir 
que ambos programas pretenden que la sexualidad sea abordada de tal manera que integre todos los aspectos 
del ser humano que intervienen en ella.

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Con struct ivista 2 18.2  18.2  18.2  

 Ho lístico /integral 4 36.4  36.4  54.5  

 Definición  de educ ación 
sexual y sexualidad 

hum ana 

2 18.2  18.2  72.7  

 Otro  (abierta, con  
respeto,  expo sición  

transperson al) 

3 27.3  27.3  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   
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En relación a lo que los profesores señalan como el contenido que desarrollan en su asignatura en general, al 
ser contrastado con la concepción o postura a partir de la cual retoman educación sexual específi camente, se 
obtienen los siguientes resultados: como anteriormente se vio, la postura/concepción más mencionada de edu-
cación sexual desde la cual los profesores tratan estos temas en clase es la holístico/integral, lo cual no coincide 
exactamente con lo que nos dicen del contenido de la asignatura pues los cuatro profesores que lo mencionan 
lo manejan desde un enfoque histórico/psicológico y educativo dejando un poco de lado el enfoque biológico/
médico. 

En un análisis derivado de la relación que hay entre las variables “autores básicos” que manejan los profesores 
y las “concepciones de educación sexual” que mencionan los profesores, se puede ver que desde una postura 
constructivista tratan ambas categorías: autores clásicos y contemporáneos 1profesor, 1 de ellos no precisa auto-
res; en el caso de una postura holístico/integral los profesores mencionan autores clásicos (1), contemporáneos 
(1), y ambas categorías(2); desde una postura en la que se hace énfasis en una defi nición de educación sexual 
humana se mencionan solo autores contemporáneos (1) pero también hay un profesor que no precisa autores. 
Cabe mencionar que de acuerdo a las concepciones que tienen los profesores de educación sexual no existe 
una constante importante de autores que consideran básicos para el curso, existe una gran diversidad en sus 
respuestas, y si bien existen coincidencias entre los 2 grupos de profesores de cada plantel y en cuanto a autores 
clásicos desde cualquier postura y grupo, esto no aporta una conclusión en cuanto a ello.

El siguiente cuadro muestra las respuestas obtenidas en relación a la importancia que los profesores otorgan al 
contenido, estrategias de aprendizaje y evaluación que se proponen en el programa ofi cial de las asignaturas que 
imparten, ello permite conocer su opinión acerca de ello y la utilidad que tienen o no estos aspectos en el salón 
de clase.

15. - ¿Qué importancia tiene para ust ed el conte nido, estrat egias de apr endiza je y de 
eva luac ión propues tos e n el programa of icial  de la asignat ura qu e impart e? 

01  Son mu y impo rtantes , ya qu e me sirven de gu ía y fund amento para llevar  a cabo  el 
cur so. 

02  El logr o de aprend iza jes si gn ificativos en el a lumno.  
03  De un a form a limitada ya qu e se  ha encu adrado  en un a po sición  po sitivista y simp lista 

de los evento s hum ano s. 
04  Func ion a como  gu ía or ientador a solamente pero determina mi planeación  didáct ica. 

05  

 
 
 
 

PROFR  
CCH  

Por ser autor del progr ama de la asign atura me apego  totalme nte al mis mo.  

06  Es import ante qu e el a lumno  lo cono zca, aprend a, se  inform e. 
07  El cont enido  es bu eno,  pero extenso, yo me enfoco  un  poco m ás al ámb ito de 

educ ación  sexual pu es es  dond e los jóvenes tienen más dud as; las es trategias 
propu estas  son  ob soletas , los jóvenes necesi tan qu e el doc ente sea  más act ivo; y la 

evaluación  es bu ena. 

08  Vital y fund amental para el ple no  desa rro llo del ado lescente hacia su incur sión  en la 
etapa sigu iente. 

09  Es import ante el cont enido ; ut ilizo más est rategias y dinámicas  y finalmente los 
exámenes como  form a de evaluación.  

10  Mu y import an te porqu e es  necesa rio qu e los jóvenes teng an inform ación  sobr e los 
cont enido s de la materia . 

11  

 
 
 

 
 

PROFR  
ENP  

Tod a la impo rtanc ia pu es de ello depend e qu e se  cubr a el ob jetivo. 
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15.- ¿Qué importancia tiene para usted el contenido, estrategias de aprendizaje y de evaluación
propuestos en el programa ofi cial de la asignatura que imparte?

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Son import antes 
porqu e gu ían el 

proc eso de 
aprend iza je 

4 36.4  36.4  36.4  

 Se logr an 
aprend iza jes 

sign ificativos en 
los alumno s 

4 36.4  36.4  72.7  

 Es limitado  2 18.2  18.2  90.9  

 Otro  1 9.1  9.1  100.0  
 Tot al 11  100.0  100. 0  

Como se mencionó anteriormente, el docente tiene que apegarse al programa ofi cial en cuanto al contenido de 
la asignatura, pero los otros aspectos que en el programa se plantean son optativos, son propuestas que el docen-
te elige o no para complementar su trabajo en clase. Partiendo de las respuestas que proporcionaron, se puede 
concluir que la mitad de ellos  consideran importante el programa ofi cial de la asignatura para guiar el proceso 
de aprendizaje, (es decir en un sentido más académico y de logro de objetivos institucionales) otros 4 profesores 
hacen referencia a una importancia para el logro de aprendizajes signifi cativos en el alumno y posteriormente 2 
de ellos considera que tiene ciertas limitaciones por lo que utilizan otras estrategias de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, diferentes a las propuestas, para llevar a cabo su labor docente.

Por subsistema se puede ver que en el grupo de profesores de la ENP la mayoría de ellos (3) le otorgan impor-
tancia al contenido con la fi nalidad de lograr aprendizajes signifi cativos en los alumnos, el resto de los profesores 
(3) ven en las propuestas del programa una guía del proceso de aprendizaje, o bien como algo limitado. En el 
caso del grupo de profesores del CCH, 2 profesores coinciden en el programa como guía del proceso de apren-
dizaje, y los tres restantes lo ven como apoyo para el logro de aprendizajes signifi cativos, como algo limitado o 
bien comentan otros aspectos del programa sin mencionar la importancia que le otorgan. Con esto se puede 
decir que en el grupo de la ENP existen mayores coincidencias en cuanto a la manera en que los profesores ven 
la utilidad e importancia del programa, mientras que en el grupo del CCH las opiniones están más divididas en 
cuanto a los benefi cios de éste.

A continuación, el cuadro presenta los diversos materiales didácticos utilizados por los profesores para el cum-
plimiento de objetivos de la asignatura que imparten, lo cual nos aporta información sustancial para la investiga-
ción en la medida en que conocemos qué tanto hacen uso de nuevas tecnologías.
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16. - ¿Qué mater iales d idáct icos utiliza par a el logro de propósitos de la asignat ura?  

01  Carteles , v ideos, prese ntacion es de Pow er Po int, acetatos, ma qu etas , 
condon es, método s ant iconc ept ivos en vivo. 

02  Textos de Psico log ía para el bach illerato, autores  del plantel. (prof esores : 
Alfaro, Campo s y Cu l) 

03  Videos, cu estion arios, exámenes, trabajos, expo sición  de temas de parte de los 
alumno s y práct icas  vivenc iales . 

04  Rot afolios, videos, Libro s de texto, Ac etatos. 

05  

 
 
 
 

PROFR  
CCH  

Libro s de Texto,  paqu etes  didáct ico s, videos, acetatos, entre otro s. 

06  La inform ación  de teoría, dinámi cas , visita a la facu ltad de me dicina, obr as  de 
tea tro , revistas  cien tíficas  de la facu ltad de psico log ía sobr e este tema. 

07  Pizarrón  y gis, sillas , etiqu etas , plumon es,  paño letas , conoc imiento s previos de 
ETS, mú sica, globo s; sent ido s (tacto  princ ipalmente) , sustan cias para qu e 

toqu en, hu elan y pru eben. 
08  Condon es, penes de plástico  educ ativos. 
09  En pr imer lug ar yo elaboro  el manu al de cont enido s (con  teoría y ejercicios, 

etc.) , Expo sicion es (p izarrón , conf erenc ia, pelícu las). 
10  Videos educ ativos, rotafolios, materia l impr eso. 

11  

 
 
 
 
 

PROFR  
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Cartel,  video. 

16.- ¿Qué materiales didácticos utiliza para el logro de propósitos de la asignatura?

Materiales  didáct ico s 1a 
opc ión  

2a 
opc ión  

Material electró nico  y de video 6  

Material impreso 3 4 

Material práct ico ( jugu etes,  muñ eco s, 
etc.)  

2 1 

Menc ion a otro s (actividades, visitas, 
entrevistas) 

 4 

No cont es ta  2 

Tot al 11  11  

Es importante hacer una precisión en este último cuadro en el que aparece anotada la información obtenida en 
orden jerárquico de preferencia que los profesores expresaron, de esta manera se puede ver que en cuanto al 
material didáctico que utilizan los profesores de las diversas asignaturas, se hace referencia a un mayor uso de 
material electrónico y de video, seguido por el material impreso. En tercer lugar se hace alusión al empleo de 
material práctico y fi nalmente 4 profesores mencionan otras actividades que no constituyen propiamente mate-
rial didáctico lo cual nos habla de confusiones entre éstos y las actividades de aprendizaje. 

Cabe destacar que en los datos proporcionados a esta pregunta no aparece el Internet como un herramienta 
didáctica que los profesores utilicen para complementar el que ya utilizan. Este dato apoya la hipótesis de la 
investigación, ya que si bien los profesores conocen Internet y lo manejan, no lo utilizan para apoyar su práctica 
docente.
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En cuanto a la información sobre la relación existente entre el “plantel” y el “material didáctico”  mencionado en 
las dos opciones anteriores que los profesores utilizan primordialmente para el manejo de temas de sexualidad, 
se observa que el grupo de profesores del CCH hacen alusión a un mayor uso de material electrónico y de video, 
seguido por el material impreso y fi nalmente el material práctico y actividades; tocante al grupo de la ENP no 
es notoria la preferencia por alguna categoría específi ca sino que está muy diversifi cada, dos profesores mencio-
nan el material electrónico y de video, otros dos el material impreso y los otros dos el material práctico en sus 
primeras respuestas, posteriormente hacen alusión a actividades y no a material didáctico en particular como 
es también el caso del grupo del CCH. Con estos resultados puedo decir que en el grupo del CCH se hace más 
claro el uso de material electrónico que en el grupo de la ENP en la que los menos profesores mencionan el uso 
de diversas tecnologías apoyándose en ellas si, pero en conjunto con otro material clásico o  actividades.

De acuerdo a la concepción de educación sexual, el material didáctico que se utiliza también tiene variaciones; 
desde una concepción constructivista los profesores mencionan únicamente el uso de material electrónico y de 
video; desde una postura holístico/integral  mencionan el uso de material electrónico y de video signifi cativa-
mente y el material impreso en segundo lugar; desde otras posturas diversas se utiliza tanto uno como el otro 
aunado al material práctico (juguetes, muñecos, etc.) Es importante para esta investigación ver cómo en todas 
las posturas está presente el uso de material electrónico y de video en mayor o menor medida según los resul-
tados, lo primordial entonces será que todos los profesores puedan utilizar las nuevas tecnologías, destacando 
el uso de Internet, de manera habitual para apoyar el contenido que manejan en su asignatura, y de esta manera 
ampliar posibilidades en aspectos como el material didáctico, estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación, 
comunicación, entre otras.

Los siguientes datos corresponden a los autores básicos que los profesores consideran idóneo manejar para 
la asignatura que imparten, estos nos permiten observar si se inclinan por autores clásicos, contemporáneos o 
ambas categorías, así mismo muestran posturas en relación a la temática.

17. - ¿Cuáles son los aut ores bá sicos qu e ust ed  consider a se deben manejar par a est a 
asignat ura?  

01  Alfred Kinsey, Sigmund  Freud,  Eu sebio Rub io, Master  y John son,  entre otros. 

02  Whittaker, Sun adon.  
03  Lo s qu e pu eden pertenecer a los tres  tipo s de metodo log ías qu e pu ede inc luir la  

psico log ía cu ant itativa,  cu alitativa y cont emp lativa. 
04  Varían según  la temática,  sin emb argo  pod ría menc ion ar: S. Freud;  Eu sebio Rub io, 

E. E rick son.  
05  

 
 
 
 

PROFR  
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Masters y Johon son,  Leslie  Mc  Cary, E. Rub io, Katch adour ian, entre otro s. 

06  No t engo  alguno s en específico.  

07  Tórtor a,  Fernando  (no  recu erdo  apellido ) y Palom a (no  recu erdo  apellido ) qu e 
manejan educ ación  para la salud.  

08  Piaget, Freud,  Erick son.  
09  Piaget, Erick son,  información  básica de las profesion es y el mercado  de trabajo. 

10  Lo s autor es  señalado s en el progr ama o los diferentes  libro s sobr e las materia  de 
Or ientación  Educ ativa IV y V. 

11  

 
 

PROFR  
 

ENP  
 

Eva Marchu stamer, Manu al de Orientación  Educ ativa IV de la E.N.P  
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17.- ¿Cuáles son los autores básicos que usted considera se deben manejar para esta asignatura?

  Frequ enc
y 

Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Clásico s (Fr eud, 
Er ikson,  Piaget, 

etc.)  

2 18.2  18.2  18.2  

 Cont empor áneos 
(Eu sebio Rub io, 

Masters y 
John son,  etc.)  

3 27.3  27.3  45.5  

 Amb as 
categor ías  

3 27.3  27.3  72.7  

 No precisa 
autor es  

3 27.3  27.3  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

Con base en las respuestas proporcionadas a esta pregunta, se puede apreciar que los profesores manejan in-
formación de autores tanto clásicos como contemporáneos sobre educación sexual,  pero también hay dos de 
profesores de la ENP y uno del CCH (el 27%) que no tienen referencias claras de autores especializados en 
sexualidad a partir de las cuales es posible manejar mejor temas de esta índole. 

Por subsistema específi camente, en el grupo de profesores del CCH 1 de ellos alude al manejo de autores clási-
cos y contemporáneos, 2 profesores mencionan solo autores contemporáneos y un profesor no precisa autores; 
en el caso del grupo de profesores de la ENP 2 profesores mencionan principalmente autores clásicos, 1 profesor 
alude autores contemporáneos, 2 profesores mencionan ambas categorías y dos profesores no precisan autores. 
Se puede decir entonces, que en el grupo del CCH hay un mayor manejo de autores contemporáneos a compa-
ración del grupo de la ENP y que en este último un número mayor de profesores no precisan autores. 
Este hecho me parece signifi cativo pues habla de formas de abordar el contenido, aunado a las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje en educación sexual, parte importante del ¿qué y cómo enseñar educación sexual? lo 
constituyen la concepción que se tiene de ésta a partir de una postura y de autores de referencia, por esta razón 
pudieran existir diferencias signifi cativas entre uno y otro subsistema de bachillerato. 

Si se toma en cuenta que hoy por hoy la educación sexual ha sido retomada por diversos autores y posturas, y 
que las ideas con relación a la sexualidad evolucionan, resulta necesario que los profesores estén pendientes de 
estas propuestas, que no solo se queden con información que hoy en día resulta poco aplicable a una realidad 
diferente, y mucho menos que no tengan referencias especializadas para poder fundamentar el conocimiento.
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3.1.3 Actualización y superación académica

A continuación se hace un análisis de la actualización y superación académica de los profesores partiendo de las 
respuestas obtenidas a las 6 preguntas correspondientes.

En el presente cuadro se pueden observar los tipos de formación profesional especial que los profesores mencio-
nan haber realizado para apoyar su quehacer en las temáticas de educación sexual específi camente, lo cual permitirá 
indagar más sobre su preocupación por mantenerse en constante desarrollo profesional y actualización.

18. - ¿Ha realizado ust ed a lgún tipo de formación p rofes ional esp ecial sobre 
educ ación sexual para a poya r su trabajo do cent e en est a asignatu ra? 

01  Si, he tom ado  cur sos de actu aliza ción.  

02  Cur sos con  Eu sebio Rub io. 
03  He tom ado  un  cur so sobr e didáctica al respecto  y dentro  de un  progr ama de 

actu aliza ción,  otro (PAA S). 
04  Si 

05  

 
 

PROFR  
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Diplom ado  imp artido  po r la Fac. de Psico log ía. 

06  Cur sos. 

07  He tom ado cur sos de Educ ación  Sexual imp artido s por la UNAM  (Fac. de 
Psico log ía); cur so Enfermedades de Tr ansmisión  Sexual y ge nero (ON U); Taller: 

El ado lescente y la sexualidad. 
08  Cur sos, talleres , expo sicion es. 
09  Si, cur sos sobr e sexualidad y ado lescenc ia. 

10  Cur sos sobr e el tema, y he con segu ido  libros sobr e el tema. 

11  

 
 
 

PROFR  
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Cur sos de actu aliza ción.  

18.- ¿Ha realizado usted algún tipo de formación profesional especial sobre
educación sexual para apoyar su trabajo docente en esta asignatura?

Form ación  profesion al especial 1ª opc ión  2ª opc ión  

Cur sos 9  

Diplom ado s 1  

Talleres   2 

No especifica 1  

No cont es ta  9 

Tot al 11  11  
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En preguntas como esta, que permite la elección en 2 opciones, se puede ver que los profesores hacen referencia 
a diversos tipos de formación profesional especial, donde los cursos ocupan el primer lugar siendo 9 profesores 
(el 81.8 %) quienes los mencionan, seguido por los talleres (2 profesores equivalente al 18 %), también está la 
opción de diplomado mencionado por un profesor y fi nalmente 1 profesor no especifi ca qué formación especial 
posee sobre el tema.
Cabe destacar que en las respuestas de los profesores a esta pregunta no hay alusión a una  formación a distancia, 
en línea o virtual, por lo que se puede decir que la formación especial recibida ha sido en la modalidad presencial. 
Este hecho confi rma que los profesores no reciben formación profesional a través de Internet sino únicamente 
de forma presencial posiblemente porque no están familiarizados con ellos, lo cual confi rma un aspecto muy 
importante en esta investigación: la necesidad de una actualización en conocimientos mediante otras vías de 
información como el Internet.

Por subsistema se pueden apreciar los siguientes resultados:

Form ación  prof esion al especial CCH  ENP  

Cur sos 3 6 

Diplom ado s 1  

Talleres  0  

No especifica 1  

No cont es ta 0  

Tot al 5 6 

Como se ve en el cuadro comparativo en el grupo de profesores del CCH la mitad de ellos comentan la reali-
zación de cursos en primer lugar, los diplomados en segundo, al mismo tiempo que algún tipo de formación no 
especifi cada; en el caso del grupo de profesores de la ENP todos mencionan los cursos en primer lugar y los 
talleres en segundo. Se puede decir que mientras en el grupo del CCH hay cierta diversifi cación en cuanto a una 
formación especializada en educación especial, en el grupo de la ENP todos los profesores mencionan cursos 
como una constante.
Tomando en cuenta esta información, se puede decir que existe una preparación formal en la cual los profesores 
no especifi can a qué cursos o talleres han asistido, aunado a que no todos aluden a un tipo de cursos o forma-
ción específi ca sobre educación sexual concretamente, es decir, se refi eren a cursos sobe adolescencia, técnicas 
didácticas y de actualización en su campo de conocimiento.
En el siguiente cuadro se mencionan los medios tecnológicos y de información que los profesores utilizan en 
clase para abordar temáticas de sexualidad, lo cual permite identifi car qué concepciones tienen de estas nuevas 
tecnologías y las formas en que vinculan la educación sexual con los diversos medios tecnológicos.
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19. - ¿Qué tipo d e medios tecnológicos y de in formación ut iliza para ap oyar su 
práct ica do cent e en la asignat ura, en temas de ed ucac ión sexual 

parti cularmente?  
01  Bú squ eda en Internet y visita a condon ería. 

02  No cont es tó 
03  Prese ntacion es pow er po int y hacer llegar materiales , cond ones, pelícu las 

erót icas , y cur sos sobr e sexo seguro, imp artido  po r especialistas . 
04  Internet, Recort es  y artícu los científico s, tesis , Proyector , Vide os científico s y 

algun as pelícu las com erciales . 
05  

 
 
 
 

PROFR  
CCH  

Internet. 

06  Videos, pelícu las, llevar inves tigador es  de es te tema a la prepa para pláticas  a 
los alumno s. 

07  Cañón,  video, comput ador a,  pizarrón  y gis, rot afolios. 

08  Video, DVD , Enc iclop edias, Manu ales . 
09  Diapo sitivas , aunqu e no  es fácil de con segu ir y manejar a veces; cartu lina 

porqu e es  lo más senc illo de llevar  al aula. Básicamente el joven se 
comprom ete con  la inform ación qu e tiene pu es no  cont amo s con  el tiempo 

suf iciente para abarcar todo s los cont enido s de sexualidad. 
10  Internet 

11  

 
 
 
 

PROFR  
ENP  

Me apo yo con  inform ación  de UNISER  y talleres  de Sexo seguro.  

19.- ¿Qué tipo de medios tecnológicos y de información utiliza para apoyar su práctica
docente en la asignatura, en temas de educación sexual particularmente?

Medios tecno lóg ico s y de 
inform ación  

1ª  
opc ión  

2ª  
opc ión  

3ª  
opc ión  

Internet y cur sos digita les 4   

Enc iclop edias y material 
impr eso 

1 1  

Videos y pro yector  4 1 1 

Visitas  a insti tuc ion es 1 1  

No  cont es to 1   

Ninguno   8 10  

Tot al 11  11  11  

A partir de las respuestas proporcionadas por los docentes en su primera opción, los videos y el proyector de 
imágenes son los medios tecnológicos más utilizados para apoyar su trabajo en clase (4 profesores), igual que 
el uso de Internet y consulta de algunas páginas en la red (4 profesores), y con menos frecuencia los profesores 
mencionan las enciclopedias y material impreso a la par de visitas a instituciones (2 profesores). 

Por subsistema se puede observar que en el grupo de profesores del CCH un mayor número de ellos utiliza 
el Internet y cursos digitales para apoyar su labor docente en educación sexual, mientras que en el grupo de 
profesores de la ENP la mitad de ellos menciona los videos y el proyector como el medio tecnológico que más 
utilizan, y la otra mitad mencionan Internet y cursos digitales, enciclopedias y material impreso y visitas a insti-
tuciones. Con esto se podría decir que en el grupo de profesores del CCH existe un mayor manejo de medios 
tecnológicos que en el grupo de profesores de la ENP en donde solo un profesor comenta el uso de ellos, y el 
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resto se apoya en antiguas tecnologías e incluso menciona las visitas que en este caso no constituye propiamente 
un medio tecnológico y de información.

Cabe destacar que hasta este momento los profesores de ambos subsistemas mencionan explícitamente el 
uso de Internet como medio tecnológico de información para apoyar su práctica docente en la asignatura que 
imparten, anteriormente no aparece en sus respuestas una vinculación del Internet con su quehacer docente. 
Este hecho permite ver que hay un conocimiento del Internet como medio de de información lo cual facilitará 
la actualización en las herramientas que éste nos proporciona en el ámbito educativo y que sirva como apoyo a 
estos profesores.

La siguiente tabla ofrece datos correspondientes a los tres recursos tecnológicos y de información que propor-
cionan mayor utilidad al tratamiento de los temas en clase, permitiendo identifi car cuáles son los más recurren-
tes y los que rara vez son empleados y de los cuales pudiera obtenerse benefi cios.

20.- ¿Cuáles serían en su opinión los tres recursos tecnológicos y de información que
actualmente mejor apoyan su práctica docente en esta asignatura?

Tr es  recur sos tecno lóg ico s 1ª opc ión  2ª 
opc ión  

3ª 
opc ión  

Videos y libro s 
especializa do s 

3   

Videos y prese ntacion es 
pow er po int 

4 1  

Internet 1 1  

Material impreso (Tesis , 
artícu los científico s 

1 2  

Otro s (pláticas , ch arlas) 1 2  

No cont es tó 1   

Ninguno   5 11  

Tot al  11  11  11  

20. - ¿Cuáles serían en su opinión los tres rec urso s tecn ológicos y de in formación 
que actu almente mejor ap oyan su práct ica do cent e en est a asignatur a? 

01  Videos, maqu etas , método s ant iconc ept ivos en vivo, libros de  texto y artícu los 
de actu aliza ción.  

02  Pro yecc ión  de pelícu las, videos, diferentes  páginas . 
03  Lo s videos, las prese ntacion es pow er po int.  

04  Art ícu los científico s y textos, Tesis.  Internet. Videos. 

05  

 
 

PROFR  
CCH  

No cont es tó.  

06  Las  inves tigacion es qu e se  llevan a cabo  en las facu ltades de  Medicina, 
Psico log ía, Pedagog ía, las revistas  qu e saca la UN AM científicas  sobr e es tos 

temas, las pláticas  qu e da el canal 11.  
07  Videos, comput ador a y cañón,  Mod elos tridimension ales . 

08  Videos, Material  educ ativo, discu sión  grup al. 
09  Comput ador a (seria  ideal) , videos, diapo sitivas , piza rrón.  

10  Internet, ado lescente sano.com.m x 

11  

 
 
 
 

PROFR  
ENP  

UN ISSER , inf. de sexo seguro.  
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Con base en las respuestas obtenidas a esta pregunta, se puede decir que la mayoría de los profesores hacen 
referencia al uso de videos y presentaciones Power Point como recursos tecnológicos y de información más 
útiles para el manejo de temas de educación sexual. También es importante mencionar que algunos profesores 
contestan la pregunta indicando otras actividades o prefi eren no contestar. En cuanto al uso de Internet se puede 
ver que solo dos profesores lo mencionan (uno de ellos en su primera opción y el otro en la segunda) como 
recurso tecnológico y de información en que apoya su práctica docente, por lo que se puede decir que el 18% 
de la muestra de profesores lo considera una herramienta de apoyo para la asignatura.

Por subsistema específi camente se puede ver que, como en la pregunta anterior, el grupo de profesores del CCH 
menciona videos, libros especializados, y presentaciones de Power Point así como el uso de Internet como apoyo 
a su labor en educación sexual; en el grupo de profesores de la ENP dos de ellos coinciden en el uso de videos 
y presentaciones Power Point, pero también mencionan el Internet, libros especializados, material impreso y plá-
ticas o charlas sobre el tema, lo cual no alude específi camente a lo que se les cuestiona.

Considero que el uso de la tecnología puede estar determinado por situaciones específi cas como pudieran ser: 
el temor a involucrarse con ellas por el hecho de no estar familiarizados con su uso a lo largo de su formación 
profesional, porque la Universidad no extiende este tipo de cursos de actualización en nuevas tecnologías a sus 
maestros de bachillerato, o bien porque no conocen la utilidad y aplicación que éstas pueden tener para el apoyar 
el trabajo en clase. 

En la tabla siguiente se muestra el grado de familiaridad que los docentes mencionan poseer en relación al uso 
de Internet como una herramienta de apoyo en su labor docente. 

21.- ¿Qué tan familiarizado está usted con el uso de Internet, 
como apoyo a su labor docente en esta materia?

  Frequ enc y Percent Valid Percent Cumu lative 
Percent 

Valid Mu y familiarizado  1 9.1  9.1  9.1  

 Familiariza do  5 45.5  45.5  54.5  

 Poco  familiarizado  5 45.5  45.5  100.0  

 Tot al 11  100.0  100.0   

Se puede decir que la mayoría de los docentes se asumen como familiarizados y poco familiarizados con esta 
herramienta, lo cual hace referencia al hecho de que si bien está presente, no lo utilizan de manera signifi cativa 
como medio de consulta y actualización en su ejercicio docente. 

Sub sistemas Mu y familiarizado  Familiariza do  Poco f amiliarizado  Tot al 

CCH   4 1 5 

ENP  1 1 4 6 

Tot al 1 5 5 11  
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Como se puede observar en el cuadro anterior, por subsistema es importante mencionar que  la mayoría de los 
docentes del grupo del CCH (4) se conciben como familiarizados con el uso de Internet, mientras que el mismo 
número de profesores (4) del grupo de la ENP se conciben como poco familiarizados. Contrastando este resul-
tado con la pregunta anterior se puede decir que existe una coincidencia entre lo que nos dicen los profesores 
de los medios tecnológicos que utilizan y conocen y la manera en cómo se conciben en cuanto a su familiaridad 
con ellos.

Partiendo de los datos que proporcionaron los profesores con anterioridad en cuanto a su conocimiento y uti-
lización de medios tecnológicos de información como apoyo a su labor docente, se puede ver que es aludido de 
manera esporádica el uso de Internet, sin embargo cuando se les pregunta el grado de familiaridad que tienen 
con éste, los profesores mencionan encontrarse familiarizados (5 profesores) y poco familiarizados (5 profe-
sores). Estos datos confi rman que si bien los profesores conocen el Internet como medio de comunicación e 
información no existe una vinculación de esta tecnología como herramienta de apoyo con su ejercicio docente 
en las asignaturas que imparte. 

Con base en esta información, que apoyaría la hipótesis de la investigación, se puede decir  que el hecho de que 
la mayoría de profesores del grupo del CCH (4) mencionan estar familiarizado con el Internet facilitaría el ma-
nejo de las distintas herramientas que éste proporciona logrando una aplicación de éste en el aula; de la misma 
forma, el grupo de profesores de la ENP mencionan en su mayoría (4) estar poco familiarizados con el Internet, 
sin embargo no les es completamente ajeno,  posiblemente tendrían que trabajar un tanto más que el grupo de 
profesores del CCH, sin embargo considero que ambos grupos pueden lograr el dominio de estas herramientas 
y así poder apoyarse en ellas y ampliar posibilidades de actualización en información, actividades, estrategias y 
formación principalmente. 

En el siguiente cuadro se presenta una serie de instituciones especializada en educación sexual que los profe-
sores refi eren conocer y/o utilizar  para apoyar sus conocimientos sobre sexualidad, datos que nos hablan de 
compromiso personal por mantenerse actualizado en las estas temáticas para ahondar en ellas en el aula.

22. - ¿Qué i nstit ucione s especializadas en e duca ción sexual conoce y/o ut iliza 
par a reforz ar y actualiza r sus conocimiento s sobre este  ám bito y de est a maner a 

apoy arse en ello par a su ejercicio d ocent e? 
01  No cont es tó 

02  Defensoras  de la mu jer 
03  Ya lo com enté pero pu eden verse  como  ayud a terapéut ica o pr event iva 

04  Ningun a 

05  

 
 

PROFR  
CCH  

La UNAM  

06  COE, F acu ltad de Medicina, Psico log ía 

07  UNAM. - Facu ltad de Psico log ía.  
MEXFAM. - aunqu e su po sición  ante la sexualidad no  me agrada mucho.  

Casa  de las Hum anidades. 
08  No cont es tó.  
09  Cur sos en la facu ltad de Psico log ía. Libro s po r su cu enta. Cursos qu e 

imp arte la  UNA M. 
10  MEXFAM, F acu ltad  de Medicina (Feria). COE  (Centro  de Orient.  Educ. ). 

CORA.  
11  

 
 
 
 

PROFR  
ENP  

MEX FAM, U NISER  
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22.- ¿Qué instituciones especializadas en educación sexual conoce y/o utiliza para reforzary actualizar
sus conocimientos sobre este ámbito y de esta manera apoyarse en ello para su ejercicio docente?

Instituc ion es 
especializa das en 

educ ación  sexual qu e 
conoc en/ut ilizan 

 
1ª 

opc ión  

 
2ª 

opc ión  

 
3ª 

opc ión  

 
MEXFAM  

 
3 

  

UNAM en diversas 
instanc ias y facu ltades 

 
3 

 
2 

 

Otr as  insti tuc ion es 
(CORA , UN ISE R, Casa 

de las Hum anidades) 

 
1 

 
1 

 
2 

 
No cont es tó/ No conoc e 

 
2 

  

No especifica 1 1  

Ningun a 1 7 9 

En relación a las instituciones especializadas en educación sexual, en la primera opción los profesores mencionan 
en su mayoría Instituciones públicas como lo es la UNAM que si bien ofrecen cursos, talleres y diplomados sobre 
temas diversos: adolescencia, didáctica, educación, entre otros pero que no precisan si son cursos especializados 
en educación sexual; a la par también se encuentra MEXFAM, mientras que otros profesores mencionan no co-
nocer o no contestan.
Por subsistema se puede observar que en el grupo de profesores del CCH  se tiene un menor conocimiento 
de instituciones especializadas en educación sexual haciendo referencia únicamente a la UNAM en sus diversas 
instancias y a otras instituciones privadas; en el caso de la ENP la mitad de los profesores mencionan MEXFAM 
y  otros  profesores aluden a la UNAM.

Es importante mencionar que tanto el grupo de profesores del CCH como el de la ENP los docentes mencionan 
no conocer alguna institución, no especifi car y no contestar esta pregunta, siendo el caso de 3 profesores del 
CCH y 1 en la ENP. Aunado a ello, se puede ver que en el CCH los profesores mencionan la UNAM de manera 
general sin especifi car a qué instancia acuden específi camente y si es especializada en educación sexual; mientras 
que en la ENP acuden a MEXFAM institución que de alguna forma se ha enfocado en educación sexual pero vista 
de manera limitada y no integral que sería lo ideal para los docentes.

En el siguiente cuadro se muestran las instituciones especializadas en educación sexual que los profesores re-
comiendan a sus alumnos consultar, o visitar vía Internet, para complementar y actualizar el contenido visto en 
clase, lo cual verifi ca aspectos con relación al conocimiento y manejo del Internet y de las instituciones mencio-
nadas anteriormente por parte del profesor.
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23.- ¿Qué instituciones especializadas en educación sexual recomienda a sus alumnos
visitar (Internet) para actualizar los contenidos de su materia?

Instituc ion es 
especializa das en 

educ ación  sexual qu e 
recom iend an 

 
1ª opc ión  

 
2ª opc ión  

 
3ª 

opc ión  

Ningun a 3 9 10  
Instituc ion es privadas 3   

UNAM, Facu ltades 2 1  

Progr amas de TV 
com ercial 

2 1  

Páginas  electrón icas    1 

No cont es ta 1   
Tot al 11  11  11  

Partiendo de la información del segundo cuadro, se puede observar que en orden jerárquico, 4 profesores, 
teniendo o no conocimiento de instituciones que proporcionan información sobre temas de sexualidad como 
mencionan en la pregunta anterior, en su primera opción no contestan o mencionan no recomendar a sus alum-
nos la consulta de las misma; esto nos puede hablar del hecho de que los profesores no ahondan en estos temas 
aun teniendo la información, solo se limitan a abordar lo establecido por el programa de la asignatura, lo cual 
también limita el conocimiento de esta temática por parte de los alumnos ya que se quedan con lo que se da 
en clase sin la posibilidad de poder consultar en páginas especializadas con la confi anza de que la información 
que obtendrán será actual, veraz y de calidad, existiendo así el riesgo de una búsqueda equivocada (páginas con 
información obsoleta, incompleta o pornografía); los 7 profesores restantes mencionan algunas instancias dentro 
de la UNAM o bien programas de televisión o exposiciones que nos proporcionan poca información sobre un 
conocimiento profundo de estas instituciones por parte de los profesores. En segunda y tercera opción se puede 
notar que los profesores no mencionan ninguna institución, por lo que se puede decir que su conocimiento es 
limitado.

23. - ¿Qué i nstit ucione s especializadas en e duca ción sexual rec om ienda a su s alum nos 
con sultar o  visitar  (Internet ) para actualiza r los con ten idos de su mat eria? 

01  No cont es tó 

02  AVE d e México,  Página de Eu sebio Ru bio 
03  Actu almente ningun a. 

04  Direcc ion es electrón icas  de Bibliotecas , UNA M y Barcelon a (qu e no  son  es trictamente 
especializa das en ello)  

05  

 
 

PROFR  
CCH  

Ningun a 

06  Servicios Médico s, Facu ltad de Medicina. 

07  Diálogo s en conf ianza (progr ama T.V . Canal 11 ). En Internet n inguno  porqu e hay much as 
páginas  en dond e se  inc ita a los jóvenes a prob lemas como anor exia y bu limia 

08  Asistenc ia a Expo sicion es sobr e salud  qu e prese nta la Facu ltad de Medicina, de Psico log ía, el 
COE.  

09  No recom iendo  ningun a página, aunqu e es ta MEXFA M por  ejemp lo, pero creo qu e los 
alumno s saben ya como  loc aliza r  la información  qu e bu scan, es decir, qu e ya tienen el juicio 

suf iciente para navegar en Internet. 
10  Ado lescente sano.com.m x.,MEXFAM , Facu ltad de Medicina (feria) 

11  

 
 
 
 
 

 
PROFR  

ENP  

No les he sug erido  de Internet 
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Este hecho guarda una estrecha relación con la hipótesis de la investigación, ya que confi rma un grado de desco-
nocimiento del Internet, de sus herramientas educativas y de información valiosa y actual que se puede obtener 
de él. Por tanto, resultará provechoso que cuenten con el conocimiento en éste sentido que complemente su 
labor docente.

Por subsistema se puede ver que en el grupo de profesores del CCH un profesor recomienda instituciones 
privadas y otros programas de TV comercial a sus alumnos, el resto no recomienda ninguna o no contesta esta 
pregunta; en el grupo de profesores de la ENP algunos mencionan instituciones privadas (2), a la UNAM en sus 
diversas instancias (2), programas de TV comercial (1) siendo solo 1 profesor quien no recomienda ninguna; con 
esto se puede ver que en el grupo de la ENP un mayor numero de profesores conoce y recomienda institucio-
nes especializadas en educación sexual (o bien instituciones en las que ellos reciben formación en este ámbito 
educativo) a sus alumnos, que el grupo de profesores del CCH.

Estos datos nos hablan del hacer de los profesores, de lo cual se puede decir que si bien conocen la temática que 
imparten, conocen y utilizan poco la información de instituciones especializadas en el tema, que su actualización 
en el manejo y uso de nuevas tecnologías también es limitado, por lo que la utilizan poco en clase, basándose 
principalmente en estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje clásicas sin poner mucha atención en inno-
vaciones tecnológicas que pudieran apoyar el trabajo docente con adolescentes, incluyendo éstas la información 
de investigaciones actuales por parte de especialistas en la materia de todas partes de la República y del mundo 
a través de Internet.
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Conclusión

Con base en los datos obtenidos de la aplicación de la 
entrevista al grupo de profesores del CCH y al de la 
ENP, se puede decir que los profesores con un prome-
dio de edad de 46 años, y que principalmente son muje-
res. En su mayoría tienen una carrera docente larga, con 
experiencia signifi cativa en estas asignaturas particular-
mente, alrededor de 15 a 20 años, lo cual nos habla de 
un gran conocimiento de los contenidos que manejan 
las diversas asignaturas; sin embargo también es impor-
tante tomar en cuenta que los planes y programas de 
estas instituciones han sufrido modifi caciones por lo 
que los docentes deben estar al tanto de ellas.

En cuanto a la asignatura específi camente, los docentes 
señalan posturas ante la educación sexual, de las cuales 
la más referida es la holística/integral en ambos sub-
sistemas, seguida de una postura constructivista para 
el manejo de estos temas. Esta idea concuerda con lo 
establecido en los programas ofi ciales de estas asigna-
turas, en donde se pretende que el alumno no solo sea 
receptor de conocimiento sino constructor del mismo, 
y que los aprendizajes que obtenga posean una aplica-
ción práctica en su vida, es decir, conocimientos signifi -
cativos. Sin embargo al cuestionarlos sobre las estrate-
gias tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como 
el material didáctico que utilizan en clase para abordar 
temas de sexualidad, los docentes mencionan algunas 
actividades más encaminadas al aprendizaje de aspec-
tos biológicos de la sexualidad únicamente, a la exposi-
ción de algún tema específi co por parte de los alumnos 
haciendo poco énfasis en la experiencia propia, a sus 
dudas, necesidades, o bien se limitan a proporcionar  la 
información necesaria  sobre el tema y no ahondar más 
en el, ya sea por falta de tiempo o porque el tema de 
la sexualidad es solo una pequeña parte de la temática 
que se aborda en cada una de estas asignaturas, y al pa-
recer no se le da la importancia sufi ciente como tal. 
Por subsistema se puede decir que en el grupo de pro-
fesores del CCH las estrategias didácticas de enseñan-
za están más enfocadas hacia la investigación, mientras 
que en la ENP se inclinan hacia el diseño de actividades 

grupales para el logro de objetivos. Con respecto a las 
estrategias de aprendizaje en el grupo del CCH tam-
bién está más enfocadas a la investigación ahora por 
parte del alumno y en el grupo de la ENP se hace én-
fasis en actividades grupales sólo que ahora aparece un 
nuevo elemento, el apoyo audiovisual en el cuál apoyar 
el contenido que se aborda en la asignatura. En cuanto 
al material didáctico prevaleciente en el grupo del CCH 
es el electrónico y de video, seguido por el material 
impreso, según lo comentan los profesores, y en el caso 
del grupo de la ENP los profesores mencionan una ma-
yor diversidad sumando a éste el material impreso y el 
material práctico. Cabe destacar que en los datos con 
relación a estrategias de enseñanza y aprendizaje no 
aparece explícito el apoyo en Internet para el diseño 
éstas, es decir, en su planeación los docentes no con-
templan el Internet como medio de búsqueda de infor-
mación para la enseñanza ni por parte de los alumnos, 
lo cual apoya la hipótesis de esta investigación.

Finalmente, y con relación al último apartado de la en-
trevista, quiero resaltar el hecho de que en la actualidad 
circula muchísima información nueva, se hacen nuevas 
investigaciones (en nuestro país y en el extranjero), y 
que las necesidades de los adolescentes cambian tam-
bién con el paso del tiempo, por lo que no basta contar 
solo con la experiencia y el conocimiento de la temá-
tica, también se requiere de actualización y de la utili-
zación de todas las herramientas que actualmente nos 
proporciona la tecnología para lograr un acercamiento 
a la realidad del alumno, de lo cual se puede decir que 
de los 5 profesores del grupo del CCH solo 3 utilizan 
Internet y medios tecnológicos en general para apoyar 
su labor docente en su asignatura y específi camente en 
educación sexual; en el grupo de los 6 profesores de la 
ENP solo uno considera al Internet como un medio en 
el que puede apoyar su trabajo docente y 3 profesores 
más conocen y están familiarizados con otros medios 
como videos y proyector. 
Por tanto, se puede decir que los 11 profesores utilizan 
poco estos nuevos medios tecnológicos y de comuni-
cación, específi camente el Internet, en la planeación y 
práctica de su asignatura, en gran medida porque con-
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Introducción

Hoy en día, son ineludibles los avances de la ciencia y por 
ende el desarrollo de la tecnología, con lo cual podemos 
decir que se producen nuevos factores que intervienen 
en el progreso de la sociedad, y un aspecto elemental de 
éste lo constituye, sin lugar a dudas, la educación, la cual 
se transforma en la medida en que se dan cambios en las 
formas de generar conocimiento, de enfrentar problemas 
educativos, de ver la enseñanza y el aprendizaje con la 
presencia de esta nueva tecnología.

Aunado a estos cambios, las formas de comunicación 
también han sufrido una evolución acelerada a la cual es 
necesario adaptarse; de tecnologías antiguas como lo son 
la radio, la televisión, la prensa, se ha dado paso a las lla-
madas nuevas tecnologías que comprenden las computa-
doras y una comunicación a distancia que muchas veces 
resulta desconocida en cuanto a su utilidad en el ámbito 
de la educación, hablamos también del Internet, y con ello 
de la posibilidad de nuevas formas de conocimiento, de 
interacción y de educación.

Sabemos que la educación es también un acto de comuni-
cación, ya que en ella intervienen una serie de elementos 
que al articularse, producen cambios en el individuo, en 
sus emociones, actitudes y aptitudes, que se ven refl ejados 
en todos los ámbitos de su vida cotidiana y posteriormen-
te en el manejo de su vida adulta, en el campo personal, 
profesional, laboral, etc.

Con base en ello, considero indispensable que así como 
en muchos otros campos profesionales, en la educación 
se tenga un conocimiento y uso adecuado de estas nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (NTIC), ya 
que no estar actualizado en el manejo de estas herramien-
tas contribuye a atrasos en la educación misma. La tecno-
logía es un hecho fehaciente del cual no podemos escapar, 
o hacer de cuenta que no existe, independientemente de 
la posición que se tenga acerca de ella, su conocimiento 
y adaptación a la educación puede apoyar al docente en 
su trabajo, enriqueciéndolo y manteniéndolo al día, en una 
realidad que no es desconocida para los alumnos. 

La actualización en tecnologías es un imperativo que 
nos rige, y es más fácil encontrar vías mediante las cua-
les utilicemos a nuestro benefi cio la tecnología, que ne-
garnos a su conocimiento y manejo.

Por ello, en este capítulo se revisarán algunos concep-
tos importantes en el ámbito de la tecnología, desta-
cando el impacto de las NTIC en la educación, y par-
ticularmente el del Internet, como una herramienta 
que puede apoyar el trabajo del docente de educación 
media superior en el ámbito personal y en el aula de 
manera signifi cativa. 

Las ventajas que surgen del conocimiento y buen ma-
nejo del Internet por parte del docente, en la educa-
ción y en la educación de la sexualidad específi camente, 
considero contribuyen a la creación e integración de 
estrategias didácticas que refuercen el conocimiento 
de la educación sexual complementando el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que actualmente se lleva a 
cabo.

4.1  Algunos conceptos importantes.

En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías y su 
relación con la labor docente es uno de los temas de 
mayor importancia en el campo de la educación. Pero 
¿qué son las nuevas tecnologías? ¿Qué es Internet? 
¿Qué es un buscador?
Estos son conceptos que deben ser clarifi cados antes 
de poder adaptarlos al ámbito de la educación.

4.1.1 Nuevas tecnologías de la Información
        y Comunicación (NTIC)

Para poder hablar de las Nuevas Tecnologías, es impor-
tante comenzar precisando el término tecnología. 
La defi nición mas empleada sugiere que “tecnología” es 
el estudio de las técnicas y de las máquinas. Por exten-
sión puede decirse que la tecnología es el estudio de 
los diferentes medios, herramientas, máquinas y técni-
cas utilizadas para informar y comunicar. 23 

El Internet como una herramienta de apoyo a la educación sexual para los 
docentes de la ENP No. 6 y el CCH Oriente

CAPÍTULO 4



70

Para completar esta idea, es necesario decir que una 
tecnología no es un objeto físico, es decir, no es la com-
putadora, el cable, la conexión, etc., más bien se refi ere 
a la utilización que se hace de este objeto, lo cual nos 
habla de una apropiación del objeto para que nos sea 
de utilidad. Esto se hace claro en un ejemplo actual, 
cuando en educación se habla de la implementación 
de la tecnología a través de nuevos equipos en las es-
cuelas, que no son aprovechables si no se tiene un co-
nocimiento de su manejo y adaptación por parte del 
docente, y por consecuencia del alumno.

Aclarado este punto, pasemos al término “nuevas” que 
hace una diferenciación con las tecnologías “antiguas” 
las cuales corresponden a medios utilizados para co-
municar palabras, imágenes y sonidos. Como ejemplo, 
podemos mencionar la radio, la prensa, la televisión, el 
teléfono, etc.

Así, las nuevas tecnologías comprenden:

• Computadoras y periféricos que manejan infor-
mación digital (programas de aplicación y programas 
que muestran o administran la información; progra-
ma de aplicación didáctico, página Web, base de datos, 
etc.)
• Comunicación digital (mensajería electrónica, 
Chat, foros, videoconferencia, etc. 24

Con todo lo anterior, podemos decir que las nuevas 
tecnologías son herramientas (su estudio e implemen-
tación) que por su utilidad hoy en día nos permiten 
una comunicación de imágenes, sonidos y palabras de 
forma efi caz, aunado a que se reduce tiempo, trabajo y 
costos signifi cativamente, y algo que probablemente se 
pensó hace unos siglos no se lograría de tal manera...se 
reduce la distancia. 

Las nuevas tecnologías nos proporcionarán informa-
ción pero también nos permitirán comunicarnos e in-
teractuar con otras personas que se encuentran en un 
lugar diferente al nuestro.
Sin embargo, es importante considerar que las nuevas 

tecnologías no son un fi n en si mismas, sino que se nos 
presentan como recursos importantes que podemos 
aprovechar al máximo siempre y cuando se les de un 
uso adecuado.
El crecimiento de las nuevas tecnologías y la difusión 
masiva y sin control de información ha desencadenado 
una verdadera revolución en el mundo de la comunica-
ción y actualmente ofrece nuevas formas de transmitir 
la enseñanza.

El Internet es un claro ejemplo de las herramientas que 
nos permiten realizar búsquedas a través de diversos 
medios de información y de la misma forma establecer 
relaciones a través de los múltiples medios de comu-
nicación. 

4.1.2 Internet.

En la actualidad es muy común oír el término Internet, 
pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando men-
cionamos este concepto? Pues comencemos por una 
defi nición del término.
Internet se defi ne como:

“Red de redes que es controlada por todos y por nadie en su 
totalidad, es decir, que se trata de un conjunto de supercomputa-
doras a las que se conectan múltiples Servidores (computadoras) 
con información y servicios de comunicación, a las que accede-
mos los usuarios a nivel mundial.” 25

Con base en esta defi nición, se puede decir que In-
ternet es un inmenso conjunto de redes que, a través 
de diversos servidores (vinculados a la red local), pro-
porcionan información al usuario sin que éste tenga 
que trasladarse a otro lugar, de la misma manera puede 
establecerse una comunicación exitosa con una o va-
rias personas de manera asíncrona o mejor aún, en el 
mismo instante.
Internet nació en plena Guerra Fría (entre EUA y la ex 
Unión Soviética). En 1956, el departamento de Defensa 
Estadounidense decidió crear la agencia ARPA (Advan-
ce Research Projects Agency, es decir, Agencia de pro-
yectos de Investigación Avanzada). El fi n era desarrollar 
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un sistema de comunicación para computadoras dis-
tantes sin una base central que pudiera ser el blanco 
de los misiles enemigos. En 1969, la ARPA estableció los 
primeros centros de conexión (nodos) entre 4 univer-
sidades: UCLA, Stanford, Utah y Universidad de Cali-
fornia en Santa Bárbara. 26

En sus orígenes, Internet estaba destinado a los inves-
tigadores, a los científi cos y a los académicos, pero el 
explosivo intercambio de información dio lugar a que 
se democratizara. 27

En la actualidad Internet se ha ampliado a la población 
en general, y basta solo con tener una computadora 
capaz de establecer una conexión por medio de una 
línea telefónica  y un módem o módem cable, para po-
der aprovechar los diversos recursos que Internet nos 
ofrece. 
En el ámbito educativo el conocimiento y manejo de 
estos recursos es muy importante  ya que ofrecen nue-
vas formas de enseñanza y aprendizaje. La integración 
de las nuevas tecnologías al ámbito escolar obliga a los 
actores del mismo a comprometerse en la actualiza-
ción que éstos requieren. Con relación a la enseñanza, 
es el docente quien identifi cará, seleccionará y aplicará 
las herramientas que estas tecnologías brindan y que 
contribuyen al enriquecimiento del proceso de apren-
dizaje. 
Como parte de las herramientas que nos proporciona 
Internet tenemos, en un primer momento, a los medios 
de información que pueden ser muy variados, y entre 
los cuales podemos encontrar:
• Bibliotecas digitales.
• Sitios Web y Portales educativos.
• Buscadores y metabuscadores de información.
• Libros y revistas electrónicas.
• Boletines y periódicos electrónicos
A partir de Internet podemos tener acceso a infor-
mación confi able en alguno de estos sitios, ya sea para 
realizar alguna investigación y poder obtener datos 
actuales; para estar al día en noticias nacionales e in-
ternacionales; para informarnos sobre alguna temática 
específi ca de nuestro interés, entre otras.
En segunda instancia, tenemos a los medios de comu-
nicación de la Internet que nos permite el envío de 

mensajes a otras personas a través del mundo, con la 
posibilidad de intercambiar documentos en diferentes 
formatos (textos, gráfi cos, hojas de cálculo, programas 
de cómputo, etc.) incluso, poder contar en esta comu-
nicación con sonido y hasta video. 
Son ejemplo de estos recursos:
• Correo electrónico (correo-e).
• Foro de discusión.
• Chat.
• Teléfono.
• Audioconferencia.
• Videoconferencia.
Una característica interesante de estos medios es que 
la comunicación que podemos establecer con una o 
varias personas puede ser simultánea, asíncrona o en 
sincronía, por lo que como usuarios podemos elegir 
cuál de ellas es más adecuada al trabajo que estamos 
desempeñando.
Más adelante se explicarán de manera mas profunda 
las características y utilidad de cada una de las herra-
mientas mencionadas anteriormente, y las cuales po-
demos aprovechar ampliamente en cualquier ámbito y 
particularmente en el educativo. Comenzaré por dar 
respuesta a algunas de las interrogantes que surgen al 
momento de comenzar a familiarizarse con el Internet, 
como son: ¿cómo puedo localizar lo que estoy buscan-
do? ¿De qué manera facilitar la búsqueda y que ésta 
corresponda a lo que necesito?, etc. 
En el siguiente apartado se profundizará en el tema: 
buscadores y metabuscadores, para poder encontrar 
respuesta a estas interrogantes.

4.1.3 Buscadores y metabuscadores.

Muy probablemente, al tener el (los) primero(s) con-
tacto (s) con el Internet surgen las preguntas: ¿Cómo 
busco la información que necesito? ¿En qué paginas 
puedo hallar dicha información? ¿Cómo se que llegué a 
lo que estaba buscando? 
Es muy fácil que, cuando no se tiene mucha experiencia 
en la búsqueda de información en Internet, el usuario 
se distraiga o que no encuentre lo que le interesaba 
cuando comenzó la búsqueda. Por ello, cuando nos 
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encontramos en Internet debemos recurrir a herra-
mientas para que localicemos lo que queremos, sin 
perder tanto tiempo en ello y que nuestra búsqueda 
tenga éxito. A estas herramientas se les conoce como 
buscadores.

Un buscador es un servidor especializado en proporcionar infor-
mación de datos o documentos que contienen otros servidores 
del mundo. Un buscador funciona a partir de programas (soft-
ware) que tienen el trabajo de realizar exploraciones localizando 
en el ciberespacio conceptos y/o datos claves que permitan la 
ubicación de la información.28 

Es decir, un buscador es una herramienta poderosa que 
tiene un sistema muy sofi sticado de búsqueda y una 
grandiosa capacidad para almacenar información que 
está al alcance de los usuarios de Internet en cuestión 
de segundos.

Existen diversas formas de búsqueda, se recomienda 
comenzar a utilizar los buscadores mas reconocidos 
en el mundo o bien realizar una misma búsqueda en 
varios buscadores de manera simultanea, logrando de 
esta forma localizar la dirección electrónica de una 
página que sea de nuestro interés y que nos propor-
cione la información que estamos requiriendo en ese 
momento. De manera muy sencilla, en los buscadores 
existe un espacio en blanco donde debemos teclear 
la/las palabras claves de una temática específi ca; des-
afortunadamente este paso no nos garantiza siempre 
buenos resultados, ya que de una palabra solamente 
podemos encontrar cientos y hasta miles de páginas 
que la contengan y no necesariamente en el contexto 
que nosotros la necesitamos.

Se puede hacer una división importante de tipos de 
buscadores: los mantenidos por personas, llamados 
Buscadores Humanos y los que utilizan “motores de 
búsqueda” o pequeños robots que van navegando por 
el cyber espacio: Buscadores Robóticos.

Buscadores Humanos.- Los buscadores Humanos 
también llamados “índices temáticos o directorios”, es-

tán organizados por rubros y hay una selección previa 
del material ofrecido. Uno de los más conocidos es 
Yahoo.

Buscadores Robóticos.- A diferencia de los buscado-
res temáticos, los robóticos realizan su búsqueda por 
palabras. Pero, como el que “busca” en los documentos 
en un pequeño robot que hace viajes virtuales por la 
telaraña de Internet me va a ofrecer todos los docu-
mentos en los que aparece la palabra buscada, inde-
pendientemente de que sea un archivo de ciencias o 
de literatura, de arte o de entretenimiento. Altavista es 
uno de los “robot buscador” por excelencia. 29 

Aunado a la diferenciación anterior, los buscadores 
pueden ser de varios tipos, por ejemplo, dedicados a 
localizar imágenes, música, videos, documentos espe-
cializados, etc., razón por la cual es importante, antes 
de comenzar la búsqueda, asegurarnos que estamos en 
el buscador adecuado.
Ante estas opciones que nos ofrecen los buscadores, 
podemos preguntarnos: ¿De qué forma se podría bus-
car simultáneamente en varios Buscadores? ¿Hay algo 
que tenga mayor potencia que un Buscador?
En efecto existen los Metabuscadores que son servido-
res cuyos programas realizan el trabajo de búsquedas 
entre un buen número de Servidores de búsquedas, es 
decir, se trata de un buscador de buscadores, de ahí la 
palabra Meta antepuesta a la palabra buscador.
Dicho de otra manera, este Servidor hace lo siguiente: 
busca directamente en los diversos buscadores, en vez 
de ir a buscar en todos los Servidores que contienen 
hojas Web.

Para concluir este tema, considero  importante des-
tacar que los buscadores y metabuscadores nos dan 
la oportunidad de localizar información de cualquier 
tema en Internet, pero obtenemos mejores resultados 
cuando conocemos la manera de realizar esta búsqueda 
con mayor precisión y con un margen de error menor, 
logrando resultados exitosos en un tiempo realmente 
corto.
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Por ello, existen algunos “tips” de búsqueda que son 
importantes considerar, los cuales menciono a conti-
nuación:

� Utilizar el signo + (más) para añadir palabras, 
por ejemplo: cuerpo + huesos.
� Utilizar el signo * para sustituir cualquier termi-
nación de palabra. Por ejemplo: si uno pone informa* 
entonces el buscador traerá todos los documentos 
que contengan las palabras informática, informe, infor-
mación, etc.
� Utilizar el signo – (menos) nos permite buscar 
documentos que contengan la primera palabra pero no 
la segunda. Es por tanto un símbolo excluyente, por 
ejemplo: Argentina - Turismo.
� Cuando una cadena de textos se escribe entre  
comillas (“___”), la búsqueda realizada es literal. Por 
ejemplo: “Teatro Metropolitan” o “Juan Ruiz de Alar-
cón”.
� Por último, una manera mucho mas rápida de 
aprovechar Internet es averiguando previamente direc-
ciones interesantes y afi nes al tema que mas nos inte-
resa (al fi nal de este capítulo menciono algunas direc-
ciones electrónicas que contienen información sobre 
temas de educación sexual). Una vez que encontramos 
una o varias páginas que nos son de utilidad es impor-
tante agregarlas a la carpeta Favoritos donde poste-
riormente se pueden encontrar con facilidad.

En el campo educativo los buscadores y metabusca-
dores apoyan tanto al docente como al alumno en la 
localización de información que posteriormente será 
seleccionada y analizada, logrando de esta manera 
aprendizajes no solo técnicos de búsqueda sino cono-
cimientos de todas partes del mundo.  

El desafío, es entonces, aprender a desarrollar habili-
dades de discernimiento, selección y clasifi cación de 
la información que encontraremos, con la fi nalidad de 
que apoye la información con la que contamos y aporte 
información nueva de utilidad y calidad.

4.2  Importancia de Internet en el campo
            educativo.

Como vimos anteriormente el Internet nos provee de 
diversas herramientas de información y comunicación 
que podemos aprovechar al máximo.
En este apartado explicaré las características más re-
levantes de estas herramientas para conocer la impor-
tancia que pueden alcanzar en el campo educativo.

Comencemos por los Medios de Información,  entre 
los cuales se encuentran:

• Bibliotecas digitales.- Son aquellas a las que se 
puede acceder a bancos de información en un formato 
electrónico por medio de una red. Es decir, en ellas se 
puede encontrar información de libros, revistas, perió-
dicos, tesis, etc. sin tener que desplazarse al sitio físico.
• Sitios Web y Portales educativos.- Es a prin-
cipios de la década del noventa cuando se crea la 
World Wide Web (ancha telaraña mundial) mejor co-
nocida como la Web, a la que suele confundírsele con 
la red Internet,  sin embargo, debe quedar claro que 
es tan solo uno de los servicios más populares en la 
actualidad. La Web puede defi nirse como la sección de 
Internet que contiene información multimedia por me-
dio de hojas electrónicas, mismas que pueden a su vez 
permitir enlaces a otros sitios, otros textos del mismo 
u otro documento, mostrar imágenes estáticas o en 
movimiento y reproducir sonido. La Web es un recur-
so de apoyo didáctico de gran utilidad, ya que no sólo 
permite informar, sino que también permite la presen-
tación de páginas interactivas que ofrecen la posibilidad 
de retroalimentación en clase.
Los portales educativos son sitios Web que nos pro-
porcionan contenidos dinámicos con respecto a una 
temática específi ca, teniendo como ventaja la presen-
tación de esta información de forma interactiva, siendo 
un recurso didáctico atractivo a los alumnos. 
• Libros y revistas electrónicas.- Se refi ere a 
estas mismas publicaciones periódicas que ahora se 
distribuyen en un formato digital o electrónico y que 
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son leídas a través de la computadora, mismas que hace 
unos años solamente podrían consultarse físicamente; 
hoy en día pueden ser revisados  a través de Internet, 
obteniendo la ventaja de actualizarse permanentemen-
te en cualquier campo de conocimiento. Existen revis-
tas a las cuales se puede suscribir el usuario mediante 
un pago o bien de manera gratuita mediante convenios 
de Instituciones de educación, como ejemplo tenemos 
a la UNAM, que ofrece este servicio.
Cabe mencionar que tanto libros como revistas elec-
trónicas se presentan en diferentes formatos, como lo 
son: el procesador de textos (como Word), html, pdf, 
entre otros.
• Boletines y periódicos electrónicos.- Son 
publicaciones de difusión en formato electrónico que 
pueden ser consultadas a través de la computadora y 
una conexión a Internet. A los boletines se puede sus-
cribir el usuario mediante su correo-electrónico y de 
esta manera recibirá la información de una temática 
específi ca, misma que a su vez pueda analizar y discutir 
con el grupo al que este boletín pertenezca. Si en el 
pasado el periódico impreso nos ha permitido estar 
enterados de los sucesos de actualidad, el periódico 
electrónico es hoy por hoy, una publicación en formato 
electrónico que tiene mayor alcance ya que se puede 
distribuir a nivel mundial, es decir, es mucho mas viable 
acercarnos a este medio con tan solo acceder a Inter-
net a través de la computadora.

Con base en lo anterior, se puede decir que el docente 
cuenta con muchas alternativas en cuanto a la búsqueda 
de información se refi ere, existe una brecha cada vez 
menor entre el individuo y la obtención de información 
y conocimientos de actualidad. Es decir, no solamente 
hay que limitarse a conocer lo que ocurre en nuestro 
país en el ámbito educativo, sino que ahora lo podemos 
saber del mundo entero, por medio de noticias, artícu-
los, publicaciones, sitios de interés, etc.

Aunado a la información que podamos obtener median-
te Internet, existe la posibilidad de compartir esa infor-
mación con conocidos, con personas afi nes a nuestra 
profesión en otros lugares del mundo, platicar nuestras 

experiencias y que estas puedan servir a otros. Es en-
tonces cuando los Medios de comunicación, aparecen 
como las herramientas idóneas para esta tarea.

Dentro de los medios de comunicación tenemos:

• Correo electrónico (correo-e).- El correo 
electrónico es un medio de comunicación de Internet 
que nos permite enviar mensajes a otras personas a tra-
vés de las redes de cómputo del mundo; con la posibili-
dad de intercambiar documentos en diferentes formatos 
tales como: textos, gráfi cos, hojas de cálculo, programas 
de cómputo, sonido y hasta video. El correo electrónico 
se adoptó por primera vez para actividades educativas a 
fi nales de la década de 1970, con el fi n de complementar 
la interacción de la educación cara a cara ampliando las 
oportunidades para la discusión de clase.30  De la misma 
manera, en la educación presencial se puede utilizar el 
correo electrónico para el envío de actividades, cuando 
no es factible poder tener una reunión en determinado 
momento.
• Foro de discusión.- Es el espacio virtual en el 
que se pueden compartir ideas y comentarios, debatir y 
analizar temáticas especifi cas, aclarar  dudas y  reforzar 
el conocimiento adquirido, todo de manera asíncrona, 
es decir, los participantes del foro expondrán sus ideas, 
y el resto podrá emitir opiniones y comentarios en otro 
momento; todos podrán conocer lo que se escribe ahí y 
enriquecerlo aunque no sea en el momento preciso en 
que se recibió. Esta herramienta de comunicación es de 
gran utilidad en el ámbito educativo a distancia.
• Chat.- Es el espacio virtual en el cual se puede 
establecer una conversación con una o más personas en 
sincronía, teniendo la posibilidad de intercambiar docu-
mentos, imágenes, sonidos, etc., en ese mismo instante, y 
al no estar físicamente en el lugar donde la otra persona, 
nos permite establecer conversaciones prolongadas a lo 
largo del mundo a un costo simbólico a diferencia del 
teléfono por ejemplo.
• Audioconferencia.- Es el medio de comunica-
ción en el cual los participantes coinciden en tiempo real 
y se adecuan a un horario, con la posibilidad de hablar y 
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escucharse mutuamente, por lo que podemos denomi-
narlo como un sistema sincrónico e interactivo.
• Videoconferencia.- Es el sistema que nos per-
mite llevar a cabo un encuentro con varias personas 
ubicadas en sitios distantes, y establecer una conversa-
ción como lo harían si todas se encontraran reunidas 
en un salón de clases.

Es importante destacar que todos estos medios de 
comunicación son un apoyo valiosísimo en la educa-
ción, no solo para la vía Profesor-alumno, sino también 
Alumno-Alumno y  Profesor-Profesor, ésta ultima es 
una oportunidad descuidada a mi parecer, que si fun-
cionara mejor podría existir un intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre expertos en educación, 
lo que desembocaría en mejoras a nivel profesional y 
docente, y por ende en el proceso enseñanza-apren-
dizaje. Considero que el funcionamiento limitado de 
estos medios (información y comunicación) aún en la 
actualidad puede deberse a la falta de conocimiento 
de la utilidad y benefi cios que se pueden obtener de 
éstas por parte de profesores y alumnos, por lo que 
el implementar capacitación en éste ámbito podría dar 
lugar a una mejor aplicación de estas tecnologías en la 
educación. 
De manera general, tanto los medios de comunicación 
como los de información, herramientas que nos pro-
porciona Internet, pueden mejorar las formas tradicio-
nales de enseñanza y aprendizaje, dándole nuevos giros 
a la comunicación, la colaboración y la producción de 
conocimientos novedosos.

  El Internet y la educación a distancia

El conocimiento y uso adecuado del Internet en el ám-
bito educativo, también es de suma importancia pues el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ahora puede reali-
zarse a distancia; esta modalidad educativa permite que 
personas que, por condiciones geográfi cas o por el rit-
mo de vida que tienen, no pueden asistir de manera 
presencial al salón de clases, puedan llevar a cabo estu-
dios a nivel licenciatura y posgrado, cursos, diplomados, 

etc. Y justamente es a través de estos medios de comu-
nicación que permanecen en contacto con el profesor 
y sus compañeros, que comparten ideas, comentarios, 
etc., y al mismo tiempo la entrega y recepción de acti-
vidades de aprendizaje, de evaluación y autoevaluación 
se efectúa a través de los medios de comunicación. 
Aunado a ello, la educación recibida se complementa 
con la información y conocimiento que se puede con-
sultar en los medios de información, logrando de esta 
manera utilizar estas valiosas herramientas de Inter-
net para fi nes educativos, que hoy por hoy nos ofre-
cen nuevas alternativas en el campo del conocimien-
to; estas herramientas día con día se van mejorando 
y adaptando mejor a los propósitos que se persiguen 
en educación, y de manera general en el progreso de 
la sociedad. 

4.3  Importancia de Internet en materia de
      educación sexual.

Como hemos visto en el capítulo 1, la educación sexual 
es un proceso complejo y paulatino de enseñanza-
aprendizaje que tiene como fi nalidad proporcionar al 
sujeto información y formación sobre la sexualidad, to-
mando en cuenta valores socioculturales, necesidades 
de la etapa por la cual transita, y desarrollando capa-
cidades como aceptación, responsabilidad y cuidado, 
para que pueda relacionarse con los demás.
Impartir educación sexual implica ver al sujeto desde 
diversas perspectivas: física, emocional, social y psicoló-
gica; esto quiere decir que no se debe limitar a propor-
cionarle solamente información sino que es un proce-
so que desemboca en conocimientos que brindan una 
aplicación práctica en la vida diaria del alumno, para 
que forme parte de su realización como ser integral.
Como vimos en el capítulo 2, la educación sexual a 
nivel bachillerato por medio de la Escuela Nacional 
Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades 
de la UNAM, se proporciona a través de temas per-
tenecientes a 4 asignaturas “Orientación Educativa 
IV“,“Educación para la Salud“ “Ciencias de la Salud I y 
II”, y Psicología II. 
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El contenido, las estrategias y actividades que el do-
cente utiliza para el manejo de temas de sexualidad 
en clase, están determinadas en gran medida, por la 
orientación fi losófi ca y pedagógica que hay detrás de 
los programas de dichas asignaturas, en este caso los 
profesores nos hablan de un enfoque holístico/integral 
seguido de una perspectiva constructivista de la cual 
parten para realizar su labor docente.

También nos hablan de algunos autores contemporá-
neos como son: Alfred Kinsey, Williarm Masters y Virgi-
nia Johnson, Leslie Mc Cary, quienes, como vimos en el 
capítulo 1, tienen un enfoque orientado hacia la sexo-
logía (disciplina surgida a partir de los 60’s) cuyo objeto 
de investigación una sexualidad genital orientada hacia 
el placer. De la misma forma nos mencionan autores 
como Eusebio Rubio y también autores clásicos como 
Sigmund Freud, Piaget y Erick Erickson. Con ello se 
puede identifi car una postura integral con autores tan-
to clásicos como contemporáneos en los programas 
de ambos subsistemas de bachillerato, con la consigna 
de que se trata de una enseñanza basada en la idea de 
que el alumno tiene su propia concepción del mundo 
y los nuevos conocimientos se van situando en dicha 
concepción; siendo de esta manera el aprendizaje la ad-
quisición y/o ajuste de esta concepción en el alumno 
quien es el actor central, y en función del cual se planea 
la enseñanza. 

Podemos decir entonces que estos paradigmas edu-
cativos ven al alumno como un ser capaz de desarro-
llar concepciones propias por si solo, y que deja atrás 
la idea del profesor como transmisor de información 
para verlo como guía que apoya al alumno en la cons-
trucción de conocimientos y de su identidad.

Por los resultados obtenidos de las entrevistas aplica-
das al grupo de profesores del CCH y al grupo de la 
ENP, en cuanto a las concepciones o posturas en edu-
cación sexual por subsistema se puede decir que no 
hay diferencias signifi cativas entre uno y otro, ya que 
en ambos destaca una postura holístico/integral, con lo 
que se puede decir que estos 2 programas pretenden 

que la sexualidad sea abordada de tal manera que inte-
gre todos los aspectos del ser humano que intervienen 
en ella. En relación a los autores, es importante decir 
que en el grupo de profesores del CCH hay un mayor 
manejo de autores contemporáneos a comparación del 
grupo de profesores de la ENP y que en esta última un 
número mayor de profesores no precisan autores, este 
hecho me parece signifi cativo pues habla de formas de 
abordar el contenido, aunado a las estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje en educación sexual, parte impor-
tante del ¿qué y cómo enseñar educación sexual?
Aunado a ello, sabemos que en la actualidad los ado-
lescentes no son los mismos que hace 10 o 20 años, 
que el mundo y la sociedad han cambiado, por ello los 
docentes deberán redefi nirse y adaptarse a nuevas exi-
gencias y necesidades de sus alumnos, que deben ac-
tualizarse y que tienen la posibilidad de apoyarse en 
herramientas tecnológicas que hoy por hoy son muy 
familiares para el adolescente; de esta manera podrán 
producir un escenario didáctico y pedagógico tal, que 
le proporcione al alumno una formación integral que al 
mismo tiempo llame su atención, estimule su interés y 
motivación en esta temática.

Es el docente quien identifi cará, seleccionará y aplicará 
sus conocimientos sobre estas nuevas tecnologías en 
clase, sin que estas lo reemplacen como muchas veces 
se piensa, la computadora y el Internet se ocuparán 
solamente de aumentar el nivel de interacción del pro-
fesor con sus alumnos, dando lugar a un docente que 
enfatizará la dimensión humana del proceso enseñaza-
aprendizaje. 

En el caso específi co de estos profesores de bachillera-
to, los resultados nos hablan de que éstos se consideran 
en su mayoría familiarizados y poco familiarizados con 
el uso de Internet y de las nuevas tecnologías, habiendo 
algunas diferencias en las respuestas entre ambos sub-
sistemas (la mayoría de los docentes en el grupo del 
CCH se conciben como familiarizados con el uso de 
Internet, mientras que el mismo número de profesores, 
4, en el grupo de la ENP se conciben como poco fami-
liarizados), por lo que considero no sería algo nuevo a 
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lo cual oponer resistencia el hecho de incorporar estos 
medios en mayor medida para la enseñanza-aprendiza-
je de los estudiantes de bachillerato, y con ello apoyar 
los contenidos, estrategias y actividades propuestas en 
cada programa de asignatura, ya que como se vio en el 
capítulo anterior, los profesores hacen alusión explícita 
a una familiaridad con Internet como medio de comu-
nicación e Información hasta la pregunta específi ca, con 
anterioridad no lo habían comentado por lo que se 
puede decir que conocen Internet, se encuentran poco 
o medianamente familiarizados con su uso, pero no 
existe una aplicación de éste en sus estrategias de en-
señanza- aprendizaje, contenido, material didáctico y de 
consulta, ámbitos en los que estas alternativas pudieran 
apoyar su trabajo en la asignatura que imparten.

Por ejemplo, con el uso de la computadora, y las he-
rramientas de Internet, el docente puede presentar un 
tema a través de un multimedia interactivo donde es 
posible recrear ambientes microscópicos (aparatos re-
productores, embarazos, ETS, entre otras), estudiarlos 
con precisión y realismo inimaginables hace años; tam-
bién es posible realizar diapositivas y acetatos de muy 
buena calidad con gráfi cos, colores e imágenes, e inclu-
so presentarla en pantalla a partir de la computadora 
incorporando también sonido y/o video; si se toma en 
cuenta que los profesores mencionan ya tener un buen 
manejo del video, el proyector de acetatos, la compu-
tadora y el cañón como recursos tecnológicos que 
apoyan su labor docente, esto facilita más la tarea de 
integrarlos de forma signifi cativa como herramientas 
de ayuda a la asignaturas que proporcionan contenidos 
de educación sexual en el bachillerato.

Mediante la producción de recursos audiovisuales el 
docente puede presentar información con imágenes 
basándose en fuentes de información variadas (libros 
actualizados, información de artículos, libros o investi-
gaciones a nivel nacional o internacional situada en pá-
ginas de Internet, con experiencias de colegas en otros 
lugares, etc.). 
De la misma forma es posible crear evaluaciones y 
autoevaluaciones interactivas en donde el profesor (y 

también el alumno) puede verifi car el grado de com-
prensión de los temas vistos en clase; la creación de 
una página electrónica también puede ser una buena 
opción para el docente, ahí podrá subir información de 
su asignatura, artículos interesantes sobre las temáticas, 
apartados de dudas o preguntas frecuentes, avisos, etc., 
para completar su trabajo en el aula, ya que el alumno 
podrá tener acceso a esta página estando en cualquier 
lugar, siempre y cuando haya una conexión a Internet. 
En este caso, y partiendo de las respuestas proporcio-
nadas por los profesores, el uso de Internet todavía es 
limitado por lo que para poder explotar todas estas 
opciones sería importante que los docentes tuvieran 
un mayor acercamiento al Internet y a las múltiples op-
ciones que éste nos ofrece en el ámbito educativo.

Siendo la sexualidad uno de los temas centrales con 
el que trabajan estos profesores de bachillerato, Y to-
mando en cuenta que fuera del ámbito escolar puede 
causar cierta incomodidad abordarlos, estos docentes 
de la ENP Y CCH podrán proporcionar información y 
conocimientos confi ables a sus alumnos, a través de un 
mayor conocimiento y actualización en esta temática, 
apoyado por las investigaciones, publicaciones, artícu-
los, etc., que podrá encontrar en Internet, y al mismo 
tiempo al tener un contacto directo con estas nuevas 
herramientas, podrá indicarle al alumno una utilización 
más efi caz de las mismas, contribuyendo a las habilida-
des de búsqueda en sus alumnos.

4.4 Instituciones de investigación y difusión sobre
     temas de sexualidad en México como apoyo a
     docentes de la ENP y CCH.

En el caso del grupo de profesores de la ENP No. 6 que 
imparten las asignaturas “Orientación Educativa IV” y 
“Educación para la salud”, y del grupo de profesores del 
CCH Plantel Oriente que imparten “Ciencias de la sa-
lud I y II” y “Psicología II” y que señalan conocer algunas 
instituciones especializadas en educación sexual como 
son MEXFAM, CORA, UNISER, Casa de las Humanida-
des y algunas instancias y facultades de la UNAM, con 
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base en los resultados obtenidos en este estudio, una 
hipótesis es que si estos profesores poseen un mayor 
conocimiento y manejo de la información y las nuevas 
tecnologías puedan combinarla con su experiencia do-
cente (tomando en cuenta que tienen en promedio 18 
años de servicio docente y 14 aproximadamente en la 
asignatura) y con ello crear un ambiente idóneo para 
el tratamiento de temas de sexualidad; aunado a ello 
tienen la posibilidad de apoyarse en otras instituciones 
dedicadas a la investigación y difusión de temas de edu-
cación sexual. 

En este capitulo se ha venido mencionando la utilidad 
del Internet a través de sus medios de comunicación y 
de información, por medio de éste ultimo también es 
posible localizar páginas electrónicas de instituciones 
públicas y privadas que invitan al usuario a su consulta 
vía electrónica o bien proporcionan información para 
un contacto presencial; este hecho es importante para 
cualquier usuario y en este caso, para los profesores de 
la ENP No.6 y el CCH Oriente, ya que en este ultimo 
apartado menciono algunas instituciones en nuestro 
país que ofrecen talleres, diplomados y capacitación es-
pecífi camente en educación sexual que pueden apoyar 
la tarea de educar adolescentes entre 15 y 18 años. 

Cabe destacar que todas las páginas que aquí menciono 
pertenecen a instituciones con una trayectoria y forma-
lidad importantes, por lo que no existe el riesgo de en-
contrar en ellas información tergiversada o falsa sobre 
sexualidad, cuestión que es relevante enunciar si se toma 
en cuenta que en la actualidad podemos encontrar un 
sin fi n de páginas que transmiten información sin vera-
cidad en el mejor de los casos, o manejan contenidos 
pornográfi cos que limitan al usuario a un conocimiento 
verdadero de lo que signifi ca la sexualidad.

Por ello, a continuación se enuncian algunas de estas 
instituciones especializadas en educación sexual:

� AMSAJ
Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, AC 

La Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescen-
cia tiene por misión buscar las alternativas que propi-
cien una salud integral y plena de l@s adolescentes. 
Para ello, impulsa la investigación, así como la forma-
ción, capacitación y actualización constante de los pro-
fesionales interesados. AMSAJ se ha propuesto facilitar 
la vinculación entre los profesionales de diferentes dis-
ciplinas relacionadas con la salud y el bienestar de l@s 
adolescentes, contribuyendo con ello al mejoramiento 
de su calidad de vida presente y futura. 
Página electrónica: http://www.amsaj.com/ 

En esta página el usuario encontrará tres grandes sec-
ciones: una para adolescentes y jóvenes, otra para pro-
fesionistas y una última de interés general, esto quiere 
decir que AMSAJ nos ofrece una amplia gama de servi-
cios que se pueden consultar a partir de su página elec-
trónica en un principio  y  posteriormente acudiendo 
a sus instalaciones.
AMSAJ está ubicada en Monterrey 172-302 A, Col. 
Roma. C.P. 06700, México, DF. Tel /fax: 5574-0267
 
� AMSSAC
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC

AMSACC es una institución que proporciona forma-
ción profesional en terapia sexual, diplomados en edu-
cación sexual y desarrollo humano; asimismo en esta 
institución se realizan talleres para niños, adolescentes 
y jóvenes en materia de sexualidad, se capacita al per-
sonal docente involucrado con los grupos escolares a 
los que se impartirá el programa, fi nalmente en AMS-
SAC también se proporciona terapia sexual, por lo que 
esta institución el personal esta ampliamente especiali-
zado en materia de educación sexual y  representa una 
buena opción para docentes y adolescentes.
Página electrónica: http://www.amssac.org/ 

En esta página podrá encontrar en sus diversos aparta-
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dos, información acerca de lo que se hace en AMSSAC, 
espacios para manifestar dudas,  una biblioteca virtual 
en donde se podrá encontrar información de interés y 
avisos para el público que visita la página.

AMSSAC está ubicada en: Tezoquipa, No. 26, Col. La 
Joya. CP 14000, México, D.F. 
Tel: 5573-3460 / Fax: 5513-1065

� CECASH
Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista A.C.

CECASH en una institución que trabaja en la promo-
ción y apoyo del ejercicio informado, libre, placentero, 
responsable, respetuoso y concreto de la sexualidad. 
Reconoce a la sexualidad como una construcción social 
y al ser humano como integralidad, con capacidad para 
“darse cuenta” y transformar su realidad. Trabaja con 
aquellas personas que acepten asumirse como cons-
tructores de sus vidas, propiciando autoconocimiento 
y responsabilización.
CECASH es una institución abierta al público en ge-
neral pero también para recibir capacitación en el ám-
bito educativo de la sexualidad, por lo que profeso-
res y alumnos pueden acudir a ella ya sea de forma 
presencial o bien ingresar a su página electrónica en 
donde podrán encontrar diversas secciones de interés 
a través de artículos informativos de sexualidad, espa-
cio para preguntas, así como información sobre cursos, 
talleres, etc., que imparte la institución.
Página electrónica: http://www.cecash.org/ 

� CORA, AC
Centro de orientación para adolescentes

CORA es una organización no gubernamental que tie-
ne como misión contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los y las niños, adolescentes y jóvenes a través de 
la promoción de la salud y por medio de servicios de 
calidad a éstos, a padres de familia y profesionales inte-
resados en este ámbito educacional. Por lo tanto está 
recomendada para el público en general, con la opción 

de que proporciona también información a nivel profe-
sional para docentes, por lo que representa una opor-
tunidad importante para los profesores de nivel medio 
superior de actualizar sus conocimientos sobre esta 
temática.
Página electrónica: http://www.cora.org.mx/  
En esta página el usuario podrá encontrar información 
acerca de los servicios y eventos que ofrece la insti-
tución, así como la opción de establecer contacto vía 
electrónica.

CORA se ubica en: Ángel Urraza, # 1122Colonia del 
Valle. CP.03100, México, D.F.  Tel: 5559 8450 y 5559 
8451

� GIRE
Grupo de Información en Reproducción Elegida

GIRE es una institución que proporciona información 
acerca de temas de sexualidad de interés, ya sea vía 
electrónica o bien acudiendo a la misma institución.
Página electrónica:  http://www.gire.org.mx 
En esta página electrónica el usuario podrá encontrar 
artículos interesantes sobre los temas más recurrentes 
en sexualidad como son el embarazo, métodos anti-
conceptivos, el aborto, violación, entre otros. Existe la 
posibilidad también de ingresar a otras páginas de in-
terés a través de ligas en esta página, así como una bi-
blioteca de consulta electrónica. Esta es una página que 
los profesores pueden recomendar a sus alumnos para 
que amplíen los contenidos que se revisan en clase.

GIRE se encuentra en: Viena 160, Col. Del Carmen, 
04100, México, DF. Tel /Fax: 5658-6684 ó correo@gire.
org.mx /

� IMESEX
Instituto Mexicano de Sexología, AC

El Instituto Mexicano de Sexología, A.C. fue fundado en 
1979, su Institución el Instituto de Enseñanza Superior 
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e Investigación Sexológica Imesex tiene el único pro-
grama de postgrado para la formación de Sexólogos 
Educadores que en el país tiene Reconocimiento de 
Validez Ofi cial de Estudios por parte de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección de 
Enseñanza Superior. En la actualidad IMESEX propor-
ciona cinco programas más, a nivel posgrado también: 
Maestría en Discapacidad y Sexualidad, Especialidad en 
Sexología Clínica, Maestría en Sexología Clínica, Espe-
cialidad en Sensibilización y Manejo de Grupos y Maes-
tría en Sexología Educativa-Sensibilización y Manejo de 
Grupos cuentan con Reconocimiento de Validez Ofi cial 
de estudios de la Dirección de Enseñanza Superior de 
la SEP. IMESEX es una opción viable para la especializa-
ción en sexualidad de los docentes de cualquier nivel, 
en este caso para la educación de adolescentes en esta 
temática.  

Pagina electrónica: www.imesex.edu.mx/ 
En la página electrónica el usuario podrá encontrar in-
formación sobre cursos, talleres, congresos, entre otros 
temas, así como un apartado para externar sus dudas 
de sexualidad.

IMESEX se ubica en: Tepic No. 86. Col. Roma Sur. CP 
06760, México, DF. Tel: 5564-2850

� SOMESHI
Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral

SOMESHI es un organismo no gubernamental que for-
ma profesionales en el campo de la sexología, tanto en 
los procesos de reeducación de la sexualidad como en 
la sexoterapia, fundamentados en la construcción sóli-
da de un marco teórico, fi losófi co, sexológico y peda-
gógico, que promueve el desarrollo de competencias 
especifi cas así como el trabajo personal de las propias 
actitudes a través de los diferentes procesos de actua-
lización y capacitación, a través de cursos y diplomados, 
en el área de la sexología y la psicoterapia.
Así mismo trabaja en atención especializada en infec-
ciones de transmisión sexual, psicoterapia y sexotera-
pia con enfoque centrado en sus consultantes en un 

ambiente de confi anza y respeto.
De esta forma SOMESHI es una institución recomen-
dada para docentes y para alumnos.
 Página electrónica: http://someshi.org/

SOMESHI se encuentra en: Calzada General Anaya No. 
55, despacho 5-A, 2o. piso, Col. San Diego Churubusco, 
México, D.F. Teléfonos: 56-89-20-64 y 56- 89-66-45 
E-mail: capacitacion@someshi.org

También hay instituciones dedicadas a la investigación 
y formación de profesionistas especializados en educa-
ción sexual que no cuentan con página electrónica ac-
tualmente, pero que sin duda ofrecen servicios que los 
docentes y el público en general debe conocer, por lo 
que aparece una dirección a la que se puede acudir, te-
léfonos o contactos a partir de las cuales conocerlas:

� AMES
Asociación Mexicana de Educación Sexual

AMES es un asociación fundada en 1972, con sede en 
la ciudad de México, es una organización científi ca, pri-
vada, multidisciplinaria, sin fi nes de lucro, de servicio a 
la comunidad que tiene como meta principal promover 
la educación de la sexualidad a todos los niveles. Su 
objetivo es capacitar a profesionales en el área de la 
educación sexual a nivel nacional, por lo que puede ser 
una muy buena opción para los docentes del CCH y 
de la ENP que imparten las asignaturas mencionadas, 
ya que podrán recibir una formación especializada en 
sexualidad y poder ampliar el contenido que actual-
mente imparten sobre esta temática.
AMES está ubicada en: Michoacán No. 77. Col. Condesa, 
México, DF, CP. 06140. Tel: 52 86 40 59/ 52 86 07 89. Fax. 
52 86 07 89  Correo: Ames@cenids.ssa.gob.mx
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� FEMESS
Federación Mexicana de Educación Sexual
y Sexología, AC

FEMESS es una institución que prioriza la educación 
sexual integral considerando que la falta de ésta favo-
rece los mitos, las falsedades, los contagios, el abuso y 
la violencia y propone la socialización de la información 
como una de las metas más trascendentes como insti-
tución.
FEMESS está ubicada en: Apartado Postal No. 612. Col. 
Del Valle CP. 66250, San Pedro Garza García, NL Tel: 
(83) 466606

� GIS
Grupo Interdisciplinario de Sexología, AC

GIS es una institución que ofrece estudios en educa-
ción sexual como diplomados y especialidades, por lo 
que es una institución recomendada para los docentes 
que decidan realizar estudios adicionales complemen-
tar su formación en relación al tema.
GIS se ubica en: Av. Universidad No. 1016 Edif. 11 Dep-
to. 402. Col. Copilco Bajo. CP 04340, México, DF. Tel: 52 
86 42 94 y 5685-2473
Fax: 5659-2453
Representante 1: Oscar Chávez Lanz, Presidente
Fecha de Actualización: 04/04/2002 

Otras páginas de interés:

� http://www.sexualogia.com/princi.htm 

Esta es la página de Francisco Delfín Lara, un médico 
especializado en sexualidad que nos ofrece en este es-
pacio la posibilidad de poder conocer anuncios y avisos 
sobre eventos relacionados con esta temática, así como 
artículos y enlaces de interés, en donde el usuario podrá 
navegar y estar actualizado en temas de sexualidad.

� http://www.yosexual.com

En esta página el usuario podrá encontrar información 
sobre diversos temas de sexualidad, educación sexual, 
noticias, artículos y noticias sobre cursos y talleres, en-
tre otros. Es una página actualizada con lenguaje acce-
sible que puede aportar al alumno mayor información 
sobre su sexualidad.

Conclusión

En la actualidad no podemos negar el gran impacto que 
la información y las nuevas tecnologías traen consigo, 
pues es claro que nuestra sociedad cambia cuando se 
éstas se incorporan en ella, produciendo transforma-
ciones en la forma en que se concibe al ser humano 
en sus diversas facetas, ya sea como hombre o mujer, 
joven o adulto, estudiante o profesor, etc. Pero no basta 
con conocer la tecnología, es necesario utilizarla, pero 
la importancia de ello, radica en saber ¿cómo?, y esto 
en dos sentidos, por un lado está el hecho de que de-
bemos actualizarnos para saber como se maneja esta 
nueva tecnología y así tener mayores oportunidades, y 
por otro, y a mi parecer el más importante, el “saber 
cómo” debe implementarse esta tecnología en los ám-
bitos de nuestra vida ya para el aprovechamiento de 
cualquier nueva tecnología se requiere conocerla y en 
caso de los docentes, además “dominarla”partiendo de 
la necesidad de concientizarse de la importancia que 
esto tiene para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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• Es difícil poder establecer una defi nición de educa-
ción, ya que éste es un proceso complejo que cambia 
constantemente, sin embargo se puede decir que ésta 
consiste en la transmisión de las pautas culturales, de 
los hábitos, de las ideas, los valores y el conocimien-
to de un determinado grupo social en un momento 
y espacio determinados, involucrándose en ello una 
construcción y reconstrucción del sujeto. Este proceso 
social ocurre inevitablemente de forma recíproca entre 
sus integrantes, los cuales permanecen en convivencia 
constante, de manera que en ello se encuentran implí-
citos valores y pautas de comportamiento moral, que 
de manera consciente e inconsciente también se trans-
miten al individuo.
• Por su parte, la educación sexual se refi ere a un pro-
ceso complejo y paulatino de enseñanza-aprendizaje 
que tiene como fi nalidad proporcionar al sujeto infor-
mación y formación sobre la sexualidad, tomando en 
cuenta valores socioculturales, necesidades de la etapa 
por la cual transita, y desarrollando capacidades como 
aceptación, responsabilidad y cuidado, para que pueda 
relacionarse con los demás. Impartir educación sexual 
implica ver al sujeto desde diversas perspectivas: física, 
emocional, social y psicológica; esto quiere decir que 
no se debe limitar a proporcionarle solamente infor-
mación sino que es un proceso que desemboca en co-
nocimientos que brindan una aplicación práctica en la 
vida diaria del alumno, para que forme parte de su rea-
lización como ser integral. 
• De manera general, la adolescencia, vista desde una 
perspectiva social, psicológica y cronológica, es la eta-
pa del desarrollo humano que implica un proceso de 
transformación biopsicosocial, y que culmina con la lla-
mada madurez. Es decir, se refi ere a los cambios que 
sufrirá el adolescente en el tránsito a su vida adulta, 
en donde conforma los esquemas y referentes de un 
proyecto de vida deseable.
• La Universidad Nacional Autónoma de México, en lo 
referente al Nivel Medio Superior ha tenido reformas 
importantes en sus planes y programas de estudio; una 
de ellas corresponde a la del 26 de junio de 1998 fecha 
en que se inicia la defi nición del Núcleo de Conoci-

mientos y Formación Básicos que debe proporcionar 
el bachillerato (NCFB) en el cual se plantean conoci-
mientos, habilidades, valores y actitudes de mayor per-
tinencia y relevancia para el logro del perfi l de egreso 
de la ENP y CCH. En este documento se asienta el 
perfi l ideal de egreso de los alumnos de bachillerato, 
enunciando capacidades, actitudes y efi ciencia del des-
empeño al término de este nivel escolar.

• El bachillerato de la UNAM, en sus dos subsistemas 
la ENP y el CCH proporciona conocimientos sobre 
educación sexual a través de sus asignaturas: Orienta-
ción Educativa IV y Educación para la Salud en la ENP 
y Ciencias de la Salud I y II y Psicología II en el CCH. 
Estas asignaturas se rigen por propósitos, objetivos y 
desempeños del apartado Formación para la salud (que 
se encuentra en el NCFB), y es a partir de él que se 
orientarán acciones que permitan la comprensión y 
apropiación de estos conocimientos.
• Después de haber conocido los programas de cada 
asignatura y a partir de los resultados obtenidos de las 
entrevistas aplicadas a los docentes de estas asignaturas 
que abordan el tema de la sexualidad se puede concluir 
que: los profesores de este estudio tienen un promedio 
de edad de 46 años, y que principalmente son mujeres. 
En su mayoría tienen una carrera docente larga, con 
experiencia signifi cativa en estas asignaturas particular-
mente, alrededor de 15 a 20 años, lo cual nos habla de 
un gran conocimiento de los contenidos que manejan 
las diversas asignaturas; los docentes señalan posturas 
ante la educación sexual, de las cuales la más referida 
es la holística/integral en ambos subsistemas, seguida 
de una postura constructivista para el manejo de estos 
temas; al cuestionar a los profesores sobre las estrate-
gias tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como 
el material didáctico que utilizan en clase para abordar 
temas de sexualidad, los docentes mencionan algunas 
actividades más encaminadas al aprendizaje de aspec-
tos biológicos de la sexualidad únicamente, a la exposi-
ción de algún tema específi co por parte de los alumnos 
haciendo poco énfasis en la experiencia propia, a sus 
dudas, necesidades, o bien se limitan a proporcionar la 

CONCLUSIONES GENERALES
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información necesaria sobre el tema y no ahondar más 
en él, ya sea por falta de tiempo o porque el tema de 
la sexualidad es solo una pequeña parte de la temática 
que se aborda en cada una de estas asignaturas, y al pa-
recer no se le da la importancia sufi ciente como tal. 
Por subsistema se puede decir que para el grupo de pro-
fesores del CCH las estrategias didácticas de enseñanza 
están más enfocadas hacia la investigación, mientras que 
en el grupo de profesores de la ENP éstos se inclinan 
hacia el diseño de actividades grupales para el logro de 
objetivos. Con respecto a las estrategias de aprendiza-
je en el grupo del CCH también están más enfocadas 
a la investigación por parte del alumno y en el grupo 
de la ENP se hace énfasis en actividades grupales sólo 
que aparece un nuevo elemento, el apoyo audiovisual 
en el cual se enriquece el contenido que se aborda en 
la asignatura. En cuanto al material didáctico que preva-
lece en el grupo del CCH es el electrónico y de video, 
seguido por el material impreso, según lo comentan los 
profesores, y en el caso del grupo de profesores de la 
ENP éstos mencionan una mayor diversidad sumando 
a este el material impreso y el material práctico. En las 
respuestas proporcionadas por los profesores, el uso 
del Internet no aparece de forma explícita ya sea como 
apoyo a estrategias de enseñanza-aprendizaje, material 
didáctico o como medio de consulta, este hecho con-
fi rma que si bien los profesores mencionan familiaridad 
(en mayor o menor medida) con el uso de Internet, 
no existe una vinculación de éste con su planeación y 
práctica docente en las asignaturas que imparten, apo-
yándose asi la hipótesis inicial de éste trabajo por lo 
que considero que si el Internet se utiliza de manera 
habitual para apoyar el contenido de la asignatura, es 
posible ampliar las posibilidades en aspectos como el 
material didáctico, estrategias de enseñanza-aprendiza-
je, evaluación, comunicación, entre otras.

• Con relación al último apartado de la entrevista, 
quiero resaltar el hecho de que en la actualidad circula 
muchísima información nueva, se hacen nuevas investi-
gaciones (en nuestro país y en el extranjero), y que las 
necesidades de los adolescentes cambian también con 
el paso del tiempo, por lo que no basta contar solo con 

la experiencia y el conocimiento de la temática, tam-
bién se requiere de actualización y de la utilización de 
todas las herramientas que actualmente nos proporcio-
na la tecnología para lograr un acercamiento a la reali-
dad del alumno, de lo cual se puede decir que de los 5 
profesores del CCH solo 3 utilizan Internet y medios 
tecnológicos en general para apoyar su labor docente 
en su asignatura y específi camente en educación sexual; 
en el grupo de los 6 profesores de la ENP solo uno 
considera al Internet como un medio en el que puede 
apoyar su trabajo docente y 3 profesores más conocen 
y están familiarizados con otros medios como videos y 
proyector. 
• De manera general, se puede decir que los 11 profe-
sores utilizan poco estos nuevos medios tecnológicos 
y de comunicación, específi camente el Internet, en la 
planeación y práctica de su asignatura, en gran medida 
porque considero que aun hay una falta de conocimien-
to sobre ellos y el cómo pudieran ser útiles en el salón 
de clase, hecho que confi rma una necesidad de capa-
citación en el manejo y optimización de estos medios 
como apoyo a la docencia.
• Cabe mencionar que con relación a la actualización y 
superación profesional de los docentes, éstos no tienen 
un manejo idóneo de las nuevas tecnologías, y por ello su 
utilización es básica o mínima, así mismo, no cuentan con 
las herramientas necesarias para realizar búsquedas en In-
ternet o para apoyarse en instituciones especializadas en 
educación sexual para complementar su trabajo en clase (y 
los conocimientos que tienen sobre la temática son prin-
cipalmente de fuentes bibliográfi cas clásicas) por su desco-
nocimiento o porque se quedan solamente con los cursos 
que la UNAM ofrece, que si bien, contribuyen mucho a la 
docencia, no son la única manera de mantenerse actuali-
zado. Por ello considero indispensable que los docentes 
se interesen en conocer la gama de nuevas oportunidades 
que la tecnología nos ofrece para que de esta manera pue-
dan tener un manejo óptimo de ellas, lo cual podría abrir 
nuevas posibilidades en estrategias de enseñanza-aprendi-
zaje y materia didáctico básicamente,  y desembocar en un 
acercamiento a la realidad de los jóvenes, a sus necesidades 
e intereses, desde una postura más integral cada vez.
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• Propongo un mayor acercamiento a las nuevas tecno-
logías y, particularmente al Internet que constituye un 
enorme conjunto de redes que proporcionan informa-
ción al usuario sin que éste tenga que trasladarse a otro 
lugar, al mismo tiempo que a través de él puede esta-
blecerse una comunicación exitosa con una o varias 
personas de manera asíncrona o mejor aún, en el mis-
mo instante. Como parte de las herramientas que nos 
proporciona Internet tenemos, en un primer momento, 
a los medios de información que pueden ser muy varia-
dos, y entre los cuales podemos encontrar: bibliotecas 
digitales, sitios web y portales educativos, buscadores y 
metabuscadores de información, libros y revistas elec-
trónicas y boletines y periódicos electrónicos
• También contamos con los medios de comunicación 
como son: correo electrónico (correo-e), foro de dis-
cusión, chat, teléfono, audioconferencia y videoconfe-
rencia.
• En la actualidad no podemos negar el gran impacto 
que las nuevas tecnologías traen consigo, pues es cla-
ro que nuestra sociedad cambia cuando se éstas se in-
corporan en ella,  produciendo transformaciones en la 
forma en que se concibe al ser humano en sus diversas 
facetas, ya sea como hombre o mujer, joven o adulto, 
estudiante o profesor, etc. Pero no basta con conocer 
la tecnología, es necesario utilizarla, pero la importancia 
de ello, radica en saber ¿cómo?, y esto en dos sentidos, 
por un lado está el hecho de que debemos actualizar-
nos para saber como se maneja esta nueva tecnología 
y así tener mayores oportunidades, y por otro, y a mi 
parecer el más importante, el “saber cómo” debe im-
plementarse esta tecnología en los ámbitos de nuestra 
vida ya que para el aprovechamiento de cualquier nueva 
tecnología se requiere conocerla y en caso de los do-
centes, además “dominarla”partiendo de la necesidad 
de concientizarse de la importancia que esto tiene para 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 
• Finalmente, y a modo de refl exión fi nal, considero 
que la pedagogía tiene un gran compromiso con la edu-
cación y en particular con la educación sexual, ya que 
podemos incursionar en una educación para la preven-
ción, contribuyendo así a una población mayor y mejor 

informada en cuestiones de sexualidad, y no solamen-
te en cuanto a los alumnos se trata, sino que también 
podemos participar en la formación y concientización 
a los padres de familia y a los profesores de todos los 
niveles educativos, y en este caso en particular con-
sidero que en el bachillerato de la UNAM, en ambos 
subsistemas, aun hay un espacio de oportunidad amplio 
en el cual poder trabajar.
• Así mismo en la actualidad contamos con un sin fi n 
de información, tanto en libros, revistas, y nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, con lo 
cual se pueden lograr avances importantes en cuanto 
a la actualización en educación sexual, pasando de la 
información a la formación, a conocimientos de gran 
signifi catividad y aplicación en la vida cotidiana.
• De esta manera, el pedagogo puede intervenir en la 
capacitación a profesores, en la formación y orientación 
a estudiantes y en sentido general en un trabajo de 
desarrollo, investigación y actualización para docentes 
en el uso de medios de comunicación e información así 
como en la temática misma.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COLEGIO DE: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE: ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV

CLAVE: 1411

AÑO ESCOLAR EN QUE SE 1MPARTE: CUARTO

CATEGORÍA DE LA ASIGNATURA: OBLIGATORIA

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: TEÓRICA

No. de horas
semanarias

TEÓRICAS
01

I

PRACTICAS
O

TOTAL
01

No. de horas 30 0 30
anuales estimadas
CRÉDITOS S/C 0 S/C



2. P R E S E N T A C I Ó N

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios.

La asignatura de Orientación Educativa IV, se localiza en el 40. año de Preparatoria; la categoría es obligatoria y su carácter teórico y forma parte del
núcleo Formativo-cultural y del área de Lenguaje, comunicación y cultura.

b Exposición de motivos y propósitos generales del curso.

La OrientaciÓn Educativa IV, pasa a formar parte del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, a partir del año de 1996, año en que adquiere
la naturaleza de materia curricular, a la vez que cobra un nuevo sentido en cuanto a su enseñanza para la instituciÓn, ya que ahora, no se le concibe como
algo limitado a proporcionar información al alumno sobre la organización de la UNAM y de la ENP, ni tampoco a centrarse; ya sea en las características
biopsicosociales de la adolescencia, ni en los perfiles que caracterizan el campo de acción de una carrera y/o actividad profesional, sino que ahora se
equilibran los contenidos y además se le considera como un sustento indispensable para el proceso de aprendizaje de los alumnos de la ENP, pues
contribuye en el desarrollo de las habilidades cognitivas, para que en base a.elio, identifiquen sus potencialidades, io que le permite, a través del proceso
de información-formación que habrá de cumplir en quinto año con la materia de Orientación Educativa V, elegir un área a estudiar en sexto año y
posteriormente logre una mejor manera de definir la carrera que proseguirá en el nivel de licenciatura.

Y es así que, Orientación Educativa IV, retorna la información recibida a nivel de Iniciación Universitaria y de la Secundaria Oficial, así como lo que se
espera obtener con la etapa I "Introducción" del plan de estudios, por lo que establece tres líneas de trabajo que permiten ampliar y profundizar esos
conocimientos:

Una línea está enfocada a que mediante un proceso de indagación, el alumno procese la información (participación activa) sobre los acontecimientos
históricos que dan la razón de ser y quehacer de la ENP, para que así haga suyos los valores universitarios y consecuentemente los preparatorianos.
Otra línea, consiste en ofrecer al alumno información, de manera balanceada y bajo un concepto integrador, sobre aspectos psicológicos, sociales y
educativos de la adolescencia, lo que le permite comprender las características de la edad por la que transita.

Y una última línea de formación fundamental para el aprendizaje, es aquella que se orienta a que el alumno cuente con los elementos pedagógicos que
hagan posible conocer sus procesos cognitivos y desarrolle sus habilidades cognitivas para un mejor desempeño escolar y una adecuada elección
vocacional.

De ahí que, los propósitos que se persiguen con esta disciplina en cuarto año son:
Que el alumno:

• Inicie su proceso de integración y responsabilidad preparatoriana y universitaria.
• Comprenda los cambios psicobiológicos y sociales por los que atraviesa y robustezca la confianza en sí mismo.
• Sea capaz de agrupar, analizar y aplicar información.

* Pueda comprender y dominar las técnicas generales de aprendizaje que le ayuden a enfrentar el estudio de las diversas asignaturas y a resolver
problemas en diferentes contextos.

• A través de diversos elementos instruccionales, mejore su capacidad de razonamiento, análisis de información, solución de problemas y comprensión
de lecturas.

Estos propósitos inciden en el perfil del bachiller en cuanto a que:
• Acrecientan su iniciativa, creatividad y su interacción con grupos de la comunidad.
• Desarrollan sus habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje.



• Proporcionan conocimientos y habilidades en el campo de los lenguajes.b
• Propician su capacidad de interacción y diálogo con sus compañeros y
• Contribuyen a que sea capaz de construir saberes.

c) Características del curso o enfoque disciplinario.

La Orientación educativa en la ENP, se conforma por cinco cursos, los tres primeros: Orientación Educativa I, II y III, dirigidos a los alumnos del ciclo
de Iniciación Universitaria tienen como ejes conductores:
• Integración del alumno a la institución.

• Conocimiento de diversos tópicos relacionados con la pubertad y la adolescencia.
• Conocimiento y ejercicio de técnicas de estudio.
• Proceso de toma de decisiones.

Ejes que se refuerzan, amplían y profundizan con los contenidos de la asignatura de cuarto año, al establecer como líneas orientadoras:
• Inducción del alumno a la institución.
• Caracterización de la adolescencia.
• Estrategias y habilidades cognitivas del alumno en su proceso de aprendizaje.

Para el desarrollo del curso de Orientación Educativa IV, la metodología que se recomienda emplear, deberá estar centrada en el actuar del alumno, ya
que él construye su propio aprendizaje a través de sus potencialidades cognitivas, a la vez que él asume un papel de protagonista; en relación a la
participación del profesor ésta deberá ser de guía y mediador, facilitando así la construcción de aprendizajes y dándole además oportunidad al alumno
para que dentro del salón de clases, ponga en práctica los nuevos conocimientos, los analice y llegue a la elaboración de conclusiones.
Por los propósitos que tiene el curso y por el enfoque que tiende a que el alumno desarrolle sus potencialidades cognitivas y se propicie su
autoaprendizaje, es por lo que la bibliografía que se enuncia al final de cada unidad y del programa, tiene un carácter propositivo, dejando así al profesor,
en total libertad para que seleccione y recomiende la más adecuada para el logro de las finalidades de Orientación Educativa IV y la realización de las
estrategias didácticas.

d) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes.
Las asignaturas antecedentes, que pertenecen al ciclo de Iniciación Universitaria, son principalmente Orientación Educativa I, II y 1II, las cuales
desarrollan estrategias pedagógicas en el alumno, además de que le introducen en el conocimiento de su ambiente educativo en lo general y en el análisis
de la etapa psicobiológica que le caracteriza.

Otras asignaturas de Iniciación Universitaria, que también le anteceden por proporcionar al alumno elementos para el procesamiento de información,
solución de problemas y manejo de las bases de la sintaxis y de la semántica de la lengua son materias de las áreas científica, humanística, social y
tecnológica.

Las asignaturas con las que guarda una relación horizontal, en particular en el desarrollo de estrategias y habilidades para el procesamiento de
información, solución y comprensión de lectura, son las áreas antes mencionadas.

Por medio de las competencias pedagógicas arriba mencionadas, la Orientación Educativa IV establece una relación estrecha con la asignatura de quinto
(Orientación Educativa V), y de manera general con el resto de las materias del plan de estudios.



Tercera Unidad:

Cuarta Unidad:

Quinta Unidad :

e) Estructuración listada del programa.

Primera Unidad : Historia, Misión y Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria.
1.1 Origen de la Escuela Nacional Preparatoria.
1.2 Fundación de la Universidad Nacional de México.
1.3 Misión de la Escuela Nacional Preparatoria.
1.4 Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria 1996.

Segunda Unidad: La etapa de la adolescencia.
2.1 Adolescencia y cambio.
2.2 Adolescencia y sexualidad.
2.3. Aspectos psico-s0ciales de la adolescencia.
2,4 Adolescencia y aprendizaje.

Procesamiento de información.
3.1 Enfoque del procesamiento humano de información.
3.2 Etapas en el procesamiento de informaci6n.
3.3 Estrategias para el procesamiento de información.

Solución de problemas.
4.1 Enfoque estratégico de la solución de problemas.
4.2 Pensamiento convergente y divergente.
4.3 Definición de problema.
4,4 Clasificación de los problemas.
4.5 Solución de problemas de acuerdo a su naturaleza.
4.6 Etapas en la solución de un problema.
4.7 Creatividad y solución de problemas.
Comprensión lectora.
5. I La naturaleza de la comprensión lectora.
5.2 Actitudes hacia la lectura.
5.3 Características del texto,
5.4 Características del lector.
5.5 Estrategias para la comprensión lectora.
5.6 Un programa de instrucción en comprensión lectora.



3. C O N T E N I D O DEL P R O G R A M A

a) Primera Unidad: Historia, Misión y Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria.

b) Propósitos:
Con los contenidos de esta unidad, el alumno se informará sobre la trayectoria histórica de la ENP, sus finalidades educativas y su Plan de Estudios
vigente, con el propósito de que cuente con los elementos que le permitan asumir su papel como estudiante preparatoriano y universitario.

CONTENIDO

-Origen de la Escuela Nacional
Preparatoria.

-Fundación de la Universidad
Nacional de México.

-Misión de la Escuela Nacional
Preparatoria.

-Plan de Estudios de la Escuela
Nacional Preparatoria 1996.

HORAS

3

D E S C R I P C I O N DEL C O N T E N I D O

El enfatizar y analizar lo que significa
para la historia de la educación en
México y en especial para la UNAM, la
creación de la ENP, conduce a que el
tlumno empiece a identificarse con la
institución y con el fundamento que sirve
de base para definir su misión educativa
"formación integral y propedéutica".
La puntualización de la relevancia que
tienen algunos acontecimientos de la
historia preparatoriana como lo son el
papel que tiene la ENP en la educación
superior al fundarse la Universidad
Nacional de México (1910), así como las
premisas y configuración del Plan de
estudios vigente, son elementos que
contribuyen a reforzar el arraigo del
alumno al medio universitario.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS
(actividades de aprendizaje)

Con la supervisión del profesor el alumno:
-Obtendrá la información explícita e
implícita, por medio de investigación
documental, sobre la historia de la ENP
identificando aquello que considere
relevante.

-Elaborará esquemas, notas o resúmenes a
partir de la información obtenida.

-Analizará, comparará y distinguirá las
similitudes y contradicciones que se
encuentren en dos interpretaciones
historiográficas sobre un mismo
acontecimiento.

3
7
8
9
15
16
17
18
23

e) Bibliografia:
Básica.
3. Castrejón Diez, Jaime, Estudiantes, Bachillerato y Sociedad. México, Colegio de Bachilleres, 1985. (pp 117-173).
7. Escobar, Edmundo. La segunda enseñanza en México, (Sinopsis). México, ENP, 1982. (pp 19-28), (Colección Ensayos y Estudios No 59).
8. Espinosa Suñer, Enrique, El bachillerato en México. México; ENP; 1982. (pp 57-66 y 75-85), (Colección Ensayos y Estudios No 58).
9. Lemoine, Ernesto, La Escuela Nacional Preparatoria en período de Gabino Barreda. 1867-1878. México, ENP, DGP, UNAM, 1995. (pp l- 125).
15. Plan de Desarrollo Académico de la Escuela Nacional Preparatoria 1995-2000. ENP-UNAM; México, 1995.

16. Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria 1996.



17. Pous, Ra61 et al., Objetivos y Planes de Estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. México, ENP-UNAM, 1982. (Colección Ensayos y
Estudios No. 57).

18. Quitarte, Martín, Gabino Barreda. Justo Sierra y el Ateneo de la Juventud. México, ENP-DGP-UNAM; 1995. (pp 1-47).

Complementaria.

23. Alvarado, Ma. de Lourdes, "Reconsideración sobre los orígenes de la Universidad Nacional" en Memoria del Segundo Encuentro sobre Historia de
la Universidad. México, CESU, Coordinación de Humanidades, UNAM, 1986. (pp 89-106).
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a) Segunda Unidad: La etapa de la adolescencia.

b) Propósitos:
Que el alumno analice y comprenda el proceso bio-psicosocial por el que transita y cuente con elementos para una mejor adaptación al medio.
Que el alumno desarrolle nuevos hábitos de cuidado fisico y de salud mental al utilizar sus conocimientos sobre las esferas relativas a la
adolescencia. etapa de la

i HORAS CONTENIDO

7 7. Adolescencia y cambio.

2. Adolescencia y sexualidad:
-Sexo, papel sexual y género.
-Embarazo, métodos
anticonceptivos y enfermedades
por transmisión sexual.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Identificación de los factores físicos,
cognitivos y socio-afectivos que
caracterizan los procesos de cambio en la
etapa de la adolescencia, para que el
alumno comprenda el por qué del proceso

'por el que transita.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
( a c t i v i d a d e s de aprendizaje)

Con la supervisión del profesor, los
alumnos:
-Mediante una lluvia de ideas, señalarán
aquellos cambios físicos y socio-
afectivos que consideren son propios de
la etapa de la adolescencia.

-A través de una lectura dirigida, harán
una comparación entre la información
previa y los conocimientos adquiridos,
para después en equipo analizar la
información y llegar a conclusiones
mediante un cuadro sinóptico o resumen
u otra estrategia que el profesor decida.

-El profesor hará una exposición con
ejemplos y contra-ejemplos sobre las
características del proceso cognitivo del
adolescente. Con base a los ejemplos y
contra-ejemplos, los alumnos analizarán
su propio proceso y las ventajas y
desventajas que les reporte.

Una característica fundamental de la -Con base en material audiovisual sobre
adolescencia, se refleja en los cambios que el tema de sexualidad, el profesor abrirá
se manifiestan en la sexualidad, los cuales
repercuten en el comportamiento del
adolescente, por lo que es importante que
el alumno tenga la información suficiente

un debate para que los alumnos
manifiesten sus concepciones,
inquietudes y dudas sobre la sexualidad.

-El profesor junto con los alumnos
I

BIBLIOGRAFIA

13
24
32
33
35

2
4
5
6
10
36

I
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HORAS 1 CONTENIDO

3. Aspectos psico-sociales
adolescencia

4. Adolescencia y aprendizaje.

de

! DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

para considerarlos como un núcleo propio obtendrá conclusiones sobre el tema de
de su desarrollo, papel sexual y género, sexualidad y los guiará para que las
Con el fin de desarrollar una actitud organicen medianteun mapa conceptual.
responsable ante su sexualidad, s e - E l alumno, con la orientación del
proporcionará al alumno información sobre profesor, hará una investigación
los riesgos del manejo de la sexualidad en documental sobre el tema y elaborará
el adolescente y las alternativas de por equipos una serie de preguntas sobre
prevención y autocuidado, las dudas e inquietudes que tiene.

-El profesor organizará conferencias o
mesas redondas abocadas a discutir y
resolver planteamientos que vayan
haciendo los alumnos.

la Analizar la etapa de duelo que vive el -El profesor promoverá el aprendizaje
alumno, al enfrentar la pérdida de todas cooperativo entre los alumnos para que
aquellas características que representan a la expresen con apertura todos a q u e l l o s
infancia y hacer consciente su paso por la sentimientos, miedos y expectativas que
adolescencia. les provoca la pérdida de la infancia y la
Con este tema se revisarán también Ilegada delaadolescencia .
aquellos aspectos psicológicos, sociales y -Con la ayuda del profesor, el alumno
grupos de referencia que intervengan en el identificará aquellos aspectos
proceso de transición de la infancia a la psicológicos y sociales que le perturban
adolescencia y que se relacionen y llegará a explicar por qué éstos son
íntimamente con la formación de la transi toriosynormales.
autoimagen, autoestima y autoconcepto. -Los alumnos apoyados por el profesor,

identificarán y evaluarán el grado de
influencia que tienen en ellos, los grupos
de referencia y su reflejo en la conducta
individual.

Al tratar el proceso de aprendizaje (en l a - E l profesor utilizará una serie de
etapa de la adolescencia), se introduce al ejercicios mediante los cuales el alumno
alumno en el mundo de la evolución del ejercitará su atención, memor ia y
pensamiento y su funcionamiento en el análisis de información, así como todos
adolescente, a la vez que se le explica y aquellos procesos que !o lleven a

!

BIBLIOGRAFIA

II
14
37

1
22
28
31

12
19
29
30
38

I



HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO

ejemplifica como se dan los procesos
cognitivos en cuanto a atención, memoria y
análisis de información, entre otros.
Se tratarán, también en esta unidad,
técnicas de estudio propias para apoyar el
aprendizaje de las asignaturas del plan de
estudios.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

descubrir sus potencialidades de
aprendizaje y las ventajas que le
proporcionen para su desarrollo
académico y profesional.

-Con una serie de ejercicios sobre
técnicas de estudio, el profesor guiará al
alumno para que reconozca aquellas que
ha venido utilizando y su efectividad.

-El alumno a través de información
escrita y mediante la intervención del
profesor, conocerá nuevas alternativas
para reforzar sus técnicas y habilidades
de estudio (se podrá ejemplificar,
apoyándose y ejercitándose con los
contenidos de las asignaturas del Plan de
Estudios).

BIBLIOGRAFIA

e) Bibliogralía:
Básica.
1. Allport, G., "La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Adolescencia y aprendizaje. G.D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires,

Paidos, 1978. (pp 84-94).
2. Alvarez Gayov, J. L., Elementos de sexología. Cap. 11, Nueva México, Interamericana, 1987.
4.: Cla'isson, Bent, H. blformación sexual parajóvenes. Madrid, Loguez, 1980.
5, CQNAPO, Familiay Sexualidad México, 1985.
6. CONAPO, Sociedady sexualidad. México 1987.
10. López lbor, J. J., Orientación sexual del adolescente México, Universo. 1983. (Biblioteca básica de la educación sexual, Fascículo 3).
11. López lbor, J. J., Elprimer amor. México; Urffverso. 1983. (Biblioteca básica de la educación sexual, Fascículo 16).
13. Papalia, D. E. y Wendoks, S., "De la adolescencia en adelante" en Psicología. Cap. 13; México; McGraw-Hill; 1985. (pp 469-510).
14. Pick de Weis y Vargas, Yo adolescente. México, Planeta, 1990.
12. Nuss, E. M., "/,Puede ser creativo el adolescente?"; en Adolescencia y aprendizaje, G. D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires; Paidos; 1978.

(pp 159-166). :
19. Robinson, V., "'El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica e inferencias para el estudiante" en Adolescencia y aprendizaje. G. D. Winter y E.M.

Nuss (comps). Buenos Aires; Paidos, 1978. (pp 151-158).
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22. A-delson, J., "La mística del adolescente"en Adolescencia y aprendizaje, G.D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978. (pp 123-129).

24. Avenburg, R., "La identidad del adolescente" en Bleger et al., La identidad del adolescente. Buenos Aires, Paidos, 1973. (pp 15-18).
28. Fierro, A., "Personalidad y aprendizaje escolar" en Desarrollo Psicológico y Educación II; Psicología de la Educación; Coli, Palacios y Marchesi

(comps). Madrid; Alianza Psicológica; 1990. (pp 175-182).
29. Flavell, J. H., El desarrollo Cognitivo. Madrid; Visor; 1985. (pp 115-165).

30. Inhelder, B. y Piaget, J., "El pensamiento del adolescente" en De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Buenos Aires, Paidos, 1978. (pp !55-161).

31. Knobel, M., "El síndrome de la adolescencia normal" en Adolescencia Normal, Aberastury, A. y Knobel, M.. Buenos Aires, Paidos. (pp 9-111).
32. Lefrancois, G. R., "La transición del sexo: La adolescencia" en Acerca de los niños. México, FCE, 1978. (pp 430-435).
33. Newsweek," ,,

Los adolescentes en Adolescenciay aprendizaje,. G.D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires; Paidos; 1978. (pp. 17-56).
35. Ostorrieth, Paul A., "Algunos aspectos psicológicos de la adolescencia" en Psicología social de la adolescencia; G. Caplan, S. Levobici (comps).Buenos Aires, Paidos, 1973. (pp 143-151).
36. Pick de Weis, Planeando tu vida. México, Planeta, 1991.

37. Pick de Weis, S., Un estudio social- Psicológico de la planificación familiar. México, Siglo XXI, 1987.
38. Pozo, J.J. et al., Procesos cognitivos en la comprensión de la ciencia: Las ideas de los adolescentes sobre la Química. Madrid; Ministerio deEducación de España; 1982. (pp 9-55).



a) Tercera Unidad: Procesamiento de información.

b) Propósitos:

Que el alumno comprenda y aplique algunas de las estrategias básicas para: la recolección, la organización y la recuperación de la información.

HORAS CONTENIDO

Procesamiento de información:6

-Enfoque del procesamiento
humano de información.

-Etapas en el procesamiento de
información.
-Estrategias para el procesamiento
de información.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

El enfoque del procesamiento h u m a n o
la información, ha permanecido como uno
de los paradigmas más consistentes en la
psicología cognoscitiva e incluye diferentes
modelos y teorías para explicar el proceso
de conocimiento en los humanos.
La analogía, mente-computadora, ha
llevado a clarificar las etapas en el
procesamiento de la información y de la
misma manera ha permitido el desarrollo
de diversas estrategias, tomando en cuenta
la capacidad, el funcionamiento y las
limitaciones del sistema.
El modelo de pericia permite comprender
la necesidad de entrenar a los estudiantes
para el logro de la ejecución experta.
Las estrategias para el procesamiento de
información, se pueden categorizar en
aquellas para la recolección de
información, las que se refieren a la
organización de la información y por
último las de recuperación de información.

ESTRATEGIAS D I D Á C T I C O S
(actividades de aprendizaje)

-El profesor orientará al alumno en la
identificación de la ideas que los
alumnos tienen acerca del procesamiento
de la información y los guiará para que
las comparen con los nuevos
conocimientos adquiridos con la lectura
de material bibliográfico.

-Discusión en equipos, plenaria y
elaboración de una síntesis por parte de
los alumnos sobre las estrategias para el
procesamiento de información.

-Con la supervisión del profesor y
empleando el material de estudio de las
asignaturas que se cursan en 4° año, el
alumno hará ejercicios de procesamiento
de información.

26
29

c) Bibliografía:
Complementaria.

26. Contreras, C. Valencia, A. y Sarmiento C., Implicaciones de la psicología cognoscitiva del PH en la educación. México (Inédito).
29. Flavell, J. H.., El desarrollo Cognitivo. Madrid, Visor, 1985. (pp I 15- i 65).



a) C u a r t a Unidad : Solución de problemas.

b) Propósitos:
Que el alumno clasifique los problemas de acuerdo a su estructura y visualice las etapas en la solución de un problema para mejorar su ejecución en
tareas académicas.

HORAS

7

CONTENIDO

-El enfoque estratégico de la
solución de problemas:

-Pensamiento convergente y
divergente.

-Definición de problema.
-Clasificación de los problemas.
-Solución de problemas de acuerdo
a su naturaleza.

-Etapas en la solución de un
problema.

-Creatividad y solución de
problemas.

DESCRIPC1ON DEL CONTENIDO

El enfoque estratégico de solución de
problemas plantea la necesidad de concebir
a muchas de las actividades cotidianas,
entre las que se incluyen las académicas,
como una situación que demanda respuesta
o solución.
De la misma manera, adjudica un papel
importante al estilo de pensamiento en la
solución de los problemas. La utilización
del pensamiento divergente es
característica de un solucionador creativo
de problemas.
La solución de un problema depende de su
estructura, pero también de las diferentes
etapas: preparación, incubación, tarea y
resultado.
La creatividad puede permitir la búsqueda
de soluciones más eficientes y económicas
a diversos problemas.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

-El alumno hará una lectura del enfoque
estratégico para la solución de
problemas y en grupo con la guía del
profesor, se llegará a conclusiones.

-Con la supervisión del profesor, los
alumnos, en forma individual, elaborarán
ejemplos de pensamiento convergente y
divergente.

-Mediante una investigación por equipo,
los alumnos con la orientación del
profesor, elaborarán un catálogo de
problemas clasificándolos según su
naturaleza y su estructura.

-En forma individual, el alumno ejercitará
la solución de problemas en diversas
asignaturas.

-En equipo, con la supervisión del
profesor, los alunmos elaborarán un
diseño creativo para la solución de un
problema.

BIBLIOGRAF|A

34
39

c) Bibliografia:
Complementaria.
34. Nickersons, Perkins y Smith, Enseñar a pensar. Barcelona, Paidos, 1987.
39. Pozo, J. J., La solución de problemas en Química. Madrid, 1992.



a) Q u i n t a Unidad : Comprensión lectora.

b) Propósitos:
Que el alumno conozca y utilice algunos de los principales aspectos que influyen en la comprensión lectora: actitudinales, culturales, de procesamiento y
estratégicos.

HORAS

7

Total de
horas

30

CONTENIDO

La naturaleza de la comprensión
lectora:
-Actitudes hacia la lectura.
-Características del texto.
-Características del lector.
-Estrategias para la comprensión
lectora.

-Un programa de instrucción en
comprensión lectora.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La comprensión lectora bajo el modelo de
pericia, ha estudiado diversos factores
condicionantes como las actitudes, los
propósitos de la lectura, el tipo de texto, la
importancia de la información y esquemas
previos, así como de los procesos y
estrategias involucrados.
De igual forma, ha propuesto diversos
modelos para su instrucción, con el
propósito de lograr lectores expertos y
aprendices autónomos.
El modelo de instrucción directa de Cooper
plantea la necesidad de un entrenamiento
estratégico del profesor hacia los alumnos.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

-Con la guía del profesor, el alumno en
forma individual y en equipo,
desarrollará exposiciones sobre
diferentes lecturas, prácticas
controladas, prácticas independientes y
tareas de entrenamiento de estrategias de
lectura (se recomienda que los ejercicios
se basen en el material de estudio de las
diferentes asignaturas que se cursan en
4° año).

Nota: Por la naturaleza de esta unidad es
conveniente mantener una relación
estrecha con los profesores del Colegio
de Literatura de la ENP.

BIBLIOGRAF|A

20
27

c) Bibliografia:
Básica.
20. Sarmiento, Carolina, Leery comprender. México, Planeta, 1995.

Complementaria.
27. Cooper, Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1986.
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4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Básica:
I. AIIport, G. W., "La crisis en el desarrollo normal de la personalidad" en Adolescencia y aprendizaje. G.D. Winter y E. M. Nuss (comps.). Buenos

Aires, Paidos, 1978. (pp 84-94).
2. Alvarez Gayov, J. L., Elementos de sexología. Cap. 11, Nueva México, Interamericana, 1987.
3. Castrejón, Diez Jaime, Estudiantes, Bachillerato y Sociedad México, Colegio de Bachilleres, 1985. (pp 117-173).
4. Cla'fsson, Bent, H., Información sexual parajóvenes. Madrid, Loguez, 1980.
5. CONAPO, Familiay Sexualidad. México, 1985.
6. CONAPO, Sociedady sexualidad. México, 1987.
7. Escobar, Edmundo, La segzmda enseñanza en México, (Sinopsis). México, ENP, 1982. (pp 19-28), (Colección Ensayos y Estudios No 59).
8. Espinosa Suñer, Enrique, El bachillerato en México. México; ENP; 1982. (pp 57-66 y 75-85) (Colección Ensayos y Estudios No 58).
9. Lemoine, Ernesto, La Escuela Nacional Preparatoria en período de Gabino Barreda. 1867-1878. México, ENP, DGP, UNAM, 1995. (pp 1-125).
10. López lbor, J. J., Orientación sexual del adolescente. México, Universo, 1983. (Biblioteca básica de la educación sexual, Fascículo 3).
11. López Ibor, J. J., El primer amor. México, Universo. 1983. (Biblioteca básica de la educación sexual, Fascículo. 16).
12. Nuss, E. M., "¿Puede ser creativo el adolescente?"; en Adolescencia y aprendizaje," G. D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978.

(pp 159-166).
13. Papalia, D. E. y Wendoks, S., "De la adolescencia en adelante" en Psicología. Cap. 13; México, McGraw-Hill, 1985. (pp 469-510).
14. Pick de Weis y Vargas, Yo adolescente. México, Planeta, 1990.
15. Plan de Desarrollo Académico de la Escuela Nacional Preparatoria 1995-2000. México, ENP-UNAM, 1995.
16. Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria 1996.
17. Pous, Raúl et al., Objetivos y Planes de Estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. México; ENP-UNAM, 1982. (Colección Ensayos y Estudios

No. 57).
18. Quirarte, Martín, Gabino Barreda. Justo Sierra y el Ateneo de la Juventud. México, ENP-DGP-UNAM; 1995. (pp 1-47).
19. Robinson, V., "El clima del aprendizaje: Perspectiva histórica e inferencias para el estudiante" en Adolescencia y aprendizaje; G. D. Winter y E.M.

Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978. (pp 151-158).
20. Sarmiento, Carolina, Leery comprender. México, Planeta, 1995.

Complementaria:
21. Acuña Escobar, Carlos et al., Metacognición y estrategias de aprendizaje. México, CISE-UNAM, 1988. (Serie sobre la Universidad No. 9).
22. Adeison, J., "La mística del adolescente" en Adolescencia y aprendizaje, G.D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978. (pp 123-

129).
23. Alvarado, Ma. de Lourdes, "Reconsideración sobre los orígenes de la Universidad Nacional" en Memoria del Segundo Encuentro sobre Historia de

la Universidad México, CESU, Coordinación de Humanidades, UNAM, 1986. (pp 89-106).
24. Avenburg, R., "La identidad del adolescente" en Bleger et al., La identidad del adolescente. Buenos Aires, Paidos, 1973. (pp 15-18).
25. Ayassa, S. M: y Vera, M. T., "Identidad y aprendizaje en la adolescencia" en Bleger et al., La identidad del adolescente. Buenos Aires, Paidos, 1973.

(pp 71-85).



26. Contreras, C. Valencia, A. y Sarmiento C., Implicaciones de la psicología cognocitiva del PHen la educación. México (Inédito).
27. Cooper, Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid, Visor, 1986.
28. Fierro, A., "Personalidad y aprendizaje escolar" en Desarrollo Psicológico y Educación 11; Psicología de la Educación; Coll, Palacios y Marchesi

(comps). Madrid, Alianza Psicológica, 1990. (pp 175-182).
29. Flavell, J. H., El desarrollo Cognitivo. Madrid, Visor, 1985. (pp 115-165).
30. lnhelder, B. y Piaget, J., "El pensamiento del adolescente" en De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Buenos Aires, Paidos, 1978. (pp 155-

161).
31. Knobel, M., "El síndrome de la adolescencia normal" en Adolescencia Normal; Aberastury, A. y Knobel, M.. Buenos Aires, Paidos. (pp 9-111).
32. Lefrancois, G. R., "La transición del sexo: La adolescencia" en Acerca de los niños. México, FCE, 1978. (pp 430-435).
33. Newsweek, "Los adolescentes" en Adolescencia y aprendizaje; G.D. Winter y E. M. Nuss (comps). Buenos Aires, Paidos, 1978. (pp. 17-56).
34. Nickersons, Perkins y Smith, Enseñar a pensar. Barcelona, Paidos, 1987.
35. Ostorrieth, Paui A., "Algunos aspectos psicológicos de la adolescencia" en Psicología social de la adolescencia; G. Caplan, S. Levobici (comps).

Buenos Aires, Paidos, 1973. (pp 143-151).
36. Pick de Weis, Planeando tu vida. México, Planeta, 1991.
37. Pick de Weis, S., Un estudio social- Psicológico de la planificación familiar. México, Siglo XXI, 1987.
38. Pozo, J.J. et al., Procesos cognitivos en la comprensión de la ciencia: Las ideas de los adolescentes sobre la Química. Madrid; Ministerio de

Educación de España, 1982. (pp 9-55).
39. Pozo, J.J., La solución de problemas en Química. Madrid, 1992.

5. P R O P U E S T A G E N E R A L DE A C R E D I T A C I Ó N

Para evaluar los resultados del proceso de aprendizaje, es importante tomar en cuenta las características teórico-prácticas y de formación e información
que tiene la asignatura, así como el papel que se le ha asignado al alumno y al profesor dentro del proceso educativo.

a) Actividades o factores.
Los productos a evaluar deberán de ser en consonancia a actividades de investigación, ejercicios de solución de problemas, la participación de
exposiciones en equipo e individuales y trabajos escritos.
Entre otros de los factores, que el profesor podrá considerar para poder emitir la acreditación de la asignatura, se encuentran las notas asignadas a los
productos de las actividades, y el comportamiento en el aula.

b) Carácter de la actividad.
Las actividades son de carácter individual, de grupo y en equipo, según lo decida el profesor, tomando en cuenta la naturaleza de la tarea, el objetivo que
se persigue y el actuar del alumno.
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c) Periodicidad.

La frecuencia con la que se deberán realizar las evaluaciones, dado el carácter de la asignatura, no deberá reducirse solamente a los tres periodos que el
Consejo Técnico señala para la realización de exámenes parciales.

d) Porcentaje sugerido sobre la calificación.

Se recomienda que todas las actividades realizadas por el alumno, así como su participación y productos obtenidos, tengan el mismo valor o peso, dado
que el carácter fundamental de la asignatura es de tipo formativo.

6. P E R F I L DEL A L U M N O E G R E S A D O DE LA A S I G N A T U R A

La asignatura de Orientación Educativa IV, contribuye a la construcción del perfil general del egresado de la siguiente manera, que el alumno:
• Logre su integración responsable a la vida preparatoriana y universitaria.

Tome conciencia de sus derechos y obligaciones que le identifican como preparatoriano universitario.
Mejore el manejo adecuado de los aspectos generales que caracterizan la adolescencia.
Utilice reglas y estrategias cognitivas, adecuadas en experiencias concretas y específicas de aprendizaje.
Desarrolle competencias que lo doten de herramientas para el autoaprendizaje.

Identifique y aplique adecuadamente los procesos cognitivos que le llevan al procesamiento de información y solución de problemas.

7. P E R F I L DEL D O C E N T E

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura.
Para impartir la asignatura de Orientación Educativa IV, se requiere tener título en la carrera de Psicología, Pedagogía u OrientaciÓn Educativa de las
diferentes instituciones de estudios superiores del país o del extranjero con reconocimiento oficial de estudios y haber obtenido un promedio general de 8
(ocho), como mínimo durante la carrera, así como experiencia en el área.

Así mismo, cumplir con los requisitos del Estatuto de Personal Académico de la UNAM (EPA) y del Sistema de Desarrollo del Personal Académico de
la ENP (SIDEPA).
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2. P R E S E N T A C I Ó N

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios.
Educación para la Salud es una asignatura del núcleo Formativo-cultural del área de formación de Ciencias Naturales del plan de estudios de la Escuela Nacional
Preparatoria, que se ubica en el quinto año (Etapa de profundización), con carácter teórico-práctico y categoría obligatoria.

b) Exposición de motivos y propósitos generales del curso.
Entre las actitudes que aspira a desarrollar el bachillerato universitario está la de formar individuos que vivan en armonía consigo mismos, con los demás y con su
ambiente. Dentro de este esquema, la salud fisica, mental y social es una condición indispensable. Pero la salud no es un don inagotable, sino un estado que debe
aprender a cultivarse. Esta tarea la asume de manera importante la asignatura de Educación para la Salud que se introduce en el curriculum del bachillerato,
significando un enriquecimiento y un cambio de denominación con relación a Anatomía, Fisiología e Higiene. Estos cambios no significan desatender la
necesaria graduación de conocimientos que acerca del cuerpo humano y su cuidado han adquirido los alumnos en sus cursos anteriores, en particular los de
Biología, sino enfocar su atención hacia el cultivo de la salud. Ello implica, además, superar el concepto de atención individual y concebir la salud como el
resultado de una interacción del individuo con su ambiente.

Educación para la Salud se orienta a la integración del conocimiento no como un fin en sí mismo, sino como un medio para el desarrollo de habilidades y
actitudes relacionadas con la salud de los estudiantes y su ambiente. La asignatura pretende que los alumnos construyan de manera intencionada y ordenada
conocimientos que constituyan las bases científicas para descubrir y analizar los problemas prioritarios de salud, propiciando así la creación y el fomento de
hábitos, habilidades y actitudes favorables a la salud individual y colectiva en aspectos cotidianos, valiéndose de instrumentos tales como el esquema de la historia
natural de la enfermedad para la valoración de los niveles de prevención, sobre todo del que se refiere a la promoción de la salud.
Por sus contenidos y metodología, se espera que el alumno integre de manera equilibrada la formación científica, la humanística y la social, favoreciendo así la
relación con las demás asignaturas del plan de estudios. Asimismo, la asignatura les ofrece elementos para comprender los cambios biopsicosociales que
experimentan durante la etapa de la adolescencia, que corresponde a la edad de la mayoría de los estudiantes de este ciclo.

c) Características del curso o enfoque disciplinario.
El Colegio de Anatomía, Fisiología e Higiene cuenta con dos asignaturas que son impartidas en el quinto y sexto años del bachillerato. Al quinto año corresponde
Educación para la Salud, cuyos antecedentes directos se hallan en la asignatura Biología III, del tercer año de Iniciación Universitaria, en la cual se ven aspectos
referentes al cuerpo humano y a su cuidado. En Educación para la Salud se incluyen tópicos de Anatomía y Fisiología Humanas, como base para el estudio de las
siguientes unidades que se refieren a los contenidos relacionados con la salud. En el sexto año se imparte Temas Selectos de Morfología y Fisiología, que es
optativa para el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, en la que se retornan los aspectos anatómicos y fisiológicos con una mayor profundidad y se considera
asimismo una mayor participación de materias básicas: Física, Química, Matemáticas y Biología. Educación para la Salud contiene el planteamiento
metodológico derivado de los propósitos institucionales, con propuestas de aprendizaje acordes con la estructura secuencial siguiente: presentación general, que
explica el significado del programa; estructuración del contenido en cuatro unidades temáticas en las que se vinculan teoría y práctica; presentación de una
propuesta de acreditación en términos de resultados de aprendizaje, y el señalamiento de las bibliografías básica y complementaria.
La lógica disciplinaria propone una relación didáctica en el aprendizaje grupal como un proceso continuo de síntesis-análisis-síntesis, basado en la construcción
del conocimiento por los alumnos con la orientación del profesor. La estructuración de las unidades atiende inicialmente a la concepción integrada de la estructura
y funciones del individuo, al cual se irá relacionando,de manera gradual con ámbitos de su comunidad cada vez más amplios, para lograr la necesaria
interrelación individuo-ambiente en la obtención y conservación de la salud.



Los antecedentes conceptuales están basados en fundamentos disciplinarios de los siguientes campos: el biológico, con bases de anatomía y fisiología humanas; el
psicológico, partiendo de la autoestima como factor determinante de las capacidades y aptitudes de cada etapa de la vida; el social, al permitir conocer factores
políticos, económicos y culturales que inciden en el individuo, en la familia y en la comunidad.
Es de especial importancia que el profesor participe con los alumnos en la construcción del trabajo en el aula, así como en el laboratorio.
Por otra parte, la actividad práctica, en particular la experimental que se circunscribe al laboratorio, destaca la potencialidad que esta asignatura tiene con el uso de
los LACE (Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales) en el reforzamiento de la formación científica de calidad en el binomio profesor-alumno. A ello
se agregan prácticas de campo y de otro tipo para la creación de hábitos y conductas que aplican los alumnos en su vida cotidiana. La referencia a las prácticas se
incluye en las actividades de aprendizaje.

La evaluación, tanto de los alumnos como del curso, estará basada en la obtención de los propósitos generales y los de cada unidad, y en ella se consideran tanto
io cognoscitivo como lo que se refiere a la metodología, haciendo énfasis en esta última.

d) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes.
Materias antecedentes: Matemáticas IV, Física III, Geografía, Lógica, Educación Física, Lengua Española y Lengua extranjera.
Materias paralelas: Química III, Biología IV.
Materias consecuentes: Temas Selectos de Morfología y Fisiología, Psicología y Derecho.

La asignatura Educación para la Salud se relaciona con materias de carácter experimental, humanístico y social que se imparten a través de las tres etapas
consideradas en el mapa curricular de la ENP.

De manera particular, muestra nexos más directos con determinadas asignaturas como son: Biología, por ser el campo de la ciencia que estudia a los seres vivos y
del cual se parte para aplicar en el ser humano los conocimientos propios de su especie, así como para explicar sus relaciones con el resto de los seres vivos.
Física y Química son indispensables para la comprensión de la anatomía, la fisiología y de tópicos relacionados con la ecología.
Geografía proporciona conocimientos sobre el ambiente y comparte algunos temas como ecología, contaminación, población, los cuales son analizados desde el
enfoque de cada disciplina.

Educación Física abarca aspectos que se refieren a la salud humana, por lo que algunos de sus contenidos y objetivos son afines con los de Educación para la
Salud.

Matemáticas, Etimologías Grecolatinas del Español, Lengua Española, Lógica y la Lengua extranjera se consideran materias instrumentales.
Para la materia Temas Selectos de Morfología y Fisiología constituye el antecedente directo por los contenidos de ambas; consecuentemente, en esta última se
estudian con mayor profundidad y con fines eminentemente propedéuticos para las carreras del área de la salud.
Psicología requiere de conocimientos que le son básicos, especialmente los que se refieren a la estructura y funciones de los sistemas nervioso y endocrino.
Al ser revisados en la asignatura los artículos que fundamentan el rango constitucional del derecho a la salud, se establecen relaciones con la asignatura de
Derecho.

e) Estructuración listada del p r o g r a m a .

Pr imera Unidad: Bases de Anatomía y Fisiología en Educación para la Salud.
Segunda Unidad: La salud del individuo y de la comunidad.
Tercera Unidad: La salud en los diferentes grupos de edad.
Cuar t a Unidad: La salud y el desarrollo social.



3. C O N T E N I D O D E L P R O G R A M A

a) P r i m e r a U n i d a d : Bases de Anatomía y Fisiología en Educac ión para la Salud.

b) Propósitos:
Que los alumnos adquieran los conocimientos básicos de la estructura y las funciones del cuerpo humano para la comprensión de las restantes unidades.
Asimismo, que integren conocimientos de las disciplinas afines para aplicarios en el campo de la salud, y que conozcan y manejen la terminología
científica que exige el desarrollo del curso.
También se pretende superar la concepción fragmentada que poseen los alumnos acerca de los sistemas que forman el organismo humano, para
conducirios a la integración de los grandes grupos funcionales existentes en los seres vivos (nutrición, relación y reproducción).

HORAS CONTENIDO

Tema 1. Introducción al curso de
Educación para la Salud.

Tema 2. Introducción al estudio de la
Anatomía y Fisiología:
a. Ubicación de la Anatomía y la

Fisiología en el campo de la ciencia.
b. Generalidades: posición anatómica,

planos anatómicos, segmentos y
cavidades, niveles de organización.

c. Terminología básica de la asignatura.
Aplicación de las etimologías
grecolatinas.

Tema 3. Funciones de nutrición.
Integración de las funciones de
nutrición, mencionando la participación

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Se ubica a la asignatura en el contexto
del plan de estudios de la Escuela
Nacional Preparatoria.

En el tema 2 se revisan en primer
término las relaciones que existen
entre la Anatomía y la Fisiología con
la Biología. Enseguida se
proporcionan los conceptos básicos
con el fin de que los alumnos utilicen
de manera consciente la terminología
propia de la materia, para lo cual se
apoyarán también en el conocimiento
de las etimologías grecolatinas.
A través de los contenidos de los
temas, 3, 4 y 5 de esta unidad se
revisan los conocimientos de

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

Sugerencias:
Al principio del curso se podrán dedicar
una o dos sesiones para dar a conocer a
los alumnos el programa de la asignatura,
destacando los aspectos que aparecen en
los incisos _a, b, c d y e, de la
"Presentación," propiciando los
comentarios sobre el mismo, así como
acuerdos acerca del futuro desarrollo del
curso .

Los alumnos revisarán individualmente
bibliografia de los conceptos de Anatomía
y Fisiología y su relación con la Biología,
elaborando un resumen que se presentará
en el grupo para su verificación o, en su
caso, corrección.
Con base en ello, en el subtema b y bajo la
supervisión del profesor, en el laboratorio
los alumnos se ejercitarán- ante modelos,
cartas, esqueletos- en el uso de la
terminología anatómica, haciendo
referencia, en su caso, a la etimología de
los términos.

BIBLIOGRAFÍA

Básica
2
4
7

Complementaria.
12



HORAS

12

10

CONTENIDO

de los sistemas digestivo, respiratorio,
circulatorio y urinario.
Tema 4. Funciones de relación:
a. Integración de las funciones de

relación, con base en el arco y acto
i reflejos, mencionando la

participación de los sistemas
nervioso, óseo, muscular, articular,
órganos de los sentidos y piel.

b. Sistema endocrino. Principales
glándulas endocrinas.

Tema 5. Sexualidad y reproducción:
a. Sexualidad, concepto,

características.
b. Integración de funciones de

reproducción, señalando la
participación de los sistemas
genitales masculino y femenino y
del endocrino.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Anatomía y Fisiología del cuerpo
humano aprendidos en cursos
anteriores, integrándolos en su
aspecto funcional a nivel de sistemas
y, en un paso más avanzado, tomando
como ejes las funciones de nutrición,
relación y reproducción efectuadas
por los seres vivos de manera general.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(ac t iv idades de aprendizaje )

En el tema 3, en clase, los alumnos,
organizados en grupos pequeños,
revisarán la estructura y función de cada
sistema para posteriormente integrar la
función de nutrición. Paralelamente
elaborarán láminas anatómicas de cada
sistema.
Los equipos presentarán ante el grupo s u s
conclusiones, para llegar a una
verificación bajo la supervisión del
profesor.
De manera similar se puede proceder con
los temas 4 y 5.
Al inicio del curso, en 2 o 3 sesiones en el
laboratorio, se revisarán y reforzarán los
conocimientos de la metodología
científica, que se aplicará tanto en
investigación experimental como de
campo.
Para continuar el trabajo en el laboratorio
se sugieren las siguientes act ividades
prácticas:
• Elaboración de láminas

cromodinámicas de posición
anatómica, planología y nomenclatura
de orientación.

• Observación microscópica de los
tejidos fundamentales.

• Exploración de reflejos
osteotendinosos para identificar las
estructuras del arco reflejo.

• Determinación de temperatura, pulso,
respiración y presión arterial.

• Exploración de agudeza visual y:
cromatopsia.

I

B I B L I O G R A F Í A



HORAS

Total de
horas:

39

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

c) B ib l iogra f ía :
Básica.
2. Higashida, B., Educación para la salud. México, Interamericana, 1995.
4. Parker, S., Anatomía y fisiología. México, Interamericana, 1993.
7. Tortora, A., Principios de anatomía y fisiología. México, Harla, 1994.

Complementaria.
12. Higashida, B., Ciencias de la Salud. México, McGraw-Hill, 1989.

I

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

• Exploración de agudeza auditiva,
olfatoria y gustativa.

• Debate basado en proyecciones
relativas a los aspectos anatómicos y
fisiológicos revisados en la unidad, en
especial acerca de la sexualidad y de
las funciones de reproducción

Al final de la unidad, cada alumno puede
presentar un resumen de la integración de
los grupos funcionales (nutrición, relación

!y reproducción) incluyendo las láminas
elaboradas, el cual será un elemento más
para su evaluación.

BIBLIOGRAFÍA



a) Segunda unidad: La salud del individuo y de la comunidad .

b) Propósitos:
Que el alumno conciba al ser humano en forma integral y a la salud-enfermedad como un proceso en el cual participan factores múltiples (triada
ecológica), cuyas características pueden modificarse mediante la intervención en los diversos niveles de prevención considerados en la historia natural de
la enfermedad con las medidas adecuadas.

HORAS

8

14

CONTENIDO

Tema I. La salud.
a. Concepto de salud, lmportancia

de la salud.
b. Disciplinas relacionadas con la

Educación para la salud.
c. Historia natural de la enfermedad.

Periodos. Niveles de prevención.

Tema 2. Triada ecológica.
a. Agente.
b. Hospedero ( huésped ).
c. Ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Tema I. Se conoce el concepto de salud
bajo diferentes enfoques: clínico,
ecológico y de la OMS, y se plantea la
importancia de la salud como valor
universal.
En el inciso b, se correlaciona la
asignatura con disciplinas científicas
humanísticas y sociales.

En el subtema c mediante el manejo del
esquema de la historia natural de la
enfermedad, se analizan los periodos del
proceso (prepatogénico y patogénico ) y
los niveles en los que se pueden aplicar
diversas medidas para modificarlo en
forma favorable.
Asimismo, se integran los elementos de la
triada ecológica y los factores de cada uno
de ellos que participan en el
mantenimiento o ruptura del equilibrio en
la historia natural de la enfermedad.
Se destaca el papel de cada elemento de la
triada ecológica en el estudio de la
contaminación y su relación con la salud
(ecología).

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

Se sugiere:
Que los alumnos expresen su opinión
acerca del concepto e importancia de la
salud, favoreciendo el profesor la
discusión, y tratando de llegar a una
conclusión.
Previa explicación del profesor sobre el
concepto de la historia natural de la
enfermedad, los alumnos indagarán los
aspectos relacionados con los periodos
prepatogénico y patogénico, y sus
características más relevantes. Igualmente
se informarán en la bibliografía acerca de
los niveles de prevención y las medidas
aplicables en cada uno.
Especial énfasis se hará en la prevención
primaria (promoción de la salud y
protección específica), resaltando las
medidas para mejorar el ambiente y evitar
su deterioro, acerca de lo cual elaborarán
un ensayo, y algunos alumnos lo
presentarán ante el grupo para su
discusión. Los alumnos indagarán en la
bibliografía las características de cada
elemento de la triada ecológica y su
influencia en el proceso salud-
enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

Básica
2
3
5
6
8

Complementaria.
9
12



HORAS

12

CONTENIDO

Tema 3. Generalidades sobre
Epidemiología

a . Conceptos.
b . Enfermedades más frecuentes en

la población general y medidas
de prevención primaria para
contrarrestarlas.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Tema 3. Se tratan los conceptos básicos de
Epidemiología: mortalidad, morbilidad,
factores de riesgo, indicadores de salud,
enfermedades trasmisibles y no
trasmisibles, incluidos accidentes y
violencias y su relación con aspectos
socioeconómicos, así como las medidas de
intervención.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

En equipos se discutirá esta información
y se anotarán conclusiones para
posteriormente ser presentadas ante el
grupo para su análisis y verificación.
Tema 3. Indagación bibliográfica de los
conceptos. Integración de equipos para
clasificar enfermedades transmisibles, y
no destacando su interrelación con
aspectos socioeconómicos. En las fuentes
oficiales, indagar las causas más
frecuentes de morbimortalidad en la
población general en México y proponer
medidas de prevención primaria para
contrarrestarlas. Presentación ante el
grupo para su corrección y verificación
bajo la supervisión del profesor.
En el laboratorio se recomienda:
• Con base en el modelo de Leavell y

Clark, elaborar la historia de una
enfermedad trasmisible, una no
trasmisible y una de patología social.

• Identificación microscópica de
bacterias agentes causantes de
enfermedades.

• Identificación microscópica de
protozoarios agentes causantes de
enfermedades.

• Identificación macroscópica de
metazoarios agentes causantes de
enfermedades.

• Identificación de agentes biológicos
causantes de enfermedades, mediante
el empleo de cultivos, frotis y
tinciones.

BIBLIOGRAFÍA "



HORAS

Total de
horas:

34

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

• Identificación de agentes físicos,
químicos y psicosociales causantes de
enfermedades.

• Elaborar un programa de reciclaje de
la basura en la escuela.

• Estudio de investigación de las
condiciones higíenicas de los
expendios de alimentos cercanos a la
escuela.

• Investigación de la cantidad y calidad
de los alimentos consumidos por los
estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

c) Bibliografía:
Básica.
2. Higashida, B., Educación para la salud. México, Interamericana, 1995.
3. Moreno, L. y Cols., Factores de riesgo en la comunidad, tomos I y II. México, Depto. de Epidemiología, Fac. de Medicina, UNAM, ú. e.
5. San Martín H., Ecología humana y salud. México, La Prensa Médica Mexicana, 1992.
6. San Martín, H. Salud y enfermedad. México, La Prensa Médica Mexicana, 1981.
8. Vargas D. y Cols., Educaciónpara la salud. México, Interamericana-McGraw-Hill, 1993.

Complementaria.
9. Censo de población y vivienda. 1990, INEGI.
12. Higashida, B., Ciencias de la salud. México, McGraw-Hill, 1989.



a) Tercera Unidad: La salud en los diferentes grupos de edad.

b) Propósitos:

Que el alumno integre los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores, con el fin de que aplique oportunamente las medidas de promoción de la
salud y prevención de enfermedades adecuadas a su circunstancia e infiera la importancia de la práctica de dichas medidas en cada etapa como
antecedente para la salud en las subsecuentes.

Asimismo, que comprenda la trascendencia del examen médico en cada etapa como base para una mejor calidad de vida.

HORAS

5

CONTENIDO

Tema 1. Principales riesgos para
la salud en cada grupo de edad.
a. Principales causas de

morbilidad y mortalidad por
grupos de edad.

b. Medidas para prevenirlas.

Tema 2. La salud del adolescente.
a. Nutrición. Papel de los

nutrimentos. Importancia de la
dieta.

b. El ejercicio físico y la salud.
c. Hábitos de higiene personal.

Tema 3. Sexualidad en el
adolescente.
a. Función sexual.
b. Paternidad responsable.
c. Embarazo no deseado.
d. Enfermedades de transmisión

sexual.

Tema 4. Problemas sociales en la
adolescencia.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Tema 1. Se presentan los aspectos
generales normales correspondientes al
proceso de crecimiento y desarrollo de
cada grupo de edad y la morbilidad y
mortalidad en los mismos.

En los temas 2 y 3 se analizan aspectos
importantes de salud en los adolescentes,
destacando la importancia de la aplicación
de las medidas del primer nivel de
prevención, en particular, las que se

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

Sugerencias:
Para abordar el contenido de los temas y
subtemas de esta unidad, se recomienda
al profesor tener presente lo aprendido
por los alumnos en las dos unidades
anteriores, para ser aplicado de manera
significativa en el momento adecuado.
Los alumnos obtendrán de fuentes
oficiales los datos actualizados de
morbimortalidad en los diferentes grupos
de edad, que analizarán por equipos, para
plantear las medidas adecuadas de

En cada subtema se hace referencia, en
particular, a los sistemas que se ven
afectados en cada caso.

refieren a la promoción de la salud, prevención primaria, las cuales
enfatizando el papel de la autoestima como]presentarán ante el grupo para su]
elemento indispensable para su[ discusión y verificación. I
autocuidado. ]Se sugieren visitas a centros de atención

I para los diferentes grupos de edad. Con
base en ello los alumnos elaborarán un
informe. Este informe se presentará ante
el grupo para su discusión y obtención de
conclusiones, bajo la supervisión del
profesor.
Los alumnos indagarán las características
de la dieta correcta y formularán un plan
de dieta en un caso práctico, el cual
presentarán ante el grupo haciendo las
correcciones pertinentes.

BIBLIOGRAFÍA

Básica
2
3
5
6
8

Complementaria.
9
11
12
13
14
15
16



HORAS

4

Total de
horas:

32

CONTENIDO

a. Farmacodependencia.
b. Alcoholismo.
c. Tabaquismo.
d. Accidentes y violencias.
Prevención y primeros auxilios.

Tema 5. Examen médico periódico.
Su importancia.
a. Frecuencia y condiciones para
practicarlo.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

La comprensión del tema 5 refuerza los
anteriores y permite al estudiante
reconocer la importancia del cuidado de la
salud en cada etapa de la vida, como parte
del proceso en el cual él mismo participa
en forma cada vez más activa y
responsable

c) Bibliografía:
Básica.

2. Higashida, B., Educaciónpara la salud. México, Interamericana, 1995.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

Los subtemas restantes serán distribuidos,
a diversos equipos con el fin de que sean
preparados y presentados ante el grupo
para su análisis y discusión final.
En el laboratorio se recomienda:
• Revisar las encuestas realizadas sobre

farmacodependencia, alcoholismo y
tabaquismo entre otros.

• Análisis de encuesta sobre sexualidad.
• Elaboración de dieta correcta.
• Visitas guiadas a una casa cuna,

centro de integración juvenil y a un
asilo.

• Aplicación de cédula de
autoevaluación del estado de salud
individual.

• Aplicación de primeros auxilios.
• Integración de un botiquín con

material de curación para atender
primeros auxilios.

• Elaboración de directorio de servicios
de salud accesibles a los estudiantes

3. Moreno, L. y Cols., Factores de riesgo en la comunidad, tomos I y II. México, Depto de Epidemiología, Fac. de Medicina, UNAM.
5. San Martín H., Ecología humana y salud. México, La Prensa Médica Mexicana, 1992.
6. San Martín, H. Salud y enfermedad. México, La Prensa Médica Mexicana, 1981.
8. Vargas D. y Cols., Educación para la salud. México, lnteramericana-McGraw-Hill, 1993.

BIBLIOGRAFIA



Complementaria.
9. Censo de población y vivienda. 1990, INEGI.
11. Folletos de divulgación sobre patología respiratoria. México, SSA, INER.
12. Higashida, B., Ciencias de la salud. México, McGraw-Hill, 1989.
13. Husser, W., El cigarro y la salud. OPS.
14. Mc Cary, Sexualidad humana. México, El Manual Moderno, 1988.
15. La salud del adolescente y eljoven. OPS.
16. Madden, S., Alcoholismo y farmacodependencia. México, El Manual Moderno, 1988.



a) Cuarta Unidad: La sa lud y el desarrollo social .

b) Propósitos:

Que los alumnos integren los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores con el fin de aplicarlos en su entorno y de proyectarlos hacia ámbitos
cada vez más amplios (nacional e internacional).

Que integren conocimientos de otras asignaturas, en particular de las ciencias sociale.s, para una mejor comprensión de los temas.

HORAS

4

CONTENIDO

Tema 1. El derecho a la salud.
a. La salud y la Constitución Política

de los Estados Unidos
Mexicanos.

b. Organización del Sistema
Nacional de Salud.

Tema 2. La salud en México.
a. Diagnóstico de la Salud en

México.
b. Pirámide poblacional.

Tema 3. La salud en el plano
internacional.

a. Organizaciones internacionales
relacionadas con la salud.

b. Declaración de Alma Ata.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

El alumno conoce los aspectos legales en
relación con la salud.

Con el contenido del tema 2, el alumno se
informa acerca de la situación de la salud
en el país de una manera general y de sus
repercusiones sociales y económicas.

Los conocimientos del tema 3, relacionan
la situación de la salud en México con los
lineamientos que marcan los organismos
internacionales (OMS, OPS, UNICEF) y
que México como país miembro debe
cumplir.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

El profesor, de ser el caso, diseña las
actividades propuestas y supervisa su
realización y verificación.
Se sugiere:
Búsqueda individual de los artículos de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se relacionan
con la salud y discusión grupal acerca
de su contenido.
Indagación de la Organización del
Sistema Nacional de Salud y
elaboración de un cuadro sinóptico por
equipos; alguno de los cuales lo
presentará ante el grupo para su
discusión, corrección y verificación.
Elaboración de un directorio de los
servicios de salud que correspondan a
su circunstancia y presentación ante el
grupo.
En el laboratorio se aconseja realizar:
Investigación de campo en la
comunidad para determinar las
condiciones sanitarias y nivel de vida,
con el fin de implementar medidas para
mejorarlas.

• Análisis de la pirámide de población
basada en los datos del INEGI para

BIBLIOGRAFÍA

Básica
1
2
3
8

Complementaria.
9
10
12



HORAS

Total de
horas:

15

CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
(actividades de aprendizaje)

proponer alternativas, de solución al
problema demográfico.

* Identificar las 5 principales causas de
morbilidad y mortalidad de la
población general en México, para
determinar las medidas de prevención
tendientes a disminuirlas y mejorar la
calidad de vida.

• Participación en diferentes campañas
para mejorar la salud individual y
colectiva (Campaña Nacional de
Vacunación, campañas de
mejoramiento ambiental, manejo de
basura, educación sanitaria contra
fauna nociva ).

Con relación al tema 3, el alumno hará
una relación de las organizaciones
internacionales de salud y de sus
funciones. Posteriormente, en forma
grupal se harán comentarios en clase.
Finalmente presentarán su opinión
mediante un ensayo.

BIBLIOGRAFÍA

e) Bibliografía:
Básica.
1. González, E., Diagnóstico de la salud en México. México, Trillas, 1990.
2. Higashida, B., Educación para la salud. México, Interamericana, 1995.
3. Moreno, L. y Cols., Factores de riesgo en la comunidad, tomos I y 1I. México, Depto de Epidemiología, Fac. de Medicina, UNAM, ú. e.
8. Vargas D. y Cols., Educación para la salud. México, lnteramericana-McGraw-Hiii, 1993.

Complementaria.
9. Censo de población y vivienda. 1990, INEGI.
10. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ú. e.
12. Higashida, B., Ciencias de la salud. México, McGraw-Hill, 1989.



4. B I B L I O G R A F Í A G E N E R A L

Básica:
1. González, E., Diagnóstico de la salud en México. México, Trillas, 1990.
2. Higashida, B., Educación para la salaud México, Interamericana, 1995.
3. Moreno, L. y Cols., Factores de riesgo en la comunidad, tomos I y II. México, Depto de Epidemiología, Fac. de Medicina, UNAM, ú. e.
4. Parker, S., Anatomía y fisiología. México, Interamericana, 1993.
5. San Martín H., Ecología humana y salud. México, La Prensa Médica Mexicana, 1992.
6. San Martín, H., Salud y enfermedad. México, La Prensa Médica Mexicana, 1981.
7. Tortora, A., Principios de Anatomía y Fisiología. México, Hada, 1994.
8. Vargas D. y Cols., Educación para la salud. México, Interamericana-McGraw-Hill, 1993.

Complementaria:
9. Censo de población y vivienda. 1990, México. INEGI.
10. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ú. e.
11. Folletos de divulgación sobre patología respiratoria. México, SSA, INER.
12. Higashida, B., Ciencias de la salud. México, McGraw-Hili, 1989.
13. Husser, W., El cigarro y la salud. OPS.
14. Me Cary, Sexualidad humana. México, El Manual Moderno, 1988.
15. La Salud del adolescente y eljoven. OPS.
16. Madden, S., Alcoholismo y farmacodependencia. México, El Manual Moderno, 1988.

Dado que una proporción importante de los contenidos del programa se relaciona con datos sujetos de manera natural a una dinámica temporal, los
profesores del Colegio seleccionarán e integrarán una antología de documentos procedentes de libros, revistas científicas, boletines de dependencias
oficiales y datos del INEGI, la cual estará a disposición de los profesores del Colegio como una fuente actualizada de consulta, característica que
conservará a través del tiempo.

3,
14 .

ii 5.

5. P R O P U E S T A G E N E R A L DE A C R E D I T A C I Ó N

a) Actividades o factores.
1. Exámenes: de diagnóstico, formativos y sumativos.
2. Prácticas de laboratorio y de campo.

Indagación bibliográfica.
Participación en clase.
Actividades extraclase: tareas, elaboración de láminas,
participación en diferentes campañas.

esquemas, cuadros sinópticos, resúmenes, ensayos, visitas a instituciones de salud y



b) Carácter de la actividad.
Algunas actividades se realizarán en equipo y otras individualmente, dentro del aula y fuera de ella.

c) Periodicidad.
Los exámenes formativos parciales se realizarán de acuerdo con las fechas marcadas por el Consejo Técnico, y los sumativos o finales en los dos

periodos designados por el mismo órgano colegiado.
La actividad práctica se llevará a cabo una vez por semana. Cabe mencionar que habrá prácticas que requieran varias sesiones.

d) Porcentaje sobre la calificación sugerido.
1. Exámenes 30%.
2. Prácticas 30%.
3. Participación en clase 15%.
4. Actividades extraclase 25%.

6. P E R F I L D E L A L U M N O E G R E S A D O DE LA A S I G N A T U R A

La asignatura Educación para la Salud contribuye a la construcción del perfil general del egresado de la siguiente manera, que el alumno:
• Integre el lenguaje propio de la asignatura, en su comunicación cotidiana dentro del ámbito en que se desenvuelve.
• Practique medidas para el cuidado de su cuerpo encaminadas a mantenerlo sano y las comunique a su familia y a su comunidad.
• Seleccione las propuestas adecuadas para no contaminar y para reducir la contaminación ambiental y las difunda, con lo cual propicia la formación de

un código ético.
• Elabore informes de investigación tanto de tipo experimental como de campo, los cuales comprendan los apartados que se cubren en ambos procesos,

relacionándolos con el cuidado de su cuerpo y con la salud individual y colectiva.
• Con base en la calidad de su práctica de investigación, aspire a incorporarse a los LACE (Laboratorios Avanzados de Ciencias Experimentales).
* Maneje diversas técnicas de aprendizaje, tanto individuales como colectivas, en forma cotidiana.

7. P E R F I L D E L D O C E N T E

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura.
Los profesores de esta asignatura deben poseer título de Médico-Cirujano, y tener experiencia docente.
Además, deberán cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA), y en el Sistema de Desarrollo del

Personal Académico de la Escuela Nacional Preparatoria (SIDEPA).
Es asimismo recomendable que participen en actividades de intercambio académico, como los seminarios de enseñanza contemplados en el Plan de
Desarrollo Académico Institucional y en otros foros con fines similares y que se incorporen a actividades de investigación tanto educativa como

disciplinaria.
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PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CIENCIAS DE LA SALUD I Y II 
 
 
PRESENTACIÓN 

Los Programas de Ciencias de la Salud I y II constituyen el instrumento mediante el cual los profesores se proponen contribuir y 

lograr el perfil de egreso de los estudiantes, de acuerdo con los propósitos establecidos en el Modelo Educativo del Colegio. 

 

El Colegio de Ciencias y Humanidades como toda institución educativa, dispone de un modelo educativo con el cual se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una serie de políticas, programas y proyectos. El modelo del Colegio esta 

caracterizado por cuatro ejes o elementos estructurales que son: la noción de cultura básica, la organización académica por Áreas, 

el alumno como actor de su formación y el profesor como orientador del aprendizaje. 

 

La noción de cultura básica significa, que al egresar los alumnos deben contar con habilidades intelectuales, destrezas o 

capacidades y bases metodológicas, como la investigación documental, experimental y de campo, que les permitan seguir 

aprendiendo; estos aprendizajes les permitirán adquirir y desarrollar otras actitudes y valores que favorezcan una relación de servicio 

con la sociedad y solidaridad con el entorno.  

 

La organización académica por Áreas, significa que el contenido de la cultura básica se organiza y distribuye en las diferentes 

materias que articulan las cuatro Áreas (Experimentales, Talleres, Histórico-sociales y de Matemáticas) que definen la estructura 

curricular del CCH. En conjunto, las áreas son los grandes campos de conocimiento que fomentan una visión humanista de las 

ciencias y la naturaleza, y una visión científica de los problemas del ser humano y la sociedad. 

 

El alumno como actor de su formación, en el Colegio significa colocar en el centro de todas las actividades a los estudiantes. 

 

El profesor como orientador del aprendizaje, significa contar con un modelo de docencia que desarrolle y fortalezca las habilidades 

de saber planear, instrumentar y evaluar las clases, sea capaz de orientar la adquisición de conocimientos de calidad, adapte 



 

 

 

3 

materiales didácticos y realimente el aprendizaje de los estudiantes de manera cotidiana; además de que reflexione sobre la 

docencia practicada y comparta e intercambie sus experiencias educativas de manera colegiada. 

 

En el Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades se contemplan dos tipos de asignaturas: las materias básicas en los 

cuatro primeros semestres y las optativas en los dos últimos semestres. En esta última categoría se encuentran Ciencias de la Salud 

y Psicología, que son las materias del bachillerato del Colegio que tienen que ver con el área de salud. Ambas contribuyen a la 

formación terminal del alumno, y están concebidas para ampliar y profundizar los conceptos básicos adquiridos por los estudiantes 

en su paso por las asignaturas previas del Área de Ciencias Experimentales, que contempla entre sus propósitos generales la 

adquisición de conocimientos físicos, químicos, biológicos, psicológicos y de la salud. 

 

Como disciplina del conocimiento, las ciencias de la salud se caracterizan por tener como objeto de estudio al ser humano, en quien 

fijan su atención, aplicando métodos y estrategias para aprender a reconocer los cambios dinámicos de nuestra población, abatir 

resistencias y obstáculos, y desde luego, crear una cultura de prevención que trascienda el aula para convertirse en una habilidad 

para vivir. Todo ello, sin menoscabo de que la salud implica la percepción de bienestar físico, mental y social, así como la capacidad 

para desarrollar el propio potencial para responder de forma positiva a las oportunidades y los retos del futuro.  

 

Desde esta perspectiva, con las asignaturas de Ciencias de la salud I y II  se pretende que los alumnos integren conceptos, 

habilidades, actitudes y valores que habrán de incorporarse en su manera de ser, de hacer y de pensar, para que modifiquen su 

concepción del mundo y valoren la salud como un elemento básico para el avance social y económico del país, lo que se propiciará 

mediante actividades de enseñanza y aprendizaje que respondan a sus intereses y necesidades. 

 

ENFOQUE DE LA MATERIA 

El enfoque es una manera de tratar un tema para organizarlo y darle coherencia como cuerpo de conocimientos, es decir, es la 

perspectiva desde la cual se estructuran los contenidos y se propone la metodología para que los alumnos en su autonomía de 

aprendizaje se apropien del conocimiento racionalmente fundado en conceptos, habilidades, actitudes y valores. 
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El estado de salud de las personas tiene que ver con sus propios comportamientos y actitudes, en este sentido juegan un papel 

determinante los hábitos y costumbres susceptibles de modificación que conforman sus estilos de vida. Desde esta perspectiva, el 

enfoque disciplinario que se plantea para de ciencias de la salud es preventivo, entendido como la promoción de la salud, para 

elevar la calidad de vida, a través de los estilos de vida saludables. 

 

Con base en lo anterior, las temáticas en los programas de las asignaturas de Ciencias de la salud I y II se orientan a la 

conformación del valor de salud y el autocuidado, mediante la adquisición de conocimientos, el desarrollo de comportamientos y 

valores para que los alumnos se responsabilicen de su salud, tomen decisiones y adopten actitudes relacionadas con el cuidado y 

promoción de su salud, y también, para que hagan extensivo el beneficio del aprendizaje hacia su vida familiar y su comunidad. 

 

En cuanto al enfoque didáctico, se parte de considerar que si un alumno entiende, entonces es capaz de realizar toda una serie de 

desempeños que trascienden la inmediatez de una clase, para lograr un entendimiento perdurable. 

 

Los aprendizajes perdurables tienen como características el rebasar el salón de calases, poner de manifiesto la esencia del 

conocimiento científico, proponer ideas o tópicos de interés natural para los estudiantes y revelar realidades y procesos. 

 

Para concretar los aprendizajes se requiere de un diseño para el entendimiento, es decir comenzar teniendo en mente el final, lo que 

significa comenzar con una clara comprensión del destino. 

 

Es por ello que se recomienda que las estrategias didácticas en el aula se organicen tomando en cuenta los propósitos del curso, los 

de cada unidad y los aprendizajes que deben lograr los alumnos. Además, las estrategias didácticas de cada unidad deben incluir 

actividades diversas, que estarán encaminadas a que el alumno aprenda a aprender, aprenda a hacer y aprenda a ser. 

 

Se sugiere que las estrategias y actividades se caractericen por: 

?  Identificar los contenidos de enseñanza -conceptos, habilidades y actitudes- de las Unidades. 

?  Detectar los conocimientos previos de los alumnos para relacionarlos con los que se van a aprender. 
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?  Abordar los contenidos de enseñanza -conceptos, habilidades y actitudes de las asignaturas- de acuerdo a los conocimientos 

previos de los alumnos. 

?  Planificar actividades referidas a problemas que despierten el interés de los alumnos por lo que van a aprender y acordes con su 

etapa de desarrollo. 

?  Promover la participación colectiva, para que el alumno reformule y asimile la nueva información, comparta sus percepciones e 

intercambie información en la resolución de problemas. 

 

PROPÓSITOS GENERALES  

Para contribuir a la formación de los estudiantes, los cursos de Ciencias de la Salud I y II se plantean como propósitos educativos 

que el alumno: 

?  Explique los factores de riesgo más frecuentes en la adolescencia, mediante la aplicación de la metodología científica, con la 

finalidad de promover factores de protección. 

?  Interprete el concepto calidad de vida, a través del estudio de los indicadores de salud, con el fin de elevar su calidad de vida. 

?  Aplique el concepto de educación para la salud, mediante la elaboración de un programa de promoción para la salud, con una 

visión que busca favorecer estilos de vida saludables. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Las Unidades que integran los programas son: 

 

CIENCIAS DE LA SALUD I 

Primera Unidad: Las Ciencias de la Salud 

Segunda Unidad: Salud Integral del Adolescente 

Tercera Unidad: Investigación en Salud 
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CIENCIAS DE LA SALUD II 

Primera Unidad: Educación para la Salud en Alimentación y Nutrición 

Segunda Unidad: Educación para la Salud en Reproducción y Sexualidad 

Tercera Unidad: Salud, Recreación y Sociedad 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación tiene que mostrar las evidencias del aprendizaje. Se sugiere determinar habilidades que serán evaluadas como 

resultado de lo que harán los estudiantes para entender los conceptos y problemas de salud. Por ejemplo, que el alumno compara 

distintos datos para llegar a una opinión, que utiliza un lenguaje adecuado para expresar con claridad un problema, o que elabora un 

punto de vista fundamentado sobre un problema y otros. 

 

Se recomiendan las siguientes formas de evaluación: 

1. Técnica de la observación. A través de observar y escuchar los comentarios, preguntas y expresiones de los alumnos, así como 

su interacción en el grupo. Observar a cada alumno mientras se realizan las actividades para detectar su habilidad de 

integración, organización, disposición para trabajar en equipo y la iniciativa para participar y observar directamente los productos 

obtenidos. 

2. Participación. Cada alumno participará en clase y elaborará un cuestionario del tema tratado. Para concluir la actividad se puede 

pedir por escrito una opinión personal sobre el tema abordado. 

3. Rúbrica. Diseño del formato de rúbrica para evaluar con criterios y estándares. Ejemplos: 

o Da razones complejas, profundas y creíbles. 

o Evita malas interpretaciones. 

o Argumenta. 

o Sabe leer entre líneas. 

o Sabe llegar al trasfondo histórico. 

o Tiene la capacidad de “saber como” aplicar o hacer algo. 

o Sabe utilizar el conocimiento en distintos contextos. 
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o Sabe ajustar su propio conocimiento. 

o Ve pros y contras de cualquier punto de vista. 

o Sabe contextualizar. 

o Sabe inferir repercusiones e implicaciones de una idea, postura o teoría. 

o No toma posturas absolutas. 

o Cuestiona sus propias creencias. 

o Sabe autoevaluarse y por tanto autorregularse. 

4. Evaluación alternativa. Se recomienda utilizar formas de evaluación alternativa, la aplicación de exámenes, cuestionarios y otras 

formas para verificar el manejo de conceptos. 

5. Portafolios. Se sugiere el uso de una bitácora o portafolios para que los alumnos vayan registrando sus actividades y el profesor 

tenga elementos que le indiquen que nivel de avance llevan sus alumnos. 

6. Investigación de campo. Reporte de la investigación con propuestas de solución al problema investigado. 

7. Tareas. El cumplimiento de las tareas encomendadas, tomando en consideración en uso del lenguaje utilizado por el alumno, el 

interés mostrado, los comentarios, las habilidades desarrolladas en cuanto a búsqueda y manejo de información, la disposición 

para el trabajo, entre otras otras. 
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PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD I 
 

PRIMERA UNIDAD. LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 

PROPÓSITO:  
?  Al finalizar la Unidad, el alumno entenderá el concepto de Ciencias de la salud, mediante el estudio de su origen y usos, con la finalidad de 

promover la salud individual y colectiva. 
 

TIEMPO: 14 horas 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 

? Interpreta la multiplicidad de la salud 
incluyendo aspectos biológicos, 
psicológicos, socioeconómicos y 
culturales. 

 
? Explica los conceptos de factor de 

riesgo, protector y resilente. 
 

? Aplica el esquema de la Historia natural 
de la enfermedad a una enfermedad de 
tipo infeccioso. 

 

 
? Trabajar en taller una lectura sobre los 

contenidos temáticos y detectar las palabras 
claves, buscar entre líneas los significados y 
construir el concepto de Ciencias de la Salud. 

 
? Identificar factores de riesgo, factores 

protectores y resilientes del ser humano. 
 

? Indicar en qué situaciones de riesgo se han 
visto involucrados los alumnos y cuáles fueron 
los mecanismos de protección que se 
aplicaron para evitar el daño a la salud tanto 
individual como colectiva. 

 
? Elaborar el esquema de la Historia natural de 

la enfermedad. 

 
? Concepto de Ciencias de  

Salud. 
 

? Factor de riesgo, protector y 
resiliente. 

 
? Esquema de la Historia natural 

de la enfermedad  
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SEGUNDA UNIDAD. SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 
 

PROPÓSITO:  
?  Al finalizar la Unidad, el alumno interpretará el significado de la salud integral, a través del análisis de la información de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
 

TIEMPO: 30 horas 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 

? Explica la adolescencia como una serie 
de cambios biopsicosociales. 

 
? Interpreta el significado de salud 

integral. 
 

? Interpreta la adolescencia como una 
etapa del desarrollo humano. 

 
? Aplica el concepto de factores de 

riesgo en  los problemas sociales más 
frecuentes de la adolescencia. 

 

 
? Investigar los cambios que ocurren en el 

adolescente desde la pubertad; identificarlos y 
clasificarlos como: biológicos, psicológicos y 
sociales. 

 
? Elaborar en equipos mixtos una tabla 

comparativa de los principales cambios que 
ocurren en hombres y mujeres, en una 
cartulina que será presentada al resto del 
grupo para su análisis y discusión. 

 
? Discutir los conceptos: salud integral, 

desarrollo humano, actitud, comportamiento, 
relaciones interpersonales, estilo de vida y 
calidad de vida, entre otros. 

 
? Elaborar un ensayo sobre las condiciones, 

requisitos y medios que permiten su desarrollo 
humano saludable, mediante la creación de 
ambientes favorables, la acción comunitaria, el 
desarrollo de aptitudes personales y los 
servicios sanitarios. 

 
? Realizar una dinámica grupal para identificar 

situaciones de riesgo en las que han 
participado los alumnos. 

 
? Los cambios biológicos, 

psicológicos y sociales del  
adolescente. 

 
? Significado de salud integral. 
 
? Concepto de desarrollo 

humano: proyecto de vida, 
estilos de vida y calidad de 
vida. 

 
? Resultantes de factores de 

riesgo: 
o Desintegración familiar. 
o Violencia intrafamiliar. 
o Entorno peligroso. 
o Adicciones. 
o Desempleo. 
o Pobreza. 
o Pandillerismo. 
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TERCERA UNIDAD. INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

PROPÓSITO:  
?  Al finalizar la Unidad, el alumno entenderá la importancia de la investigación en salud, a través del estudio del método epidemiológico, con la 

finalidad de proponer medidas de prevención. 
 

TIEMPO: 20 horas 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 

? Aplica el Método  epidemiológico, en  
una investigación en salud, tomando 
como referencia los factores de riesgo 
más frecuentes en la adolescencia. 

 
? Aplica medidas de prevención para 

preservar su salud. 

 
? Investigar y discutir los elementos del método 

epidemiológico. 
 

? Realizar un listado de problemas sociales de 
los adolescentes, donde se pueda aplicar el 
método epidemiológico. 

 
? Elaborar en equipo un diseño de investigación 

de campo, utilizando la técnica de encuestas. 
 

? Aplicar las encuestas en una investigación de 
campo. 

 
? Interpretar los resultados de la investigación 

de campo y proponen un programa con 
medidas de prevención. 

 
? Método epidemiológico. 

 
? Programa de prevención. 
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Se recomiendan las siguientes referencias electrónicas: 

a. www.Who Organización mundial de la salud. 
b. www.paho Oficina panamericana de la salud 
c. www.imjuve Instituto mexicano de la juventud 
d. www.ONU-UNICEF-CEPAL  
e. www.BM(WB)-OCDE  
f.  www.imjuventd.gob.mx 
g. www.fao.org 
h. www.salud.gob.mx 
i. www.cepis.ops-oms.org 
j. www.zonadiet.com 
k. www.mundovegetariano.com 
l. www.dsalud.com/alimentacion.htm 
m. www.med-informatica.net/gastroen.htm 
n. www.cch.unam.mx/puste. 
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PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD II 
 

PRIMERA UNIDAD. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 

PROPÓSITO:  
?  Al finalizar la Unidad, el alumno aplicará medias de protección sobre los alimentos que come, mediante el estudio de los factores de riesgo, 

con la finalidad de promover estilos de vida saludables. 
 

TIEMPO: 24 horas 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 

? Interpreta los conceptos básicos 
de la alimentación y la nutrición. 

 
? Explica los elementos de una 

buena nutrición. 
 

? Explica los factores de riesgo de 
los patrones alimenticios. 

 
? Aplica medidas de prevención en 

alimentación, a partir del estudio 
de los factores de riesgo 
detectados con mayor frecuencia 
en los adolescentes. 

 
?  Elaborar un glosario de términos de palabras claves 

de los temas. 
 

?  Elaborar un listado de su alimentación (dieta real) 
que consumen en su casa, escuela, calle y otros 
lugares, para valorar la importancia de su 
alimentación y nutrición. 

 
? Elaborar un listado de alimentos (dieta ideal) 

considerando sus necesidades energéticas, la edad, 
el género y su actividad física. 

 
?  Escribir un ensayo sobre la malnutrición. 

 
?  Elaborar y presentar un listado de factores de riesgo. 

 
?  Elaborar carteles alusivos que informen a sus 

compañeros sobre las conductas de riesgo y las 
medidas de prevención. 

 
?  Concepto de: alimentación, 

nutrición, dieta, disponibilidad y 
accesibilidad. 

 
?  Dieta real e ideal del 

adolescente. 
 

?  Factores de riesgo y medidas 
de prevención de la mala 
nutrición: 
o Anorexia. 
o Bulimia. 
o Desnutrición. 
o Obesidad. 
o Infecciones e infestaciones 

gastrointestinal. 
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SEGUNDA UNIDAD. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 
 

PROPÓSITO:  
?  Al finalizar la Unida, el alumno comprenderá los principios de una educación sexual sana, a fin de propiciar actitudes responsables orientadas 

a la prevención de conductas de riesgo. 
 

TIEMPO: 20 horas 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 

? Interpreta los conceptos de 
reproducción y sexualidad. 

 
? Explica el concepto de género y 

equidad. 
 

? Aplica medidas de prevención en 
reproducción y sexualidad  

 

 
?  Elaborar un glosario de términos de palabras claves 

de los temas. 
 

?  Escribir un ensayo del tema género y equidad. 
 

?  Elaborar una investigación de campo sobre los 
factores de riesgo de la reproducción y sexualidad 
en la adolescencia. 

 
?  Elaborar carteles que informen a sus compañeros 

sobre las conductas de riesgo y las medidas de 
prevención. 

 
 

 
?  Anatomía y fisiología básica de 

los sistemas genitales 
masculino y femenino. 

 
?  Conceptos de reproducción y 

sexualidad. 
 

?  Conductas de riesgo en la 
adolescencia: Infecciones de 
transmisión sexual, embarazo 
inesperado, aborto y otras. 

 
?  Medidas de prevención: 

métodos anticonceptivos, 
autoexamen genital y mamario, 
detección de cáncer y otras. 
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TERCERA UNIDAD. SALUD, RECREACIÓN Y SOCIEDAD 
 

PROPÓSITO:  
?  Al finalizar la Unidad, el alumno entenderá los efectos positivos de la recreación y las relaciones sociales en la salud individual y colectiva, a 

través del estudio y la investigación de eventos de recreación y de participación social, con el fin de preservar la salud biológica, psicológica y 
social. 

 
TIEMPO: 20 horas 

APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 
 
El alumno: 

? Interpreta los conceptos de: 
salud, recreación y sociedad. 

 
? Explica los efectos: físicos, 

psicológicos y sociales de la 
recreación en el ser humano. 

 
? Aplica los conceptos de 

relaciones sociales y de 
participación social. 

 

 
?  Discutir los conceptos de: salud, recreación y 

sociedad como un derecho en el desarrollo del 
individuo. 

 
?  Detectar diversas formas de recreación: uso del 

tiempo libre, actividades físicas, recreativas y 
culturales. 

 
?  En grupos de trabajo señalarar actividades 

deportivas, artísticas o culturales que han realizado; 
y si éstas han sido fomentadas por la escuela, la 
familia o la comunidad. 

 
?  Elaborar por equipo un esquema donde se 

encuentre en el centro el ser humano, para integrar 
todos los sistemas y estructuras que se relacionan 
con la recreación y la participación social. 

 
?  Elaborar una recopilación de recortes de la Gaceta 

UNAM referentes a las actividades deportivas y 
recreativas, analizando las razones por las cuales la 
Universidad proporciona este servicio a la 
comunidad. 

 
?  Concepto de: salud, recreación 

y sociedad. 
 

?  Actividades físicas, recreativas 
y culturales. 

 
?  La comunicación e interacción 

social como elementos para el 
logro de estilos de vida 
saludables: 

 
?  Conductas de riesgo sociales: 

o Desigualdad cultural. 
o Sedentarismo. 
o Aislamiento. 
o Depresión. 
o Vulnerabilidad social y 

familiar (violencia 
intrafamiliar). 

o Estrés. 
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Bannister, L., et al. Anatomía de Gray, Madrid España, 1998. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PSICOLOGÍA I Y II 
 
 
PRESENTACIÓN 
El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de su Plan de Estudios Actualizado, se propone ofrecer una educación general con 

la suficiente flexibilidad y amplitud de visión a fin de que el alumno pueda comprender un mundo en acelerada transformación. Así 

como, proporcionar una cultura básica que propicie su incorporación a las complejas tareas que la sociedad actual impone, y al 

mismo tiempo, promueva sus intereses vocacionales. 

 

Estos aspectos intelectuales se complementan con la promoción de valores éticos, sociales y estéticos que en conjunto hacen 

prevalecer lo formativo sobre lo informativo. 

 

La concepción educativa del Colegio ha llevado a adoptar un esquema que divide las materias en obligatorias y optativas, donde las 

primeras permiten que el alumno adquiera flexibilidad en el aprendizaje al trabajar, fundamentalmente, con los métodos 

experimentales e históricos y dominar el lenguaje de las matemáticas y el español. Las segundas permiten que adquieran y 

profundicen en las especialidades de diversos campos del conocimiento y, en general, en la cultura de trabajo del especialista. 

 

Psicología es una materia que se ubica en los semestres quinto y sexto, entre las materias optativas, y por tanto, entre aquellas que 

deben contribuir, junto con otras a proporcionar la cultura básica general que se requiere en la sociedad contemporánea y, 

particularmente, la cultura básica del especialista. Debe, así, afianzar las habilidades adquiridas en otras materias y desarrollar 

nuevas que son parte de la cultura de trabajo de la psicología. 

 

En la estructura académica del Colegio, la psicología, como materia, se ubica dentro del Área de Ciencias Experimentales. Lo está 

porque comparte formas de trabajo semejantes a las del conjunto de materias del Área: la observación, la experimentación y la 

interpretación, ya sea vivencialmente o en una revisión crítica de algún proceso de investigación o de evolución conceptual hecho por 
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otros. Sin embargo, esta forma de trabajo no es la única en la disciplina, ya que se comparten de igual manera formas de trabajo 

semejantes a las de las Ciencias Humanas. En el caso de la Psicología ambas formas son fundamentales. 

 

No obstante, psicología comparte un marco común con las materias de Ciencias Experimentales, en el que se definen conceptos 

generales que intentan integrar y privilegiar las relaciones Naturaleza-Hombre-Sociedad-Ciencia- Tecnología. Así como también 

enfatizar las acciones educativas, dirigidas a la adquisición de aprendizajes, la formación de una cultura científica básica y la 

adquisición de habilidades para aprender a aprender, a través de actividades de investigación y solución de problemas que propicien 

el desarrollo de habilidades de pensamiento y socioafectivas que le permitan al estudiante aprender a hacer y aprender a ser. 

 

Para conseguir lo anterior, las asignaturas de Psicología I y II forman un continuo. En la primera parte de Psicología I existe la 

intención de trabajar, con los alumnos, aspectos más ligados con la naturaleza conceptual de la disciplina, sin embargo, en la 

segunda parte lo central es el abordaje de temas y problemas más cercanos a las experiencias cotidianas de ellos. Este interés es la 

línea que guía los trabajos que se realizarán en Psicología II y en ese sentido es que se establece la unidad entre ambas 

asignaturas. 

 

ENFOQUE DE LA MATERIA 
La Psicología es una disciplina de extraordinaria complejidad ya que en ella se desarrolla una gran variedad de paradigmas, teorías, 

modelos y metodologías que aportan explicaciones de los fenómenos psicológicos, por demás variados, y que tienen diferentes 

niveles y momentos en su construcción y aceptación social. Esta pluralidad, así como la velocidad con que se desarrollan sus 

concepciones, representan un campo verdaderamente rico pero complicado para enseñar y aprender. 

 

Esta situación ha generado la idea de que la Psicología es una disciplina con características tanto de ciencia natural como de ciencia 

social, que se plantea estudiar los procesos mentales y el comportamiento, lo que supone considerar la intervención de un sinnúmero 

de eventos y procesos, como por ejemplo, los estados de conciencia, la interacción psicofisiológica, las manifestaciones afectivas, 

los procesos inconscientes, las relaciones grupales, los procesos cognoscitivos, y el comportamiento individual, entre otros. 
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Estas características epistemológicas de la Psicología adquieren rasgos especiales cuando se trasladan al escenario pedagógico del 

Colegio. Bajo estas consideraciones es que se define la concepción general de la materia.  

 

Por ello, se concibe a la Psicología, en primer término, como una disciplina en constante proceso de construcción y desarrollo 

caracterizado por una amplia variedad de paradigmas, teorías, modelos y metodologías de investigación, lo cual debe proyectarse en 

su enseñanza en términos tales que su nivel de complejidad sea adaptado al estudiante de bachillerato.  

 

En segundo lugar, se asume que esta materia es una disciplina que reconoce e integra los apuntalamientos biológicos y sociales del 

hombre, no reduciendo su abordaje a ninguna de estas dimensiones, enfatizando, sin embargo, su dimensión social al mismo tiempo 

que se le reconoce un carácter interdisciplinario, multidisciplinario e interdependiente. 

 

Un tercer punto que caracteriza la concepción de la materia, es su contribución para que el alumno amplíe sus marcos referenciales 

desde los que interpreta el sentido de lo humano en el contexto de su vida cotidiana. 

 

Esta triple caracterización lleva a plantear que la materia de psicología intenta establecer un equilibrio dinámico entre lo formativo, lo 

informativo y lo propedéutico. Por consiguiente, se considera que el diseño de las estrategias debe centrarse en el aprendizaje de los 

alumnos tomando en cuenta sus intereses pero tratando de lograr un equilibrio entre éstos y los contenidos de la disciplina, todo ello 

en la perspectiva de contribuir a prepararlos para que continúen sus estudios profesionales, se incorporen al mundo del trabajo y se 

impulse su desarrollo y autonomía. 

 

Respecto a la concepción de la enseñanza de la Psicología en el Colegio, se considera, como primera característica, que ésta debe 

estar marcada por el signo de la pluralidad, promoviendo, sin embargo, una visión básica e integral de ella.  

 

Un segundo rasgo del enfoque didáctico de la materia, es que deja atrás un diseño lineal que asume una continuidad lógica de los 

contenidos, es decir, que hace depender el proceso didáctico de la lógica interna de la disciplina, es por ello que se propone una 
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forma de enseñanza de la Psicología desde diferentes perspectivas, buscando conseguir aprendizajes relevantes y significativos 

ligados a los intereses de los alumnos sin dejar de atender a los contenidos disciplinarios básicos de la materia. 

 

En tercer lugar, se asume que los esfuerzos didácticos de los profesores deben propiciar un estilo de enseñanza flexible, analítico, 

dinámico, reflexivo, crítico, tolerante, lúdico y creativo, evitando con ello establecer en el salón de clase un ambiente dogmático o 

ceder a la tentación de convertirlo en un escenario de terapia psicológica. 

 

Una cuarta característica del enfoque didáctico es el empleo de estrategias de búsqueda, selección, organización y elaboración de 

información que permitan al alumno ensayar soluciones a problemas de investigación que él mismo se plantea.  

 

Finalmente, un quinto aspecto es la reducción de los contenidos y la organización del programa de Psicología I y el de Psicología II 

bajo una línea temática, buscando así, la mayor flexibilidad posible para que profesores y los alumnos amplíen la profundidad con 

que los abordan en función de los aprendizajes que se pretenden alcanzar. 

 

PROPÓSITOS GENERALES 
Para contribuir a la formación de los estudiantes, los cursos de Psicología se plantean como propósitos educativos que el alumno: 

• Comprenda que la psicología está formada por una amplia diversidad de paradigmas, teorías,  modelos y métodos de trabajo. 

• Reconozca que la Psicología, como otras ciencias, tiene múltiples relaciones con la sociedad en que se desarrolla  y cumple 

también una función social. 

• Desarrolle habilidades de análisis e interpretación del comportamiento humano en el contexto de la vida cotidiana. 

• Desarrolle habilidades de trabajo intelectual y socioafectivas para lograr un pensamiento flexible, crítico y creativo que le permita 

elaborar juicios con autonomía y generar sus propias estrategias para acceder al conocimiento. 

• Asuma y fortalezca los valores de tolerancia y respeto hacia sí mismo, los demás y el entorno. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 
Las Unidades que integran los programas son: 

 

PSICOLOGÍA I  

Unidad. El estudio de los procesos mentales y el comportamiento. 

 

PSICOLOGÍA II  

Unidad. El desarrollo humano. 

 
EVALUACIÓN 
Las formas de evaluación se sustentan en las siguientes ideas generales: Primera, la evaluación no debe considerarse una parte 

aislada del proceso educativo, sino un componente esencial y continuo que lo recorre en su totalidad, constituyendo la fuente 

principal de información para tomar decisiones que permitan adecuar la práctica docente a las necesidades de enseñanza y 

aprendizaje, en consecuencia, resulta conveniente realizarla en tres momentos: inicial o diagnóstica, procesual o formativa, y final o 

sumativa. Segunda, la evaluación debe ser congruente con las estrategias didácticas empleadas por los profesores en su práctica 

cotidiana, en ese sentido, la evaluación cumple también una función de aprendizaje. Tercera, para tomar decisiones adecuadas que 

incidan positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta conveniente implementar estrategias de evaluación 

cualitativas y cuantitativas.  

 

Con base en lo anterior se sugieren algunas de las siguientes formas de evaluación: cuestionarios y pruebas escritas, exposiciones, 

ensayos, resúmenes, portafolios, dinámicas grupales, organizadores conceptuales, reportes de lecturas, observaciones de campo, 

videos, proyectos de investigación y trabajos en equipos, entre otras. Todas con el propósito de evaluar los conocimientos, 

habilidades y actitudes propuestos en este programa y que forman parte de la concepción de cultura básica del Colegio. 
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA I 
 

UNIDAD: EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS MENTALES Y EL COMPORTAMIENTO 
 

En la actualidad el Colegio orienta sus esfuerzos educativos hacia la adquisición de una cultura básica, entendida como la incorporación de los 
elementos esenciales de las disciplinas: conceptos, leyes, estructuras, metodologías de trabajo, estrategias de aplicación para resolver problemas, 
etcétera. Además, esta cultura debe servirle al alumno para conocer el mundo y a sí mismo. Para contribuir a lograr lo anterior, el programa de 
Psicología I está organizado siguiendo una línea temática y en una sola Unidad. Se ha adoptado el Estudio de los procesos mentales y el 
comportamiento como eje temático y la Unidad presenta una estructura curricular doble. Por un lado, es disciplinar ya que inicialmente se intenta 
que los alumnos elaboren una visión amplia y a la vez precisa de la estructura conceptual y metodológica de la Psicología. Por otro, es experencial 
puesto que una vez revisado el aparato teórico de la disciplina, se procede a trabajar aspectos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos. 
 
En la primera parte del programa se plantean aprendizajes referidos a lo esencial de los modelos, paradigmas y metodologías de la psicología y a 
los procesos de la cognición y la afectividad. Lo que no significa que profesores y alumnos estén obligados a revisarlos en su totalidad. Por el 
contrario, se sugiere que su estudio esté definido por los aprendizajes y las preferencias e intereses de los profesores y alumnos. En la segunda 
parte del programa se propone que lo previamente aprendido: conceptos, lenguaje y estrategias de investigación, se emplee en el análisis e 
interpretación del comportamiento en diferentes aspectos de la vida cotidiana de los alumnos. La temática que se indica en el programa es 
opcional, de tal modo que el profesor y sus estudiantes pueden optar por revisar alguno de ellos u otros que les parezcan más adecuados. 
 
PROPÓSITOS 
Al finalizar la Unidad, el alumno: 
• Construirá una visión panorámica y fundamentada de lo que estudia la Psicología, sus métodos y trascendencia social. 
• Describirá, de forma general, el funcionamiento de los procesos psicológicos de la afectividad y la cognición. 
• Utilizará los conocimientos anteriores para ejercitar el análisis e interpretación de la dimensión psicológica de algunos sucesos de su vida 

cotidiana. 
 

TIEMPO: 64 HORAS 
APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 
 Comprende que la psicología está 

conformada por una diversidad de 
paradigmas, teorías, modelos y 
metodologías. 

 
 Describe los diferentes campos y 

escenarios de aplicación de la 
Psicología contemporánea: salud, 
educación, productividad, 
relaciones interpersonales, entre 
otros. 

 
 Encuadre del curso 

Es conveniente realizar una evaluación diagnóstica, 
presentar el programa, establecer las formas de trabajo 
y evaluación, así como llevar a cabo algunos ejercicios 
de integración grupal. 

 
 Selección y búsqueda de  información 

Se sugiere establecer algunos criterios que organicen la 
búsqueda y selección de la información. Posteriormente 
podrán realizarse reportes de lectura, fichas 
bibliográficas, reportes de la observación de vídeos, 
elaboración de resúmenes, entre otras actividades.  

 
Diversidad de la Psicología 
 Antecedentes: marcos de 

referencia. 
 La diversidad de paradigmas, 

teorías, modelos y metodologías. 
 Las diferentes aplicaciones o 

escenarios. 
 
Procesos psicológicos 
 La cognición y la afectividad. 
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 Identifica las principales 

características en el 
funcionamiento de la cognición y la 
afectividad. 

 
 Desarrolla habilidades de estudio 

con relación a la búsqueda de 
información relevante, la 
comprensión de textos referidos a 
temas psicológicos y la redacción 
de reportes de trabajo. 

 Desarrolla habilidades de estudio 
con relación a la búsqueda de 
información relevante, la 
comprensión de textos referidos a 
temas psicológicos y la redacción 
de reportes de trabajo. 

 
 Desarrolla habilidades básicas 

para elaborar proyectos sencillos 
de investigación (documental, de 
campo o experimental), las cuales 
aplicará en el análisis e 
interpretación de diversos 
aspectos psicológicos, en el 
contexto de la vida cotidiana. 

 
 Actúa con respeto y tolerancia 

hacia sí mismo, los demás y el 
entorno. 

 
• Desarrolla una actitud positiva ante 

el trabajo colectivo. 

 
 Elaboración y organización de la información y el 

conocimiento 
Se recomienda realizar actividades en las que el alumno 
logre obtener aprendizajes significativos, algunas de 
éstas pueden ser: planteamiento y solución de 
problemas, organizadores conceptuales (mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, tablas, diagramas, 
líneas de tiempo, imaginería,  metáforas, analogías, 
etc.), discusión y reflexión en grupos de trabajo, 
dinámicas grupales (sociodramas,  dramatizaciones), 
exposiciones del profesor y los alumnos, identificación 
de los métodos y escenarios de aplicación utilizados en 
investigaciones reales. 

 
 Integración y cierre de la temática 

Pueden elaborarse trabajos escritos en los que se 
analicen los aspectos más relevantes de la información 
desde una perspectiva crítica y reflexiva (ensayo, glosa, 
resúmenes, etc.), exámenes parciales, diseños de 
proyectos de investigación, ejercicios vivenciales y 
dramatizaciones que permitan integrar la información y 
el conocimiento. 

 
Análisis e interpretación del 
comportamiento 
 Procesos psicosociales (concepto 

de sí mismo, autoestima, 
actitudes, creencias, entre otros)  

 Relaciones humanas (dinámica 
familiar, relaciones de pareja, 
atracción interpersonal, entre 
otros) 
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA II 
 

UNIDAD. EL DESARROLLO HUMANO 
 

En Psicología II predomina el interés por vincular el saber de la Psicología al análisis e interpretación de algunas vivencias personales de los 
estudiantes. Por ello es conveniente organizar el programa bajo un eje temático y una sola unidad didáctica. Se ha adoptado el Desarrollo 
Humano como eje temático ya que responde a la decisión de trabajar aprendizajes y temáticas estrechamente relacionadas a las vivencias de los 
alumnos.  
 
Su tratamiento se lleva a cabo en dos momentos. En el primero se examina la constitución del sujeto y el desarrollo del individuo en la perspectiva 
de que profesores y alumnos reflexionen acerca de la importancia que tienen los procesos iniciales del desarrollo sobre algunas características de 
la vida presente, incluyendo la vida sexual. No obstante, sabemos que existen múltiples aproximaciones teóricas para comprender la dimensión 
psicológica del desarrollo humano. Desde las que plantean que éste se despliega a lo largo de múltiples dimensiones sin especificar estadios, 
hasta las que postulan un desarrollo unidimensional y periodos muy precisos. Sin embargo, no se trata de que profesores y alumnos estudien 
todas las aproximaciones o examinen en detalle sus diferencias. En su lugar, proponemos que la revisión de los aspectos involucrados en la 
reflexión teórica acerca del desarrollo humano se realice en función de los aprendizajes que se indican y de las preferencias conceptuales e 
intereses de profesores y alumnos. En el segundo momento, se aborda la sexualidad, asumiéndola como parte esencial del desarrollo humano, 
enfatizando las funciones comunicativas, afectivas, de placer y reproductivas que presenta. Aquí la idea central es relacionar el conocimiento 
psicológico al análisis e interpretación de diversos aspectos de la sexualidad. Por esta razón las temáticas sugeridas son opcionales, de tal forma 
que se pueda decidir libremente qué contenidos serán examinados así como la extensión y profundidad de su tratamiento. Ambos momentos 
intentan contribuir a la formación integral de los estudiantes promoviendo su madurez intelectual y el desarrollo de estrategias de autoaprendizaje, 
buscando que amplíen sus posibilidades de interpretación de los sucesos de la vida cotidiana, que mejoren su capacidad para tomar decisiones 
autónomas, responsables y muestren actitudes tolerantes ante las diferencias que encuentren con otras personas. 
 
PROPÓSITOS 
Al finalizar la Unidad, el alumno:  
• Elaborará una concepción del  Desarrollo Humano desde el punto de vista psicológico, considerándolo como un proceso cuyos cambios están 

influidos por una diversidad de factores. 
• Comprenderá que la construcción del sujeto y los procesos iniciales del desarrollo tienen efectos importantes en la vida del individuo. 
• Comprenderá que la sexualidad integra funciones trascendentes para el Desarrollo Humano; como son la relación comunicativa, la relación 

afectiva, de obtención y procuración de placer y la reproducción, de tal forma que estos conocimientos contribuyan en la formación de su 
integridad personal, su salud y su autonomía. 

• Estimará valores éticos y cualidades estéticas ante las diferentes manifestaciones de la sexualidad. 
 

TIEMPO: 64 HORAS 
APRENDIZAJES  ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

 
El alumno: 
 Entiende que los cambios 

psicológicos son el resultado de la 
influencia de una amplia variedad 
de factores. 

 
 Encuadre del curso 

Es conveniente realizar una evaluación diagnóstica, 
presentar el programa, establecer las formas de trabajo y 
la evaluación. 

 

 
La construcción del sujeto y el 
desarrollo del individuo. 
 Factores de influencia en el 

desarrollo (sociales, 
psicológicos y biológicos) 
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de factores. 

 Comprende la importancia de las 
experiencias tempranas en la vida 
del sujeto. 

 Reconoce qué aspectos de la 
sexualidad forman parte de los 
cambios psicológicos de las 
personas. 

 Aplica los conocimientos que ha 
generado la Psicología en la 
explicación de la sexualidad. 

 Conoce las funciones 
comunicativas, afectivas, de placer 
y reproductivas de la sexualidad. 

 Desarrolla habilidades de estudio 
con relación a la búsqueda de 
información relevante, la 
comprensión de textos referidos a 
temas del Desarrollo Humano y la 
redacción de reportes de trabajo. 

 Desarrolla habilidades básicas para 
elaborar trabajos sencillos de 
investigación (documental, de 
campo o experimental), las cuales 
aplicará en el análisis e 
interpretación de diversos aspectos 
del Desarrollo Humano 

 Actúa con respeto y tolerancia 
hacia sí mismo y los demás, 
rechazando las diferentes 
manifestaciones de la violencia 
sexual 

 Mantiene una actitud positiva para 
el trabajo colectivo 

 Selección y búsqueda de información 
Se sugiere establecer o reestablecer algunos criterios 
que organicen la búsqueda y selección de información. 
Posteriormente podrán realizarse reportes de lectura, 
fichas bibliográficas, reportes de observación de vídeos o 
de campo, elaboración de resúmenes, entre otras 
actividades. 

 
 Elaboración y organización de la información y el 

conocimiento 
Se recomienda realizar actividades en las que el alumno 
logre obtener aprendizajes significativos, algunas de 
éstas pueden ser: planteamiento y solución de 
problemas, organizadores conceptuales (mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, tablas, diagramas, 
líneas de tiempo, imaginería, metáforas, analogías, etc.), 
discusión y reflexión en grupos de trabajo, dinámicas 
grupales (sociodramas, dramatizaciones, etc.) 
exposiciones del profesor, y/o los alumnos, identificación 
de los métodos y escenarios de aplicación utilizados en 
investigaciones reales. 

 
 Integración y cierre de la temática 

Pueden elaborarse trabajos escritos en los que se 
analicen los aspectos más relevantes de la información 
desde una perspectiva crítica y reflexiva (ensayo, glosa, 
resúmenes, etc.), exámenes parciales, diseños de 
proyectos de investigación y ejercicios vivenciales que 
permitan integrar la información y el conocimiento. 

 Temporalidad del desarrollo 
(edades, etapas, fases, etc.) 

 Continuidad - discontinuidad 
(cambios progresivos, 
regulatorios, regresivos, entre 
otros) 

 Unidimensionalidad - 
multidimensionalidad 
(desarrollo cognitivo, 
psicosocial, socioafectivo, entre 
otros)  

 
Desarrollo y Sexualidad 
 Erotismo (deseo, placer, goce, 

trasgresión, entre otros). 
 Vinculación afectiva 

(implicaciones psicológicas del 
amor y desamor, amor y 
amistad entre otros). 

 Dimensión psicosocial de la 
sexualidad (roles de género, 
guión sexual, cultura y 
sexualidad comercialización de 
la sexualidad, entre otros) 
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Este cuestionario es parte de la investigación “La enseñanza de educación sexual en el bachillerato universitario 
y el uso de Internet como herramienta de apoyo: el caso de los profesores de la ENP No. 6 y el CCH Plantel 
Oriente” que con fi nes de titulación a nivel licenciatura se realiza en la carrera de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, la información que usted proporcione es confi dencial y su uso es exclusivo para 
este proyecto.

Con la fi nalidad de conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje que manejan los docentes de la ENP y CCH 
de la UNAM de las asignaturas: Orientación Educativa IV, Educación para la Salud, Ciencias de la Salud I y II y 
Psicología II, pido a usted sea tan amable de responder a las siguientes preguntas.

Edad: ______________
Sexo: M (  )  F (  )
Profesión de origen: __________________________________________________________________
Institución en la que estudió: ___________________________________________________________
Nombre de la(s) asignatura(s) que imparte actualmente: _____________________________________
Plantel(s) en donde trabaja actualmente: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

� Preparación académica.

1.- ¿Cuáles han sido sus estudios profesionales?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son los campos del conocimiento en los que ha tenido su desarrollo profesional?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es su antigüedad como docente en la UNAM?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.- ¿Cuántos años de experiencia docente tiene impartiendo esta asignatura?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



� Asignatura

5.- ¿Cuál es el contenido temático que maneja en esta asignatura? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6.- ¿Cuáles son las estrategias didácticas de enseñanza que usted utiliza en el aula para abordar los temas rela-
cionados a educación sexual?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7.- ¿Cuáles son las estrategias didácticas de aprendizaje que usted utiliza en el aula para abordar los temas re-
lacionados a educación sexual? 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8.- ¿Cuáles son las concepciones/posturas en educación sexual que el programa de la materia señala para el tra-
tamiento de este tema en clase?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

9.- ¿Qué importancia tiene para usted el contenido, estrategias de aprendizaje y de evaluación propuestos en el 
programa ofi cial de la asignatura que imparte?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

10- ¿Qué materiales didácticos utiliza para llegar al logro de propósitos de la  asignatura?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

11.- ¿Cuáles son los autores básicos que usted considera se deben manejar para esta asignatura?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



� Actualización y Superación Profesional

12.- ¿Ha realizado usted algún tipo de formación profesional especial sobre educación sexual para apoyar su 
trabajo docente en esta asignatura? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

13.- ¿Qué tipo de medios tecnológicos y de información utiliza para apoyar su práctica docente en la asignatura, 
en temas de educación sexual particularmente? 
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14.- Cuales serían en su opinión los 3 recursos tecnológicos y de información que actualmente mejor apoyan su 
práctica docente en esta asignatura.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

15.- ¿Qué tan familiarizado está usted con el uso de Internet, como apoyo a su labor docente en esta materia? 

     Muy familiarizado_____    Familiarizado______    Poco familiarizado_____

Nada familiarizado_______

16.- ¿Qué instituciones especializadas en educación sexual conoce y/o utiliza para reforzar y actualizar sus cono-
cimientos sobre este ámbito y de esta manera apoyarse en ello para su ejercicio docente?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

17.- ¿Qué instituciones especializadas en educación sexual recomienda a sus alumnos consultar o visitar (Inter-
net) para actualizar los contenidos de su materia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¡Muchas Gracias!
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