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RESUMEN 

La presente investigacin es un trabajo monografico que aborda un punto de 

vista personal, y una aportacién fundamentada en un andlisis bibliografico critico, 

actualizado y sistematico del tema sobre la educacion de la sexualidad en los y 

las adolescentes y los padres como educadores de fa misma. 

Aqui se aborda la posibilidad de la educacién sexual por parte de los padres, 

abocandose con mayor intencién a la etapa de la adolescencia, porque es un 

periodo de trascendencia en la vida de todo individuo, donde se generan cambios y 

ajustes fisicos, psicolégicos, emocionales y sociales importantes para la 

construccién de la personalidad adulta. Esto deja entrever la gran responsabilidad 

que tienen los padres en la formacién de los y las adolescentes como seres sexuales. 

Se ha detectado el incremento de conductas de riesgo en los jovenes debido al 

exceso de informacion inadecuada, sin direccién u orientacién, por lo que se 

plantea Ja necesaria intervenciOn, en forma directa y oportuna, de los padres en la 

educacién de la sexualidad de sus hijos, retomando asi el derecho de educarlos, 

guiarlos y apoyarlos, manejandoles informacion oportuna y conceptos veraces. 

A través de la investigacién realizada se concluye con el planteamiento de 

varias opciones: Incrementar ta capacitacién de agentes socializadores (como 

profesionales, especialistas, maestros y padres de familia), apoyarse y hacer uso de 

los medios de comunicacién para promover campafias preventivas; ponderar la 

importancia de la familia y principalmente a los padres, retomar su potencialidad 

como educadores y modelos a seguir, ya que si ellos ensefiaron a hablar, a comer, a 

caminar, y demas, gPor qué no? sean también los que ensefien, orienten y apoyen el 

desarrollo y formacion de la sexualidad de los y las adolescentes. Esto se lograra a 

través de una reeducacién de los padres, orientando y apoyando el trabajo por 

medio de talleres vivenciales, técmcas de sensibilizacion y el manejo de una 

comunicacién asertiva. Pero esta labor debe de ser a la par y en conjunto, padres de 

familia y los y las adolescentes, con los profesionales especializados. Ampliandose 

de esta manera, el campo ocupacional y perspectivas de trabajo para los psicdlogos.



INTRODUCCION 

Existe mucha literatura sobre la sexualidad, discusiones pedagdgicas, cambios 

de actitudes, anhelos e inquietudes de los educadores y creencias juveniles que han 

causado y reunido una enorme cantidad de preguntas, la mayoria son perturbadoras, 

que piden a voz en cuello, y con urgencia, respuestas adecuadas 

No faltan especialistas y estudiosos sobre el tema, que haciendo aportaciones 

pertinentes y cientificas fundamentadas merecen nuestra consideracion y atencién, 

pero esta informacion es poco accesible a la mayoria de la gente. Resultando 

desalentador la inasequibilidad de los escritos acerca del sexo y de una formacién 

de conciencia sexual. 

En la actualidad se han detectado graves consecuencias del ejercicio 

inadecuado de la sexualidad en la adolescencia causada por la falta de informacién 

apropiada, con riesgos de contraer enfermedades de transmisién sexual, la 

pandemia producida por el VIH, el SIDA, la cual ha incidido en forma alarmante 

entre los adolescentes; ademas al iniciar tempranamente su vida sexual acarrea 

riesgos preocupantes no sdlo en el ambito familiar sino también en el social. Esto 

se manifiesta en embarazos no deseados, abortos provocados, altos indices de 

morbilidad-mortalidad materno infantil, agresiones sexuales en contra de los 

jovenes, prostitucién, maternidad y paternidad precoces, desintegracion familiar y 

una desercién escolar bastante considerable, reduciendo sus expectativas 

econdmicas y limitando su proyecto de vida. 

Las investigaciones se han concentrado en estudiar en si a la misma 

adolescencia y muy poco a las personas adultas con las que conviven, observandose 

la influencia que ejercen en parte su conducta a través de acciones y 

comunicaciones directas, ya sea por el establecimiento de un clima que de 

confianza, o por el contrario de represién a las manifestaciones de la sexualidad 

juvenil. En esta etapa se carece de una direccién consciente del manejo del cuerpo, 

de la aceptacién tal como es, del respeto a si mismo y alos demas, se empieza a 

descubrir la vida por medio de la propia vivencia, el



despertar de las sensaciones y las emociones hacen que su cuerpo reaccione y 

perciba ciertas reacciones que no sabe controlar 0 manejarlas para callarlas o 

disfrutartas, estar en constante duda de vivir el momento de placer o de culpa. 

Se habla de tres factores diferentes, la sexualidad, la relacion padres-hijos y la 

adolescencia, que en un momento determinado se unen y entrelazan formando una 

mterseccién que en esta investigaciéu es el tema principal. El desarrollo de Ja 

sexualidad se va dando paralelamente al proceso de Ja relacién con la madre y el 

padre, que influyen en el proceso de educacidn de la sexualidad y ésta a su vez va 

influyendo en Ja relacién que se tenga con el o la hija o el padre o madre, Por lo 

tanto resulta que la sexualidad se va educando y quien inicia esta educacién son los 

padres. lo mds légico es que la sexualidad de los y las adolescentes, al igual que 

ellos, esté permeada por la educacién del padre, la madre, el abuelo, la abuela, etc., 

que trascienda de generacién en generaciOn. Por lo que se espera que las actitudes 

de los y las hijas hacia la sexualidad sean parecidas a la de los padres ya que éstos 

se las transmitieron, 

Fsto propicia la imperiosa necesidad de proporcionar las armas indispensables 

que generen una conducta preventiva tanto de los adultos como de fos adolescentes, 

mediante la educacion sexual que les permita disfrutar y conocer las capacidades 

fisicas y emotivas de sus relaciones con los demas, asi como las manifestaciones de 

éstas. congruentes con sus actitudes y valores proptos. 

En la presentacion de este trabajo se plantea en el capitulo primero 

antecedentes historicos de la educacién sexual en México, como se dan los 

fenémenos: educacién y sexualidad en el individuo, como se manifiesta su 

conducta sexual y qué explicaciones se dan a la misma. Cuales han sido los 

antecedentes y las politicas de la educacién sexual en nuestra sociedad, la manera 

en que se gestaron las polémicas que han levantado los padres de familia cuando se 

han hecho intentos de incluir materias de educacién sexual en los programas 

educativos del nivel basico escolar y la intervencién de instituciones y los 

medios de comunicacion masiva. Con Ja participacién importante de los factores 

de socializacion y su injerencia en la adquisicién de la conducta sexual del 

individuo,



En el capitulo segundo se da una definicién de lo que se entiende por la 

educacton sexual, se cuestiona la existencia de normalidad en la sexualidad y las 

connotaciones dentro de una sociedad en constante evolucion; las orientaciones y 

planteamientos que hace Ja iglesia catolica sobre la educacién de la sexualidad en la 

ctapa infantil y la adolescencia, la perspectiva multidisciplinaria del enfoque 

Sistémico sobre la sexualidad que plantea Rubio (1996); los diferentes valores que 

se manejan en la educacién sexual y las actitudes que se toman ante la sexualidad 

de los y las adolescentes, también como influyen los medios de comunicacién 

masiva en la concepcién de la misma. 

En el capitulo tercero se realiza una revision de las actitudes de los padres ante 

la sexualidad de los y las adolescentes, como se da el desarrollo intelectual, sexual 

y psicosexual del adolescente desde ef punto de vista de Piaget, Freud y Erikson 

con la finalidad de conocer las diferentes perspectivas que permiten identificar las 

distintas formas de respuestas que tienen ante su propia sexualidad y con esto 

plantear un facilitador para que se de una comunicaci6n asertiva entre los padres y 

sus hijos ¢ hijas adolescentes. Los elementos basicos que conforman la educacion y 

la importancia de la familia como institucién y formadora sexual, reconociendo la 

influencia que sigue temendo la religion, normando todavia las manifestaciones 

sexuales del mexicano, y los estereotipos comportamentales que nuestra sociedad 

sigue ensefiando. 

En el capitulo cuarto se menciona el papel tan importante que juegan los 

padres en la educacién de la sexualidad de los y las adolescentes y la relevancia de 

éstos en Ja adquisicién de su comportamiento sexual, como se establece la 

comunicacién con ellos y la significancia de lo emotivo que conlleva esta relacion 

con los demas miembros de la familia, también se exponen los factores de riesgo a 

los que estan sujetos, precisamente por la etapa critica de su ciclo vital, y las 

consecuencias tan trascendentales que pueden, y hacen cambiar su vida, misma que 

apenas inician. Pero dejando a un lado los riesgos a los que estan expuestos, se 

plantea la perspectiva de que teniendo una influencia y ejemplo adecuado de los 

padres, con una comunicacién efectiva y afectiva, el y la adolescente pueden flegar 

a manejar responsable y conscientemente su sexualidad.



La sexualidad se manifiesta en todos los niveles de la existencia humana, esta 

situacion es observada cuando se estudia desde el punto de vista historico y 

transcultural, y/o desde las perspectivas bioldgica, psicoldgica, social, 

antropolégica y legal. 

Por la complejidad que encierra la sexualidad humana, Rubio Aurioles, 

f-usebi0(1996), propone un enfoque multidisciplinario para su investigacion, e} cual 

enmarca el presente trabajo. 

Para terminar. se hace un analisis dando a conocer las conclusiones y a la vez 

una aportacién que permita Jograr el objetivo que plantea este trabajo, 

fundamentando la importancia y Ja necesidad de que los padres son los mejores 

educadores de la sexualidad. Con esto se pretende ir subsanando, generacion tras 

generacién. las deficiencias que se tienen en el ejercicio inadecuado de la 

sexualidad, y como consecuencia. el cambio de mentalidad del hombre y la mujer, 

acabar con los roles estereotipados, wr reduciendo los grandes problemas sociales 

que hay actualmente como embarazos precoces, transmision de enfermedades 

sexuales, familias desintegradas, violencia sexual, prostitucién, drogadiccién. A 

través de una manejo de la comunicacién asertiva y una educacién formal de la 

sexualidad.
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LA EDUCACION SEXUAL EN MEXICO 

1.1 Antecedentes. 

La educacién es un proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades, 

para enfrentar positivamente al medio soctal e imtegrarse a él. Un proceso de 

desarrollo tanto en el individuo como en la sociedad, con un producto como 

resultado; se conceptualiza el desarrollo del individuo como el desenvolvimiento de 

las potencialidades y los elementos que integran la personalidad. 

La educacion es un fendmeno dinémico permanente que va con la vida 

misma, a la formacién de los individuos, ya que tanto el educador como el 

educando realizan acciones reciprocas. Se dice que el ser humano es poseedor de la 

cualidad referente a la posibilidad de la educacién “basta que un hombre exista en 

contacto con otras personas para que se halle sujeto a influjos educativos y viva un 

proceso de formacién” (Natan citado por Gantier 1982, p.97). La educacion es un 

hecho social en la que su importancia radica en establecer una relacion intima entre 

la sociedad y las caracteristicas y problemas de los grupos humanos que la 

conforman A través del fendmeno educativo se ha establecido que sdlo la 

educacién puede preparar a los nifios y jovenes para participar y generar cambios 

que lleven al progreso social. 

Se dan varios significados al término sexualidad, explicandola desde el aspecto 

biologico y concretamente refiriéndola a la relacion sexual que encierra la idea de 

reproduccién de la especie. Esta mentalidad de la gente adulta, padres de familia y 

dc los mismos jévenes Heva a que se asuma una actitud de reserva o negacién sobre 

cualquier aspecto de la naturaleza biosexual, conceptualizandola por parte de los 

adultos como una reacci6n de rechazo o de negacion y mutismo. 

Lo anterior se observé en grupos de profesores en servicio (de 40 a 60 afios de 

edad promedio), que se negaban a responder a temas relacionados con fa 

sexualidad; en otros grupos de profesores (23 a 35 afios promedio), respondieron 

solo aspectos biolégicos y reproductivos de la conducta sexual. Esto sucede 

también en grupos del medio rural, en padres de familia y médicos.



Sin buscar profundas explicaciones sobre estas reacciones y posictones ante la 

sexualidad resulta que son productos de la cultura y el momento que vive la 

sociedad y la familia, sobre todo como criadora y formadora de individuos para su 

comunidad; responsable directa del comportamiento de las personas y del medio en 

que mteractian. 

La sexualidad es un proceso formativo que se imicia con la vida y termina con 

Ja muerte. Esto es, que desde la concepcién se determina el sexo, se posee ademas 

de los érganos sexuales un potencial que desarrollara y aprenderé a manejar. En la 

vida sexual del individuo se aprecia mas el resultado de su comportamiento, por lo 

que hace y dice, por lo que expresa y actiia, que por sus érganos sexuales que lo 

diferencian anatomica y fisiolégicamente. 

A partir de esto se puede decir que la sexualidad “es el conjunto de 

manifestaciones 5 expresiones de tipo bioldgico, psicolégico y socio-culturales que 
diferencia a cada individuo como varén y como mujer en su grupo social” 

(CONAPO 1982, vol.4 p27), manifestaciones que en cada momento de su 

evolucién y desarrollo impregnan y filtran lo mas intimo de la persona, 

proyectandose en todas las actividades y comportamientos de la existencia de cada 

persona durante su desarrollo, produciendo una energia vital hacia los demas a 

través de canales que la sociedad establece. 

La sexualidad es un producto cultural que evoluciona con cl ser humano, 

iefleyyando la ideologia de diversos momentos histéricos que ha pasado la 

humanidad. Tiene su propia dindmica que se manifiesta en las diferentes etapas del 

desarrollo individual, y conserva caracteristicas especificas a “la sexualidad que es 

adecuada” en el nifio, en el joven, en el adulto y en el anciano. 

La conducta sexual es esencialmente aprendida, esto posibilita realizar 

sustanciales cambios en ella, y siendo los roles sexuales sus manifestaciones mas 

importantes, pueden modificarse de tal forma que permitan un mejor desarrollo y 

expresién mas plena de las capacidades del individuo, independiente del sexo.



Siendo la sexualidad una construccién mental de aquellos aspectos de 1a 

existencia humana que adquieren significado sexual, nunca va a ser un concepto 

acabado y definitivo, pues la existencia misma es continua y cambiante. Hay 

modelos explicativos de la sexualidad que le atribuyen un caracter bioldégico y otro 

es vista basicamente como 1a resultante de la interaccion grupal 

Freud, es el representante del modelo psicoanalitico de la sexualidad humana, 

en uno de sus escritos fundamentales es donde le da un caracter puramente 

biologico e innato, siempre considerd los origenes de los fendmenos sexuales en la 

vida como manifestaciones de energia que llamé libidinal y que tenia como fuente 

la matriz biolégica det sujeto. Postulé la existencia de pulsion: ja pulsién fibidinal 

(cros 0 pulsion de vida) y la pulsién agresiva (tanatos o pulsién de muerte). 

En el modelo empirico positivista Beach y Ford (1972), definen a la conducta 

sexual como las actividades que suponen excitacién y estimulacién de los érganos 

sexuales 

Byme (1986) en el modelo de la secuencia de la conducta sexual plantea tres 

niveles de observacion: los estimulos externos, los procesos internos y la conducta 

manifiesta. Los estimulos externos pueden ser de naturaleza no aprendida o 

aprendida, los procesos internos de varios tipos: afectivos, actitudinales, etc.; y la 

conducta manifiesta tiene como variables observables: los actos instrumentales, las 

respuestas meta y el o los resultados. 

Ira Reiss (1986), en su modelos sociologico propone entender la sexualidad 

como el “conjunto de guiones culturales compartidos acerca de las conductas de 

excitacion erdtica que se supone inducen a fa excitacién y a las respuestas 

genitales” (Rubio 1994, vol.1 p.27). 

En el modelo sistémico de la sexualidad, Rubio (1983, 1984, 19927, 1992b) 

propone “que la sexualidad humana es ef resultado de fa integracién de cuatro 

potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones (o subsistemas) 

sexuales, a saber: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculacién 

afectiva mterpersonal”.



La multiplicidad de los modelos teéricos en la definicién del objeto mismo de 

estudio y la intervencién de profesionales en la educacion, la medicina y la 

psicoterapia, etc., en las soluciones a las diversas problematicas de la sexualidad, 

hacen del estudio de la misma una labor multidisciplinaria. Siendo Ja sexualidad 

factible de educarse, formarse e irse mtegrando a los potenciales biopsicosociales 

que surgen a lo largo de la vida del individuo, su desarrollo se realizara gracias a 

los estimulos culturales y sociales que le corresponda en el proceso educativo. 

Por fo que Ja educacién de la sexualidad se constituye en Ja piedra de toque 

para lograr el desarrollo mds completo del individuo, lo prepare y ayude a vivir 

con plenitud cada instante de la vida. Se denomina educacion de la sexualidad a Ja 

direccién del aspecto sexual en forma responsable y adecuada, estableciendo reglas 

y limites en las conductas tanto del hombre como de la mujer, durante toda su 

existencia. ‘ 

{2 La cducacion sexual en México: antecedentes y politicas. 

Los términos educacién y sexualidad se aplican a un hecho que se da en el 

individuo, tanto por lo complicado que son en si cada uno de eflos, como por fas 

caracteristicas cotidianas que han favorecido su manejo y aceptacion natural como 

fendmenos sociales. El comportamiento y las actitudes de los adultos han influido 

para que sin hablar de sexualidad se le de una carga emotiva por la cultura 

tradicional Hay influencia en la formacion de actitudes, adquirir normas y valores 

que determinan la conducta y la formacién del individuo. Por lo que se clasifica a 

una persona como “educada” cuando su comportamiento se “ajusta” a io que la 

familia y la sociedad requiere y acepta; y una “no educada”, aquella que no se 

comporta de acuerdo a lo establecido en la familia y en la sociedad a la que 

pertenece. 

Todas estas posiciones ante 1a sexualidad son producto de la cultura como de la 

época que vive la sociedad y 1a familia, sobre todo como criadora y formadora de 

los individuos para la comunidad en ella se plantea a la familia como responsable



directa del comportamiento de las personas y lo que suceda alrededor de ellas 

(Galan y Soriano, 1996) 

Desde que se inicié el siglo, varios sectores que conforman la sociedad 

mexicana han expresado la preocupacién por la educacién sexual adecuada. En 

1908, las actividades de médicos y otros profesionisias de la salud, ofrecen fos 

primeros servicios de educacién sexual, con el objetivo de evitar la “degeneracion 

de la especie” previniendo las enfermedades venéreas, la mortalidad materno- 

infantil y ortentando sobre la higiene menstrual. “Hace mas de SO afios que se traté 

de iniciar un cambio, aunque aislado en cuanto a ensefianza de tipo escolar 

higiénico sobre fo sexual, se recordaré que provocé una protesta masiva de las 

madres de familia, que sirvié para que toda innovacién y cambio educativo formal 

se suspendiera” (CONAPO 1982, vol.4 p.26). 

Las primeras femmmistas también tomaron parte en estos movimientos, En su 

primer congreso en Mérida (1916), demandaron el requerimiento de una educacién 

sexual, el derecho de la mujer al sufragio, la “necesidad de desfanatizar a la mujer y 

prepararla para el progreso, asi como de demostrar que el instinto sexual también 

imypera en la mujer” (Rocha, 1990). Uno de los logros concretos de esos tiempos 

fuc la publicacién, en 1922 del folleto “La brijula del hogar”, de Margaret Sanger, 

que ofrecia informacién sobre métodos seguros y cientificos para evitar la 

concepcion. 

En la década de 1930, se acogid al psicoanalisis favorablemente en 1a 

Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM). En las escuelas de medicina 

y psicologia de la UNAM, io mismo en la Preparatoria Nacional, se llevaron a cabo 

actividades con este enfoque. 

En 1932, estas actividades quedaron integradas en el “Primer Proyecto de 

Educaci6n Sexual” que formaria parte del Programa de Educacion Revolucionaria, 

puesto en vigor durante el maximato del presidente Calles, da entrada a que este 

proyecto establezca la educacién sexual desde el tercer ciclo de la escuela primaria 

y que se adecuara a la edad del estudiante. La polémica que este proyecto provoco 

y mantuvo a la prensa ocupada durante mas de un afio, con esto se abanderaban las 

pugnas politicas de ese momento. “Las organizaciones de padres de familia 

defendieron el derecho exclusivo de brindar educacién sexual a sus hijos, y asi, 

junto con las organizaciones religiosas y la propia institucién escolar siguieron



conservando los modelos sexuales dominantes y actuando como agentes de los 

procesos generales de socializacion” (Rodriguez 1996, p.20). 

[En la década de los 50’s se introdujeron en México los métodos 

anticonceptivos modernos, a través de Ja iniciativa privada. La radio y television 

cobraron fuerza empezando a agregar imagenes erdticas asi como nuevos modelos 

de hombre y mujer ligados a intereses consumistas y al individualismo. Las dos 

primeras clinicas de planificacién familiar se abrieron en 1959 en México 

(Asociacion Pro-Salud Maternal) y en Chile. 

Fn 1965, se crea la Fundacion para Estudios de Poblacién (FEPAC), hoy 

Fundacion Mexicana para la Planificacion Familiar (MEXFAM) con la tarea en ese 

entonces muy controvertida y perseguida de los primeros servicios de planificacién 

famultar [para las mujeres de las ciudades y poblaciones rurales det pais]. 

En 1958, la Facultad de Medicina de la UNAM organiz6 una reunién sobre 

sexualidad humana, dando informacién sobre diversos métodos anticonceptivos y 

sobre la investigacién experimental con las pildoras. No hubo ningun otro 

programa formal de educacion sexual que apoyara el cuestionamiento de la 

virginidad a la doble moral sexual de los jévenes. 

En 1969, nace la Asociacién Mexicana de Sexologia, la primera de este tipo en 

América Latina, aqui los médicos que se congregaron se abocaron a estudios 

clinicos y més tarde trabajaron en Ja divulgacién de [a sexologia. En 1972, se funda 

fa Asociacion Mexicana de Educacion Sexual (AMES) formadora de educadores 

sexuales para las diversas instituciones publicas y privadas, la cual ha jugado un 

papel muy importante. 

Fue hasta el principio de los setenta cuando se conscientiza sobre las altas tasas 

de crecimiento poblacional y esto propicia el establecimiento de acciones de 

educacién sexual formal a nivel nacional como parte de los programas de poblacién 

en México. La educacién sexual se incorpora ante la necesidad de transformar los 

patrones de fecundidad en una politica mas abierta que tendera a regular la 

dinamica, el volumen, ja estructura y la distribucién de la poblacion y confirmar 

que los mexicanos reciban los beneficios del desarrollo econdémico y social que el 

Estado les pueda proporcionar. A pesar de que en la actualidad los programas de



poblacién han recibido mayor apoyo financiero y politico, los programas de 

educacién sexual siguen siendo un reto. 

A partir de 1974, los libros de texto incluyeron el tema que se le llamo 

~Educacion Sexual”, que en realidad era informacion para la reproduccién. En este 

afio se crea el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO), que puso en vigor una 

serie de medidas tendientes a dar servicio de educacién sexual a un amplio sector 

de la poblacién a través del Programa Nacional de Educacion Sexual sobre 

planificacion familiar y del programa escolar del nivel basico. 

Por primera vez las mujeres tuvieron acceso a los métodos anticonceptivos, a 

la informacién basica acerca del funcionamiento de su cuerpo y del control de su 

capacidad reproductora. La radio, la television y la prensa por su lado 

contribuyeron a este esfuerzo transmitiendo mensajes, de planificacion familiar y de 

sexualidad mas promocionales que informativas, pero esto no solo fue en espacios 
comerciales, sino también en las telenovelas y los programas de opinion 
(“Acompafiame” y “Ven conmigo” de Miguel Sabido, “Anatomias” de Jorge 

Saldafia) 

En 1975, la Conferencia Internacional de la Mujer, aqui en México, 

patrocmado por la Organizacién de las Naciones Unidas (ONU) propicié la 

reflexion sobre la condicion femenina, la identidad, la salud sexual, los derechos 

reproductivos. Esta conferencia dio origen a diversas reformas legislativas en el 

derecho familiar, civil y laboral, dispuestas a conseguir la igualdad en la condicién 

juridica de la mujer (Galan y Soriano, 1996). 

Posteriormente los textos escolares comenzaron a utilizarse. Y en algunos 

estados del pais, y ciertas escuelas tradicionalistas llegaron al extremo de quemar 

los libros de Ciencias Naturales que incluian el tema de reproduccién. Pero como 

en todo, otros padres de familia reaccionaron favorablemente apoyando los nuevos 

programas Esto dio paso a un debate politico. 

A través de la CONAPO, la Secretaria de Educacién Publica impartié cursos 

de capacitacién para el personal docente, profesionales de la salud y promotores 

rurales para integrar aspectos biopsicosociales de la sexualidad del individuo, de la 

familia y de la sociedad.



En 1977, la Facultad de Medicina de la UNAM dio el primer curso sobre 

“Planificacién familiar y sexologia”. 

En 1978 se funda el Centro de Orientacién para Adolescentes (CORA), que 

desde entonces, a través de los centros de atencién integral para adolescentes ofrece 

informacion y educacién sexual. En estos afios se establecié también el Instituto 

Mexicano de Sexologia (IMESEX), cuya labor es la formacién de terapeutas y 

educadores sexuales. En 1981, nace la Federacién Mexicana de Asociaciones 

Privadas de la Salud y Desarrollo Comunitario (FEMAP) con la misién de realizar 

programas de planificacion familiar ligados al desarrollo comunitario. 

A fines de los ochenta, se presentan dos circunstancias que propician una 

nueva voluntad politica hacia la educacién sexual: el SIDA y las presiones 

ucondmicas de los grupos juveniles que aumentan al llegar la ultima década del 

siglo. La amenaza de una enfermedad mortal ligada a la vida sexual ha deliberado 

resistencias y confirmado la necesidad de transformar comportamientos con, miras a 

practicas sexuales “mas seguras”, tomando como estrategia  preventiva la 

educacién sexual (Rodriguez, 1996). 

Siendo la sexualidad humana un aspecto cotidiano de la vida, se ve la 

necesidad de una formacién adecuada de profesionales en esta area, por lo que en 

1985 oficialmente, se pone en marcha el Programa de Sexualidad Humana 

(PROSEXHUM) de Ja Facultad de Psicologia de la UNAM, donde se promueve 

una educacién sexual que permita tanto a los hombres como a las mujeres vivir 

una sexualidad responsable, placentera y sana. Su objetivo principal es abordar la 

sexuatidad en forma interdisciplinaria, por lo que se actua a nivel docencia, de 

investigacion para difundir los servicios, y de extension académica. Con esto se 

tendra el conocimiento y por ende el tratamiento de los diferentes aspectos que 

contempla la sexualidad humana, con lo que la Universidad Nacional responde al 

compromiso que tiene con la sociedad. 

En 1986 se funda el Consejo Nacional para la Prevencion y Control del SIDA 

(CONASIDA), se convierte en la principal estrategia del gobierno. Al mismo 

tiempo se da el movimiento de homosexuales, demandando que se respeten los 

derechos de quienes tienen SIDA o viven con el VIH y hacia las personas con 

orientaciones minoritarias. Este afio nace el Instituto Mexicano de Investigacién en 

Familia y Poblacion (IMIFAP), que su objetivo es estudiar la conducta sexual 

reproductiva de los adolescentes mexicanos.



El IMIFAP y MEXFAM inician y evaluan el programa de educacién sexual 

“planeando tu vida”, donde se retoma ejercicios y materiales entre los que destacan 

el programa “Gente Joven” de MEXFAM, y experiencias del curriculum “Life 

Planning” del Center for Population Options (CPO, 1985), de “Choices” de 

Cahfornia (Bingham, M.1969), de “Planned Parenthood” del condado de Bergen 

(Brick, 1986) y de “Family Planning and Genetic Services” de Texas (Hill, 19895). 

En 1987, CONAPO da guias de educacion sexual para los maestros de primaria y 

de secundaria, que difunde mediante actividades de capacitacién. El proceso de 

modernizacion educativa, en 1989 marca el ajuste a los programas de educacion 

sexual del nivel basico y medio. 

Se mcluyen temas sobre sexualidad en el tercer grado y sexto de primaria y se 

propone en segundo afio de secundaria una nueva asignatura “Adolescencia y 

desarrollo” La aceptacion de Ja nueva asignatura la realizan conjuntamente SEP, 

CONAPO y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE) y el 

Departamento del Distrito Federal (DDF). El IMIFAP queda comisionado en la 

capacitacion de los maestros y evaluacion de las opiniones de los padres de familia; 
que constata que el 96 por ciento de ellos estén a favor de que la asignatura se 

imparte Sin embargo sectores de la sociedad civil protestan en contra de este 

proyecto: el derecho exclusivo de los padres de dar educacién sexual, y los 

supuestos Tiesgos en el sentido de que la imparticién de esa asignatura favorece el 

libertinaye sexual en las juventudes, reproduce el discurso que hecho por tierra el 

proyecto de educacion sexual de 1932 y el que limité los alcances del de 1974, 

MEXFAM, concerta su primer diplomado en sexualidad humana con las 

siguientes universidades: de Querétaro (1989), del Noroeste en Tampico (1990), 

del Estado de México, en el Instituto de Salud del Estado de México (1991), en el 

Instituto de Ciencias y Arte de Chiapas, en la de Sonora (1992), en el IPN y en la 

de Sinaloa (1993). El diplomado forma a los profesionales para satisfacer las 

demandas de capacitacion requeridas por los maestros. 

El Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Poblacion (FNUAP) y la 

Federacion Internacional para la Planificacién de la Familia (IPPF), introducen 

estudios sobre ef género en los programas de planificacién familiar en 1990. En 

1992 AMES, MEXFAM y el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (MES) 
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organizan para 15  instituciones mexicanas el primer curso de capacitacion local 

sobre “el género en los programas de salud sexual y reproductiva”. La UNAM 

(1992), con el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) apoya las 

mvestigaciones y los estudios realizados en un 4mbito que va mas alla de la salud 

y fa educacion sexual, nos referimos a los estudios de género. 

Las asociaciones civiles mencionadas realizan esfuerzos por llegar a los 

grupos marginados y no escolarizados para que tengan acceso a la educacién sexual 

a través de programas comunitarios y hospitalarios y el desarrollo de modelos 

educativos, materiales filmicos, audiovisuales y radiof6nicos adecuados a la 

iealidad urbano-marginal mexicand (MEXFAM, Gente Joven, 1989). 

Entre los materiales que hay para estos propdsitos destacan: modelos “Gente 

Joven” de MEXFAM (Rodriguez y Aguilar, 1988), “Planeando tu vida” de 

IMIFAP y MEXFAM (Pick, y colaboradores, 1988), las guias de educacion sexual 

de Prosuperacion Familiar Neolonesa y el CONAPO (CONAPO-SEP, 1987); 16 

peliculas de educacién sexual producidas en el pais (MEXFAM-JOICFP); textos 

para adolescentes (Aguilar J y Rodriguez, G.); “Sexualidad, lo que todo 

adolescente debe saber”, 1988; “Yo adolescente”, de Pick, de Weiss, 1990; y otros 

materiales didacticos. 

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 1991 pone en 

marcha su programa “Desarrollo Integral del Adolescente” (DIA), con la idea de 

difundir los programas de educacién sexual. Los medios de comunicacién como la 

radio y la television abordan por primera vez temas como el SIDA y la 

anliconcepcion 

Programas educativos del CONASIDA y del CONAPO, “Las buenas 

costumbres”, la radionovela “Por amor a mi pueblo” patrocinado por ta Secretaria 

de Salud, Radio Television y Cinematografia (RTC) e Imevisién; la serie 

radiofénica “Estrenando cuerpo”, de MEXFAM y Radio Educacién, “A que te 

suena”, programa juvenil de radio de la Secretaria de Salud y MEXFAM; la 

radionovela “Rocio”, la historia de una mujer de nuestro tiempo, coproducida por 

mexicanos contra el SIDA A. C. y el Instituto Mexicano de la Radio (MER). La 

relacién de dichos programas con el desarrollo de Ios servicios de salud ya se esta 

incrementando y el reto sigue siendo elevar los niveles de escolaridad. 
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1.3 Educacion sexual _y_socializacion. 

La educacion sexual se define como el proceso constante de formacion ¢ 

intercambio de valores, conocimientos y comportamientos que unen y modifican 

las relaciones entre hombres y mujeres dentro de un contexto social y cultural 

determinado. 

“La socializacion es un proceso que una sociedad emplea para transmitir la 

cultura a los individuos. A través de ella interiorizan valores, normas, creencias, 

actitudes y pautas de conducta propias del grupo o de la comunidad a la cual 

pertenecemos” (Carrizo, 1982 p.70). 

Por lo tanto la sexualidad va a estar controlada por la sociedad con todos estos 

elementos, ocasionando que se presenten diversos problemas de comportamientos 

inadecuados (agresividad, violencia con los hijos, sumisién, y otros) y demas 

conflictos en las relaciones interpersonales. 

En el proceso de socializacién se transmiten los modelos sociales de hombre y 

mujer. normas familiares, comportamientos sexuales aceptados y guias de conducta 

reproductiva. Esta considerada como un proceso de aprendizaje, donde se aprenden 

papeles o roles sociales . 

“El concepto de papel social tiene su origen en el arte escénico: ahi los 

diferentes actores deben atenerse a las pautas que se les fijan para presentar el 

personaje que se les asignan e, mcluso, las palabras que dicen estén determinadas 

de antemano” (Carrizo 1982, p.71). Los “actores sociales” deben de acatar una 

serie de pautas de conductas para relacionarse con los demas; es aqui donde se da el 

aprendizaje social o la socializacién. Al pertenecer a un grupo social, se da un 

proceso por el cual es facil distinguir a los “nuevos” en el grupo. 

La funcién socializadora de la educacion sexual la transforma en un asunto de 

interés politico. Intervenir en la vida personal y privada es aceptar que el control 

sobre las relaciones sexuales es una manera para mantener la inmovilidad de la 

familia, consolidando la disciplina y la autoridad dentro y fuera del espacio 
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doméstico. Asi mismo, las desigualdades de género manifiestan compartir el 

poder dentro de la familia y al interior de las instituciones. Por lo que las 

acciones que emprenden padres y madres de familia, amigos y compafieros, 

maestros y educadores, profesionales de la salud y los medios masivos de 

comunicacién, son en funcién de las tensiones politicas y de los espacios que se 

intcian o conchuyen para crear o recrear la sexualidad (Galan y Vera, 1996). 

La socializacion va de la mano con la madurez biolégica y esta condicionada 

por ella, pero por si misma no puede crear individuos adultos, requiere entre otras 

cosas, el aprendizaje de los papeles sociales, entre los que se encuentran los 

sexuales. Esto es lo que la reviste de complejidad a la socializacion. Se le identifica 

con el proceso de ideologizacién de una sociedad (la ideologia se manifiesta a 

través de un sistema de representaciones, imagenes y actitudes, que tienden a 

procurar la cohesién social). Pero en fa actualidad Eccles (1991), se 

refiere a_ la socializacion como todos los procesos por los que son moldeados, los 

individuos, por el sistema social en el que crecen y se desarrollan. 

En su estudio se investigan las formas de las caracteristicas de personalidad, 

jos valores y los comportamientos que se moldean y se cambian a través del 

ticmpo. Los antropélogos y socidlogos consideran que por medio de ella los 

individuos adquieren las conductas y valores asociados a sus roles culturales 

asignados. Los psicélogos lo amplian incluyendo los procesos asociados con la 

adquisicion de comportamiento y caracteristicas personales, incluyendo el 

autoconcepto. Los socidlogos y antropdlogos empiezan su andlisis a partir de la 

estructura social, los psicdlogos parten de las expectativas de los estereotipos de 

géneros de los adultos que forman la estructura social. 

Desde el punto de vista de la psicologia, la socializacion se tefiere a los 

procesos que permiten a la gente internalizar y conformar los roles prescritos 

culturalmente (relacionados con el género), incluyendo aquellos procesos que 

hacen a la persona tnica y permitiendo que trascienda a los roles prescritos 

culturalmente. Ha hecho investigaciones enfocandose en el desarrollo de la 

personas: los efectos de los padres, maestros, escuela, compafieros de clase y 

vecinos, sobre el desarrollo de los nifios; otro, si los padres y madres perciben y 

tratan de manera diferente al recién nacido a partir del sexo, por ejemplo la 

investigacién realizada por Rubin, Provenzano y Luria (1974), probando sus 
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hip6tesis: 1) Los padres y las madres ven de forma diferente a sus hijos recién 

nacidos en funcion del sexo asignado, y 2) se espera que los padres emitan juicios 

mas estereotipados que las madres con respecto a dichos hijos; los resultados 

apoyaron de alguna manera las hipdtesis establecidas. Las nifias fueron 

descritas como “mas suaves, més pequefias, de rasgos mds delicados, mas 

distraidas mientras que los nifios “mas fuertes, duros, con una mejor coordinacion, 

mas robustos, de rasgos mas bastos”, sobre todo por parte de los padres, aunque 

ambos, padres y madres, mostraron acuerdo en la direccién de las diferencias. Los 

autores concluyen que estos hallazgos insintan que la socializacion de los roles de 

género comienza desde el momento de nacer. 

Lo mismo plantea Rezza (1985), que fos roles de género comienzan desde el 

momento mismo del nacimiento pero slo en el plano de lo anatomico y la 

sociedad refuerza las conductas masculina y femenina del menor, a través de 

diversos modelos de imitacién, haciendo que su sexo trascienda de lo anatomico a 

lo psicolégico e invada a todo el individuo. 

Es importante mencionar las teorias que se han abocado al estudio de la 

socializacion: las teorias del aprendizaje, las teorias cognoscitivas y las teorias con 

enfoque dinamico, que todas ellas enfatizan la participacién de factores culturales 

en cl proceso de socializacién. Los tedricos de la estructura social, no lo ven asi, no 

creen que Ia cultura sea la principal responsable en la psique y desarrollo del nifio, 

sino mas bien, ven al nifio y al adulto como forzados por las situaciones; agregando 

que la socializacién no es la responsable de los géneros asignados a hombres y 

mujeres, sin la asignacion diferenciada en posiciones diferentes e inequitativas a 

mujeres y hombres en la estructura social, poniendo en desventaja a las mujeres 

frente a los hombres. 

Una de las vias por la que ocurre el proceso de socializacion es la educacién, 

de acuerdo con Hierro (1984) se refiere a “....la adquisicion y transmision de 

conocimientos, habilidades y actitudes valiosas, adquiridas conscientemente por 

medio de la ensefianza y el aprendizaje” (Bustos, 1994 p.283). 

Hay dos tipos de educaci6n: la informal y la formal. La informal se inicia a 

parur del nacimiento del ser humano, son diversas las formas en que se genera, 

pero una de ellas es mediante la familia. Es a través de ella donde se inicia la 
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transmusién de valores y creencias que iran formando actitudes y pautas de 

conducta, teniendo la mujer el papel tan importante, todavia, de ser ella, la 

responsable directa del cuidado y crianza de los hijos; funciones conferidas por la 

sociedad. Teniendo comportamientos diferentes y a la vez contradictorios tanto con 

¢l mio como con la nifia 

Esto se ve a través de los estudios, donde se ha encontrado que las madres se 

comportan de manera diferente con los nifios que con jas nifias, desde recién 

nacidos: Moss (citado en Oakley, 1972), sefiala que las madres tendian a estimular 

y excitar mas a los nifios, que a las nifias en forma tactil y visual, y respondian mas 

a lay nifias (por medio de la imitacién), repitiendo para si mismas las acctones y 

riudos que realizaban sus hijas, lo que puede contribuir a dar una explicacion de la 

superioridad verbal de las mujeres. El hecho de que si los nifios reciben mas 

estimulacién que las nifias, puede contribuir a las diferencias de género, y como 

consecuencia, mencionar la importancia que dependiendo del tipo de estimulacién 

recibida durante los primeros meses de vida puede ser fundamental en muchos 

aspectos del desarrollo. 

Los estereotipos manejados en la sociedad, de lo femenino y masculino 

ollginan que a nifias y nifios se les considere de forma diferente. En la mayoria de 

las sociedades juzgan como “apropiado” en el estereotipo del ro! femenino, un 

conjunto de conductas que poseen baja estima social: dependencia, pasividad, 

temor, etc., y en el rol masculino se [es asigna una carga de superioridad a las 

conductas mostradas: actividad, audacia, independencia, entre otras. 

Hierro (1985), hace hincapié que la socializacién femenina que se inicia en el 

hogar y se continua en [os colegios, no motiva ni estimula el deseo latente de 

autonomia en las nifias, Sino al contratio les ensefia que sdlo a través de la 

relacion que establezcan con un hombre tendran un estatus econdémico y social, y 

lo que es més, su propia identidad. Esta educacién mantenia a las mujeres 

dependientes de los hombres, sometiéndoias a un papel sexual de procreacion y de 

trabajos domésticos. A lo largo de la historia de la humanidad se constata que las 

mujeres han estado presentes, activas, comprensivas, inteligentes y creativas, pero 

tales actividades son diluidas por la instancia masculina, es decir, que el 

reconocimiento y logros sélo se les ceden a los hombres Hasta que Hierro (1989), 

sefiala que “hombre” no significa “mujeres”, que “humanidad” no éramos nosotras; 
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asi se micio !a revolucién de las mujeres en la vida cotidiana. Esto hace patente el 

gran reto. de crear una educacién para individuos, sin distincion de género. 

La educacién formal la constituye la escuela. Es ahi donde se fomentan, 

refuerzan y mantienen valores y formas de conductas; es la familia y los medios 

masivos de comunicacién los que se encargan de transmitir la conceptualizacién 

de Jos roles de género. De este modo, desde la estancia infantil hasta la 

educacion universitaria, se sigue reforzando la concepcion de femineidad y 

masculinidad. La educacién formal lo hace de diferentes maneras: de materiales, 

juegos y otras actividades, de los textos utilizados, y a partir de actitudes. 

Preferencias y modos de dirigirse a las 0 los estudiantes; observandose un marcado 

sexismo y androcentrismo. 

Los elementos principales por medio de los cuales se maneja la diferenciacion 

de roles, son los juguetes y los juegos que van a permitir a las nifias y niflos aceptar 

muy “normal” jos papeles o roles sociales. Se precisa que los juguetes “per se” no 

tienen sexo, no determinan ni condicionan la posterior identificacién o preferencia 

sexual de los nifios. 

Las maestras y los maestros contribuyen, en todos los niveles educativos, a 

fomentar y reforzar la diferenciacién de roles femeninos y masculinos, a través de 

to que Ilaman curriculum ocuito: que consiste en el trato diferenciado que se daa 

las mujeres y a los hombres por medio del lenguaje, los gestos, el tono de voz, la 

atencién proporcionada. Esto tiene serias repercusiones para el futuro profesional y 

sobre todo en las expectativas en el campo de trabajo asalariado. Se puede ver el 

sexismo y androcentrismo que padece la sociedad, también lo sufre la educacién 

formal. 

La educacién formal podria jugar un papel muy importante en la 

transformacién de los modelos de comportamiento. En Puerto Rico y Espafia, a 

partir de serios y fundamentados cuestionamiento a la educacién formal, se han 

disefiado programas piloto y altemnativas de educacién no sexista. En donde se 

promueven la concepcién de que las capacidades, las posibilidades de desarrollo y 

participacién de las personas pueden ser posibles, independientemente del sexo al 

que pertenezca. 
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14 [a salud sexual.   

La Organizacién Mundial de la Salud (OMS), define a la salud sexual como 

ia “integracién de los aspectos somaticos, emocionales, intelectuales y sociales de 

la sexualidad. Toda persona tiene el derecho a recibir informacién y a considerar la 

aceptacién de las relaciones sexuales, tanto con fines placenteros como procreativo. 

A través de la historia de la humanidad de la sexualidad ha sido sinénimo de 

reproduccién; tanto es asi que los érganos del cuerpo se usan con fines de placer y 

comunicacion, y s6lo algunas veces, y cada vez menos, con fines reproductivos; 

los Grganos sexuales se les designa equivocadamente como aparato reproductor, 

sistema reproductor, érganos reproductores, como sucede con ef término salud 

reproduct a que se sigue utilizando cuando se habla de los aspectos de salud 

relacionados con la sexualidad. Al vincular la sexualidad con la reproduccion, el 

término salud reproductiva tiene connotaciones negativas ya que refuerza la vision 

reproductivista de la sexualidad en los j6venes. 

‘También cubre todos los aspectos relacionados con la sexualidad, tiene una 

orientacién preventiva, de fomento a la salud y de creacién de condiciones que 

hagan muy dificil o imposible la aparicién de enfermedades o eventos no deseados 

en la vida sexual. La salud sexual pretende efectuar una reconstruccion social de lo 

femenino y to masculino, que para llevar esto a cabo es necesario de la 

participacion decida de toda la sociedad. Primero los adultos deben de abandonar 

esas actitudes vergonzantes hacia la sexualidad; la salud sexual permitira dar a los 

hijos y alumnos la mformaci6n y servicios necesarios para evitar embarazos no 

deseados, el placer de las relaciones sexuales independiente de la procreacion, y 

que a través de los medios de comunicacién transmitan mensajes adecuados a los 

padres de familia y maestros, a las asociaciones y grupos que trabajan con jovenes 

y alos mismos jovenes. 

Se plantea que la Gnica manera de impulsar a Ja nueva cultura de la salud 

sexual es Ia revisién a fondo del contenido y Ja iconografia de los libros de texto. 

La sexualidad es parte importante de la vida humana. Hay necesidad de mas 

educacién en los valores, informacién y acceso a servicios especializados par los 

jovenes, en los centros de salud tener un médulo y un horario especial para atender 
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la salud sexual de los jévenes. En muchos lugares se esta implementando el 

miércoles de los jévenes, con servicios médicos y de orientacion especiales para 

ellos. 

Se han producido modelos educativos, materiales, programas de atencién por 

ejemplo: el programa “Gente Joven” que se ha difundido por todo México y otros 

paises El desarrollo demografico del mundo y el bienestar de los seres humanos, 

requicre que se valorice a la sexualidad en si misma y que se desvincule de la 

reproduccion, 

IR



CAPITULO SEGUNDO 
LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD 

2.1 QUE ENTENDEMOS POR EDUCAR Y 
EDUCADOR. 

2.2 LANORMALIDAD EN MATERIA DE LA 
SEXUALIDAD. 

2.3 LA SEXUALIDAD BAJO LA PERSPECTIVA 
DE LA IGLESIA CATOLICA. 

2.4 LA SEXUALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINARIA. 

2.5 LOS VALORES EN LA EDUCACION SEXUAL. 
2.6 LAS ACTITUDES Y EL RESPETO HACIA LA 

SEXUALIDAD DE LOS Y LAS ADOLESCENTES. 
2.7 INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION MASIVA EN LA 
CONCEPCION DE LA SEXUALIDAD. 

70



LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD 

2 LQué_entendemos por educar_y educador 

Siendo la educacién sexual un conjunto de conocimientos y actitudes que 

deben de adoptar los adultos para compartir con los menores y la adecuada 

transmision de conocimientos para dirigir correctamente la conducta sexual. 

Azcarraga (1986), indica que la educacién sexual debe de ser ptogresiva y 

comenzar en la edad mas temprana del nifio, no es conveniente ocultarla, como se 

acostumbro hasta hace poco tiempo, y al llegar la adolescencia se pretende 

proporcionarle algunos conocimientos de anatomia y fisiologia sexuales, 

“esperando que esto” prepare al adolescente en su inicio de la vida sexual. 

Todos los seres vivos tienen la capacidad de aprender. La educacion es un 

fendémeno dinémico que va con la vida misma, incide en 1a formacion de los 

individuos, pues tanto el educador como los educandos hacen acciones y reacciones 

reciprocas 

Qué entendemos por educar? La definicién que da la Enciclopedia Universal 

llustrada es “Tr. Dirigir , ensefiar a una persona. Desarroliar y perfeccionar las 

aptitudes y facultades del nifio o del adolescente para su perfecta formacion adulta, 

Desarrollar las fuerzas fisicas por medio del ejercicio. Perfeccionar, afinar los 

sentidos. Ensetiar a uno de los buenos usos y modales de urbanidad y cortesia” 

Sepin Napan (1982, citado en CONAPO), dice que en el momento de 

educarse también se desenvuelve la personalidad por influjo de los demas que 

viven con él, aporta a la comunidad sus acciones e influencias personales, “Basta 

que un hombre exista en contacto con otras personas para que se halle sujeto a 

influjos educativos y viva un proceso de formacion”. 
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Mexfam realizé un estudio a través de entrevistas grupales en escuelas de 

educacién media con la finalidad de saber las caracteristicas de los profesores y 

profesoras que vayan a educar en el aspecto sexual, demostrando los resultados la 

existencia de diferencias en la manera en que razonan su interés y vision a partir del 

género. “Las maestras justifican la ensefianza de la sexualidad desde la perspectiva 

del deber ser y de su labor como docentes. 

En su interés por ofrecer las herramientas necesarias para preparar @ las 

nuevas generaciones, prevalece la responsabilidad de educar en la escuela como 

una extensién del hogar, es decir, ser madre y ser maestra. Asi como la madre sabe 

qué le pasa a su hijo, la maestra, a través de una mirada mds profunda, puede 

reconocer los estados de animo, las preocupaciones y conflictos de sus alumnos. 

Destacan la observacién como la habilidad mas importante para detectar el estado 

fisico y emocional de sus alumnos” (Mayén, 1996 p.311). 

{Qué entendemos por educador? El significado que da la Enciclopedia 

Universal Ilustrada es: “El que educa”. El papel del educador dentro del proceso 

educativo se ha condicionado a las estructuras y métodos educativos que imperan 

en ese momento en la sociedad. 

Todavia en nuestros tiempos, hay lugares, donde se concibe a la educacion 

como un proceso de transmisién de conocimientos y valores; al educador se le 

trataba como un depositario de la verdad que debe de terminar con la ignorancia y 

defender los valores de la sociedad. Los adelantos de la ciencia y de las disciplinas 

sociales han cambiado esta concepcién. 

En la actualidad, el educador pierde su papef de transmisor de la informacion 

y de los valores que buscaba la adaptaci6n del individuo a la sociedad, y pasa 4 

convertirse el que va hacer tomar conciencia a la persona de su realidad y elegir los 

elementos que puedan transformarla. Convirtiéndolo en “inductor de cambios, 

activador de busqueda, motivador y facilitador de experiencias, suscitador de 

discusion y critica, generador de hipotesis, planteador de probiemas y alternativas, 

promotor y dinamizador de cultura frente a un grupo que transforma, organiza y 

estructura conocimientos, que elige y opta autonomamente que es del proceso 

educativo” (Rodriguez, 1982 vol.4 p.172). 
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El educador seguira ejerciendo una tension sobre el educando. Los padres de 

familia son por excelencia, educadores sexuales, la relacién directa con el y la hija 

desde el nacimiento los autoriza a escribir sobre tabla rasa los principios y 

estructuras que apoyaran la personalidad, los valores y sus pautas de 

comportamiento. 

22 La normalidad en materia de la sexualidad. 

Los prejuicios éticos sobre la sexualidad se han expresado haciendo 
aclaraciones de lo que es normal o anormal a conductas o relaciones sexuales 

determinadas. El término “normal” recubre varias acepciones; por lo que es 

necesario precisar en qué sentido se usa En el sentido valorativo, normal es lo que 

va de acuerdo con ciertas “normas”, pero tomando en cuenta que las normas 

cambian, pues se derivan de valores vigentes, se puede considerar normal o 

anormal una misma conducta, segun la sociedad 0 época historica. 

En otro sentido, este término significa lo més comun en estadistica, es decir, lo 

que se presenta en la mayoria con mas frecuencia. En ambientes médicos se utiliza 
como sinénimo de sano o saludable, y opuesto a lo patolégico; la relacién salud y 

enfermedad, ademas de tener su drea bioldgica tiene otra oculta de cardcter 

ideolégico El ser humano para entender mejor el mundo, tiende a clastficar los 

fendmenos que percibe. 

Pero hay que reconocer que pueden coexistir enfoques alternativos para 

explicar un mismo problema, diferentes maneras de conceptualizacién y 

explicacion de los fenémenos que hay en nuestro universo. En el proceso de 

socializacion, es importante que el individuo logre designar un espacio a los hechos 

observados en la vida cotidiana; por otro lado, este proceso obliga al ser humano a 

aduefiarse de los valores de la comunidad, percibiéndolos e integréndoles a su 

existencia y transmitiéndolos a sus descendientes. Ya que en las diferentes 

sociedades, el hombre ha aprendido a adaptarse a los diferentes modelos de 

conducta y de hecho los sigue sin sentirse obligado. La sexualidad ha sido 

clasificada rigurosamente dentro de pautas deseables ¢ indeseables. 
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En Ja cultura judia, es de las pocas, que ha podido regular la vida intima de sus 

miembros En cada palabra, pensamiento o movimiento del individuo de la 

comunidad hay principios que cumplir con el que el hombre se acerca a la 

divinidad. Las normas de conductas deseables se encuentran conforme conviene a 

los principios, especialmente del Exodo, el Levitico, etc., los libros en los que se 

muestran infinidad de semas (conjunto de signos o sonidos) valorativos 0 afectivos 

para censurar alguna conducta sexual que este fuera de los objetivos considerados 

validos para la sexualidad del judio, la conservacién de la endogamia del pueblo de 

Israel y la unidad famuliar. 

“Es facil entender por qué las pautas ideales de vida del judio se califican de 

“impuras”, “abominables” o “desordenadas”: masturbacion, coito extramarital, 

prostitucion, coito interrumpido y zoofilia. Esta es solo una forma de ver las cosas, 

m criticable ni elogiable, simplemente una manera de proteger los valores de un 

grupo humano” (Alvarez-Gayou,1977 pp.8-11). 

El sistema Cartesiano es una extraordinaria contribucién al método de analisis 

cstadistico, que sus principales exponentes son Laplace y Gauss; en base a la 

ecuacion cartesiana elaboraron una distribucién de frecuencias, que tiene forma de 

una campana, denominada curva de Gauss-Laplace, y en la que en el vértice se 

agrupan los fendmenos que se presentan con mayor frecuencia y en los extremos de 

la curva se representan los menos frecuentes; por otro lado, la invencién de 

istrumentos que miden constantes fisiolégicas como la temperatura, presion 

arterial, y demas, inquietaron a los médicos que preocupados por buscar los valores 

medulares de estas variables en estados de salud y enfermedad, utilizaron ef método 

de andlisis de frecuencias para estudiar los fendmenos fisiolégicos, por ejemplo, al 

medir la temperatura corporal se vio que casi todos los seres humanos poseen 

temperaturas que fluctian en 36.5°C y 37.2°C; de manera similar se han 

encontrado valores fisiologicos constantes en otras areas, denominandolos valores 

normales, 0 sea que estan en dentro de ia norma estadistica de frecuencia. 

Este método también fue adoptado por los estudiosos de la salud, cuando 

analizan estos datos en un paciente, si los encuentran normales son mdicios de que 

todo funciona bien, de que esta saludable. Pero si una o varias constantes 

fisiologicas sobrepasan o estan por debajo de los valores normales, son indicios de 

un mal funcionamiento, o sea, que hay enfermedad 

cS}



Esto ha propiciado que a través de los afios se haya permeado la utilizacion de 

la equivalencia normal = salud y anormal = enfermedad, transformandose en 

expresiones cotidianas atin para personas que no estén relacionadas en el campo de 

la salud. Por lo tanto se traduce que la enfermedad es algo malo y la salud algo 

bueno “Haciendo un ejercicio de légica vemos que: 

Si normal = salud 

y salud = bueno 

por lo tanto 

normal = bueno 

por ende 

Si anormal = enfermedad 

y enfermedad = malo 

por ende 

anormal = malo 

1.0 que ilustra el mecanismo de evolucién de la utilizacion de los términos 

descritos” (Alvarez-Gayou,1997). Esta terminologia es cuestionable ya que se 

encuentran serias limitaciones, mas cuando se aplica a las ciencias de Ja conducta. 

Pero muy explicativa ya que los primeros psicélogos y sexdlogos fueron médicos. 

Estas disciplinas en la actualidad, cuestionan el seguir utilizando la terminologia 

médica 

Las investigaciones sobre estudios antropolégicos que se han hecho sobre el 

comportamiento sexual en diversos pueblos, han coincidido en fos resultados, como 

los que dentro del grupo humano existen un sin nimero de costumbres y 

comportamientos sexuales, pero algunos son comunes en ciertas sociedades, en 

otras se rechazan por ejemplo, en las sociedades occidentales, el beso es una 

instituciOn, pero en otras ni se conoce, 0 es considerado algo sucio, no aceptable; 

las relaciones premaritales, que en Suecia o Thaiti es lo mas natural, en sectores de 

nuestras sociedades iberoamericanas son una agresion y violacién a su moralidad. 
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Todo esto indica que no puede haber comportamientos sexuales universales. 

Kinsey (1954), demostré que dentro de un mismo grupo social, el comportamiento 

sexual es variado y graduado por diversos factores, como sexo, edad, religion, 

nivel educativo, estado civil, y su enlace cultural del medio. 

Fl tempo y la historia hace que se modifiquen estas actitudes de aceptacién y 

rechazo a los comportamientos sexuales. Del mismo modo que la sexualidad, en la 

actualidad ya no se le ve solo con propdsitos reproductivos sino que tiene otras 

connotaciones. 

Esto mismo sucede en el estudio de la adolescencia, segiin Knobel (1970), se 

debe destacar la importancia de los factores socioculturales en la determinacién de 

fa fenomenologia expresiva en esta edad de la vida, por otra parte, estudiar su 

expresion circunstancial de tipo geografico y temporal histérico-social. En qué 

términos se considera como normal a la adolescencia, Knobel, la establece sobre 

las diferentes maneras que se tiene para adaptarse al medio y la capacidad de logro 

para satisfacer las necesidades basicas dei individuo en una iteraccién constante 

entre lo displacentero 0 lo placentero. 

Anna Freud (1970), cuestiona lo normal y lo patolégico en la adolescencia, 

considerando que toda la perturbacién que conlleva a este periodo de {a vida se 

debe de considerar como normal, indicando que seria anormal un equilibrio en el 

proceso de la adolescencia (Aberastury, 1997). 

Ahora ante estos hechos, qué actitud deberan adoptar los estudiosos de la 

salud y la educacion, si desean servir a la sociedad. Seran actitudes objetivas y 

crentificas hacia la sexualidad, cuidando de que no imperen los valores y normas 

propias sobre los de ellos, de manera que la actitud que se asumiré ante la sociedad 

y sus comportamientos sexuales deberan de ser de respeto, siempre y cuando éstas 

conductas no dafien a otros ni obliguen a realizar actos que no se desean practicar 

(Alvarez-Gayou, 1986). 

En los diferentes significados mencionados, se presenta el concepto de 

normal, no como bipolar, sino como un continuo, una cuestion valorativa; por 

ejemplo: “en la acepcién de sano o saludable pueden incluirse conductas que no 

sean ni saludables, ni perjudiciales, tan solo inocuas” (Lépez, 1982 vol. p.327). 
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2.3 La_sexualidad bajo la perspectiva de la iglesia catélica. 

Partiendo del ofrecimiento que los padres de familia quieren hacer hacia sus 

hyos sobre una adecuada preparacién para la vida adulta y en especial darles una 

educacién en el aspecto sexual, se han encontrado miiltiples dificultades, aun en los 

diferentes contextos culturales. Anteriormente, a pesar de que la familia no 

brindaba una clara educacién sexual, la sociedad estaba impregnada por el respeto 

de fos valores fundamentales, los conservaba y protegia. Pero a través del tiempo 

van desapareciendo, en su mayoria, los modelos tradicionales tanto en paises 

desarrollados como subdesarrollados, deyando a los y las hijas faltos de 

indicaciones univocas y positivas, y los padres de familia se ven sin la preparacion 

necesaria para darles respuestas adecuadas a sus inquietudes. La cultura ha sido 

domunada por la informacién despersonalizada, lidica, pesimista y sin respeto para 

la formacién y desarrollo de los y las adolescentes y jovenes, manejando un 

equivocado concepto individualista de la libertad, desprovisto de valores esenciales 

sobre la vida, sobre el amor y la familia. 

Desde el punto de vista, muy particular de la religién, reconoce la labor de la 
escuela en et desarrollo de programas de educacién sexual pero siente que tiende, 
muy frecuentemente, a suplir a la familia y que sdlo llega al nivel informativo. Los 
padres han Hegado a delegar “su tarea” en éste aspecto a otros, por varias 

dificultades y principalmente por 1a falta de preparacion. Por toda esta situaci6n, 

los padres de familia catolicos se han dirigido a la Iglesia, pidiendo una guia y 

sugerencias para la educacién de la sexualidad de los y las hujas, esencialmente en 

la etapa de la nifiez y de la adolescencia. 

El Pontificio Consejo para la Familia, Ciudad del Vaticano (1995) a través de 

Alfonso Cardenal Lopez Trujillo, presidente del mismo formula algunas directrices 

en apoyo a los padres en este delicado tema: Conceptualizan a la sexualidad no 

como algo puramente biolégico, sino como la esencia de la persona misma. Su uso 

y pleno significado Io alcanza en la expresion personal del hombre y 1a mujer hasta 

la muerte. Denominan a la familia como “iglesia doméstica” y establecen la 

primera obligacion : Los padres al dar la vida, cooperan con el poder creador de 
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Dios, recibiendo una nueva responsabilidad, no sélo la de nutrir y satis facer 

jas necesidades materiales y culturales de sus hijos e hijas sino también la de 

transmitirles la verdad de la fe hecha vida y educartos en el amor de Dios y del 

projimo 

La Iglesia ha afirmado que los padres tienen el derecho y el deber de ser los 

primeros y principales educadores de sus hijos e hijas, dicho en el Concilio 

Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Catélica: “Los jévenes deben ser instruidos 

adecuadamente sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor conyugal, sobre todo 

en el seno de Ja misma familia” (+Cardenal, 1995 p.5). 

En la Familiaris Consortio, el Santo Padre Juan Pablo II lo reafirma ~ El 

derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial de la relacién de 

amor que subsiste entre padres ¢ hijos; como insustituible ¢ inalienable y que, por 

consiguiente, no debe ser ni totalmente delegado ni usurpado por otros ~, salvo en 

casos de imposibilidad fisica o psiquica. La ensefianza de esta doctrina ha sido 

publicada en la Carta de los Derechos de la Familia: ~ Por el hecho de haber dado 

la vida a sus hijos, los padres tienen derecho originario, primario e inalienable de 

educarlos;..... Ellos tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus 

convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de 

la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos deben recibir también 

de la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su 

funcion educadora ~ (+Cardenal, 1995 p.25). 

Este derecho encierra una tarea educativa’ Los padres son responsables, y 

también serian culpables, si no imparten una adecuada formacion en la castidad, en 

la tolerancia de una formacién inmoral o inadecuada dada a los hijos ¢ hijas fuera 

del hogar Esta tarea se ve obstaculizada por los medio de comunicacién, que van 

deformando fos criterios de los y las adolescentes; requiriendo una doble accién: 

Una educacion preventiva y critica de los hijos e hijas, y otra, de denuncia ante la 

autoridad Los padres tienen el derecho y el deber de impulsar el bien de sus hijos e 

hijas y de exigir a las autoridades leyes de prevencion y represion de la explotacion 

de los sentimientos de los y las nifias y de los y las adolescentes. 

El lugar indicado y mas adecuado para la formacién, consolidacién y ejercicio 

de las virtudes es el ambiente de la familia. El buen ejemplo y liderazgo de los 

padres es fundamental para reforzar la formacidn a Ia castidad. La madre ayuda 

a desarroflar en sus propias hijas, las cualidades de la feminidad y maternidad y 

ante los hijos varones un ejemplo, de mujer recia y noble. El padre muestra una 
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conducta de dignidad varonil, sin machismos, siendo modelo para sus hyos que 

inspirara respeto, admiracién y seguridad en las hijas. 

Proporcionaran una educacién con espiritu de sacrificio, convencidos de que 

“el hombre vale mas por lo que es qué por lo que tiene”. El ejemplo y la mejor 

ayuda que los padres dan a sus hiyos es su generosidad en acoger la vida, les 

ayudara a aceptar su estilo de vida por sencillo que este sea. Para lograr estas 

metas, la familia debe ser ante todo casa de fe y de oracién en la que se sienta la 

presencia de Dios, donde se construya una comunidad familiar basada en el 

ejemplo de la guia de los padres. 

Se hace mencién que es obligacion de ellos hacer conocer a los hijos ¢ hijas 

los misterios de la vida humana, porque no hay mejor ambiente, que asegure una 

educacién gradual de fa vida sexual, que el de la familia; donde se cuenta con 

reservas afectivas que dan la capacidad de aceptar, sin traumas, las realidades mas 

delicadas y poder integrarlas en una personalidad equilibrada. 

La iglesia pide la labor de Ja escuela, pero no sustituyendo a la familia, sino 
complementando y asistiendo la obra de los padres de familia. Propone cuatro 

principios generales sobre la informacién respecto a la sexualidad. 

¢ Todo nifio es una persona unica e irrepetible y debe de 
recibir una informacin individualizada. 

¢ La dimensién moral debe formar parte siempre de las 
explicaciones. 

e La educacién a la castidad y las oportunas informaciones 

sobre la sexualidad deben ser ofrecidas en el mas amplio 
contexto de la educacion al amor. 

e Los padres deben dar una informacién con extrema 

delicadeza, pero en forma clara y en el tiempo oportuno. 

La postura de la Iglesia ante la educacién de la sexualidad a ‘os y las 

adolescentes es retomar la responsabilidad de educadores que tienen los padres de 
familia, el de concientizarlos de ejercer ese derecho y obligacién de educar en el 

conocimiento y estimacién de sus valores éticos y las normas morales como 
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garantia para un crecimiento personal, y responsable en la sexualidad humana. Por 

esto fa Iglesia se opone a un sistema de informacién sexual separado de los 

prneipios morales que lleven a perder la serenidad y la inocencia. Menciona la 

inclinacién del hombre a referir la sexualidad al plano de una experiencia genital, 

esto explica las reacciones tendientes a desvalorizar el sexo, como si por 

naturaleza fuese indigno del hombre Manejan dos conceptos que consideran muy 

importantes y trascendentales dentro de la sexualidad, dado por las connotaciones 

que hace a cada una de ellas: 

© Castidad, es el dominio de si, en la capacidad de orientar al 

instinto sexual al servicio del amor e integrarlo al desarrollo 

de la persona; ésta tiende a armonizar los diversos 

elementos que componen la persona y a superar la 

debilidad de fa naturaleza humana. 

¢ Virginidad, es vocacién al amor, mplica renuncia a la 

forma de amor tipica del matrimonio. 

El objetivo fundamental de esta educacién es el conocimiento adecuado de la 

naturaleza e importancia de la sexualidad y el desarrollo armonico e integral de la 

persona hacia su madurez psicolégica y la plenitud espiritual. Hace el 

cuestionamrento sobre una verdadera “formacin” no es limitarse a prepararse, sino 

atender a educar a la voluntad, a los sentimientos y emociones; para tender a una 

madurez afectivo-sexual; se necesita el dominio de si mismo, lo cual presupone 

virtudes como el pudor, la templanza, el respeto propio y ajeno, y la apertura al 

projimo. 

Toma en cuenta el afecto y la confianza reciproca en la familia, como factores 

que ayudaran al desarrollo arménico y equilibrado del nifio y de la nifia desde su 

nacimiento. Los padres estableceran una relacién de confianza y dialogo con sus 

hijos e hijas, adecuado a su edad y desarrollo. Pero antes de dar orientaciones 

eficaces a sus hijos e hijas sobre las soluciones a los problemas del momento, como 

adultos deben de estar conscientes de predicar con el ejemplo, con su propio 

comportamiento. 
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Esto constituye la aportacion mas valida a la educacién de sus hijos e hijas, ya 

que a su vez veran con hechos de que ef ideal cristiano es una realidad 

vivida en la propia familia. La preparacién tedrica y la experiencia de los padres 

ayudaran a los hijos e hijas a comprender el valor y el papel especificos de fa 

realidad masculino y femenina. La realizacién plena de la vida conyugal, la 

estabilidad y la armonia de la familia van a depender la formacién de la 

conciencia y los valores asimilados durante todo el proceso formativo de los 

mismos padres. Los valores morales vividos y ejercidos en familia  seran 

transmitidos mas facilmente a los y las hijas, que cualquier otro que se quicra 

inculcar 

La iglesia plantea a los padres de familia que si en alguna situacién no se 

sienten capacitados para asumir su deber pueden acudir a otras personas mas 

preparadas y que gocen de su confianza. Si se inicia tempranamente, en forma 

mesurada y de acuerdo a la edad de los y las mifias, haciéndoles mas faci la 

solucién de los problemas sexuales; pero no basta con ensefianzas formales sino el 

poder aprovechar las miltiples ocasiones que se presenten cotidianamente. Se 

mdica también la importancia de tener una sdlida preparacion catequistica por parte 

de todos los adultos, que establezcan didlogos con las nuevas generaciones, 

itercambio de ideas sobre los problemas particulares; esto permitira conocer el 

material humano con el que se est4 trabajando, propiciando la intervencién de tos 

expertos que colaboraran en los casos dificiles. 

Se considera importante la inclusion de esta perspectiva catélica, dado que en 

México de 95 millones de personas que hay, aproximadamente el 90 por ciento de 

ellos, son de esta religion por lo que la inflyencia en este aspecto educativo esta 

permeado por la misma y que determina gran parte de su comportamiento. 

24 La sexualidad desde_la_perspectiva multidisciplinaria. 

Rubio (1994), plantea un modelo de la sexualidad humana con base en la 

Teoria General de los Sistemas, donde propone que la sexualidad esta conformada 
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por cuatro holones 0 subsistemas llamados: reproductividad, género, erotismo y 

vinculacién afectiva. Los investigadores enfrentan el problema de la complejidad 

de Jas cosas humanas, dificultandose el estudio objetivo de algiin aspecto de la 

conducta del individuo, sin que disperse el conocimiento; la sexualidad al 

manifestarse en todos los niveles de su existencia presenta este problema al querer 

complementar e integrar el conocimiento de la misma, siendo necesario que 

participen muchas disciplinas cientificas 

Por lo tanto, él conceptualiza un modelo de [a sexualidad humana que procura 

dar luz a los intentos de resolver las dificultades que ha enftentado el quehacer 

cientifico, en buscar el camino de la integracién de este conocimiento, a partir de 

un modelo estructurado con base en la Teoria del Sistema General, donde explica 

conceptos basicos para el estudio de ta sexualidad desde el punto de vista del 

pensamiento sistémico. 

Existen varias definiciones de sexualidad humana, pues cada teoria la explica 

en una forma determinada. Esto dificulta reconocer los conceptos en tos escritos de 

fos autores que desarrolian el tema; ya que una de las caracteristicas de la idea de la 

scaualidad es lo que un grupo social entiende, que significado le da cada individuo 

y cl] resultado de cémo cada uno de ellos construye este concepto. Siendo la 

sexualidad una construccién mental de los aspectos de la existencia humana que 

adquiere significado sexual, por lo tanto, nunca es un concepto acabado y 

definitivo, pues la existencia misma es continua y cambiante Han sobresalido 

algunos modelos que intentan facilitar su comprensi6n, que se agrupan en dos polos 

de un mismo continuo, donde, en un extremo estdn aquellos que le dan a la 

sexualidad un cardcter puramente bielégico como es en Ia teoria psicoanalitica de 

Sigmund Freud; y en el otro lado es vista basicamente como una interaccién grupal 

donde se producen ideas, sentimientos, actitudes, regulacién social e institucional 

de lo que el grupo comprende por sexualidad. 

El Modelo Sistémico de la Sexualidad. Uno de los problemas epistemoldgicos 

cn esta area es la confusion frecuente entre ei método que se utiliza para avernguar 

un saber con el objeto mismo. Por ejemplo, al estudiar las manifestaciones sexuales 

con una metodologia psicolégica empirica se concluye que la sexualidad es un 

problema psicolégico pues se encuentran en este nivel de estudio multiples 

evidencias de su presencia; algo similar ocurre con la metodologia socioldgica, se 

llega a concluir que la sexualidad es un fendmeno social, y !o mismo sucede con 

quienes estudian los niveles biolégicos y moleculares de las manifestaciones 
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sexuales, encuentran tanta evidencia de su presencia y regulacién que Ilegan a 

conclusiones erréneas. 

La Teoria General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy (1945, 1968) 

ha permitido resolver este problema, pues propone principios de funcionamiento 

y caracteristicas de los sistemas que se encuentran preésentes en todos los 

niveles de jerarquia, permitiendo ef desarrollo de los conceptos que tengan 

aplicabilidad vertical, es decir, que se pueden usar en forma independiente del nivel 

de estudio elegido: bioldgico, social, cultural, y otros. 

Esta teoria se centra en que todos los sistemas estan formados por elementos 

interrelacionados y éstos a su vez son sistemas. Arthur Koestler (1980) los 

denomina holones para destacar que son partes conformadoras de un sistema, pero 

con un alto grado de complejidad e integracion en si mismos. Los holones sexuales, 

o sea, los elementos o subsistemas de la sexualidad deben de ser conceptos que 

cuiden su aplicabilidad vertical, es decir, puedan aplicarse a las diferentes 

metodologias de estudio: Antropologia, Sociologia, Psicologia y Biologia. 

Rubio (1983,1984,19927,1992b) a través de estas ideas expone que “La 

sexualidad humana es el resultado de la integracién de cuatro potencialidades 

humanas que dan origen a los cuatro holones (o subsistemas) sexuales, a saber: la 

reproductividad, el género, el erotismo y la vinculacién afectiva interpersonal”. 

Cada uno de estos conceptos tienen demostraciones en todos fos niveles de estudio 

del ser humano, esto quiere decir que conservan su aplicabilidad vertical; el tener 

conceptos con aplicacién a los diversos niveles y disciplinas que puedan aplicarse a 

las diferentes metodologias de estudio, aportaran conocimientos, disminuyendo 

riesgos de manifestarse en un solo nivel. En este modelo tedrico la idea central es la 

integracién, donde no se puede concebir a un elemento correctamente 

representado si se considera aistadamente (Rubio, 1994 p.29). 

La integracion en el caso de la sexualidad se da a través de los significados de 

las experiencias, es decir, el resultado del sentido de pertenencia, significado y 

afecto a aquello vivido per el individuo en lo personal y ef grupo social en 
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general, como consecuencia de que las potencialidades sexuales estan 

biolégicamente determinadas (y son compartidas por la mayoria de los individuos). 

Lo determinado por !a naturaleza bioldgica solo es la potencialidad para tener 

experiencias en las cuatro dimensiones: reproductividad, el género, el erotismo y el 

vinculo afectivo; de la potencialidad a la accion se tiene que desarroflar un proceso. 

Lo complejo de la sexualidad se debe en gran medida a las significaciones 

que se refiere a los cuatro holones. Por lo tanto, los significados de las 

experiencias permiten conformar ¢ integrar la sexualidad. Es necesaria la 

intervencion de multiples disciplinas cientificas para poder aclarar las diversas 

interrogantes que el conocimiento sexual plantea. La solucién a la problematica de 

la sexualidad debera de ser a través de la intervencién de los profesionales de la 

educacion y la salud, de la legislacién y la definicion de las politicas de poblaci6n. 

Todo esto hara del estudio de la sexualidad, un trabajo multidisciplinario e 

interdisciplinario. 

2.5 Los valores en fa educacion sexual. 

  

Qué son lo valores? Para Robbins (1988) son: “Sencillamente, las creencias 

particulares, personales, individuales, que usted sustenta en relacién con lo que 

parece importante. Sus valores son sus sistemas de creencias sobre lo justo y fo 

injusto, lo bueno y lo malo”. 

Los valores han determinado la existencia de normas, actitudes y conductas 

congruentes con ellas. Los griegos y fos romanos, apreciaron profundamente el 

cuerpo humano haciendo florecer la escultura y la aceptacién plena del placer 

sexual: a la caida det imperio Romano, prevalecieron los valores de la vida futura y 

del espiritu devaluandose los del cuerpo, la “carne” y los placeres mundanos. En la 

actualidad, caracterizindose nuestra sociedad como capitalista, trajo como 

consecuencia 1a comercializacion de los atractivos sexuales femeninos. 
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Los valores son elementos basicos de los cambios socioculturales. Por lo que 

se ha observado, fa revaloracién que esta teniendo la mujer en nuestra sociedad, 

es en la modificacion de los patrones que dirigian las relaciones entre los 

sexos, la organizacion y el funcionamiento familiar, asi como la conducta 

reproductiva. 

Hoy en dia no hay consenso en cuanto a los valores tradicionales como son: la 

autoridad masculina en ef hogar, el matrimonio indisoluble, la virginidad, la 

fecundidad no controlada, dejan de ser valores en algunos sectores de la poblacion 

y por consecuencia las normas que los regian pierden vigencia, como: la obediencia 

de la mujer al marido, la prohibicién de las relaciones sexuales antes del 

matrimonio y el nimero de hijos “que Dios nos mande”. 

En los valores a promover hay que identificar aquellos que son aceptados por 

la mayoria, donde se definan principios que orienten al adecuado desempefio de la 

conducta sexual del hombre y la mujer, en el comportamiento familiar y la 

conducta amorosa y genital. 

En la Declaracién de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, ef 10 de diciembre de 1948 se afirman derechos y 

principios donde se plantean que todos somos libres ¢ iguales; pero esto esta lejos 

de la realidad en el mundo contempordneo, por lo que se propone como valores 

basicos de fa ética: a la persona, a la familia y a la comunidad, que ellos serdn los 

responsables de convertir y promover los valores ideales vividos, y orientaran en 

forma positiva el comportamiento sexual. 

El valor supremo para la ética humanista, es la persona misma que debe de 

salvaguardar su dignidad, libertad y salud. Considerando a los seres humanos, que 

sean fines y no medios, ni telegarlos a ser instrumentos; la libertad es inviolable, 

limitandola solo cuando interfiera con los derechos de los demas. La sexualidad es 

una de fas dimensiones que integran a la persona y que tiene gran importancia, ya 

que su ejercicio trae consecuencias personales, familiares y sociales. 
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La vida sexual evoluciona desde la infancia hasta la senectud, esto da el 

derecho a expresar la sexualidad en cada etapa de la vida, siempre y cuando respete 

la libertad, dignidad y concepciones morales de otros. 

In la concepcién de la salud sexual que hace la Organizacién Mundial de la 

Salud: “como una integracién tal de los aspectos somaticos, emocionales 

intelectuales del ser sexual, que enriquezca la personalidad para la 

comunicacién y el amor”, expresa claramente la revaloracién de la sexualidad 

(CONAPO, 1982 vol. 1). 

Anteriormente se valoraba el aspecto fecundo de la sexualidad ignorando 

elementos de la relacién sexual como fa unién, la comunicacién, el placer y la 

ternura; distorsionando aspectos como la atraccién sexual y la belleza fisica, 

utlizandolas sélo para fines comerciales y publicitarios. Mencionaba Lopez (1982) 

que la familia propicia el desarrollo individual y es un medio estable para la 

convivencia, también es donde se ejercita la sexualidad, es donde hay intimidad 

para la pareja, ahi se procrean los hijos, ahi las nuevas generaciones aprenden a 

comportarse como hombres o mujeres. En ella se aprenden las actitudes que se 

tendran de por vida sobre Ja visién de [a sexualidad, y no siempre en ella se tendra, 

las caracteristicas ideales para promover el adecuado desarrollo de las personas. 

Al considerar a la familia como un valor, se pretende rescatar lo positivo de 

ella, como: solidaridad, afecto, comunicacién, colaboracién, atencion, cuidado de 

los hyos, enfermos y ancianos. Sera necesario luchar por su renovacion y 

mejoramiento constante, para favorecer el desarrollo personal de todos sus 

miembros, el desempefio conveniente de roles sexuales y por consiguiente una 

educacién sexual conforme a los principios éticos. 

Existe un conflicto de valores, que se da cuando entran en juego, 

simultaneamente, todos los valores personales y sociales del individuo y que se 

hace necesario establecer prioridades. Con toda intencion Lopez (1982), calificé de 

supremo el valor del ser humano, que esto en cualquier circunstancia lo salva, Si 

llega a existir conflicto entre familia y comunidad, se le dara prioridad al valor mas 

cercano a la persona, y este sera el de la familia. Lamentablemente los conflictos 

mas frecuentes son entre personas, y la sociedad los trata de resolver estableciendo 

mediadores, tribunales, jueces y arbitrajes, que den solucion a las controversias.



En la década de los afios 60’s surgen movimientos juveniles que van hacer 

los transformadores de una ética sexual, que se encontraba en estado de transicion. 

Fue la juventud, la que se rebeld contra el sistema ideolégico de la sociedad de la 

cual la ética sexual forma parte, y crea nuevos valores basados en la realidad. 

Ganticr (1982), plantea un punto muy importante, que es el enfrentamiento 

que se genera a raiz de esta transformacién de los valores en nuestra sociedad, de 

los principios de la ética convencional y los de la nueva ética sexual; se crea una 

confusion a la validez de lo acostumbrado. La ética convencional llega a afectar en 

forma negativa al desarrollo de la nifiez, adolescencia y la adultez en diversas 

maneras, por ejemplo: cuando el nifio manifiesta el deseo sexual de explorar sus 

genitales y los mensajes son “no te toques eso” “no hagas eso, nifio cochino”, etc., 

en el adolescente su impulso sexual es el negarlo por falta de informacion y 

cducacion sexual, dandoles mensajes de que “la masturbacién causa esterilidad”, 

“se debe de llegar virgen al matrimonio”, “el sexo fuera del matrimonio es pecado”, 

que los jévenes para que “no tengan malos pensamientos” deben de ocuparse en 

“cuerpo y alma” a sus estudios, al deporte. 

A través de estos mensajes se va conformando Ja personalidad del futuro 
adulto, Ilegando e] momento de tomar decisiones tan importantes como son, la 

carrera que va a estudiar o el matrimonio, que al no tener la suficiente informacién 

puede errar en la decision tomada, originando experiencias frustrantes o traumas 
que no Ilegan a asimilarse sino después de cierto tiempo o en ocastones nunca. 

La actitud critica de esta generacion de los 60’s, dio apertura a la construccién 

de una nueva ética sexual con un proceso continuo. Posteriormente surge et 

cuestionamiento de cémo se va a lograr [a liberacién sexual de fa represién a la 

que estaba sometida la ética convencional, segin Foucault, “haria falta nada menos 

que una transgresién de las leyes, una anulacion de las prohibiciones, una irrupcién 

de la palabra, una restitucién del placer a lo real y toda una nueva economia en los 

mecanismos del poder” (Cita de Gantier 1982, vol.1 p.394). 

El desarrolio de la conducta moral y de los valores morales durante la 

adolescencia estan intimamente relacionadas con las experiencias ambientales del 
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individuo. Burstin (1953) investigo a sujetos de 8.6 a 16 afios, su desarrollo socio- 

moral, identificando tres etapas: primera, preocupacién por cosas concretas 

materiales; segunda, preocupacién por valores y la tercera, fase de descubrimiento 

de si mismo, en la que se toma conciencia de su personalidad Unica, de su 

responsabilidad y del papel dentro de fa sociedad. 

Wallon (1949) en sus estudios con jévenes de 3 a 15 afios, les pidid que 

recordaran sucesos relacionados con la bondad, maldad, perversidad, valor y 

vergtienza; los nifios de 3 a 7 afios mostraron menos variedad en sus respuestas; los 

nifios de 7 a 15 afios respondieron més a situaciones sociales; jas muchachas mas a 

experiencias sentimentales, dandole carga valorativa de maldad al sexo masculino. 

Las diferencias de las respuestas se relacionaron con la edad, el sexo y la 

experiencia; asociando con mas frecuencia la vergiienza con las mujeres, mientras 

que el valor y la perversidad se les atribuyé a los hombres. 

Stendler (1949) en sus estudios, con jovenes de octavo y noveno grado, sobre 

descripcién de robos a personas y a corporaciones, resulté que el 66 por ciento dio 

un juicio moral relativo, el 24 por ciento fue amoral (se abstenian de robar solo por 

medio al castigo), y el 12 por ciento tenfan normas absolutas. Plantea que las 

respuestas de los nifios estén basadas por los ejemplos que tienen de los 

adultos (de sacarle dinero a una corporacién grande, viéndolos hacer “trampas” en 

cl pago de impuestos y oyéndoles jactarse de hacer un “trato astuto”, a los padres). 

En los estudios de Imamura (1959), con nifios de séptimo y octavo grados 

consideraron que “tener valor” es importante dentro de su conducta moral (no 

aceptan sus errores). Informa que se confunde lamentabiemente “tener valor” con 

ser tercos. 

Uavighurst y Taba (1949) en su investigacién del caracter y personalidad de 

jovenes de 16 afios a través de 5 rasgos —amistad, honradez, valor moral, lealtad y 

responsabilidad -; encontraron que las creencias relacionadas con la lealtad 

parecian ser confusas e inciertas y que la lealtad hacia los amigos dependia de otros 

valores. Si hay conflicto en la lealtad, hay repuestas inciertas. Definen el valor 

moral como el defender y proteger sus derechos y los ajenos; sin embargo se 
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muestra “vacilacién” en juzgar lo bueno y lo malo de los demas, por temor a ser 

visto como un pedante. 

Los resultados que informa Boehm (1962) en nifios norteamericanos de 

diversos niveles mentales y sociceconémicos, encontré que los académicamente 

dotados maduran mas temprano en su criterio moral, de diferenciar entre la 

intencién y el resultado de una accion que los nifios de inteligencia media; y que los 

de clase media alta se desarrollan mas pronto que los de la clase trabajadora. 

Los estudios de los valores siempre se han relacionado con diferentes 

situaciones ambientales y educativas. En la actualidad, por las preferencias sociales 

se crea la necesidad de dar mayor atenci6n a la educacion moral (Powell, 1994). 

La teoria Piagetiana es relevante porque fue una de las primeras en estudiar el 

pensamento del adolescente, que es fundamental para comprender el origen y 

desarrollo de ta moral y en particular de las actitudes que cambie o logre, para 

integrarse a la sociedad como adulto. En las investigaciones realizadas tanto 

Piaget como Kohlberg determinan una secuencia del desarrollo en los elementos de 

los juicios morales o de valor con intencion subjetiva, a medida que el nifio se 

acerca a la adolescencia, poco a poco va madurando su nivel de razonamiento para 

dar lugar al juicio moral. 

El enfoque psicoanalitico plantea el desarrollo moral con fa intervencién de 

los sentimientos de culpa y de identificacion. También Douvan y Adelson (1966), 

observan una afectacién en las funciones defensivas y adaptativas del ego en el 

desarrollo moral, explicando lo siguiente: “el ego entonces se defiende no solo del 

id sino también del superego, y utiliza la expresién del impulso en una huida de la 

culpa (Vazquez, 1997). 

Hogan (1973) explica el caracter moral mediante cinco conceptos: 

conocimiento moral, la socializacién, empatia, la autonomia y la dimension del 

yuicio moral; y plantea a la moralidad como un producto evolutivo biologica y 

culturalmente, con caracter metodolégico que regula y modela la conducta social.



Las anteriores teorias que explican el desarrollo de la moral y la connotacion 

de los valores, que ayudan a comprender el por qué es tan importante que en la 

ctapa de la adolescencia se concluya la creacién de una moral sexual, por lo que los 

jovenes consideran que el comportamiento sexual es un problema de eleccién y 

creencias individuales, mas que de moralidad publica. 

Powell (1994), reporta que la mayoria de los adolescentes reconocen su 

ignorancia de no poder explicar ciertas conductas equivocadas y que estan 

conscientes de las conductas volubles del adulto en lo que dice y hace. 

En las investigaciones realizadas por Alvarado (1984), cuestiona el gran 

conflicto y la distorsion en la que llega a encontrarse el nifio, al comparar la 

informacion recibida con la que envian los medios masivos de comunicacién que 

manejan la atraccién fisica y, que Ja virilidad o femineidad bastan para disfrutar 

del amor, como lo plantea también Mayén (1996), que por una parte refuerzan los 

valores sociales, y por otra, usan la sexualidad en forma explicita o subliminal para 

la venta de cualquier articulo. Esto explica la “lucha” de algunos padres que a pesar 

de fomentar los valores de igualdad de sexos, los nifios y adolescentes tienden a 

imitar los valores que ven en la televisién, novelas, revista, periddicos, y otros. 

En el desarrollo de Ja moralidad, en el adolescente, uno de los aspectos que 

mas le produce inquietud y angustia es, el sexo. Powell (1996), indica que les 

preocupa el tener relaciones sexuales premaritales, aunque corran peligro de 

contagio de enfermedades de transmisién sexual o embarazos no deseados. Con 

el arribo de los anticonceptivos orales parece ser que los problemas de ta moralidad 

sexual se a agudizado. Ya las amenazas y los peligros de prefiez, han dejado de ser 

significativo para el adolescente, ya que la mayoria de ellos sabe como conseguir 

ja pildora. Si la poblacién adulta presenta dificultades en el manejo de tales 

métodos anticonceptivos, es improbable esperar que los jovenes tengan codigos 

morales bien definidos sobre su utilizacién. 

Se ha observado que el enfoque que se usaba, del “miedo”, ya no es efectivo 

surgiendo la necesidad de implementar reglas morales mas comprensibles sobre la 

conducta sexual. Las investigaciones realizadas por Vazquez (1997), informa que 
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en la actualidad hay el convencimiento de la importancia de las relaciones 
personales respecto al comportamiento sexual. Pero se observa un temor patente 

entre los adultos respecto a que si se da mayor libertad sexual, aumentara la 
promiscuidad; teniendo datos que cuestionan esta posicién, ya que las nuevas 
generaciones ya no ven las relaciones sexuales como “mera diversion” sino 

necesitan una estructura relacional que les de un sentido, esto debido tal vez por el 

ejemplo que tienen de los adultos, de sus frustraciones e insatisfacciones que 

experimentan por la busqueda de la realizacién sexual. 

En investigaciones realizadas en el D.F. como en Oaxaca, elaborada por 

Montes y Corona en 1987, se reafirma la doble moral en donde es mas laxa para los 

hombres y mas estricta para las mujeres. Alvarado (1997) informa que los 

adolescentes estudiados, reportaron desear una futura esposa que no haya tenido 
relaciones sexuales; cuando se tienen relaciones con otras parejas ocasionales no 

son muy satisfactorias como con la persona amada, y las relaciones sexuales son 

aceptables si se tienen por amor. Muestran una actitud moral conservadora en su 

respuesta de aceptar las caricias sexuales en la pareja enamorada. 

Analizando toda la informacion que los estudiosos de Ia conducta del ser 

humano han realizado y muy especial de las primeras etapas de formacién y 

estructuracion de la personalidad, en el aspecto relacionado con el desarrollo moral 

y de fos valores en fa educacion de fa sexualidad, se ha cuestionado Ja manera en 

que el adolescente a asimilado y comprendido su cédigo de valores, ya que la 

primera instancia donde el nifio aprende es la familia, y especificamente los padres 

son los que dan esta educacion informal de la moralidad sexual; las relaciones que 

se establecen entre los padres-hijos forman el contexto del proceso de 
socializacién, por lo que el sistema de reglas que gobiernan al hijo van a ir 

cambiando conforme crece, y retroalimentaéndose durante toda su vida pues van 
acompafiando al cambio social. 

Hay algo importante que plantea Kinsey (1954), digno de tomarse en cuenta: 

“sugiere informar sobre sexualidad a los nifios a mas tardar de 10-12 afios, pues 

dice que después ya habran recibido informacion distorsionada. Que la 
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problematica emocional que se experimenta durante la adolescencia es mas facil 

superarla y deja menos secuelas cuando se ha recibido una educacién sexual 

prematura pero prudente, que en los casos donde ésta ha sido omitida”. 

Como en el enfoque de Velasco (1997), donde cuestiona que la educacién de 

la sexualidad no puede terminar en donde la persona queda informada de la funcién 

de su cuerpo o de como puede utilizar el condén para protegerse y que hay otros 

métodos anticonceptivos, sino la informacién servira de algo, si ayudara a elevar la 

autoestima o llega a manejar los sentimientos y temores de otras personas; fas 

respuestas llevan a la concepcién de los valores personales, el reconocer que cosas 

consideramos més valiosas que otras. Es evidente que el ejercicio personal como la 

educacion de la sexualidad estan unidos a nuestros valores personales, a ideas y 

principios que tenemos y en los que creemos, dandole sentido a nuestras vidas. 

Cart Rogers propone que los valores fundamentales sean: respeto, empatia y 

congmiencia, que en la sexualidad se traduce: clarificar valores personales, 

debatirlos y predicar con el ejemplo; aceptar los valores de los demas, que son tan 

respetables como los propios; actitud critica para aceptar y revisar puntos de vista 
diferentes a los propios. Esta postura la comparte también Mayén (1996, 2".ed.), 

plantea igual que Rogers, que todos somos educadores de la sexualidad (unos con 

formacion y otros sin ella) y que debemos de estar conscientes de los propios 

valores, asumiendo que pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias de la 

vida, esta es la mejor forma de sugerirlos a los demas. Por !o que, es importante 

cuestionarse si lo que se hace en la vida diaria es aquello que se desea ver en 

nuestros descendientes y educandos; si lo que vemos no nos hace sentir satisfechos 

u orgullosos, tal vez valga la pena hacer claros nuestros valores y vivir de acuerdo a 

lo que predicamos. 

Sobre la Sexualidad y sus Derechos se esta investigando constantemente, 

realizandose reuniones y congresos por cientificos y estudiosos del comportamiento 

humano, por lo que el 29 de junio de 1997 se efectud la Declaracién de Valencia 

sobre los Derechos Sexuales donde las personas participantes en el XIII Congreso 

Mundial de Sexologia declaran derechos que dignifican alos seres humanos, 
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exhimiéndolos de culpas y proporcionéndoles un bienestar psicolégico, emocional 
y social, que pueden contribuir a una educacién sexual adecuada y responsable 

ejercida por todos los individuos libremente, éstos son los siguientes: 

“La sexualidad humana es dinamica y cambiante, se construye continuamente 

por la mutua interaccién del individuo y las estructuras sociales, esta presente en 

todas las épocas de la vida, como fuerza integradora de la identidad y contribuye a 

fortalecer y/o producir vinculos interpersonales. 

EI placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar fisico, 

psiquico, intelectual y espiritual. Es parte de una sexualidad libre de conflictos y 

angustias, promotora del desarrollo personal y social. Por lo tanto proponemos que 

la sociedad cree las condiciones dignas donde se puedan satisfacer, las necesidades 

para el desarrollo integral de la persona y el respeto de los siguientes Derechos 

Sexuales inalienables, inviolables e insustituibles de nuestra condicién humana: 

| Derecho a fa libertad que excluye todas las formas de coercion, explotacién y 

abusos sexuales en cualquier momento de la vida y en toda condicién. La lucha 

contra la violencia constituye una prioridad. 
Derecho a la autonomia, integridad y seguridad corporal. Este derecho abarca el 

control y disfrute del propio cuerpo libre de torturas, mutilaciones y violencia 

de toda indole. 
3. Derecho a la igualdad y a la equidad sexual, se refiere a estar libre de todas las 

formas de discriminacién. Implica respeto da la multiplicidad y 

diversidad de las formas de expresion dela sexualidad humana, sea cual 

fuere el sexo, género, edad, etnia, clase social, religion y orientacién sexual 

a la que pertenece. 

4. Derecho a la salud sexual. Incluyendo la disponibilidad de recursos suficientes 
para el desarrollo de ja investigacién y conocimientos necesarios para su 

promocion El SIDA y las ETS requieren de atin més recursos para su 

diagnostico, investigacién y tratamiento. 

5. Derecho a la informacién amplia, objetiva y veridica sobre la sexualidad 

humana que permita tomar decisiones respecto a la propia vida sexual. 
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6. Derecho a una educacién sexual integral desde el nacimiento y a lo largo de 

toda fa vida. En este proceso deben intervenir todas las instituciones sociales. 

7 Derecho a la libre asociacién. Significa la posibilidad de contraer 9 no 

matrimonio, de disolver dicha union y de establecer otras formas de convivencia 

sexual. 

8 Derecho a la decision reproductiva libre y responsable. Tener 0 no hijes, el 

espacramiento de los nacimientos y el acceso a las formas de regular la 

fecundidad. El nifio y la nifia tienen derecho a ser deseados y queridos. 

9 Derecho a la vida privada que implica la capacidad de tomar decisiones 

autonomas con respectos a la propia vida sexual dentro de un contexto de ética 

personal y social. El ejercicio consciente racional y satisfactorio de la 

sexualidad es inviolable e insustituible. 

La sexualidad humana constitwye el origen del vinculo mas profundo entre los seres 

humanos y de su realizacién efectiva depende el bienestar de las personas, las 

parejas. la familia y la sociedad. Es por Jo tanto su patrimonio mas importante y su 

respeto debe ser promovido por todos los medios posibles. 

La salud sexual es un derecho humano basico y fundamental.” 

2.6 Las actitudes y el respeto hacia la sexualidad de los y las _adolescentes. 

{Qué se entiende por actitud? El origen del estudio de las actitudes es 

producto de investigaciones de la psicologia social, explicandola como el 

mecanismo individual que a través del cual, las influencias biosociales y 

sociculturales, haran manifiesta la conducta del individuo. El concepto de actitud 

etimolégicamente se deriva del latin “aptus”, que significa conveniencia o 

adaptabilidad; planteando como forma de actitud un estado subjetivo o mental de 

preparacion para actuar. 
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Antes de iniciar este apartado es necesario citar definiciones que algunos 

estudiosos del comportamiento y sobre todo los psicélogos sociales han aportado 

en sus investigaciones. A pesar de la gran importancia que le dan, atm no se ponen 

de acuerdo en cual es la definicién exacta de actitud. Por los afios de 1935 Allport 
indicaba que existia mas de cien definiciones distintas, y gracias al desarrollo 
alcanzando a través del tiempo, muchas de estas definiciones se eliminaron por 

inadecuadas y ambiguas. Enseguida se mencionan algunas definiciones que 

existen: se inicia con la més citada, que es la de Allport: “Una actitud es un estado 

mental y neuronal de disposicién organizado a través de la experiencia que ejerce 

una influencia dinamica 0 directiva sobre Ja respuesta del individuo hacia todos los 
objetos y situaciones con las cuales se relaciona”. (Delgado y Rosas,1997). 

En su libro de “psicologia de las actitudes” K. Young, J. C. Flugel y otros, 

dicen. “se puede definir una actitud como la tendencia o predisposicién aprendida, 

mas o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante 
persistente y caracteristico, por lo comin positiva o negativamente (a favor o en 

contra), con referencia a una situacién, idea, objeto, clase de objetos materiales, o 

persona o grupo de personas” (Cita de Ladrén y Castellanos, 1984 p.10). 

Thurstone (1928), plantea que es la cantidad de afecto a favor o en contra del 

objeto actitudinal; y es un compuesto en donde los elementos son las creencias y el 

valor afectivo del compuesto, es idéntico af valor afectivo promedio de tos 
elementos que contienen tal compuesto. La informacién es el determinante basico 

de la actitud. E} peso evaluativo mas que su contenido cognitivo, es la que influye 

en el aspecto actitudinal del individuo. 

Newcomb (1943), sefiala la importancia de la fuerza de los grupos de 

referencia para generar el cambio de actitud, y a los demas procesos psicolégicos 
los considera subordinades. 

Sherif y Cantril (1947), contribuyen a la comprension de la relacion que hay 

entre personalidad y resistencia a la persuasién; fas actitudes que forman parte del 

YO, seran muy resistentes al cambio. 
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Dood (1947), considera que la actitud en una respuesta anticipatoria o 

respuesta implicita antecedente, siendo mediadora de las respuestas francas del 

imdividuo (Insko,1967; citado por Belmont, Reyes y Villarreal,1991). 

En la Teoria de la Disonancia Cognoscitiva de Festinger (1957, 1962) postula 

que ° ..existe una tendencia a la consonancia entre las actitudes y los 

componentes de las actitudes. Cualquier evento que rompa con esta consonancia 

lleva a un estado de disonancia cognoscitiva que se experimenta como una especie 

de tensién que resulta poco confortable. La tensi6n motiva a la persona a 

reestablecer el equilibrio cambiando una actitud o el componente de una actitud de 

suerte que se alinee con el resto del sistema” (Martinez, 1995). 

Harre y Lamb (1992), indican que las actitudes se consideran disposiciones 

conductuales adquiridas y son insertadas en el andlisis de la conducta social como 

estructuras hipotéticas para aclarar la diferencia comportamental en circunstancias 

supuestamente similares. Estas actitudes se mediran, infiriendo de la conducta 

demostrada. 

Con frecuencia el concepto de actitud se da en forma general e 

indiferenctado, pero su origen y un andlsis conceptual de las definiciones sefialan 

que la actitud se consideran habitos adquiridos por el aprendizaje vicario (asi Jo ven 

los teéricos del aprendizaje), o una bisqueda de coherencia y significado (segun 

cl enfoque de la consistencia), en el enfoque motivacional o de expectativa-valor 

que adoptan aquellas actitudes que proporcionen ganancia y evitar las que 

sobrelleven pérdidas; en el modelo de probabilidad de la elaboracién centran su 

intervencién en el procesamiento (elaboracién) del mensaje y su aceptacion 

(Myers, 1995). 

No es posible resumir las multiples teorias por to que se agrega algunos 

principios basicos que permitiran entender la formacion y el cambio de actitud. La 

actitud se genera o cambia a través de fa exposicién al objeto de actitud por 

experiencia directa, experiencia socialmente mediada (modelamiento, persuasion), 

o bien inducirla por medio del uso de incentivos (recompensas o evitacién del 

castigo).



Zanjonc (1992), ejemplifica la experiencia directa, donde afirma que las 
exposiciones repetidas de un individuo a estimulos particulares aumentan Ia actitud 
hacia el estimulo; esta teoria se aplica cuando se trata de objetos de inicio, 
neutros o agradables, la experiencia se convierte en una fuente de informacion 
que afectara la actitud, pero es necesario que esta informacién sea diferente de las 

expectativas anticipadas que se tenian con relacién al objeto. El condicionamiento 
clasico es representativo también de esta experiencia. 

Bandura (1977), en sus estudios habla de la experiencia socialmente 
mediada, donde hace referencia al aprendizaje resultante de la observacion de la 
conducta de otras personas y las consecuencias que sobrelleva. La comunicacién 
persuasiva es una forma de adquistcién o cambio de actitud mas directa que las 
anteriores 

Holland (1959) y McGuire (1985), desarrollan un paradigma clasico de 
persuasion, un modelo procesal, donde se afirma que el impacto persuasivo 
conticne cinco fases: atencién y comprensién de la comunicacién persuasiva 
(mensaje), aceptacidn, retencién y conducta. Este modelo puede abreviarse en dos 
etapas: la recepcién (que incluye la atencion y comprensién), y la aceptacién del 
mensaje. 

En la teoria de Fishbein y Ayzen, se asume que todo cambio de conducta 
inducido por un incentivo esta conciliado por fas creencias individuales y de las 
actitudes hacia la ejecucion de la misma. El enfoque nos plantea que el individuo 
elegira la probabilidad que le ofrezca mas consecuencias positivas que negativas, o 
el poder evitarias. 

La actitud al considerarla como una asociacién entre un objeto dado y una 
evaluacion dada, tomando al objeto y a la evaluacion en el sentido mas amplio: 
situaciones sociales, las personas y los procesos sociales; se establece una relacién 
de fuerza e intensidad que da lugar a tres procesos: el cognitivo, si la persona une el 
objeto con la evaluacién por medio de un conocimiento de las cualidades y 
caracteristicas del objeto; el proceso afectivo, si las experiencias intensas, sean 
positivas 0 negativas, surge la evaluacién con el objeto de actitud; es conductual, si 
Ja evaluacion se manifiesta de la oposicién conductual de la persona con el objeto. 
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La actitud tiene tres componentes: el cognitivo, que segin Rodriguez (1980) 

cs “un conjunto de categorias que las personas utilizan para dar nombre a todos los 

estimulos percibidos por elias. Las categorias son el conjunto de caracteristicas que 

deben poseer un objeto para pertenecer a una categoria”. 

EI] afectivo se forma por los contactos que van ocurriendo entre categorias y 

circunstancias placenteras o desagradables. Rodriguez menciona que parte de los 

mvestigadores piensan que el componente emotivo de una actitud surge a través 

de una serie de procesos de asociacién (condicionamiento) entre estimulos y 

algunos efectos recompensantes o de castigo. A partir de alli se generalizara la 

emocién asociada con la categoria a todos los reactivos que concuerden con esta 

ultima. Por otra parte el medio més comin de estudiar al componente afectivo de 

una actitud es con apoyo en los informes orales proporcionados por el individuo, 

quien dice si le agrada o no ciertos estimulos y cuan fuertes son sus preferencias 0 

desagrados”. También describe el componente conductual como la accion palpable 

de un individuo cuya base es una actitud; es la disposicién comportamental que 

ene la persona hacia un objeto o situacién. Los tres componentes coinciden en 

definir la relacién evaluativa del sujeto con el objeto; por Jo que operacionalmente 

se define la actitud como el grado de favorabilidad 0 desfavorabilidad hacia el 

objeto psicoldgico. 

Lambert (1979), asegura que las actitudes “son modos de ajuste aprendidos, 

es decir, costumbres complejas en el que su desarrollo sigue principios estandar de 

aprendizaje. Habla de tres principios que intervienen y que son: asociacion, 

transferencia y satisfaccién necesaria. Asegura que se aprende de manera general, 

sentimientos y tendencias a reacciones por medio de la asociacion y la satisfaccién 

necesaria. Se aprende a temer y eludir a las personas 0 cosas asociadas con 

sucesos desagradables, y a simpatizar a las asociadas con hechos placenteros 

que satisfacen ciertas necesidades basicas de placer o comodidad. Agrega que se 

aprende las actitudes por medio de las transferencias procedentes de los padres, 

maestros, etc., mediante las sugerencias de cémo se debe de reorganizar e integrar 

las ideas basicas” (Citado por Delgado y Rosas,1997 p.34 ).



Krech (1878), Mune (1986), concuerdan en general que los factores mas sefialados 

se refieren a la satisfaccion de las necesidades, la pertenencia a un grupo y el grado 

de informacion. Estos autores concuerdan con Lambert (1979) al opinar que las 

actitudes se crean, en la medida en que son satisfechas 0 no, jas necesidades de la 

persona. 

Se agrega que la actitud esta en continuo desarrollo y sujeta a cambios, pues 

las personas estan sujetas a nuevas informaciones, ideas, acontecimientos, 

experiencias, que la reafirma 0 cambia. En las funciones de las actitudes hay un 

consenso entre los autores (Echeberria,1991; Man,1993; Vender,1990) en 

reconocer a Daniel Katz como el exponente sobresaliente del andlisis de las 

funciones que realizan las actitudes; quien pondera la importancia de los factores 

psicodinamicos, particularmente los de caracter motivacional, implicitos en las 

actitudes. Menciona cuatro tipos de funciones que forman la base motivacional de 

las actitudes y personalidad: 

1) La instrumental, o adaptativa, 

2) La de defensa del yo 

3) La de expresion de valores, y 

4) La funcién de conocimientos. 

En los estudios realizados por Belmont, Reyes y Villarreal en 1991, 

mencionan que el andlisis de las funciones que cumplen las actitudes, se presentan 

ciertas contradicciones importantes para el desarrollo y cambio de las mismas. El 

grupo de pertenencia apoya las actitudes de un individuo; en la medida en que se 

encuentre motivado para identificarse con su grupo, es probable o improbable que 

se de un cambio en sus actitudes. Siendo esta un importante antecedente de 

resistencia al cambio. También mencionan que para enfrentarse a diversos objetos 

actitudinales las personas eligen actitudes variadas, bajo especificos contextos 

sociales y culturales. Estimando que el tema de la investigacién trata sobre las 

actitudes hacia la sexualidad, se reiterara sobre la formacién de fas mismas. 

La familia considerada como la unidad social, influye en el desarrollo del 

nifio, esencialmente en fos primeros afios de vida, transmitiéndole los valores, 
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normas tradicionales y patrones de conductas sexuales, que participaran en la 

forma de alcanzar y ejercer su conducta sexual. En la sexualidad del adulto como 

en la infantil, hay mitos y tables sociales que la han subestimado y limitado. Ahora 

la psicologia humanista, en el enfoque que utiliza fomenta el desarrollo integral de 

todas las areas del individuo, en donde, la sexualidad recupera su valor y su 

naturalidad. 

En los estudios que realiza Kilander, encuentra que la cultura y el grupo 

social van a incidir en el individuo para que actue de acuerdo a normas y valores 

instituidos respecto al comportamiento sexual; y también menciona, “que la actitud 

hacia la sexualidad se refiere a la predisposicién del individuo hacia un objeto 

sexual que lo hace reaccionar en sentido positivo o negativo, independientemente 

de su situacion social y cultural”. Estas actitudes sexuales conforman un conjunto 

de conductas que comprenden los componentes cognitivos y afectivos. 

Fraizer (1947), encuentra ciertas influencias que explican la formaci6n de las 

actitudes sexuales en los individuos, en 1a sociedad, como son: la familia como 

transmisora del prototipo de cultura; la cultura del grupo; la posicién social de la 

familia; el grado de participacién del individuo en el grupo, que determina la 

influencia que este ejerce sobre las actitudes; y la television, las peliculas, revistas y 

otros medios de comunicacién. 

Complementando lo anterior, otro aspecto importante que influye en la 

formacién de las actitudes, son los conocimientos que tenga el individuo sobre la 

sexualidad. La falta de informacion sexual ocasiona que se obtenga conocimientos 

errancos sobre temas sexuales y que los individuos tengan actitudes negativas hacia 

la sexualidad. 

Siecus (1971), indica que en la vida diaria de la casa, como en la escuela y la 

comunidad, se va repartiendo en pequefias cantidades la educacién sexual, 

creandose muchas actitudes. En el hogar, a través de sus experiencias personales, 

los padres al educar a los hijos transmiten los valores en términos de estas 

experiencias y situaciones familiares. Por lo que, cuando hablamos de actitudes, se 

relaciona cada vez mas con la posicién psicolgica que condiciona los esquemas 

conductuales.



Determinados por el enlace de lo que se ha vivido y en el se vive (familia, 

casa, relaciones amistosas y profesionales, nivel social, y otros) estas actitudes 

arriesgan toda la responsabilidad y derivan tanto de factores conscientes como 

inconscientes. 

Por lo que resulta, que la actitud es una reaccion evaluativa favorable o 

desfavorable hacia algo o alguien, manifestandose en las creencias, sentimientos o 

conducta proyectada. El conocimiento es uno de los primeros de los factores 

importantes que pueden participar en 1a modificaciones de las actitudes de los 

padres de familia en relacion con la sexualidad de ellos mismos y de sus hijos 

(Gomez, 1997). 

Ladron y Castellanos (1984), de acuerdo a sus estudios consideran que la 

funcién de conocimientos reside en valorar fa informacién proveniente det exterior 

en funcidn de competencia con los motivos, finalidades, valores ¢ intereses del 

individuo, dando lugar tanto a una atencién como a una recepcion selectiva de la 

informacién; de a cual se da significado y direccion a la experiencia del sujeto. 

Jay renuencia para proporcionar informacion acerca de la funcion sexual, 

esto demuestra una actitud de rechazo hacia este aspecto [debido a que en muchos 

casos no hay una educacién sexual sistematizada o formal a lo sumo se cuenta con 

una educacién practica; con una representacién personal cargada de prejuicios, 

mitos, tabues]; que es percibida por el nifio, y conforma una ensefianza negativa. 

En resumen los padres que no den alguna educacién sexual, no se encuentran 

en una actitud neutra, se olvidan que a través de su conducta y de la comunicacién 

no verbal estan educando a sus hijos en forma inadecuada ¢ incongruente. En la 

medida que se impartieron !os conocimientos sobre sexualidad, en la dinamica 

familiar, caracterizaran !a actitud del nifio y del adolescente, que en sus 

comentarios y preguntas van a reflejar el grado de ensefianza asimilada y las 

inqutetudes por satisfacer. 
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En tos estudios de Arias y Melesio (1988), reportan que los padres no 

participan explicitamente en la educacién sexual de sus hijos sino las madres son 

las que tienen esa responsabilidad, asi como en el estudio de Andrade, Pick y 

Alvarez (1990) mencionan que en teoria los padres aceptan pero en realidad no se 

lieva a cabo, también Aragén(1978) en su estudio de actitudes ante la sexualidad 

del nifio. Los padres estan de acuerdo en dar la informacion sexual a sus hijos en la 
casa pero también aceptan que se de la educacion sexual formal en la escuela. 

Por parte de Belmont, Garcia, et al. (1991), encontraron que los padres tienen 

conocimientos deficientes, reportan un poco mas de conocimientos sobre el SIDA y 
actitudes negativas hacia los que la padecen. Por otro lado, destacan la importancia 

que mostraron los ptberes ante el tema de la masturbacion y los padres por el tema 

de la anticoncepcién; exacto lo que postularon Bernstein y Goldman en el de 1982. 

Ouos, mdican que el desarrollo y la mformacién que reciben los nifios de su 

ambiente esta relacionada y transformada en base al nivel cognitivo de cada 

individuo. 

Uno de los problemas mas molestos que se expone a todos los padres del 

mundo con relacion a sus hijos, tal vez sea, la educacién sexual de éstos. Una 

razon importantisima es, que el tema en si cuestiona su propia sexualidad, mas que 

la del menor, es decir, les resulta desagradable hablar con sus hijos acerca de las 

demandas sexuales, considerando erréneamente, que el tema tiene la misma 

importancia emocional para el nifio que para ellos, pero esto no es cierto en lo que 

atafic a los nifios. 

La Federacién Norteamericana de Paternidad (Planned Parenthood) en 1990, 

plantea que los padres confesaron evitar conversaciones de temas sexuales con los 

hijos por tener miedo de no saber todas las respuestas a las preguntas y sentirse 

incoémodos. Reconociendo que no hay nada de malo en aceptarlo. Esto da lugar a 

los estudios de Riegos y Pablo (1985), donde mencionan que en las generaciones 

de padres jévenes se observa una mentalidad mas abierta y uma sincera 

preocupacién porque sus hijos estén favorablemente informados acerca de la 

sexualidad. La falta de informacién o la informacién equivocada, propiciara 
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desconfianza en el muchacho hacia los padres que no son capaces de hablarles de 

esto, que lo creen un nifio inocente (mezclar inocencia con ignorancia) y se olvidan 

de la mision de los padres que es adelantarse a los acontecimientos, describiendo 

los problemas que, con el desarrollo y la convivencia, se presentan en sus hijos. Por 

ello, la educacién sexual debe ser clara y sin hipocresias. 

En los estudios que se realizaron con padres de familia, se encontré una 

actitud favorable hacia sus hijos, en que reciban educacién sexual formal en la 

escuela Asi musmo Belmont, et al. concluyen que los padres de ptiberes estan 

conscientes de la necesidad de que reciban educacién sexual sus hijas e hijos. Arias 

y Melesio (1988), informan la existencia de una ambivalencia entre los padres de 

preescolares en aceptar que reciban la educacién en la escuela, mostrando mayor 

aceptacion tas madres, este dato comcide con las percepciones que tienen los 

adolescentes respecto a que sus padres acepten la educacién sexual, y. estd 

reportado en el estudio de Andrade Palos, et al. (1990). 

Por el contrario Pick, Aguilar, et al. (1995), descubren que los padres 

muestran una actitud mas favorable que la madre hacia la actividad sexual y el uso 

de métodos anticonceptivos de sus hijos e hijas. También hubo diferencias entre la 

que dicen ellos tener hacia la sexualidad y la que perciben de ellos sus hijos. Aqui 

se plantea una contradiccion con implicaciones educativas importantes: la 

aceptacion del ejercicio de la sexualidad y una mejor aceptacion de la educacién 

sexual 

Por parte de Marchetti, et al. (1996) dicen: “En general, los padres prefieren y 

pretenden que sea la escuela la que se haga cargo de la educacién sexual de los 

hijos, porque no se sienten capacitados o los incomoda hablar sobre el tema. Se 

realizé un programa piloto en al SEP, donde los padres manifestaron estar de 

acuerdo en la necesidad de educar sobre sexualidad, vida sexual, ETS y SIDA a 

sus hijos (81 por ciento) y 19 por ciento estuvo de acuerdo solo parcialmente, es 

decir, aceptaron que se trabajaran los temas, pero no se involucraron. Es 

importante que los padres reconozcan que finalmente son ellos responsables de la 

educacién de sus hijos y que entiendan que el buen manejo del tema y de una 

educacion adecuada depende en gran medida el bienestar y hasta Ja vida de sus 

hijos” (Cita de Gomez, 1997 p. 40). 
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A las conclusiones que llega Hernandez (1992) son: que las primeras 

actitudes de los padres hacia el sexo sea “el predicar con el ejemplo”, y lo mismo 

sea con los familiares, maestros y personas cercanas, Con relacion del sentido y los 

obyctivos del sexo en la vida, en el proceso de aprendizaje de as actitudes sexuales 

se da la integracién de los sentimientos positivos 0 negativos que gobernaran la 

conducta sexual, consignada a variar de una €poca a otra. 

La educacién de la sexualidad conlleva 1a informacion y el ejemplo de los 

padres a los hijos e hijas, las perspectivas de la cultura particular en que vive una 

persona y diferencias en la ética sexual de determinada cultura. 

En la formacién de las actitudes hacia la sexualidad en un mdividuo, Frazier 

(1949), toma en cuenta cinco puntos basicos: la familia, transmisora del prototipo 

cultural del grupo; la posicién social de la familia, el grado de participacion del 

individuo del grupo; la cultura del grupo; la influencia que ejerce este sobre sus 

actitudes y las peliculas, revistas y otros medios de comunicacion 

En la investigacién realizada en 1989, con jovenes internos en la Escuela de 

Onientacién para Varones en México, D.F., por Tovar y Méndez, los menores 

reportaron actitudes desfavorables a la virginidad, relaciones sexuales, aborto, 

homosexualidad, castigo en sexualidad, menstruacion en las areas de enfermedades 

venéreas, prostitucién y mitos. Los resultados dan certeza de que los jévenes 

tuvicron alguna orientacion sexual, ya que expresaron inquictud por conocer 

aspecto mas alla de la anatomia o Ia planificacion familiar. 

Montes y Corona (1987) en la investigacién que realizaron mostraron que no 

hay diferencias significativas en las actitudes de los adolescentes de su muestra 

tanto del D.F. como los de Oaxaca, considerando a los grupos en forma global y 

sus actitudes ante los cinco temas del cuestionario (virginidad, masturbacién, moral 

sexual, aborto y relaciones premaritales) (Vazquez, 1997). 

Las diferencias significativas estadisticamente, las hubo en cada tema, los 

adolescentes del sexo masculino del D.F. presentaron una actitud mas liberal que 
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los de Oaxaca; diferencias marcadas en sus actitudes hacia el aborto; presentaron 

actitudes conservadoras con tendencias falsas, mitos y tabues. 

Estas investigaciones afirman que en provincia mantienen actitudes limitadas 

hacia los temas sexuales, ser tradicionalistas y conservadores de patrones rigidos, 

que son los que mantienen a los mitos y tables, sobre todo en los roles sexuales 

pucs las jévenes de provincia siguen con su ideal de casarse y tener hijos; los 

varones reflexionan en el “deber de” proteger a la mujer, lo que contradice a la 
dependencia femenina de la que habla Ramirez (1976). 

Un estudio realizado en Colombia, respecto a la actitud que tienen los y las 

adolescentes sobre la virginidad en la mujer y la experiencia sexual en el hombre 
antes del matrimonio, se reporta que los hombres estén de acuerdo con ello; la 

actividad sexual no es solo dentro del matrimonio y esperan que la mujer Ilegue 

virgen al matrimonio; las relaciones sexuales fueron aceptadas por la mayoria de 

los hombres que por las mujeres, la virginidad estuvo apoyada por las mujeres, y 

una minoria de hombres y mujeres estuvieron a favor de jas relaciones con varias 
parejas. Pese a sus valores inician su actividad sexual entre los 15 y 18 aiios, con 

poca conciencia de las consecuencias y poco conocimiento sobre salud 

reproductiva (Ramirez, 1991). 

Los estudios de Spencer (1984) confirman lo anterior, donde también se 
observo la aceptacién de los roles sexuales que predoniman en la conducta del 

hombre y la mujer, 0 sea, que la mujer debe ser virgen y el hombre debe de tener 

experiencias sexuales antes de casarse. 

Diaz-Guerrero (1955) y Lara-Tapia (1990), realizaron estudios comparativos 

con estudiantes de bachillerato, encontrando que después de 35 afios de diferencia 

los y las adolescentes actuales se inclinan por el machismo y la virginidad, en 

menor grado que los de 1955. En las diferencias por sexo en los y las adolescentes 
actuales, los hombres son mas conservadores que las mujeres en cuanto a la 

virginidad, en las mujeres actuales comparadas con las de antes mostraron un 

cambio y se presentan mas liberales (Lara-Tapia, 1991). 
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Los resultados de la investigacién de Montoya Pérez (1980), informan que los 

jovenes contintan aceptando una moral diferente entre los sexos; las mujeres toman 

la actitud de negar el sexo. Esto considera que los jévenes pueden cambiar en 

cuanto actitudes, pero no en cuanto a su conducta sexual. 

En los estudios realizados sobre Ia actitud de los y las adolescentes hacia la 

educacién sexual formal ha ido incrementandose a favor, piensan que es necesatia 

y que las autoridades deben de presupuestar mas programas de educacién sexual en 

las escuelas (Garcia, 1986, Westlund,1993). La mayoria de los jovenes apoyan que 
la educacion sexual no influye en la actividad sexual. Que en estos programas tan 

importantes es la sexualidad como los valores, autoestima, toma de decisiones, y 

otros. 

La comunicacién sexual es mmportante para no crear confusién entre las 
gencraciones en cuanto a las normas sexuales. Y si la informacién no es correcta 

influira en las actitudes de los jévenes ante la sexualidad (King,1980). También 

estas investigaciones muestran una panoramica sobre Io que sucede con los 
adolescentes que pronto seran padres de nuevos nifios y que tendran las mismas 

pautas conductuales, por lo se ve la urgencia en la modificacion de las actitudes de 
los adolescentes y los adultos, y el andlisis de los factores que intervengan en su 

formacion. 

Hay desconcierto y encanto en la gente joven, por la dicotomia entre las 

actitudes sexuales y la conducta sexual predominante, esto hace posible que esta 

acutud pueda modificarse y los javenes comiencen a mostrar interés en informarse 

acerca de su propia naturaleza, de su sexualidad y lo mas importante vivir sin 

tabiies. 

Hay factores y condiciones que afectan y cambian las actitudes hacia la 
sexualidad. Es importante hacer patente tres de las condiciones mas sobresalientes 
y basicas; clase de informacién sexual, serd franca y adecuada de sus padres 0 de la 

escuela; actitudes de personas importantes; primeras experiencias, si cuando era 
nifio, sus padres y maestros manifestaron favoritismo por el sexo masculino 0 si 

fueron victimas 0 victimarios de una conducta antisocial fundada en su sexo. 
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Estas tres condiciones podran transformar las actitudes hacia la sexualidad, 

aunque también existan diversos factores que intervienen de manera encubierta y 

que son poderosos. Lo importante aqui es tomar todos los elementos posibles para 

Jograr el cambio. 

Por lo expuesto anteriormente y haciendo un anélisis de las investigaciones 

que se mencionaron, se puede observar que son pocos los estudios realizados en 

México, falta mucho por realizar para lograr actitudes positivas, sanas y adecuadas 

hacia la sexualidad. Precisamente Magafia (1983), nos refiere que es en la 

educacién sexual, donde surge la oportunidad de lograr actitudes sexuales 

enlazadas con las normas actuales de nuestra sociedad y con la época, puesto que el 

comportamiento sexual es el resultado de la educacién que se recibid. 

£n base a las investigaciones es evidente que la educacién sexual se inicia en 

el seno de la familia, pero en ocasiones los padres transmiten también los mismo 
crrores, por tener conocimientos confusos sobre estos aspectos. Todo esto habla de 

ia importancia de la familia y la escuela, para lograr que el adolescente y el nifio 

incorporen una actitud positiva hacia la sexualidad, por medio de una educacién 

adecuada; que a pesar de que existe un Programa Nacional de Educacién Sexual, 

no se cubren los obyetivos propuestos ni se amplia el presupuesto para dar auge a 

esta forma de educacion. 

En nuestro pais resulta ser minima y no abarca totalmente las necesidades que 

se requieren, especialmente por la poblacién infantil, en la cual se confian las 
expectativas del futuro México que demanda de hombres y mujeres con un 
apropiado desarrollo psicosexual proporcionado a través de la educacién sexual. 

2.7 _Influencia de los medios de comunicacién_masiva en la_concepcién de Ja 

sexualidad. 

A. través de los afios mucho puede decirse y se ha dicho del papel de los 

medios masivos de comunicacién. Si iniciamos generalizando en que los mensajes



de los medios masivos repercuten y consolidan la situacion de la sexualidad en al 

sociedad, su efecto es una explosion de comportamientos, en especial en los grupos 

sociales que estan en proceso de modemnizacién y particularmente impregnados de 

mensajes de los diversos espacios vitales, estos mensajes emanan de grupos 

internos de poder y esencialmente son vigilados por otros paises de los cuales 

dependemos econdmicamente. 

Los medios masivos de comunicacién es el canal de socializacion de mayor 

alcance y su caracteristica principal es de que puede liegar a todos los estratos 

sociveconémicos, a todas las regiones y niveles de preparacion y a todos las 

edades. Su generosidad radica en su ausencia de discriminacién. Su principal 

objetivo, en Ja practica, es el consumismo; lograndolo a través de todas las astucias 

habidas y por haber y todas las argucias, a partir de la despersonalizacién y el de 

ver al hombre y la mujer como objetos sexuales hasta la insinuacién de la 

exclusividad del individuo. 

Las caracteristicas propias de los medios dan acceso a entrar en contacto con 

otras culturas y formas de comportamiento sexual, su informaci6n es objetiva y 

parcial; impulsan a fa reflexion y a la critica de ciertas situaciones y problematicas 

sexuales, proyectan la realidad de la vida familiar y social, exponen modelos de 

hombres y mujeres de acuerdo a niveles socioeconémicos y culturales 

predcterminados, embelesan a los individuos con los mensajes que van dejando 

huella en su idiosincrasia; censuran conductas sexuales, muestran al sexo unido con 

la violencia, ternura, dinero, estatus, poder, entre otros. Los medios masivos 

resultan ser muy variables en sus presentaciones, maneja una gama de 

contradicciones y como consecuencia presuntuosa en sus objetivos. 

Los adultos han criticado los efectos que los medios de comunicacién tienen 

sobre los adolescentes como la television, la radio, las historietas y los periddicos 

son considerados fuentes de informacion que tienen una influencia negativa sobre 

la conducta de los jévenes. Se realizo un estudio por Lyness (1951), sobre los 

gustos de los adolescentes en los medios masivos de comunicacién, en relacién 

con la lectura, escuchar radioe iral cine; las preferencias de los muchachos, 
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por lo general, fue de “aventura y violencia”, mientras que las chicas se inclinan 

por “amor, vida privada y glamour”. Ninguno de los sexos presenté interés por lo 

“educativo”, no obstante, los muchachos tienen gusto por revistas de ciencia 

popular y mecanica. Lyness (1952) en otra investigacion, donde incluso no existia 

la television, encontré que los medios masivos de comunicacién contagiaban el 
tiempo libre de los estudiantes; al ir aumentando 1a edad aumentaba el interés por 

los periddicos, revistas y radio, en ir al cine cambio muy poco; y si tuvieran que 

clegir solo uno, de los medios, respondieron que preferirian la radio. En la 

actualidad es probable que habrian escogido la television o la computadora. 

“Los valores difundidos por los medios de comunicacién masiva desde su 

surgtmiento en el pais, correspondieron a intereses de tipo comercial mientras que 

los intentos estatales por tener alguna injerencia no pasaron a ser aislados, 

coyunturales y asistematicos ello colocé al Estado en franca desventaja en el 

manejo y control de la informacién y los elementos formativos y educativos de los 
mensajes comerciales” (Flores, 1977 p. 37). 

En el sexenio de Miguel De fa Madrid se hizo frente a una crisis educacional 
a todos niveles: la desarticulacién en los contenidos educativos en los diferentes 

grados de estudios, el bajo nivel de preparacién del magisterio, el constante 

crecimiento en la demanda del servicio y la desercién escolar; su lema fue “elevar 

la calidad de la educacién”, que a partir de esta crisis se le dio auge a los medios 

masivos pero con finalidades educativas y elevar el nivel de preparacién de los 

docentes. 

Desde 1966 el Estado se dio a la tarea de alfabetizar a través de la televisién 
(Telesecundaria, Teleprimaria, y el Programa de Educacion para Adultos), dando 

resultados alentadores pues se comprobo Ia eficacia que tienen los medios para 

activar el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

En 1985, uno de los proyectos propuestos que contemplaba la produccién de 

programas educativos y culturales fue El Proyectos Estratégico No.7 “Apoyo a la 
Educacion y ala Cultura a través de los medios de comunicacién masiva”, con el 
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objetivo de “apoyar la produccién de materiales (audiovisuales) para contribuir a 

organizar y estructurar una programacién educativa y de divulgacion cientifica y 

tecnologica”; en este aflo la SEP inicia el trabajo del proyecto. 

Cagnon (1980) comenta que desde 1965 se han dado cambios importantes en 

todos los medios, pues en algunos casos son tratados en forma clara y con mayor 

frecuencia temas de caracter sexual. En la actualidad se encuentra que hay libros y 

revistas disponibles, que en otros tiempos estaban bajo Ilave por su contenido 

crético. Los medios de comunicacién fueron una buena opcién para iniciar la 

difusién de la sexualidad, exhibiendo en forma cruda los temas er6ticos y el sexo. 

Los medios de difusién “populares” (prensa, cine y television) demostraron 

discrecién hacia los aspectos sexuales hasta fechas recientes. Como todo cambio, 

produjo conmoci6n a favor y en contra 

Empezaron a sobresalir especialistas en educacién sexual, que proporcionan 

una informacién correcta y adecuada a través de libros, filmes educativos y 

articulos periodisticos; pero para los adolescentes “roméanticos e idealistas” estas 

fuentes eran frias e impersonales y los sucesos demasiado “cientificos”. La 

informacion de tono roméantico es la que obtiene mayor atraccidn por los 

adolescentes y depende de Ja interpretacion de que dé de lo que se dice o hace, para 

que no se distorsione (Vazquez, 1997), 

La informacion que proporcionan los estudios sobre ciertos aspectos de la 

sexualidad, opina Ketchadourian en 1979, han tendido alguna consecuencia en las 

actitudes y los comportamientos. 

Montes y Corona en sus investigaciones han dado a conocer como son 

bombardeados los adolescentes por los medios, y como los han dafiado; piensan 

que todo lo que les rodea es una sefial que dice “lanzate”, que tienen acceso a 

novelas o revistas que contienen escenas erdticas o pornograficas. 

En el periddico la “Tribune” de Chicago, Kinsey fue sefialado como una 

“amenaza social” por sus informes y lenguaje utilizado. No se permitia utilizar las 
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palabras como “masturbacion”, “orgasmo” u “homosexualidad”, salvo en cr6nicas 

de delitos sexuales Los medios de comunicacion ante la gran influencia e impacto 

que ejerce sobre la gente, fue evolucionado en el manejo de la informacion. A 

mediados de los 60s en los periddicos de Estados Unidos a raiz de la publicacion 

de “Human Sexual Response”, se empezaron a ver fas palabras “pene”, “vagina” y 

“clitoris”. En los 70’s, articulos, cronicas especiales y reportajes comenzaron hablar 

de la sexualidad desde cualquier punto de vista. 

Un de las facetas negativas de los medios masivos es la estimulacion de la 

sexualidad pero no en forma abierta, sencilla y honesta ni cientificamente, sino con 

una doble intencion de involucrar la imaginacion de las personas que reciben la 

informacion; aparecen escenas conteniendo una relacién sexual dejando entrever 

ciertas caracteristicas “romanticas” (que son preambulo para ef contacto fisico) 

como una noche con un cielo estrellado, 0 ver desaparecer ala pareja después de 

un beso apasionado en una habitacién con luces tenues. Estos mensajes 

incompletos pero insinuantes, logra reforzar falsos prejuicios y misterios !lenos de 

tabtics que han rodeado ala sexualidad (Vazquez, 1997). 

Otro factor que influye en las actitudes hacia la sexualidad es tambien ja 

tecnologia con la Hegada de la computadora se presenta ante nosotros: el sexo 

virtual, juegos electronicos catalogados X (subido de “tono” 0 pornograficos), 

servicio de seleccién de compafiia y “tablones de anuncios” electronicos que dan 

satisfaccion a las apetencias sexuales mas excéntricas, y hasta llegar a perder la 

virginidad por internet de una pareja. La computadora personal propicia a los 

usuarios jugar “Compu-Sex”, que hay posibilidades de que este tipo de informacion 

este distorsionada por interpretaciones falsas y aparte, el narrador en turno matiza 

la informacion con sus opiniones € interpretaciones propias sobre el sexo; esto da 

pie a que se Ilegue a exagerar y tergiversar las cosas. 

A través de los medios masivos tanto el hombre como la mujer son 

calificados, ascendidos, sometidos, enjuiciados por sus comportamientos sexuales, 

familiares y sociales. Los valores ¢ ideales del hombre y la mujer no son 

congruentes, pues se hacen y rehacen hasta en un mismo programa, por ejemplo se 
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imcluyen comerciales, que por su contenido contradicen el mensaje que da el 

programa. Lo caracteristico de los mensajes es que dan prototipos de mujeres, 

hombres, familias, de parejas, de hijos, y hasta de comunidades; algunos parten de 

Ja realidad, otros refuerzan conductas que parten de ella, otros presentan estilos de 

vida ajenos a to que se vive en México. 

‘Todo esto genera una constante exposicién al bombardeo de informacion por 

parte de los medios masivos de comunicacion, que propicia mayor facilidad para 

adquirir conocimtentes de tipo sexual asi como ¢l debate de normas y valores que 

permitan tomar una actitud mas favorable hacia la sexualidad. Pero no siempre esto 

es suficiente ya que esta informacion !lega a confundir a los adolescentes con el 

manejo que hace fa publicidad del mito del superhombre con su poderosa virilidad 

y asu lado, la virginal mujer que espera a “su principe azul” que la amara toda ta 

vida y con el mito modemo de la mujer insaciable y multiorgasmica seran felices 

por los siglos de los siglos. 
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QUE IMPORTANCIA TIENE PARA LOS PADRES LA SEXUALIDAD DE LOS 

Y LAS ADOLESCENTES. 

En la actualidad la sociedad no reconoce en los adolescentes capacidades, 

descos y conductas sexuales. Esto se observa en las actitudes que asumen los 

padres, los educadores e institucionales, al no aceptar que ellos y ellas sean 

sexualmente activos. Los adultos a pesar de no aceptar su actividad sexual son 

tolerantes y consentidores respecto a los horarios y lugares que frecuentan 

(cacursiones, viajes, discotecas, bares, cantinas, y demas), ofreciéndoles a estos 

ocasiones idéneas para sus practicas sexuales. 

Los medios de comunicacién masiva y la sociedad les crean un ambiente muy 

crotizado, sobreexcitando sus deseos sexuales. Esto les provoca confusion sobre lo 

que pueden permitirse hacer 0 no, en materia de sexualidad ya que los mensajes se 

reciben en forma contradictoria. 

La sexualidad tiene una base bioldgica universal que es el sexo, y se entiende 

como el conjunto de caracteristicas anatémicas y fisioldgicas que en la especie 

humana diferencian al varén y a la mujer y que, al integrarse, se potencializa la 

reproduccion. 

La identidad sexual es el aspecto psicolégico de la sexualidad. Se observa al 

individuo que durante su socializacion va estructurando su identidad de ser, sentir y 

pensar en forma tnica y original dentro del grupo social; lo que permite una 

individualizacién a pesar de que hay guiones preestablecidos, como son, la 

dotacién genética individual y los factores del medio ambiente. 

Pick de Weiss (1998), estructura su trabajo realizado con. los adolescentes, a 

través de sus opiniones, como una guia informativa, declarativa y consultiva sobre 

esos procesos de transformacién y maduracion que se generan en las y los 

adolescentes. Plantea que estos tienen conocimientos de la etapa de la adolescencia 

y que una de sus principales tareas es buscar su identidad, luchan por su 
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independencia y se rebelan ante todo lo que representa autoridad; forman 

grupos de amigos para tener aceptacién, compartir intereses y encontrar esa 

identidad con sus iguales; sufren cambios en el cuerpo y en la percepcién de la 

imagen de si mismos, hay una confrontacién de sus valores con los de sus padres, 

amigos y maestros; tienen conflictos existenciales entre lo que tienen y le que 

quieren tener, entre lo que son y lo que les gustaria ser. Los amigos se vuelven mas 

importantes de lo que eran y llegan a ejercer gran influencia sobre ellos. 

Todos estos cambios los Hevan a tener conflictos también con la familia. 

Muestran una necesidad de desarrollar sus propios valores, descubriendo lo que 

pueden hacer y que se les reconozcan sus logros, requieren de libertad para 

reflexionar por si mismos. Desde su punto de vista ven que el adulto tiene mas 

derechos y libertades que ellos, lo que no ven es que esa libertad esta acompafiada 

de mas responsabilidades y obligaciones que todavia ellos no pueden enfrentar ni 

quteren tener. 

Su madurez puede estar determinada desde el aspecto bioldgico a través de su 

capacidad reproductora pero desde el aspecto psicolégico, emocional y social sera 

cuando. Desarrollen valores independientes, sean capaces de  cubrir sus 

necesidades econémicas, psicoldgicas y sociales, inicien su proyecto de vida donde 

eligiran una profesion y un trabajo, tomen decisiones sobre su estilo de vida y 
estado civil, muestren capacidad para enfrentar los conflictos y puedan vivir bajo 

presiones. En el ambito familiar, a raiz de su lucha por la independencia, llegan a 

rechazar la ayuda y apoyo de los padres, no toman en cuenta sus opiniones 0 

consejos porque los tachan de “pasados de moda”; hay conflictos entre padres-hijas 

e hijos pero cuando se habla y se toman acuerdos entre lo que estd y no esta 

permitido, ef conflicto desaparece. Es importante que reconozcan la experiencia de 

los padres, para poder recurrir a ellos en caso de dudas que tengan sobre temas de 

sexualidad, drogadiccién, ETS, embarazo. 

Lamentablemente no todos tos padres dan confianza para que se dé este 

acercamiento, ya que algunos temen establecer este tipo de comunicacién porque 

no sabrian qué responder o como resolver las dudas de sus hijas e hijos, esto se 
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puede dar, ya sea, por falta de informacion o por su misma sexualidad que no fue 

superada en su adolescencia. 

31 FL desarrollo psicosexual del adolescente hombre. 

No se puede hablar de este aspecto en forma aislada sin tomar en cuenta esos 

cambios trascendentales que vive el individuo como son la pubertad y la 

adolescencia. Pero que con base a estas etapas hay un desarrollo psicosexual, que 

va a matizar la personalidad del individuo. La llegada de la pubescencia da inicio a 

esos cambios fisiolégicos que son universales y caracteristicos del periodo de la 

adolescencia, que ocurren en todos los espacios geograficos, emancipados de la 

sociedad o fa cultura. 

Estos cambios, los cuales acontecen mas 0 menos en la misma época del 

desarrollo del individuo y cada uno a su propio ritmo, son los responsables de la 

diversidad entre el adolescente y el nifio (Powell, 1994). 

Los cambios biolégicos mas importantes que se presentan en los adolescentes 

son: el crecimiento acelerado, el desarrollo de caracteres sexuales primarios y 

secundarios, la capacidad de fecundar mediante el desarrollo funcional de fos 

érganos sexuales, estos cambios también dependen del sexo de la persona. Ligado 

al crecimiento fisico de ellos esta también el crecimiento endécrino de no menos 

relevancia pues sus secreciones hormonales tienen un efecto especial en el 

desarrollo psicosexual del adolescente, que a pesar de ser varias las glandulas que 

participan en el crecimiento general, son dos las mas importantes: la pituitaria y fas 

gonadas. 

Los aspectos psicosociales mas frecuentes se refieren a: que es la etapa 

donde hay mayor interaccién social, inestabilidad emocional y una regresion a 

habitos de la nifiez observandose torpeza fisica causada por el crecimiento



desmedido y acelerado al que el adolescente no esta acostumbrado, presenta una 

inquietud que lo tiene en una actividad constante. Esta extereorizacion corporal es 

debida a los impulsos internos, que estan transformandose. 

Una de las tareas del desarrollo psicosexual del adolescente segin Erikson 

(1950), es el inicio de la busqueda de identidad, el preguntarse quién es y como 

desea ser, para contestarse ensaya una serie de comportamientos rebelandose ante 

todo aquello que no le permite decidir por si mismo Plantea que si el muchacho 

esta confundido sobre su habilidad sexual, el resultado sera una gran confusion de 

papeles de los prototipos ocupacionales del momento y quiza hasta trastornos 

emoctonales graves (Gotwald, 1983). 

Se presenta el dimorfismo sexual de la especie, que la cultura se encarga de 

marcar las diferencias biolégicas basicas. Se manifiesta la masturbacién, que 

estadisticamente es normal sobre todo en el hombre. Esta etapa se caracteriza por 

los primeros enamoramientos platénicos, idealizados; en los cuales hay algiin tipo 

de obstaculos externos que le impiden concretizar. Se tipifica un distanciamiento 

del padre del mismo sexo en la medida que el nifio va creciendo, llegando a 

separarse de la familia y lograr la independencia, empiezan a mostrarle a los padres 

que ellos son mas amigos de sus amigos y que no les importa lo que le digan en la 
casa o como se deben de comportar. La conducta del adolescente es turbulenta con 

momentos negativos y de rebeldia pero tiene otros de buen humor y cooperacion 

(Egremy, 1995). 

A través de fos estudios realizados con adolescentes se ha encontrado 

correlacién entre el embarazo precoz con el consumo de drogas y el 

distanciamiento de Jas familias. La relacién entre disfuncion familiar y problemas 

en el seno de la familia y conductas de riesgo de distintos tipos, es muy alta. 

A partir de los 17 afios se comienza a consolidar la identidad a través de la 

eleccién vocacional y de pareja, se le presentan alternativas culturalmente 

aceptadas como la moratoria psicosocial, que se traduce en postergar la relacion de 

pareja para casarse, inclusive hasta de trabajar (en algunos casos) por tener que 
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estar preparandose pata un mercado de trabajo cada vez mas exigente en las 

destrezas y conocimientos que se deben de tener para lograr el éxito como 

profesionista. Esto trae como consecuencia desarrollos patologicos, o sea, personas 

que presentan dificultades en esta etapa en términos de cierre y de toma de 

decisiones con respecto a lo que vendra durante la etapa adulta. 

3.2 Desarrollo psicosexual_de_la adolescente_mujer. 

Se tiene muchas definiciones de la etapa de la adolescencia, pero los expertos 

en ella acuerdan situar su inicio en o inmediato del arribo de la pubescencia. Este 

hecho sefiala el comienzo de los cambios fisiologicos que son exclusivos de este 

periodo vital del individuo y que se presentan en cualquier parte del mundo, en 

cualquier sociedad o cultura. En términos de fa pubescencia esa gran variedad de 

cambios corporales relacionados con la maduracién sexual del organismo humano, 

que suceden mas o menos en el mismo periodo del desarrollo del pero cada uno a 

su propio paso. 

Los cambios mas importantes en el paso de la nifiez a la adolescencia se 

manifiestan de manera fisica, social y psicolégica. En los cambios anatémicos- 

fisiolégicos el desarrollo alcanza su madurez sexual a través de muchos cambios 

intemos y externos y un crecimiento general acelerado, que va a repercutir en su 

imagen corporal. Para adaptarse a la nueva madurez sexual y al ejercicio de una 

matemidad responsable le tomaré algunos afios mds. En los cambios sociales 

empieza a cuestionar las reglas y normas del medio familiar, escolar y de la 

sociedad: esto propicia mayor acercamiento e identificacién con sus iguales de la 

misma edad y del mismo sexo. En el aspecto psicolégico y emocional cambia su 

pensamiento, se inquieta por conocer més sobre la sexualidad, por el sexo opuesto, 

su cardcter termina de formarse y concibe al mundo de otra manera, medita sobre lo 

W



que le gustaria llegar a ser. En esta etapa se generan los proyectos de vocacién, de 

vida, los valores propios se integran a las experiencias y al estilo de vida, que al 

llegar a la etapa adulta, cada uno crea para si mismo la historia de su propia vida, 

decidiendo el curso que seguiré para alcanzar sus anhelos y objetivos, y lo mas 

importante, tomar las riendas del propio destino. 

La adolescencia se caracteriza por cambios fisicos y muy especialmente por 

los marcados cambios sexuales; ya que se han mencionado motivos suficientes para 

considerar esta etapa fundamental en la vida del individuo. A parte de los cambios 

fisicos reales, las resistencias psicologicas y emocionales que producen éstos son 

valiosos en las pautas de conducta del adolescente. Y para comprender estas 

reacciones $e necesita conocer la naturaleza de dichos cambios (Powell, 1994). 

Las influencias hereditarias conceden que diversos factores filogenéticos se 

presenten en diferentes tiempos y con ritmos distintos en dos personas criadas en la 

misma zona geografica. Como ejemplo de este punto, es que las nifias empiezan a 

menstruar. como promedio esto sucede a los 13 afios, sin embargo puede cambiar 

desde los 10 hasta los 18 afios (Shuttlewortk, 1949 citado por Powell, 1994). Se ha 

observado que la pubertad hace al adolescente mas sensible a las estimulaciones 

sexuales y marca el inicio de una nueva fase del desarrollo psicosexual. 

Menciona Tanner (1978) que: “para las chicas, la primera menstruacion es un 

suceso que ocurre de improviso, y ante todo, es el primer momento de su futuro 

papel como mujeres y como madres, por consiguiente es necesario que esta nueva 

experiencia la vivan apoyadas por un ambiente sereno. Aunque por lo general, los 

primeros periodos no incluyen ovulacion la mayor parte de las jovenes no pueden 

concebir durante cerca de 12 a 18 meses después de su primer periodo menstrual” 

Pero Papalia Olds (1985) _ reporta que las nifias tienen una actitud mas 

positiva cuando se les informa lo que les acontecerd. Aunque a veces padezcan de 

dolores o leves molestias; y lo que en su momento fue todo un acontecimiento 

termina por convertirse en rutinario y mondtono, no obstante, es comin que el 

rechazo a la menstruacién oculte una negacion o poca aceptacion de la identidad 

sexual femenina. 
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ESTA Tests WO DEBE 
SAUR DE LA BiBLIOTECA 

“La formacién psicosexual es un proceso dinamico que continia durante toda 

la vida. Cada fase de la vida nos trae una nueva conciencia de nuestra sexualidad. 

A medida que cambiamos en sentido fisico, pueden afiadirse a nuestras vidas 

nuevas conductas y papeles sexuales para aumentar y vitalizar nuestras relaciones. 

1.a formacidn psicosexual no es una entidad estancada; antes bien crece, cambia y 

aumenta a medida que la vida sigue su curso” (Gotwald, 1983 p. 417). 

Existen muchas teorias sobre la formacion de la sexualidad en los humanos, 

que no seria posible comentarias todas pero es importante hacer mencion de 

algunas contribuciones principales que se han hecho a este conjunto de 

conocimientos. A través de un marco conceptual se iniciaré la comprension de la 

formacién de la expresiOn e identidad sexuales. 

La escuela psicoanalitica considera que los impulsos  sexuales son las 

fuerza motivadora subyacente de gran parte de la conducta. Por lo que Freud en su 

teoria epigenética, en la etapa genital da inicio a la pubertad y la etapa de latencia 

a la adolescencia. Erik Erikson (1939) psicoanalista infantil, con sus contribuciones 

que hizo a los conocimientos de la formacién infantil afiadid a la teoria 

psicoanalitica una perspectiva social y cultural propone que la formacién humana 

se da durante toda la vida, elaborando también un punto de vista epigenético sobre 

formacién psicosexual. En la etapa de 1a adolescencia la teoria de Erikson difiere 

de la de Freud en el punto de la sexualidad genital enfocandose en la integracion 

del ego: “Los jévenes en crecimiento y formacidn, al enfrentarse a esta revolucion 

fisiolégica que los acompafia, se interesan sobre todo en lo que parecen a los ojos 

de los demas en comparacién con lo que sienten sobre si mismos, y se interesan 

también en la cuestion de unir los papeles y habilidades que cultivaron en fase mas 

temprana con los prototipos ocupacionales del momento en que se encuentran 

(Erikson,1950)” (Gotwald, 1983 p. 422). Por ejemplo en la adolescencia hay una 

gran confusion sobre los roles sexuales que incluso puede provocar graves 

trastornos emocionales, pero a medida que se pasa al inicio de la vida adulta, 

cuando se ha logrado una clara integracién del ego, se logra también una sensacion 

de confianza y autonomia que es la preparacion a la intimidad con otro ser humano. 
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Los teéricos del aprendizaje sostienen que las conductas son el producto de 

reforzadores ambientales, que éste aprendizaje se puede dar de varias formas: en 

forma consciente, captarse en forma menos consciente por imitacién o a través de 

ensayo y error, 0 condicionada; sostienen que casi ningtin componente de la 

conducta social en humanos ocurre en forma automatica, existira siempre un 

componente de aprendizaje. Se ha considerado que la asignacién de la identidad 
sexual se aprende en el ser humano, y que se hace una experiencia interna a partir 

del medio a temprana edad. Pero en 1972, gracias a un accidente genético se 

descarta la teoria del “lapso critico” (este dice que existe un lapso determinado de 

factores biolégicos en el cual el humano o animal deben aprender ciertas conductas 

para lograr el paso siguiente de la maduracion [Scott,1962]) en lo que se refiere a la 

identidad sexual tal vez no sea tan importante como se consideraba. Los factores 

biolégicos al parecer tienen un papel importante en la imagen de nosotros mismos 

como hombres o mujeres. 

Milton Diamond (1978) bidlogo de la reproduccién, toma el punto de vista de 

los tedricos del aprendizaje y los hechos biolégicos, y elabora una teoria de la 

formacién psicosexual tratando de resolver la controversia sobre este proceso lanza 

el cuestionamiento ;Quién influye mas, la naturaleza o la crianza?: 

“El sujeto nace con una predisposicion a interaccionar con el mundo 

de determinadas formas Parte de esta predisposicién conduce a un marco 
cognoscitivo que nos suministra una norma preprogramada en comparacion con la 

cual se considera elecciones de conductas posibles (Diamond, 1978)”. El cree 

que se tiene una “predisposicion” biolégica, “una voz” biolégica interna, una 

“sensacion innata” de ser hombre o mujer {que} aparece en fase temprana. Esta 

predisposicion determina “la forma en que el sujeto interacciona con el medio”, y 

la llama la teoria de la “predisposicion e interaccién” (Gotwald, 1983 p. 428). 

EI desarrollo de la sexualidad femenina se complica por la renuncia necesaria 

de la zona genital erégena dominante, el clitoris, a favor de una nueva zona, la 

vagina. Y que a través de la interrelacién de los complejos de Edipo y de 

castracién le dan el caracter como ente social a la mujer. Algunos autores tienden 

at



a menospreciar la importancia que tienen las pulsiones libidinales del nifio y de la 

nia como potenciales en los procesos evolutivos ulteriores, otros como Karen 

Horney (1926) manejan una antitesis de actividad y pasividad, entre masculinidad 

y feminidad. 

33 Un punto de vista contemporaneo_sobre la_formacién psicosexual. 

Lo que se tiene que considerar cuando se habla de sexualidad es en primer 

lugar la identidad del rol de género: {Somos mujeres u hombres y qué significa 

esto 0 cémo se siente? En segundo lugar, la eleccién del objeto sexual: ¢Con quién 

practicamos actividades sexuales? En tercer término, {Qué son las experiencias 

sexuales para nosotros y como las interpretamos? Se reflexionan varios aspectos al 

mismo tiempo. Hay curiosidad en la génesis de estos aspectos en nuestra propia 

formacion y cada teoria mencionada aporta en parte a la respuesta. 

La escuela psicoanalista, desde su punto de vista, muestra la utilidad de 

examinar las primeras relaciones del nifio y las personas que lo cuidan. Esta 

escuela concibid las bases para las reflexiones e investigaciones en el campo de la 

formacion de conductas tipicas segin el género, por ejemplo 2Sé comportan las 

mujeres y los hombres de forma diferente? Si es asi, gPor qué? {Es la anatomia 

igual al destino, segun pensaba Freud, o se nos debe ensefiar a ser mujer u hombre? 

Esta forma contemporanea permite presentar 1a formacién psicosexual en forma 

interesante; algunos procesos formativos tal vez se hagan mas claros, mientras que 

otros permanezcan a la sombra (Gotwald, 1983). 

Por todo lo anterior se supone que en el despertar existencial del adolescente 

imcia el contacto con todas sus caracteristicas existenciales debido a su 

autoconciencia. Y las necesidades basicas que prevalecen son las de un marco de 

orientacién, que se manifiestan cuando el joven se da cuenta de su libertad y la falta 
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de sentido en su vida, y la de identidad, que se manifiesta cuando se da cuenta de 

su responsabilidad y la culpabilidad en que pueda incidir. El adolescente se 

cuestiona su existencia y sus creencias para resolver su crisis de identidad y evitar 

confundirse, desarrollando fidelidad a si mismo y a sus ideales y principios, 

incluso a su vocacién laboral. Al inicio de esta etapa presentan confusion y 

ambivalencia en su autoimagen. 

En las investigaciones desarrolladas por Marcia y otros autores se sefiala que: 

“La hipdtesis central de este tipo de trabajos es que la adquisicién de las 

operaciones formales es una condicién necesaria pero no suficiente para lograr un 

adecuado desarrollo de 1a identidad personal” (Marchesi, 1986 p. 33). 

Aunque la pubertad aparece antes en Ja mujer que en el hombre este es capaz 

de responder en la excitacion sexual antes que ella. Esta capacidad de la respuesta a 

la excitacion va aumentando progresivamente con la edad, alcanzando entre los 20 

y 40 afios su maximo. En el hombre surge bruscamente la urgencia sexual al llegar 

la pubertad, o un poco antes, mientras que en la mujer se va instalando lentamente 

y su mtensidad es baja. Kinsey encontré investigaciones que a los 15 afios el 92 por 

ciento en hombres han tenido un orgasmo y en la mujer menos del 25 por ciento lo 

ha experimentado y que la experiencia del hombre a esta edad la mujer la alcanza a 

los 29 afios. 

En relacién con el orgasmo femenino, segin Lemkau, Davis reporta que de 

930 mujeres el 62 por ciento no experimento el orgasmo antes de los 18 afios y que 

alos 35 afios presenta el mayor porcentaje de coitos con orgasmos, a diferencia del 

hombre que lo obtiene a los 20 afios. 

En los estudios realizados por el doctor Miguel Padilla en relacién con la 

conducta sexual entre parejas de novios, se obtuvieron datos como el 86 por ciento 

de tas parejas que practicaban las caricias en los senos; caricias mutuas de érganos 

genitales o zonas cercanas el 26 por ciento; de éstos, el 12 por ciento tuvieron 

orgasmos y el 5 por ciento practicaron la cépula; [a novia practicé el beso genital 

en 3 por ciento. Y cuando ya se piensa contraer matrimonio sube !a practica al 6 

por ciento del coito. 
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Lemkau reporta que el 39.3 por ciento de las mujeres practican el manoseo 0 

acariciamiento antes de los 10 afios; el 35 por ciento de las mujeres nunca han. 

tcnido esta experiencia. Socialmente se le permite a la mujer tener demostraciones 

de afecto con sus amigas, que en el hombre se consideran tendencias 

homosexuales, se encontré el 25 al 30 por ciento de estas manifestaciones Ilegando 

a considerarlas juegos sexuales (Azcarraga, 1986). 

Por lo expuesto, se concluye que el impulso sexual en las mujeres es menos 

Intenso y la respuesta a la excitacién sexual se instala mas lentamente, por otra 

parte la excitacion que recibe depende no solo de su capacidad para apreciarlas sino 

de la conducta del hombre, y por otra parte la mujer le da mas importancia a la 

excitacién psiquica (amor, romanticismo) que a la fisica. A diferencia de los 

hombres, que responden a una excitacién fisica, las mujeres necesitan una 

excitacion manual, otras reaccionan ante excitaciones psiquicas, y otras mas a una 

combinacion de ambas. La mujer obedece mas a estimulos psiquicos y requiere 

mas de ellos que el hombre. 

La mujer responde a la excitacion de las zonas erdgenas en el noviazgo de 

diversas maneras y segun el caso, unas no llegan a tener orgasmos en éstas 

circunstancias, otras tienen algunos y son pocas las que experimentan los miltipies. 

Desde el punto de vista de Michael Shofiel ve 1a necesidad de adoptar una 

politica oficial de recomendar a las muchachas del uso de anticonceptivos antes de 

su primera relacién coital. Pero estos intentos de prepararlas antes de su primera 

experiencia, se ha mal interpretado. Aunque en la actualidad es necesaria la 

educacién sexual en las escuelas, la proporcién de muchachas activas sexualmente 

y que usan anticonceptivos es muy baja. Plantea que se debe de tomar una decision 

para estimular a las adolescentes para adoptar medidas anticonceptivas o evitar 

tcner coitos, ya que en la evolucién natural de las mujeres empiezan a ser 

fértiles varios afios antes de que, tanto para la madre como para el ntiio, sea 

oportuno el embarazo. El principio de fertilidad varia de tos 10 a 16 aifios, el 

nacimiento de un nifio entre adolescentes es riesgoso para ellas y sus hijos, no asi 

para las mujeres de mas de 20 afios. 
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Propone posponer la edad del primer nacimiento ya que reduce la morbilidad 

y mortalidad de la madre y del hijo; presentan complicaciones obstétricas de 

anemia grave, hemorragia del tercer bimestre y parto dificil y prolongado; sus hijos 

tienden a morir mas que los de las mujeres mayores, el bajo peso de los nifios al 

nacer aumenta la probabilidad de anomalias congénitas, inclusive epilepsia, 
ceguera, sordera y defectos mentales. Estos peligros aumentan en la medida que las 

adolescentes tienen embarazos constantes. 

También se limitan posibilidades educativas y ja responsabilidad de los 

cuidados del nifio con la maternidad en la adolescencia, aparte de enfermedades, al 

estigma social debido a la ilegitimidad o precision que se ejerce sobre ella y su 

pareja para que se casen, aunque tengan desavenencias entre si; fos adolescentes 

descubren que estan unidos al hogar antes estar listos para establecerse y formar 

una familia (Austin y Short, 1987). 

34 Actitud de los padres ante la practica de la sexualidad de los y las 

adolescentes. 

La actitud que se asume hacia la actividad sexual esta cambiando muy 

rapidamente siendo Jas generaciones maduras las que dictan y establecen Jas leyes 

morales y fegales, con una inclinacién de oposicién hacia ta actividad sexual del 
adolescente, exagerando los peligros y olvidandose del placer. 

Resulta agradable la tarea de decir a los j6venes como deben de actuar, pero 

empiezan los problemas cuando las personas mayores creen que los adolescentes se 

van a regir con una moralidad tan estricta como !a de ellas (Shofiel, 1987). 

Los padres toman una actitud de aturdimiento cercano a la vergiienza cuando 

intentan informar sobre sexo a los adolescentes, propiciando més confusién y 

desorientacién en ellos. Estos intentos no solo se basan en que tanto saben del tema 
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st no de que tanta voluntad y capacidad pueden demostrar pata comunicar esta 

informacion. No es adoptar una actitud “obligada” de instruir a los hijos sobre la 

procreacion, la menstruacion o las poluciones nocturnas, ni el prevenirlos de los 

peligros de las practicas sexuales; ya que se ha observado que deja grandes lagunas 

sobre lo que realmente el adolescente quiere saber. 

Se olvidan que independientemente de la informacion que puedan 

proporcionar a los hijos sobre el tema se da una ensefianza mayor a través de las 

forma en que se relacionan como pareja, son un ejemplo viviente de como deben de 

ser un hombre y una mujer, las demostraciones afectuosas que se dan, los besos, 

los abrazos, las atenciones y el respeto que se debe de tener; todo esto es 

informacion para el adolescente. De esta manera los padres van dejando huella 

desde muy temprana edad de la actitud que tendré el nifio, en el futuro frente al 

SEXO. 

Con Ia actitud que toman los padres, de ceflir la informacion y ajustar el 

comportamiento de los adolescentes al aceptado socialmente, propician a que estos 

busquen satisfacer sus necesidades e inquietudes por otro lado y por otros medios, a 

convertir a sus amigos 0 compafieros en lo mas importantes para ellos ya que son 

los tnicos que los entienden y comparten sus dudas e inquietudes y van ha ser los 

que lo instruyan sobre el sexo, a pesar de la informacién que reciben es incompleta 

y en otros casos err6nea. 

Los estudios realizados por Castillo, C., Chavez, G. ¥Y Vazquez, M. (1989), 

son ejemplos de que los adolescentes no aprenden nada de sus padres sobre: 

Métodos anticonceptivos, masturbacién, coito, embarazo y prostitucién porque 

existen barreras de comunicacion verbal en el aspecto de lo sexual, y los padres 

carecen de informacién formal, contando solo con su experiencia personal o de los 

demas. Esto en algin momento los Heva a cuestionar su propia sexualidad 

originando actitudes de vergiienza, mcomodidad y desconcierto, provocando que el 

adolescente no encuentre en su hogar respuestas a sus dudas e inquietudes; porque 

ademas desde pequefio lo han considerado como un ser asexuado y es hasta ia 

adolescencia cuando se empieza a considerar su sexualidad, aumentando los 

85



obstaculos en la comunicacién de los padres y los hijos, y reduciéndose la 

confianza hacia ellos. 

Aunque resulte contradictorio se ha reportado que los padres de una forma 

inconsciente han estado proporcionando informacion al adolescente sobre la 

sexualidad en general, las relaciones y su papel desde su nacimiento. Por ejemplo 

en las nifias se esperan que sean capaces de cuidar a otras personas; también es 

importante la hazaita de ser atractivas y no mostrarse enojadas ni dominantes, casi 

siempre se motiva a las nifias a ser dulces y comprensivas pero no agresivas. 

Los padres dentro de la familia toman una actitud antisexual donde no hay un 

dialogo de sexo, pero si se transmiten actitudes y valores que en muchos de los 

casos son ambivalentes, que reprimen o crean confusion, dividiendo y controlando 

asi la sexualidad del adolescente, evitando su libre expresién. Es necesario subrayar 

que el silencio de los padres puede ocasionar rechazo del cuerpo, del crecimiento, 

la lumitacion de la sexualidad, y sentimientos de culpabilidad en el muchacho. 

“En otras palabras, los padres no aceptan que han perdido un nifio, pero 

como lo expresa Ramirez (1988), este es un fendmeno natural de la existencia 

humana y que solo a través del enfrentamiento, el reconocimiento y la elaboracion 

del duefo por el cuerpo del nifio pueden dar paso al crecimiento del adolescente. 

Crecimiento que va ha estar caracterizado por ensayos y errores de su conducta 

para darle un nuevo sentido a su personalidad, Freud (1984)” (Delgado y Rosas, 

1997 p.13). 

Muchos adultos se sienten amenazados por el comportamiento de las 

adolescentes en el aspecto sexual y tratan de regularlas de manera ildgica, ya que se 

pretenden en ocasiones suprimir la educacién sexual en las escuelas (“les Henaria la 

cabeza de malas ideas”), limitar la informacion sobre métodos anticonceptivos 

(“que sigan teniendo miedo a quedar embarazadas”), censurar libros y peliculas 

(“una mente pura engendra pensamientos puros”), establecer normas sobre su 

forma de vestir (“ el decoro vence a la lascivia”), 0 simplemente aparentar que la 

sexualidad del adolescente no existe en absoluto (Masters y Jhonson, 1987).



Afortunadamente no todos los padres tienen una visién tan negativa de la 

sexualidad juvenil y en algunos casos hasta toman posturas muy liberales, pero la 

mayoria de ellos suelen ser poco tolerantes con sus hijos con respectos a las 

relaciones prematrimoniales. 

Erikson en 1950 escribe: “En cuanto a la juventud, tiene que habérselas con 

mas que et formidable pasado. Existe el presente y el futuro ¢ 

En su bisqueda de un nuevo sentido de continuidad y mismisidad, los 

udolescentes tienen que luchar de nuevo muchas de las batallas de sus primeros 

ufios, aunque para hacerlo tengan que sefialar artificialmente con el papel de 

adversarios. @ personas perfectamente bien intencionadas; y siempre estan 

dispuestos a idolos duraderos e ideales como guardianes de una identidad final. 

La integracién que ahora se reatiza bajo la forma de identidad del ego 

es, como se ha sefialado, algo mds que la suma de las identificaciones de la 

infancia”’. 

Por supuestos esas “personas bien intencionadas” son casi siempre los padres; 

segiin los jévenes plantean que los padres no pueden hacer nada bien (Coles, 1975 

p.176). 

Los adolescentes tienen una necesidad de independencia para tomar 

decisiones, tienden a conocer las actitudes de los padres ante los diversos 

problemas pero esperan sacar sus propias conclusiones. Aspiran a buscar respuestas 

a sus dudas, pero también esperan ser escuchados, respetados y sobre todo que se 

{es de seriedad a lo que exponen. 

Enseguida se mencionan las instituciones que caracterizan y fundamentan la 

identidad y socializacién del individuo dentro de todo su proceso de desarrollo 

psicosexual. Estas instituciones la conforman: la familia, el estado y la religion. 

“La familia, dice Morgan, es el elemento activo, nunca permanece 

estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que



la sociedad evoluciona de un grado mas bajo a otro mas alto. Los sistemas de 

parentesco, por el contrario, son privados pasivos; solo después de largos intervalos 

registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificacion radical, 

sino cuando se ha modificado radicalmente la familia” (Engels,1981 p. 46). 

Carlos Marx, agrega que lo mismo sucede con los sistemas politicos juridicos, 

religiosos y filosdficos. En la familia al paso del tiempo el parentesco se consolida 

y se mantiene por la fuerza de la costumbre. 

Retrospectivamente la historia de la familia a tenido diversas maneras de 

conformarse y manifestarse, por ejemplo: La poligamia, la poliandria y la 

monogamia (solo es monogamia para /a myer pero no para el hombre), en la 

actualidad se conserva todavia este caracter. La monogamia fue un gran avance 

historico, que al mismo tiempo abre la época que dura hasta nuestros dias y en la 

cual el progreso es sinénimo de regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de 

unos hechos ha costa del dolor y Ja represion de otros. Es la forma celular de la 

sociedad crvilizada, en la que podemos estudiar la naturaleza de las contradicciones 

y los antagonismos de la sociedad. 

Hay tres formas principales de matrimonio que corresponden a los tres 

estadios de la evolucion humana: El matrimonio por grupos, al salvajismo; el 

matrimonio sindiasmico a la barbarie; la monogamia, el adulterio y la prostitucién a 

la civilizacion. En esta consecucién de formas de matrimonio se ha ido quitando 

mas y mas a las mujeres, pero no a los hombres, Ja libertad sexual det matrimonio 

por grupos. 

En nuestra sociedad, durante los Ultimos diez afios del siglo XIX, la 

virginidad se hizo condicién absoluta del matrimonio, la castidad prenupcial y la 

fidelidad conyugal estrictas se hicieron tas piedras angulares de fa moralidad sexual 

reaccionaria, originando una estructura psiquica de miedo ante la sexualidad, 

reforzando el matrimonio y la familia autoritaria (Reich, 1992) 

La exigencia de la castidad de las jovenes priva a los jovenes de sus objetos 

de amor, fo que origina las condiciones tipicas del orden social: el matrimonio 
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monogamico da nacimiento al adulterio; la castidad de las jovenes crea a la 

prostitucién; siendo el adulterio y ta prostitucion la servidumbre de {a doble 

moral sexual que se le otorga al hombre antes y después del matrimonio 

negandosela a la mujer. 

Esto propicia que el joven bien educado disocie su sexualidad: satisfaciendo 
sus necesidades de una joven de las “clases inferiores”, reservando su afecto y 

respeto a la joven de su medio. Esta separacién de su vida amorosa y la union de la 

sexualidad con el dinero trae consecuencia de degradacion de Ia misma vida, como 

la difusion de las enfermedades venéreas. 

La esclavizacion autoritaria de la juventud se manifiesta en la familia mas que 

en cualquier otra institucién; observandose que la sumision. familiar se relaciona 

con la sujecion al orden establecido y la rebeldia contra la familia significa el inicio 

de los muchachos hacia la lucha consciente contra el orden social capitalista. 

El espacio donde se expresa mas intensamente la autoridad de los padres es fa 

vida sexual de los hijos; la intimidacién y la extincion sexuales asi como el 

despertar de los hijos al temor a la autoridad por sus deseos, pensamientos y actos 

sexuales, constituyen el nudo del aparato psiquico con ayuda de la cual fa familia 

somete a la juventud. 

Hoy dia la vida sexual de Jos jovenes es diferente a hace mas de treinta afios, 

pues la familia y la iglesia han perdido influencia sobre algunos de éstos. El papel 

del hogar y de los padres han sido determinantes en el desarrollo y la practica de la 

religion. La educacién religiosa la recibe el nifio en ef hogar y aumenta segun la 

practica que muestren los padres; si el ambiente hogarefio impone una estricta 
actividad religiosa Hena de tabies, confundiran al adolescente con lo que 

empieza a sentir y desear que no comulga con los principios religiosos que ie 

meulcaron y lo haran creer que esta destinado a la condenacion eterna. 

El ambiente familiar debe practicar con el ejemplo las influencias religiosas, 
no nada mas el hablar de ellas y fos padres deben de tener un pensamiento liberal 
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para que puedan lograr que sus hijos tengan mejores ajustes al desarrollar puntos de 

vista religiosos mas maduros. 

La educacion en el hogar y en la escuela se ha estado evitando, dejando que 

los nifios y los adolescentes averigiien por si solos todo aquello por lo que sienten 

curiosidad. En la forma en que satisfagan su curiosidad dependera Ia actitud que 

tomen ante la sexualidad, que ésta se adquiere primero en el hogar, luego en 

la escuela y por ultimo en la calle, en donde todo los aspectos sociales, 

conocimientos, actitudes y creencias contribuyen a la conformacién de la 

personalidad del individuo. La escuela presenta una gran oportunidad de detectar 

las demostraciones de sexualidad en los jévenes para orientarlos en su desarrollo 

pero por falta de preparacién o de asumir la actstud inadecuada no Io perciben los 

maestros. 

En la actualidad las normas, valores, actitudes y patrones que orienten la 

informacion de la sexualidad en Ja poblacién, esta pasando por un analisis critico 

de profesionales que vienen generando un cambio en la forma de juzgar y aceptar 

la conducta asumida de pareja al formar una familia, de orientar a los hijos con una 

vision diferente a la de sus padres. Existe una fuerte presioén de las nuevas 

generaciones sobre una manera diferente de sentir y entender la sexualidad de la 

mujer y el hombre. 

El estado se ha esforzado para brindar una educacién sexual mas adecuada 

gracias a las instituciones privadas y a los medios de comunicacién mas 

actualizados, las instituciones ptblicas realizan su labor difundiendo 1a educacién a 

todas las ciudades y poblados, asi como a los lugares mas reconditos. 

A través de la exposicién de estos factores que como se describio, influyen y 

se relacionan para que existan el comportamiento sexual y una actitud hacia la 

sexualidad del individuo; se observa un proceso dinaémico donde se transmiten los 

modelos, valores, normas sociales y los patrones de conducta que corresponden 

a una sociedad especifica, estos factores arraigan a los individuos desde etapas 

muy tempranas de sus vidas, y determinardn un estilo de vida y de adaptacion de la 

persona dentro del medio que se desenvuelve (Bauza, 1984). 
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Todos estos factores son necesarios para la existencia humana, se adquicren 

dentro de la familia y en la educacién y comunicacién no verbal mas que en la 

educacién formal, La relacién con los padres es un patrén a seguir para calificar las 

relaciones futuras. 

at



CAPITULO CUARTO 
EL IMPORTANTE PAPEL QUE JUEGAN LOS 

PADRES EN LA EDUCACION DE LA 

SEXUALIDAD DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

ESTABLECIMIENTO DE UNA COMUNICACION 

ASERTIVA. 

FACTORES DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA 

4.1 

4.2 

MANEJO RESPONSABLE DE LA SEXUALIDAD DE 4.3 
LOS Y LAS ADOLESCENTES,



EL IMPORTANTE PAPEL QUE JUEGAN LOS PADRES EN LA EDUCACION 

DE. LA SEXUALIDAD DE LOS/LAS ADOLESCENTES. 

Actualmente en esta sociedad de masas y de relaciones impersonales la 

familia es una estructura basica de humanizacion, donde se refuerzan las relaciones 

personales, intimas y auténticas que coadyuvan al desarrollo de fa personalidad y 

establecen los principios para futuras relaciones. 

La familia se considera como una unidad social, donde se intercambian 

valores de amor, alimento, proteccion, informacion y bienes materiales. En esta 

relacién binomial, observamos que los padres son los proveedores mientras que los 

hijos son los receptores, pero a través del tiempo estos se adjudican este papel de 

proveedor y hasta Ilegan a invertirse los papeles. Es ahi donde se cumple varias 

tareas que colaboran al desarrollo individual de Ja persona, asi como al 

establecimiento de sus relaciones sociales. La primera relaci6n que tiene el nifio es 

con su madre pues nace desprotegido tanto fisiologicamente como psiquicamente, 

estableciéndose una dependencia entre ellos; conformandose el binomio madre- 

hijo, debido al afecto que se brindan mutuamente. La relacién amorosa madre-hijo 

es incondicional y su funcién es darle seguridad y apoyo, pues esta para consolar, 

educar y reconciliar ante las adversidades. 

“En los primeros meses y afios de la vida, la relacion mas estrecha del nifio es 

la que tiene con fa madre”; esta relacién se establece desde antes del nacimiento, 

cuando el nifio se encuentra en el vientre de la madre, hay una dependencia total. 

Pero al paso del tiempo se va haciendo poco a poco independiente al aprender a 

caminar, explorando ef mundo que lo rodea, inicia el lenguaje y se comunica con 

otras personas que lo rodean. Al ir creciendo dejara la dependencia 

materna y aproximadamente a los 6 afios se hace patente la relacién paterna, 

empieza a sentir su autoridad y su orientacién; él va a ensefiarle a “.... resolver 

ios problemas dei medio ambiente exterior, social 0 fisico”. El amor del padre esta 

sujeto a principios y expectaciones tales como la tolerancia y paciencia en la 
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crianza del hijo, a utilizar racionalmente la autoridad para que de esta manera no se 

sienta amenazado el nifio. “Debe darle al nifio que crece un sentido mayor de la 

competencia, oportunamente permitirle ser su propia autoridad y dejar de lado la 

del padre” (Cita de Diaz, 1974 pp.62-64). 

Los padres son la agencia psiquica de la sociedad, supliendo [a estructura 

social, a través de su organizacion de carécter y métodos de educacion. De esta 

manera el nifio entra en contacto de forma indirecta con el medio social. 

La familia a nivel mundial se esté caracterizando por irse empequefieciendo y 

reduciéndose a el padre, madre y uno, dos o tres hijos; por lo que las relaciones se 

yan concentrando e intensificando en el aspecto afectivo, pues serén menos las 

personas entre las que se reparte. Por lo que también aumentan los conflictos 

durante la adolescencia y propicia un mayor distanciamiento de los padres y los 

hijos, no existiendo intermediarios que evitaran a ellos dirigirse siempre a sus 

padres. 

Fs indiscutible que desde esta dindmica se ve diferente al adolescente y a 

todos sus aspectos que le atafien. Su privacidad se ve resquebrajada y limitada 

deseando derramarla en otros lugares; partiendo de casa para ser un miembro mas 

cn ta sociedad que quiere crecer con libertad. Aunque resulte contradictorio que 

ellos tengan problemas con sus padres, muchos de ellos quieren llegar a formar una 

familia, pero diferente a la que han conocido, con las telaciones de igualdad entre 

la pareja y entre los padres e hijos. 

En la familia se va conformando las actitudes hacia la sexualidad y mientras 

avanza el desarrollo de la persona va interactuando con el medio cambiando dichas 

actitudes, En la educacién sobre temas sexuales incluye Ja informacion y el ejemplo 

que dan los padres a sus hijos, las demandas de perspectivas de la cultura especifica 

en que la persona se desenvuelve y las diferencias de la ética sexual de determinada 

cultura basada en variables como: afiliacién religiosa, sexo, edad, nivel escolar, 

estrato social, aspecto econdmico. 

Las investigaciones de Frazier (1949), plantean cinco aspectos basicos sobre 
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la formacion de las actitudes hacia la sexualidad en un individuo: 

* La familia, !a cual transfiera a los niffos el prototipo cultural 

del grupo o clase a la que pertenecen, 

« La cultura del grupo, 

* La posicion social de la familia, 

* El grado de contribucién de individuo del grupo, que 

precisa la influencia que ejerce éste sobre sus actitudes y 

« Las peliculas, revistas y otros medios de comunicacion 

Se dice que la familia es la matriz del desarrollo psicosocial del adolescente, 

por este motivo juega un papel esencial en el desenvolvimiento del mismo, 

principalmente en el campo de su sexualidad, ya que la convivencia y 

comunicacién familiar lo ayuda a pasar esta etapa en forma apacible. 

Hay una gran necesidad de recibir una educacién sexual durante esta etapa, 

cuando los pre-adolescentes por fin tienen capacidad y disposicion de entender la 

materia ¢ integrarla tanto a un nivel emocional como racional. Por tradicion, los 

preparativos que se realizan en nuestra sociedad para anunciar Ja Ilegada de Ja 

pubertad, son inadecuados; tales creencias como la de la primera emisién nocturna 

significaba una horrible enfermedad 0 de que el dolor unido al primer desarrollo de 

los senos era un sintoma de cancer. Cuando se transmite la informacion en forma 

limitada, se concentra solo en los aspectos de ja reproduccién suprimiendo las 

sensaciones y los pensamientos sexuales, tal vez con la perspectiva de que, al no 

mencionarlos, simplemente la sexualidad no se presentaré. Sin embargo, al igual 

que en la nifiez, el chico capta el tono emocional del mensaje y evita hacer 

preguntas que obviamente se negaran a responder. 

Cuando los muchachos y las muchachas entablan una polémica permiten a 

todos aprender acerca de aspectos sexuales (menstruacién, erecciones y la 

sexualidad), pero la mayoria de las culturas del mundo prescinden de ensefiar a 

cada sexo lo relativo al otro; se cree que la ignorancia resguarda la inocencia y 

beneficia al romance, entonces por qué se incrementa la sensibilidad al error, los 
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malos entendidos y la frustracién. “La reaccién de los padres, durante la pre- 

adolescencia de sus hijos, en relacion con sus nacientes intereses sexuales, permiten 

predecir en gran medida como seran més tarde las interacciones, cuando los 

indicios se conviertan en demandas. Los adultos pueden menospreciar los 

continuos intentos de los nifios por parecer mayores, pueden rechazar cualquier 

indicio de sus intereses sexuales, pueden comunicarles su ansiedad a través de la 

continua sospecha de que estan llevando a cabo actividades sexuales. Por 

otra parte, pueden reaccionar brindando apoyo, estimulo y aprobacién de los 

signos de una pubescencia floreciente. Las reacciones de los padres dependeran 

considerablemente de las reglas establecidas por la cultura y también de la 

formacion psicolégica de los adultos en relacién con su propia sexualidad” (Tiefer, 

1980 pp 53). 

Uno de los problemas mas molestos para los padres es el relacionado con sus 

hijos y la educacién sexual de éstos, y una de las razones es porque el tema 

confronta con la propia sexualidad del adulto, mas que el menor, es decir, les 

resulta incOmodo hablar con sus hijos de cuestiones sexuales que, creen 
equivocadamente que el tema tiene la misma importancia emocional para el nifio 

que para ellos, y no es cierto, pues la connotacién sexual que maneja el adulto es 

diferente para los nifios, pero no dejan de experimentar una gran curiosidad. Esta es 

Ja razon por Ja que se debe de empezar hablar con ellos desde pequefios y contestar 

todas sus preguntas con la sinceridad y seriedad que amerita la ocasi6n. 

Las investigaciones que Riegos y Pablo (1985) han realizado mencionan que 

las jovenes generaciones de padres observan una mentalidad mas abierta y una 

franca preocupacién porque sus hijos se encuentren oportunamente informados 

acerca de la sexualidad. Pero esto propicia que los padres se preparen ya que la 

falta de informacién o “la mala informacién” genera desconfianza en el muchacho 

hacia sus padres que no son capaces de hablarles de esto por considerarlos nifios 

inocentes [confundiendo inocencia con ignorancia], olvidando que fa misién 

principal de los padres es anticiparse a los hechos conociendo las dificultades que 

con el desarrollo y la convivencia, se presentan a sus hijos. Por esto, la educacion 

sexual tiene que ser concisa, sin hipocresias ni cortapisas, de manera paulatina ni 

mas ni menos de lo que el nifio necesita. 
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La resistencia para facilitar la informacion sobre la educacion sexual, muestra 

una actitud de rechazo hacia el tema [debido a que no se tiene la informacion 

formal sobre los aspectos sexuales, contando solo con una educacion empirica con 

expectativas personales cubiertas de prejuicios, mitos, tabties}; que es percibida por 

el nifio, conformando una ensefianza negativa. Esto propicia que se cuestione la 

conducta de los padres pues estan educando a sus hijos en forma rechazante e 

incongruente. La medida con que se dieron los conocimientos sobre sexualidad 

sellaran las actitudes del chico y del adolescente, que a través de sus 

interpretaciones y preguntas demostraran el grado de conocimientos asimilados y 

Jas confusiones que faltan por aclarar. 

En las investigaciones realizadas por Arias y Melesio (1988), reportan que 

son las madres, en lugar de los padres. Quienes tienen la responsabilidad de la 

educacion en forma explicita, y esto lo apoya también el estudio de Andrade, Pick 

v Alvarez (1990), afirmandolo también Aragon (1978) en su trabajo sobre actitudes 

ante Ia sexualidad del nifio. Los padres consienten en dar informacién sexual a sus 

hyos en el hogar pero también aceptan que sean apoyados por la escuela. 

En los estudios realizados con padres de familia se ha encontrado una actitud 

positiva hacia la ensefianza del aspecto sexual formal en la escuela de sus hijos. 

Belmont, et al, (1991) reporta la misma necesidad en los padres de puberes. 

Arias y Melesio (1988), informan de una ambivalencia en los padres de 

preescolares para aceptar la educacién en sus hijos, no asi la madre, que mostraron 

una actitud mas accesible; coincidiendo este dato con la impresion que reportan los 

muchachos respecto a la aceptacién por sus padres de que reciban la educacion 

sexual por la escuela, esto reportado en el estudio de Andrade Palos, et al.(1 990). 

Segiin las investigaciones de Pick, Aguilar, et al (1995) encontraron que fos 

padres tienen actitudes més favorables que la madre hacia la actividad sexual, el 

uso de métodos anticonceptivos y a la instruccién sexual de sus hijos e hyas; 

ademas una gran diferencia entre la que dicen ellos tener hacia la sexualidad y 

como es percibida por ellos sus hijos. Esto muestra una contradiccion que tiene 
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oposiciones educativas muy importantes: por un lado hay aceptacion de la practica 

sexual y por otro hay necesidad de la educacién sexual. Por lo que Marchetti, et al. 

(1996) cuestionan: “En general, los padres prefieren y pretenden que sea la escuela 

la que se haga cargo de la educacién sexual de los hijos, porque no se sienten 

capacitados o los incomoda hablar sobre el tema. Se realizé un programa piloto de 

la S.E.P., donde los padres manifestaron estar de acuerdo en la necesidad de educar 

sobre sexualidad, vida sexual, E.T.S y SIDA a sus hijos un 81 por ciento y un 19 

por ciento estuvieron de acuerdo s6lo parcialmente, es decir, aceptaron que se 

trabajaran los temas pero no se involucraron. Es importante que los padres 

reconoz.can que finalmente son ellos los responsables de la educacién de sus hijos y 

que entiendan que del buen manejo del tema y de una educacién adecuada depende 

en gran medida el bienestar y hasta la vida de sus hijos e hijas” (Citado por 

Gomez, 1997 pp.48). 

Esto es apoyado por Hernandez (1992), que dice que las primeras actitudes 

hacia los objetivos del sexo tienen origen en lo que dicen o hacen los padres, 

familiares, maestros y personas allegadas al adolescente, y que durante el proceso 

de ensefianza de las actitudes sexuales se da la integracién de los sentimientos 

positivos y negativos que guiaran la conducta sexual y éstas variaran segtin la 

evolucion de fa sociedad. 

Estan convencidos los pedagogos de que son los padres los primeros e 

insustituibles educadores de los hijos en lo que se refiere a la educacion sexual. 

Los especialistas concuerdan en presentar a la familia como el ambiente ideal para 

el desarrollo emocional, la formacién del caracter, la maduracion del autocontrol de 

las pulsiones instintivas para que se vaya conformando gradualmente los 

principales mecanismos de la personalidad y de 1a conducta sexual. 

La labor de Ja familia en la formacién sexual consiste en ayudar al nifio y al 

muchacho a crecer con una actitud sana ante el sexo, libre de toda experiencia 

traumatica, cuidando las condiciones del nacimiento, desarrollo y manejo adecuado 

de los mecanismos de control, Ja regulacién de los impulsos segin las normas 

valores y la ética de la sociedad. 
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Pero segiin Schofiel M., pocos padres contribuyen en algo a la educacion 

sexual de sus hijos. En su investigaci6n encontré que el 67 por ciento de los 

muchachos y el 29 por ciento de las muchachas nunca recibieron consejo de sus 

padres sobre el sexo. La dificultad para algunos padres es que tratan de ocultar que 

ellos tienen vida sexual y por fo tanto las preguntas sobre el tema les causa 

Uesconcierto. En Ja escuela el profesor deja el problema a los padres de familia, y 

estos ultimos a su vez, piensan que la obligacién de la escuela es la de 

proporcionar la informacion mas complicada sobre el sexo (Austin y Short, 1987). 

También menciona que la informacién que el nifio obtiene de sus padres 

refleja en ocasiones las ansiedades de éstos; con los amigos el intercambio de la 

informacion frecuentemente no es adecuada. Las ideas recogidas del medio 

social corresponden a actitudes publicas que no siempre son las mismas que le 

inculcaron en la familia. Las escuelas tienen esta tnica.oportunidad de dar una 

informacion correcta de muchas de Jas cosas que los alumnos necesitan saber al 

respecto y que si ellos lo investigan por su cuenta encontraran confusa la 

informacion. 

Pero aqui también cuestiona Schofiel, que 1a triste realidad es que en la 

escuela tampoco han aprovechado esta oportunidad, pues nadie que sale de eila 

actualmente sabe todo lo que necesita saber acerca del sexo, Cuando se intenta 

plantear el problema metodolégicamente, la formulacién de los problemas como la 

solucién de los mismos resultan menos claros y definitivos, incluso por la clase de 

factores de naturaleza psicolégico, biolégico y sociocultural que inciden en esta 

situacion. N. Galli menciona al respecto que la herramienta principal de la accién 

formativa para lograr tales metas es por lo comun ef didlogo familiar, capaz de ser 

posteriormente ampliado en el ambiente de la escuela y agrupaciones juveniles. 

“Desde la primera infancia, es esencial que entre padres ¢ hijos se instituya una 

relacién de confianza reciproca, por cuyo medio los protagonistas del encuentro 

entablen un intercambio de opiniones, destinado a prolongarse en el tiempo con las 

debidas especificaciones y articulaciones” (Macario, 1975 pp.272) 

Una conversacién de esta naturaleza, que se desenvuelve en un ambiente de 

serenidad y espera confiada, debe ser educativo: ha de preparar al individuo a 
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lograr conocimientos de las distintas implicaciones que se desarrollan con la 

evolucion progresiva de la funcién sexual; ha de instigar la reflexién sobre hechos 

observados y ofrecidos del propio ambiente; ha de propiciar la sensibilidad, la 

aptitud de amar, el sentido de la autodisciplina. Es manifiesto que ademas, debe 

englobar contenidos referentes a la sexualidad en sus diferentes componentes, o en 

sus funciones sexuales relacionadas con los valores personales, sobre todo a los 

requerimientos relacionados con la estructura del hombre, a su destino, a su mision 

social 

4.1 Establecimiento_de_una_comunicacion_asertiva. 

Tedricamente el concepto de comunicacién se entiende como la transmisién 

de informacion mediante 1a emision, la deduccién, y recepcién de un mensaje. 

Desde el momento que se hace la emisién del comunicado hasta que es recibido e 
interpretado, se requiere de una claridad. tanto en el contenido como en la forma, 

todo esto hace que el proceso sea algo complicado. Esto mdica que la recepcion del 

mensaje no solo sea una manera pasiva de “aceptacién”, sino casi siempre hay un 

efecto en quien recibe el mensaje, haciendo que se modifique la actitud del emisor. 

Fs como un juego de ajedrez, donde la jugada del contrincante condiciona el 

siguiente movimiento y previene posibles jugadas ulteriores; se juega solo con otro 

semejante que anticipara ¢ imaginara los movimientos de su adversario. 

Dentro de 1a comunicacién humana hay movimiento continuo de actitudes 

entre el emisor y el receptor, que hace que en cualquier momento se comunique una 

idea que es una sefial con un significado para el transmisor, y a su vez para el 

receptor, ésta sefial puede tener cualquier significado. Las sefiales poseen los 

sigmficados que, por convenio y experiencia les dan las personas. Por eyemplo: la 

mirada entre una pareja solo tiene sentido para ellos; hay otras que son universales 

como la luz roja del semaforo, el timbre del teléfono, y otros. 
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Este es uno de los principios basicos de la teoria general de la comunicaci6n: 

los signos solamente pueden contener el significado que la experiencia del 

individuo le permita leer en ellos. Por lo tanto esto nos permite deducir que las 

diferentes culturas y valores hacen dificil la comunicacion, y que si existe mayor 

correspondencia entre los signos, cédigos, sefiales y significados sera mas facil la 

comunicacion. 

El mensaje tiene como caracteristica que con frecuencia abarca varios 

mensajes paralelos, que se relacionan con la entonacion, los gestos, el timbre de 

voz, la fuerza con que se pronuncian ciertas palabras en la frase, y otros, dando 

informacion adicional o contraria al mensaje dicho literalmente. Deduciendo que el 

efecto de cualquier mensaje depende de mas de un canal y claves que escuchamos 

o vemos al mismo tiempo. 

Comunicacién tiene la raiz latina comunicare, que significa repartir, 

compartir, hacer participe de algo; este verbo deriva del adjetivo communis y que 

a su vez, de cum=con, en conjunto, y munus=don, regalo, trabajo, obra, oficio, 

cargo. Por lo tanto, la idea basica de comunicar es “compartir o tomar parte con”. 

En la investigacion de Rodriguez (1988) nos plantea el empobrecimiento del 

término al reducirlo a intercambiar cosas intangibles como son los conceptos o Ja 

informacion, la comunicacion mental de cerebro a cerebro; y lo mas lamentable atin 

es reducirlo a un simple envio de informacion. 

“Al comprometerse en la comunicacién uno no esta seguro de como saldran 

las cosas 0 que sera el resultado, pero interiormente experimentamos una sensacién 

de entusiasmo, seguridad y aventura, confiamos en que todo sera mejor después del 

proceso” (Cita de Alvarez, 1997 p.54). 

El hombre representa una etapa superior atin en el desarrollo filogenético, y 

como tal tiene niveles mas elevados de comunicacién como son: 
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El “darse cuenta” de las cosas (que es la conciencia simple) 

pero también posee la conciencia refleja o reflexion que es, 

comunicacion interpersonal (comunicacién consigo mismo). 

La comunicaci6n interpersonal, que cobra dimensiones de 

profundidad en las relaciones de amistad y de amor. 

Comunicacion social. 

“Vivimos en un mundo. La vida se nos va en platicar, discutir, informar, 

persuadir, ser informados, ser persuadidos, ordenar, recibir ordenes, organizar, 

comprar, vender, educar, ser educados, etc. Nuestra familia es comunicacién, 

nuestro trabajo, nuestro equipo deportivo, nuestras amistades” (Cita de Alvarez, 

1997 p.90). 

Cuando se equipara la falta de comunicacién tanto en el organismo bioldgico 

como en el individuo dentro del contexto psiquico y social sobreviene la 

enfermedad, enseguida se dan varios ejemplos: 

we
 

Al no sentirse comprendido y aceptado, la persona se siente 

mal. 

Cuando se bloquea la comunicacion interpersonal por 

presiones, viene la neurosis. 

Si el sujeto corta la comunicacion con su medio ambiente y 

ya no capta la realidad o la distorsiona, sobreviene la 

psicosis. 

El deterioro de la comunicacién dentro o fuera de las 

empresas, sobreviene la deficiencia, la anarquia y el caos. 

Pero nadie llega a este mundo con la capacidad innata de expandir una 

comunicacion congruente y eficaz. La comunicacién ¢s algo que se aprende y se 

ensefia, las palabras son herramientas umportantes de ella por fo que necesitan de un 

proceso largo de aprendizaje. Esto se refleja en el acto de hablar y usar palabras, 

que son el resultado de un conjunto de procesos fisiolégicamente muy complejos, 

que quiza, pocas sean las personas que dicen lo que realmente desean, 

m7



comunicando sus vivencias, sentimientos, pensamientos y que en ocasiones no 

recuerdan ni lo que dijeron minutos antes. 

Para lograr una buena comunicacién se tienen que reconocer el deseo de que 

la otra persona conozca algo acerca de uno y de conocer mas a la otra persona. “En 

busca de autoestima, fa mayoria de las personas utilizan formas de comunicacion 

que aprendieron mientras crecian. Estas son las mejores armas de supervivencia 

que conocen, por lo cual merecen respeto. Pero la gente no acostumbra escuchar lo 

que dice, por lo que no se da cuenta si utiliza o no las formas de comunicacién 

positivas para lograr los objetivos que persigue. De esta manera, muchos de 

nosotros manejamos la comunicacién como los medicamentos que curan la 

enfermedad, pero medio matan a los pacientes. Es decir, hacen gue uno se 

mantenga vivo, aunque no necesariamente curan al que las ingiere. No creo que 

pueda darse un verdadero contacto humano de esta manera. La comunicacién que 

crea autoestima en las personas involucradas no es nunca conciliadora, 

culpabilizadora, demasiado racional o empequefiecedora. Estos tipos de 

comunicacién son los que la mayoria de !a gente utiliza, por el hecho de que son 

comunes, no significa que son positivas” (Satir, 1994 p.84). 

Jonh Powell considera que la comunicacién tiene una serie de etapas 0 niveles 

y las plantea en su descripcién de la mas simple a la mas complicada: 

© Quinto nivel: conversacién “topica”. 
« Cuarto nivel: hablar de los demas. 
e Tercer nivel: mis ideas y mis opiniones. 

e Segundo nivel: mis sentimientos (emociones) 

« Primer nivel: comunicacién cumbre. 

Es necesario dicho valor para decir lo que sentimos, pedir lo que necesitamos 

y exponer lo que pensamos. Pero si lo practicamos dara frutos y recompensas 

valiosas en Ja vida. En la comunicacién personal, hay cuatro cuestiones que es 

conventente mencionar: “Qué decir. Cudnto decir de todo lo que se sabe. Cuando es 
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el momento oportuno. Cémo poder decirlo”. La buena relacion se fundamenta en 

el respeto y en el firme proposito de evitar herir a la otra persona con los actos o las 

palabras. “La forma (el “cémo”) y el momento (“y cuando”) de decir Jas cosas es 

tan importante para lograr un entendimiento como Io que se dice (el “qué’’) 

Ginott, especialista en comunicacién entre padres ¢ hijos, sugiere para una 

comunicacion clara, que se diga: 

e En una forma asertiva fo que se ve. 

« De manera abierta lo que se siente. 

¢ Repetir lo escuchado para comprobar si se entendid. 

Estos principios estén basados en el respeto y la consideracién a los demas, se 
deben de evitar los mensajes ocultos, indirectos o “bajo el agua’; si resulta 

amenazante hacia la otra persona, esta se sentira invadida, controlada y obligada a 

responder en lugar de comunicar sus sentimientos. 

Segun Powell : “La mayoria de nosotros tiene la sensacién de que los demas 

nO van a soportar que comuniquemos con tanta sinceridad nuestras emociones. 

Preferimos defender nuestra insinceridad argumentando que la sinceridad podria 
dafiar a otros, y como hemos racionalizado nuestra insinceridad haciéndola pasar 

por “nobleza”, nos conformamos con unas relaciones superficiales. Esto ocurre 

no solo con personas a las que hemos conocido mas o menos casualmente, sino 

también con miembros de nuestra propia familia” (Alvarez, 1997 p 52). 

El individuo por excelencia desarrolla la capacidad de comunicarse dentro del 

seno familiar, ya que es ahi donde puede aprender a comprender los mensajes 

producides por los diferentes miembros, lo que después le permitira interactuar en 

su ambiente social. 

Siendo la comunicacién un proceso continuo, permite expresar las 

necesidades, deseos, sentimientos, etc., asi como discernir e interactuar con los 

demas por medio de mensajes que mandan y se aceptan. Por lo menos requiere dos



interlocutores que van a mostrar maneras de expresarse: el flanto, las 

vocalizaciones, el lenguaje, las expresiones corporales, los gestos, el silencio, los 

sonidos, el tono de voz, y también el dibujo, la pintura, el juego, la escultura, la 

musica, fa escritura, etc. El lenguaje que utiliza el emisor, verbal o no verbal, puede 

ser congruente 0 contradictorios, haciendo mas complicada la comunicacién. 

La familia es la primera instancia que le va a proporcionar el contexto ideal 

para crecer, desarrollarse y comunicarse, el ser humano instituye las primeras 

interacciones con la madre y el padre, de ahi la importancia de cubrir sus 

necesidades fisicas y emocionales, pues le permitirian aprender a expresar sus 

afectos y la adquisicién de los sentidos de identidad y pertenencia, necesarios para 

obtener confianza y seguridad para interactuar con su ambiente social. 

“La forma en que los padres se relacionen y comuniquen con sus hijos e hijas 

dara la pauta para que el individuo construya un marco de referencia en cuanto a la 

modelacién de su conducta, valores y normas; en la medida en que esto se realice 

de manera congruente y sobre una base de afecto, el nifio o la nifia podra ser un 

individuo integrado. De acuerdo con la manera en que se lleva a cabo esta 

ensefianza, el nifio(a) aprendera el concepto de autoridad y la forma de comunicar 

sus necesidades” (Aguilar, 1996 p.46). 

Con los hermanos tendra que vivir un proceso que le ayude a compartir, a 

tolerar la frustracién, a competir, a cooperar, a manejar sentimientos de celos y 

rivalidad, asi como entablar relaciones interpersonales efectivas y a sortear las 

negativas. 

Cada sociedad establece sus valores y pautas, y de acuerdo a ella, la familia 

puede crear sus propias reglas, normas y conductas que le daran acceso a lograr la 

interaccién efectiva, a impulsar la capacidad de decision y negociar los problemas. 

[.os patrones familiares tienen que ser dinamicos para que se adapten a los cambios 

demandados en los diferentes momentos que vive la familia. 

Un factor importante para cambiar [as reglas en la familia, es ef crecimiento 
de los hijos y las hijas; cada etapa que alcanzan exige buscar nuevos patrones de 
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relacion y comunicacién. La etapa de ta adolescencia es critica para la familia, pues 

su equilibrio familiar y buena comunicacién los pierden y le resulta dificil 

recuperarlos; en ocasiones los resultados son negativos para padre © hijos. Sin 

embargo se puede obtener con una nueva forma de comunicacién que conceda la 

independencia de cada uno de los integrantes, con decisién y respeto de ambas 

partes en conflicto. 

Los jovenes se caracterizan por sus sentimientos ambivalentes, por fluctuar 

entre el ser nifio y ser adulto, y con esta misma ambivalencia son tratados por los 

mayores. Por eso es necesario que el y la joven se diferencien y se acepten como 

individuos con actividades e ideas propias, diferentes a sus padres, pero para 

lograrlo tienen que “romper fos idolos”, que resulta dolorosos e insoportable para 

los padres. Esto hace ver que son los padres los que necesitan apoyo pues sé hallan 

tan nestables como sus hijos; no obstante deben comprender la etapa por la que 

estan pasando éstos. Tal vez no vivieron su propia adolescencia como hubiesen 

descado, o les fue dificil terminarla y constituirse en adultos. Todo hace que resulte 

una competencia con tos hijos, envidia o lucha por el poder. 

Por otra parte el “despertar” sexual de los adolescentes patentiza la sexualidad 

de los padres, lo cual se vive como un enfrentamiento. Los conflictos y las formas 

de resolucion que se presentan en las familias, va a determinar la interaccién y 

comunicacion que se dé entre sus miembros. La trascendencia de la dinamica 

familiar en el 0 la adolescente tiene diferentes maneras segiin el tipo de familia que 

se trate. 

Es necesario crearse nuevas formas de transacci6n en el medio familiar se 

transformen los requerimientos del adolescente. Es importante que los padres y 

los hijos y las hijas aprendan a comunicar adecuadamente sus  sentimientos, 

ser honestos y no agredir, utilizar un lenguaje verbal y no verbal, exacto y 

conveniente “Es importante conocer, por ejemplo ef beneficio de iniciar un didlogo 

con el pronombre yo y asumir asi la responsabilidad de lo que se expresa, 0 bien 

cambiar la forma de ordenar por un “me gustaria”. La finalidad es hacer mas 

efectiva la comunicaci6n y evitar los ruidos que tanto dificultan el entendimiento y 

comprensién entre los miembros de la familia” (Aguilar,1996 p.51). 
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La comunicacién cuando es eficaz propicia que los hijos sientan confianza al 

expresar sus sentimientos, plantear sus dudas y solicitar orientacién ante sus 

cuestionamiento. La familia puede restaurar el equilibrio, modificando su forma 

de comunicacién con el objetivo de readaptar las relaciones de los y las 

adolescentes. Pero si se cierran los canales de comunicacion se provocara una 

resistencia al cambio con resultados contradictorios tanto para la familia como para 

el o la joven que emprenden una nueva vida 

La buena comunicacién es esencial para las relaciones saludables y felices 

entre los miembros de la familia, amigos o parejas Se compone de varios 

elementos: 

¢ Uno de ellos es comunicar nuestros sentimientos, pero 

algunas veces se tiene miedo de que sean rechazados o de 

que se rian de ellos, por eso los escondemos, una de las 

maneras de superario es emplear declaraciones con el 

pronombre YO, cuando hablemos de nuestros sentimientos. 

¢ El! segundo componente de la buena comunicacién es 

aceptar los sentimientos, respetar el derecho de cualquier 

persona de expresar sus sentimientos de una manera 

apropiada. 

¢ Ser capaz de comunicarse claramente para poder ser 

entendido, que es de vital importancia. 

e Ser afirmativo con respecto a lo que creemos 0 queremos, 

algunas veces se confunde ser afirmativo con ser agresivo, 

la comunicacién agresiva involucra  frecuentemente 

humillar, culpar o criticar a otras personas 0 utilizar 

palabras injuriosas, y por lo general corta la comunicacion 

en lugar de manteneria abierta. 

“La comunicacién es un area compleja del aprendizaje en la que muchos de 

nosotros tenemos problemas. Los adolescentes aprenden estilos de comunicacién y 

habitos de sus familias y de otros adultos importantes. Tenga en cuenta que los 
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estilos de comunicacién presentados, pueden ser nuevos y diferentes de los que 
utilizan los adultos que los jévenes admiran e imitan. Sin embargo, los alentamos a 

aprender nuevas formas de comunicacién y a proporcionar oportunidades para 

practicar estas nuevas técnicas. Podemos ayudarlos a comprender que tan especial 

puede ser la buena comunicacién, nuestras relaciones mas importantes: con un 

padre, un empleado, un novio o un esposo. También podemos reconocer que la 

buena comunicacién es una calle de dos vias, y algunas veces una persona fracasa 

mientras que otra hace todo Io posible para lograrla” (Egremy, 1995 p.54) 

La habilidad para adquirir una buena comunicacion es dificil, y hay lugar para 

errores; los adolescentes no la manejarén de fa noche a la mafiana y se desea no 

experimenten fracasos al tratar de aprender. 

Los factores que _afectan_la_ comunicacion familiar, Los factores que 
influyen pueden ser variados, ya que el ser humano es tan complejo y se encuentra 

dentro de un sistema en donde la conducta de uno y otro Je inquietan de manera 

dinamica y constante. Los factores se dividen en: internos y externos, 

comprendiendo por internos todos los estimulos psicologicos que conforman ta 

base def individuo. Es decir, que la comunicaci6n va estar influenciada por la forma 
en que piensa o percibe la realidad cada uno de las personas que interactian en el 

sistema familiar. 

Factores mternos: 

Estado de animo Interés 

Tension Tono de voz 

Angustia Mirada 

Euforia Capacidad de escuchar 

Enfermedad Tolerancia a fa frustracién 

Motivacion Prejuicios 
Seguridad de si mismo Asertividad 
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Por externos se conoce a los que se relacionan con el medio ambiente (espacio, 

trempo, educacién, convicciones sociales, otros) 

Factores externos: 

Medio ambiente Prisa 
Tiempo Comodidad 

Ruido Privacidad 

Estimulos Gestos 

Codigo Coherencia en el mensaje 

Estos factores estan presentes constantemente sin que estemos conscientes de 

todos ellos y pueden ocasionar una comunicacién pobre o mala, cuyas 

consecuencias son variadas y causan molestias entre el emisor y receptor. Algunas 

de las consecuencias son: 

e
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e
 Malos entendidos 

Rumores o chismes 

Pleitos y agresion 

Resentimiento 

Frustracion 

Disminucion de la autoestima 

Poca integracién y poco compromiso con la familia 

Superficialidad en tas relaciones familiares 

Incomodidad en Ia relacion 

Anulacién de uno de los miembros de la familia 

Ruptura en Jas relaciones familiares. 

Esto genera la importancia de desarrollar estrategias que ayuden a mejorar la 

comunicacién familiar ya que esta debe hacer de la familia el centro donde se 

solucionen los problemas personales y una fuente inagotable de seguridad 

emocional. Todo esto se logra cuando la comunicacién es directa, clara, especifica 

y honrada. Mendoza (1997) plantea varias estrategias, enseguida se menciona 

algunas de ellas: 
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Aclarar bien el mensaje que queremos transmitir antes de emitirlo. 

Organizarlo y decirto de manera coherente. 

Hacer coincidir el lenguaje verbal y no verbal. 

Tomarse el tiempo y el espacio adecuado, segtin el mensaje. 

Desarrollar seguridad y asertividad al hablar 

Evitar hablar cuando se esta enojado. 

Hacer a un lado [os prejuicios. 
Ejercitar la capacidad de escucha. 

Buscar la tolerancia y aceptar las diferencias. 

0. Estar atento a la postura, tono de voz y mirada de uno mismo y del otro. B
O
S
N
I
A
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En la referencia que hace Mendoza (1997}, indica que las habilidades para 

mejorar la comunicacién se centra en tres grupos: ESCUCHAR, PREGUNTAR, 

PROFUNDIZAR, y estas habilidades se desglosan de la siguiente manera: 

HABILIDADES DE ATENCION (escuchar) 
* Una postura de compromiso 
*Movimiento apropiado del cuerpo 

*Contacto visual 

*Un ambiente sin distracciones 

HABILIDADES DE SEGUIMIENTO (preguntar) 
*Sefiales de apertura 

*Estimulos minimos 
*Pocas preguntas 

*Silencio apropiado 

HABILIDADES REFLECTIVAS (profundizar) 
*Parafrasear 
*Reflejar sentimientos 

*Reflejar significados 

No se puede concluir ef tema de fa comunicacién sin hablar de otro 

componente importante de la misma, que es la asertividad, considerada como una 
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derivacién de la buena comunicacion, que en Ja medida que [a autoestima en elf 

adolescente sea adecuada le facilitara a éste la habilidad de transmitir y recibir 

mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demas, logrando 

una comunicaci6n satisfactoria, hasta fo humanamente posible. 

Rodriguez (1988), da un concepto muy claro de la asertividad: es la 
administracién positiva de la agresividad, donde la fuerza que se emplea hace 

obtener lo que se desea, se necesita, se anhela o se suefia, sin 

atacar 0 lastimarse a si mismo o a los demas. El arte de la asertividad se hard por 

medio de la autoestima alta y el uso de la razon. “Ser asertivo es ser consciente de 

si mismo, de la realidad de sus sentimientos y conducta”. 

Satir (1987), especialista en relaciones interpersonales, menciona cinco 

aspectos importantes para ser asertivo; pero Aguilar Kubli retoma, amplia y 

sistematiza lo expuesto por Satir y trabaja con diez componentes basicos. Es 
necesario contemplar que a los adolescentes se les inculque a decir sin temor ni 
pena lo que sienten, quieren o piensan, tendria menos conflictos interpersonales. 

La mayoria de los padres de familia reconocen que la comunicacién con sus 
hijos es necesaria, pero argumentan que no tienen tiempo de concederla; esto es 
cierto desde el momento en que muchos padres de todos los niveles sociales pasan 

gran parte del dia fuera de casa, sobre todo en las grandes ciudades; si son 
maestros, cubren todo el tiempo posible en clases, sin contar la preparacion de 

ellas, revision de tareas, etc., si son funcionarios o industriales, los desayunos, las 

citas, etc.; los problemas los tienen ocupados dia y noche, y si son obreros, por 

consiguiente, salir casi de madrugada para llegar a tiempo, comer cerca de la 
fabrica y trabajar las horas extras para tener un poco mds de dinero. Y asi 

continuamente se pueden enumerar motivos que les consumen el tiempo a los 
padres. . 

Y con respecto a las madres, si trabajan deben atender la casa al terminar su 
jornada de trabajo, si estan en el hogar las actividades domésticas son 

interminables;, si cuentan con servidumbre ocuparan el tiempo en el club, la



gimnasia, ir de compras, al café o a la estética o con la vecina, etc. Y con las 

madres solteras qué pasa? Con s6lo decir que tienen que hacer de padre y madre 

que es mas que suficiente, pero su situacién se complica al poseer constantemente 

una moral baja 

El tiempo libre llega a ser muy poco para todos y se aprovecha para la propia 

distraccién: telenovelas, “cascaritas” de futbol, cantinas, reuniones, y demas. Si a 

todo esto sumamos que hay familias que solo pueden reunirse una sola vez al dia; 

que los hiyos van a la escuela en tumos contrarios al horario del padre, 0 si no 

tienen citas con los amigos, compromisos, otros, y aparte de todo no olvidar que 

en casi todas las familias existen tensiones, pleitos, problemas econémicos, morales 

o de salud 

LLamentablemente esto nos da un panorama pesimista y casos como los 

expuestos hay infinidad de gente que los sufren en todas partes del mundo. Hay que 

recordar que la vida se hace de los pequefios detalies y reafirmando, que la 

comunicacion familiar dia con dia, todas las semanas, siempre; solo es suficiente 

diez minutos al diao media hora a la semana al principio, pues si se obtiene una 
comunicacion constante, se tommara gran interés en las conversaciones y en todos 

los temas de conversacién se iran entretejiendo uno tras otro, habra discusiones, se 

cuestionaran opiniones, se aclararan dudas, etc. Padres e hijos podran platicar o 
discutir sobre diversos temas como deportes, musica 0 sexo. 

42 Factores de riesgo en fa adolescencia. 

A pesar de que nuestra sociedad se ha convertido en una ciudad cosmopolita 

llena de distractores; de que la madre y el padre se tienen que avocar a su papel de 

“proveedores del hogar”, multiplicandose sus actividades y el tiempo fibre (que es 

muy poco) lo utilizan para su propia distraccién, esgrimiendo muchos pretextos 

para justificar Ia falta de tiempo o fo dificil que resulta fomentar la comunicaci6n y 

las relaciones amistosas en su hogar. 
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Sin embargo la vida ensefia que esta hecha de pequetios detalles y confirma 4 

través de experiencias ajenas que la comunicacién familiar se puede dar en 

cualquier momento o instante sin que se planee ni programe, solo aprovechando la 

oportunidad dentro de fas actividades cotidianas como en el desayuno, la comida, 

viendo televisién, en el café, en el camién, supermercado, la zapateria, etc.; si se 

tiene presente la necesidad con los hijos, conocer Jo que sienten y piensan, sus 

proyectas, dudas e inquietudes, siempre se encontrara un espacio adecuado y 

oportuno para aprovecharlo. 

Se dice que la comunicacién cuando es eficaz propicia que los hijos tengan 

confianza al expresar fo que sienten, aclarar sus dudas y pedir orientacién ante sus 

cuestionamiento. Y que la buena comunicacién es esencial para las relaciones 

saludables y felices entre los miembros de la familia. 

Lo anterior nos muestra que es importante que se establezca una buena 

comunicacién y mejor relacién entre padres e hijos en todas las etapas de la vida, 

pero hay una en especial que se ha denominado “la etapa critica”, que es la 

adolescencia, en donde el individuo va a conformar su personalidad fuera del seno 

familiar, expuesto a todos los factores positivos y negativos del medio ambiente, a 

tos factores de riesgo, que pueden representar la “prueba de fuego” a la que se 

exponen los adolescentes con la formacién que se ha iniciado en el nucleo familiar. 

a adolescencia puede considerarse manejable y sensible a las diversas 

influencias del medio ambiente y los diferentes grupos de pertenencia. En algunos 

estudios realizados se ha observado que la forma de contacto entre los jévenes 

difieren muy poco de otras épocas. Rocheblave Spenle sefiala que no sé es 

suficientemente consciente de la diversidad ya que hay influencia del medio, los 

amigos, los medios de comunicacién y factores nuevos que intervienen cambiando 

las relaciones entre los adolescentes 

En la actualidad el y la adolescente se ven  atrapados en una verdadera 

confusion psicosecial, bombardeados por Jos medios masivos de comunicacion 

instandolos a tener una vida sexual temprana e irresponsable, presionados por los y 
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lus amigas que los incitan a tener relaciones sexuales a pesar de que todavia no 

estan preparados ni fisica ni psicoldgicamente para hacerlo; rodeados por el 

desarrollo tecnolégico de la vida moderna que les da acceso a moteles, 

automoviles, bares 0 discotecas, y también carencia de reglas, valores y el ejercicio 

de la autoridad de los padres, no tienen limitaciones ni directrices adecuadas y 

pasan ignorados por la sociedad de masas. 

Las perspectivas sociales modernas lo confunden, por un lado los y las 

mducen a determinadas acciones y por el otro los y las castigan, dando como 

resultado unos adolescentes inmaduros, que adelanta su practica sexual con 

propésito de encontrar su identidad individual en situaciones sexuales que no tienen 

que ver con su finalidad. 

Muchos chicos y chicas piensan que son los padres “los que tienen que 

hablarles de sexo”, otros creen que la escuela deberia de dar la instruccién 

complementaria; pero algunos sienten que la informacién que obticnen de sus 

padres cs defictente, porque se muestran  trastornados y confundidos al 

proporcionarla. Lo cual se establece una relacién tensa e incémoda donde la 

comunicacion sera dificil. 

Los factores de riesgo con los que se enfrentan constantemente los y las 

adolescentes son’ el embarazo precoz, el aborto, enfermedades de transmision 

sexual (ETS), SIDA, tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia, maltrato y 

abuso sexual, delincuencia. 

FI Fomento de la Salud Sexual (1994), indica que el consumo del tabaco, 

alcohol y otras drogas responde a diversas caracteristicas demogréficas, culturales, 

sociales, biologicas y psicolégicas, trayéndole implicaciones al mismo mdtviduo, 

en su familia, cn su desempefio académico 0 laboral, y en la sociedad. 

Menciona que estadisticamente los mas expuestos a las adicciones son los 

jovenes, ya que estos atraviesan por una etapa de persistente busqueda de nuevas 

experiencias, en donde las puede encontrar y puede hacer uso y abuso de estos 

productos. 
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Es importante considerar, conocer los efectos y los riesgos que producen fas 

diferentes drogas, para inferir las posibles causas por las que el adolescente las 

consume. La ingestion de alcohol produce relajamiento, reduce el dolor y la 

ansiedad, y llega a desinhibir, pero también produce descoordinaci6n, torpeza, 

altera la atencién y el rendimiento intelectual, altera el aparato digestivo, provoca 

degeneraciones en la circulacién y el cerebro. El tabaco, estimula y favorece el 

estado de alerta, se usa como tranquilizador, aunque llega a alterar el sistema 

respiratorio y circulatorio. 

Liegan a usar las anfetaminas, que son farmacos estimulantes que excitan, 

quutan el suefio, aumentan la energia y disminuyen la sensacién de fatiga y el 

apetito: provocan alteraciones mentales y problemas cardiocirculatorios. 

Conocen los farmacos depresores (aunque no por su nombre ni por los efectos 

reales que le provocan), que son los barbituricos, tranquilizantes, hipnoticos, sirven 

como calmantes de la excitacién nerviosa y dan suefio, producen alteraciones 

neurologicas y problemas mentales, irritabilidad, depresi6n, deterioro psicolégico 

general 

El hachis se mezcla con el tabaco, y a veces se come, a la persona la relaja, la 

desinhibe facilitandole las relaciones sociales; produce alteraciones psicologicas y 

perceptivas. La cocaina también se mezcla con tabaco, estimula, excita 

disminuyendo la fatiga, el suefio y el apetito, la persona se siente con seguridad y 

con sensacion de bienestar; pero provoca agitacién, impulsividad y agresividad, 

alteraciones cardiocirculatorias, delirios, insomnio, agitacién, irritabilidad, 

depresion y lesiones locales de fa mucosa nasal. Drogas de sintesis como el éxtasis 

tiene efectos y consecuencias similares pero el riesgo puede ser de shock. 

Alucinégenos como el LSD que altera la forma de ver la realidad, produce 

trastornos mentales y def estado de dnimo. La heroina relaja, elimina el dolor y la 

ansiedad, conduce al suefio y reduce el estado de alerta y mental; produce 

alteraciones digestivas y del sistema nervioso. 
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Todas las drogas producen dependencia psicoldgica y la mayoria fisica. En 

1992 se realizé una investigacién de adicciones y estilo de vida por Jensen, 

Marilyn-A; Peterson, Terrance-L., Murphy, Robert-J; Emmerting, David-A, con 

varones y mujeres universitarios sobre conductas de salud y uso det alcohol y 

cigarros, encontrando que beber es una conducta frecuente y comin entre hombres 

mas que en mujeres; fumar es mas normal y frecuente en las mujeres; también se 

encontré una relacién negativa entre nivel de bebida-fumar y nivel de reforzadores 

de conductas saludables en ambos sexos. En donde las mujeres se comprometieron 

mas con las conductas saludables para reducir sus adicciones que los hombres. 

La tecnologia actualmente ocupa espacios a pasos agigantados y la situacion 

personal se afecta y es dificil la solucion, esto lo vemos en el alto indice de 

desempleo en que estan todos los paises atin los desarrollados. El trabajo dignifica 

al individuo y le proporciona un estatus especial, que al incrementar el desempleo 

se ve lejana la posibilidad de mejorar el nivel de vida, ademas se corre el riesgo de 

que siga aumentando la delincuencia, especialmente la juvenil, que es consecuencia 

de la recrudencia de consumo de drogas peligrosas, el uso generalizado del alcohol, 

el exceso de ocio y la distorsién que hacen los medios de cemunicacion social de la 

realidad, con la sola intencién de vender. Hay ciertos factores que se consideran en 

{a formacién de la delincuencia: la edad, el sexo, el bajo nivel de clase social, las 

deficiencias de la educacién, la pobreza, el ambiente familiar inadecuado, 

residencia en un mal vecindario y perienecer a una familia numerosa. 

Uno de tos rasgos caracteristicos de la delincuencia es el limitado progreso 

educativo, pero no es por falta de inteligencia sino de oportunidad. Un estudio 

realizado por Bilenberg, en un grupo de muchachos de una correccional para 

delincuentes juveniles, encontré que el 39 por ciento rebasaba el promedio de la 

poblacién en test de inteligencia, el 10 por ciento liegaba a rebasar el promedio de 

conocimientos escolares, ef 20 por ciento estaban debajo del promedio, pero el 65 

por ciento mostraba un retraso educativo de tres afios 0 mas (Martinez, 1990). 

El embarazo adolescente es un tema central, catalogado como riesgo 

reproductivo segin salud publica. Se han establecido programas de educacién en 
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sexualidad y para la vida familiar motivados por la alta tasa de embarazos en 

adolescentes. 

Para poder entenderio se tiene que abordar desde el nivel macrosocial hasta el 

individual, para su andlisis se verdn las relaciones que tienen cinco componentes de 

este fenomeno: la influencia social, la escuela, la familia, los compafieros, la pareja 

y las caracteristicas personales de la adolescente. Estos aspectos llegan a ser causa 

en algunos casos, en otros consecuencias y en otros mas llegan a tener los dos 

efectos, Para un andlisis completo deberia unirse estos aspectos con las tres areas 

asociadas con el embarazo, las relaciones sexuales, el uso/no uso de 

anticonceptivos y las consecuencias de este: el aborto y efectos en los hijos (Pick, y 

Giyaudan, 1994) 

Se correlaciona la influencia social (como las instituciones, la cultura y los 

medios masivos de comunicacién) con sus determinantes que juegan alrededor del 

embarazo durante la adolescencia y los factores asociados con ella. 

Con respecto a la escuela hay investigaciones que la relacionan con las 

aspiraciones escolares, la formacién académica, la educacién sexual, las opciones 

para el uso del tiempo libre de las actividades deportivas y culturales, y la relacion 

de la convivencia entre maestro-alumno y padres-madres de familia con la escuela. 

Los compafieros toman parte importante en las relaciones sexuales, conocimientos, 

actitudes y conductas anticonceptivas, asi como en la valoracién de la maternidad y 

paternidad. 

Se hace referencia al papel que juega la familia con respecto af embarazo 

adolescente, la expectativa de calidad en las relaciones con los integrantes de la 

misma, la comunicacién que se establece relacionada con Ja sexualidad y el género. 

Y sin olvidarse de la pareja que juega un rol central en la sociedad, en donde 

culturalmente se le atafie al hombre la toma de decisiones y una actitud dominante 

en el hecho de tener muchos hijos. 

En las caracteristicas personales det adolescente se consideran las relaciones 
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de las variables socioeconémicas, educativas y de personalidad con el embarazo. Y 

en base a la experiencia resulta una correlacién de estas variables con las 

anteriores. 

Desde 1985, afio internacional de la juventud, se define como problema el 

embarazo entre las adolescentes menores de 20 afios. Esto hizo que se realizaran 

estudios, encontrando gran proporcién de poblacién joven en el mundo, 

principalmente en el Hamado Tercer Mundo, entre los 10 y 19 afios que han 

incrementado su conducta sexual y reproductiva, en un 25 por ciento, que es un 

factor determinante de la aceleracién del crecimiento poblacional. Por lo que 
ratifica que dicho embarazo es un fenémeno multifactorial que comprende 
dimensiones médicas, socioculturales, psicologicas y econémicas (Rodriguez 

1996). 

En México, a través de la Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica 

(Enadid, 1992) realizada en una muestra poblacional de 85’600000 habitantes de 

los cuales 20°734989 eran jovenes entre 10 y 19 afios, se puede decir que la 
fecundidad temprana es un patron importante en nuestro pais: las mujeres antes de 

los 20 afios han tenido su primer hijo y corresponde al 37 por ciento (Welti, 1995); 

en nacimientos anuales en madres menores de 19 afios, es el 16 por ciento, y una 

cuarta parte de los atendidos en los hospitales de maternidad comprende a mujeres 
menores de 20 afios 

Los factores asociados con la maternidad temprana son Ja escolaridad y la 
ruralidad, siendo los sectores de mujeres sin escuela ios que predominan en un 60 

por ciento de los casos; por lo consiguiente en los estudios de Pick Atkin resultaron 

los padres de las adolescentes embarazadas que poseen menor grado de 

escolaridad que los padres del grupo no embarazadas; coincidié que la 

mayoria de las adolescentes estudiadas abandonaron la escuela {0 tenian bajas 

calificaciones} antes de embarazarse, existiendo antecedentes familiares de 

embarazo no deseado en la madre o Ja hermana mayor (Langer y Romero, 1995 

citado por Rodriguez, 1996). 
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Durante el embarazo en fa adolescencia se ha reportado que los riesgos son 

mayores para las que han tenido mala alimentacién y pocas oportunidades de tener 

atencién médica de salud prenatal, datos proporcionados por Molina y Romero, 

1985 (Pick y Givaudan, 1996). 

Kably 1982, indica que coinciden los reportes de complicaciones obstétricas 

infecciones del tractouterino y aumento de distoccias en las madres menores de 15 

afios, lo que afirma que la morbilidad perinatal y materna es mas elevada que la de 

mujeres de 20 a 30 afios. 

Debido a los cambios psiquicos (rebeldia, ambivalencia, necesidad de 

independencia, confusion ante la imagen corporal, busqueda de identidad y 

aislamiento) por los que pasa la adolescente, sumados a los cambios incluidos en el 

embarazo, le producen temores, miedos, desequilibrios emocionales y confusion de 

identidad, los cuales se hacen patentes como depresiones, somatizaciones, intentos 

de aborto y fantasias de autodestruccion. 

Esto aunado al rechazo de Ja familia, del novio, de fa escuela y en genera de 

la sociedad, generan en la adolescente sentimientos de minusvalia. Los padres se 

sienten defraudados y culpables por lo que reclaman, hostigan y hasta maltratan 

fisicamente; o llegan a exigir que contraigan matrimonio en forma precoz y 

forzada, del cual resulta una inestabilidad que fracasa y regularmente termina en 

divorcio. 

La adolescente ante el embarazo no deseado no ve otra alternativa en primera 

instancia mas que el aborto, representando un alto riesgo para la vida ya que en 

nuestro pais no se ha legalizado, por Jo que se realiza de manera clandestina y esto 

esta reportado en un estudio realizado en México, donde el 14 por ciento de las 

mujeres entrevistadas menores de 20 afios, reportan haber abortado en condiciones 

ilegales y el 36 por ciento eran estudiantes (David y Pick de W. 1992) las 

condiciones de riesgo del aborto se acenthan cuando el adolescente recurte a éste 

en periodos avanzados del embarazo (Singh y Wulp, 1990), debido a lo dificil que 

le resulta reconocer y aceptar fa situacién; o la ambivalencia de continuarlo y la 
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dificultad de establecer una relacién confiable con algun adulto que la apoye en 

este trance (Pick y Givaudan, 1996). 

Existen ciertos factores que tienen una influencia en el embarazo de la 

adolescente como son que se tiene culturalmente de ser mujer, y funciones en la 

sociedad, el apoyo percibido por la familia, la concepcién de fa sexualidad y los 

roles de género. En lo tocante a la mujer, es frecuente en la cultura latinoamericana 

se le valorice en el papel de madre ya que fuera de él tiene pocas posibilidades de 

valorarse por si misma; esto corroborado por el comentario de una adolescente en 

una investigacién cualitativa: “Me conviene estar panzona (refiriéndose a su 

apariencia de embarazada) porque asi me hacen mas caso y hasta los hombres me 

obedecen™ (Pick, Andrade y Diaz, 1996). 

En la discrepancia de géneros, los medios de comunicacién son los 

encargados de manejar los estereotipos de dichos roles a través de las telenovelas y 
a nivel institucional, en los anuncios comerciales, el mensaje dado para cada género 

es claro: “el hombre es quien decide, es el que asume el papel activo, la mujer el 
pasivo, el hombre ataca, la mujer se defiende”; con respecto a la sexualidad, existe 
una doble moral relacionada con las expectativas de los hombres y las mujeres: se 

espera que el hombre tenga ei papel activo, de la iniciativa y el de la mujer a que 

espere, que pase a segundo término lo que desean en el aspecto sexual, que debe de 
ser ella la que establezca lazos con.... y funcionar a través de...; mientras el hombre 

esta ocupado con sus “conquistas sexuales” y entablar relaciones superficiales. 

Se cree que la falta de informacién y acceso a los anticonceptivos son los 

factores responsables del embarazo precoz, hasta se llega a decir “que el embarazo 

es el precio que pagan el y la adolescente por desconocer los métodos 

anticonceptivos”, sin embargo esto va mas alla de la falta de informacion y el 

acceso a dichos métodos, esta relacionado a la doble moral, a la amenaza de la 

femineidad y la masculinidad: las mujeres deben de ser dependientes y débiles, si 

sc cuida a si misma puede interpretarse como egoismo, pero si se dedican a los 

demas o ejercer la maternidad se incrementa su valor como mujer; los hombres 

tienen que ser vatientes y seductores ante las mujeres “faciles”, ser arrojados y 
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mostrar su potencia sexual, perder Ja castidad, desarrollar sus cualidades de 

instructor sexual, ser fuerte y protector. 

Otro de los factores de riesgo para el adolescente son las conductas sexuales 

dclictivas’ violacién, abuso sexual, hostigamiento, incesto, lenocinio y estupro; se 

adjudica como hipdtesis central que tales formas de comportamiento se 

generan en cl aprendizaje del medio familiar, segiin la mteraccién que el nifio 

tenga con su medio, su conducta puede anunciar probables patrones delictivos. Las 

apresiones sexuales pueden ser derivadas del aprendizaje de formas de conductas 

antisociales mas la presencia de ciertos factores como los modelos agresivos, el ser 

detenido, agentes negativos, la identificacién de victima y su sometimiento (Pérez, 

1987) 

En varios aspectos la agresion sexual es origen de persistentes paradojas: por 

ejemplo, la sociedad institucionalmente ha fabricado controles de la sexualidad, 

encontrando disimular sus expresiones, pero al mismo tiempo y en consecuencia de 

la competencia mercantil, da acceso a utilizar simbolos y usar indiferenciadamente 

expresiones sexualizadas. Este panorama en su generalidad Ieva a la frustracion ser 

la productora de violencia y agresién sexual. En esta relacion constantemente se 

invierten los valores basicos de imparcialidad y justicia; la concepcion de 

responsabilidad personal se convierte en relative y confuso. La victima puede 

resultar responsable o corresponsable de la agresion y el agresor, como victima por 

el agredido. Esto genera que en muchos casos por presiones sociales y familiares, fa 

victima se declare culpable, callando por temor y al no hacer cargos la mantiene 

impune (Cazorla, 1996). 

Habia una concepcion errénea acerca de Ja agresién sexual y en particular de 

la violacion, se pensaba que no era frecuente, que sélo ocurre a las mujeres Jovenes 

y llamativas, que los agresores son desconocidos y que sucede en lugares alejados, 

obscuros. 

Pero cuatro afios y medio de observaciones sistematicas en el Centro de 

Terapia de Apoyo cambia totalmente el panorama: entre las victimas de agresion 

sexual se han encontrado hombres y mujeres de diferentes edades (de meses hasta 
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80 afios), las agresiones ocurren también en lugares publicos, concurridos y 

cercanos y pueden consumarla gente conocida y de confianza de las victimas. 

La “violacién incestuosa” tiene grandes secuelas en el aspecto psicolégico, 

social y econdmico en los menores que son victimas a diferencia de los otros 

delitos sexuales. La severidad con Ia que se le corrige y fas consecuencias en las 

victimas de incesto, hacen que se tome como un “peligro real para la sociedad”. 

La victima tiene graves conflictos, por un lado quiere tener una conducta 

asertiva y defender sus derechos, por otra el enfrentarse a las conductas observadas 

desde la infancia, en donde aprendié el rol de sumisién y ser responsable de la 

unién y armonia familiar (Knudson y Diaz,1984). El otro conflicto es decidirse a 

evitar el delito o denunciarlo de inmediato, esto se sobreentiende que originara el 
rompimiento de la relacion de pareja mantenida en la violencia, la dependencia 

emocional y econdmica. Este panorama de duda hacia lo que va a pasar, les implica 

decidir entre apoyar a sus hijos o denunciar al agresor. 

lamentablemente las madres de las victimas no estan preparadas para las 

consecuencias de la denuncia de este hecho, ni a una independencia sexual ni 

econdmica, pero el apoyo que brinda la madre a la victima facilita el desarrollo de 
la recuperacion, aumentando su autoestima y auxiliandole a resolver 

favorablemente las emociones y actitudes negativas. 

En relacién al victimario ttenen pocas evidencia reportadas sobre su 

conducta, esto es lo que impide tener un perfil que pudiera anticipar las situaciones 

en donde la incurrencia del delito fuera mas probable. Por desgracia no hay 

programas para prevenir la “violencia incestuosa”, debido a que no se enfrenta 

publicamente, sin embargo todos los paises lo penalizan. 

Herman (1981) dice que existe dafio psicoldgico, pero son mayores las 

consecuencias de la problematica social que la sexual. Por otra parte las victimas de 

abuso sexual por lo general son menores de 12 afios y de ambos sexos, debido a su 

debilidad de los nifios los adultos se valen de esta situacién para realizar estas 
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conductas, que son una perversion de atraccién sexual hacia ellos (llamada 

Paidofitia). 

El estudio “Alto a la Agresion Sexual” realizado en el Centro de Terapia 

(1992) se registraron el 65.3 por ciento de fos casos, donde Jos menores fueron 

amenazados ¢ intimidados, y que el adulto siempre hizo uso de la fuerza Las 

consecuencias que conlleva este acto fluctian desde lo emotivo-cognitivo- 

conductuales, dependiendo de la vivencia, intensidad de la agresion, el engafio, 

amenazas 0 lesiones sufridas. 

El estupro es la accion de copular con una persona mayor de 12 afios y menor 

de 18 afios con engafios, donde se procedera contra el sujeto si se presenta la 

denuncia ya sea porque la menor resulté embarazada y la solucién que encuentran 

los padres es el matrimonio, siempre y cuando él no sea casado. 

El hostigamiento sexual sélo se castigara, siempre y cuando cause lesiones o 

dajio; procediéndose contra el hostigador a peticién de la parte ofendida. Presenta 

un indice de denuncias bastante bajo en comparacién de otros delitos sexuales, 

debido a que es una actividad tan cotidiana que forma parte de la rutina de la vida, 

y se utiliza como un control informal para fa mujer en el ambiente laboral, 

donde no se le reconoce sus derechos ni capacidad de desempefio; la practica del 

acoso sexual puede desencadenar en otros delitos sexuales que provocan 

sentimientos displacenteros de insatisfaccién, maolestias, humillaciones  y 

frustraciones que afectan la condicién moral, econémica y social de la afectada 

(como son los despidos injustificados, al no acceder a los deseas de la autoridad 

superior, medidas apremiantes laborales sin razon, negacién del goce de los 

derechos laborales, entre otros). 

El delito de Lenocinio tiene tres agravantes: la explotacién del comercio 

carnal, el comercio sexual y la prostitucién. Lamentablemente la mayoria de las 

victimas son menores de edad que han sido seducidas 0 contratadas para trabajar en 

casas 0 empresas y cuando se dan cuenta del engafio ya aceptaron dinero por 

adelantado y no se pueden negar. Las victimas de este hecho Hegan a abandonar su 

casa porque es disfuncional, hay maltrato, agresion sexual por parte del padre u 

otros miembros de la familia acompafiados de graves problemas econdmicos. 
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En el tratamiento psicoterapéutico emocional y de conductas se toma en 

cuenta su historia personal y la problematica presentada como temor, ansiedad, 

autoinculpacion y baja estima, que son el resultado de sentirse indefensa y en 

peligro de sufrir dafio fisico, golpes, lesiones, enfermedades o la muerte 

(Kilpatrick y Veronen, 1987). 

Con respecto a las enfermedades transmisibles sexualmente (ETS), se 

consideran una amenaza para la salud en diferentes formas, ya que pueden 

causar esterilidad, muerte fetal, aborto, ceguera, dafio cerebral, cancer e incluso la 

muerte. Pero también fo es para el recién nacido ya que la mayoria de estas 

infecciones la madre puede transmitirlas al producto y en  ocasiones 

malformaciones congénitas o que el nifio presente la infeccién desde el nacimiento. 

Hay 25 millones de casos de ETS, segiin la Organizaci6n Mundial de Salud, 

al aiio y la mayor incidencia ocurre en la gente joven de 20 a 24 afios de edad, 

seguidos por los de 15 a 19 aftos y después por los 25 a 29 afios; se habla de un 30 

por ciento de la poblacién mundial que se encuentra entre los 10 y 24 afios de edad. 

En muchos paises mas de las dos terceras partes de los adolescentes hombres y 

mujeres entre los 15 y 19 afios ya iniciaron su vida sexual. 

La adolescencia stendo una etapa de grandes cambios fisicos y psicolégicos, 

es donde el joven apenas empieza aprender a asumir el control de su propia vida y a 

tomar decisiones que pueden tener consecuencias para ellos mismos y para otros. 

En esta etapa es donde se habla mas de los factores de riesgo, pero en realidad 

el principal “factor de riesgo” en las ETS es exponerse a ellas. El investigador 

Carlos del Rio Chiroboga nos plantea que hay indicadores indirectos y directos; los 

indirectos son los de tener una pareja sexual infectada y los directos son los de 

adquirir la infeccién una vez expuesto o bien, de desarrollar la enfermedad una vez 

infectado, el comportamiento sexual de la persona es una cambiante directa del 

tiesgo de adquirir éstas, pues se celaciona con la exposicién y transmisién de las 

mismas. Menciona que se correlacionan con otras variables como son: la pobreza, 

la marginacién y otros comportamientos de riesgo. 
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Se ha investigado que la principal via de contagio del VIH es la sexual por lo 

que se considera primordialemente una Enfermedad de Transmision Sexual (ETS), 

confirmando una interrelacion entre éstas y el VIH, es decir que las ETS son un 

facilitador para la transmisién del VIH. Las infecciones mas frecuentes que se 

transmiten por contacto sexual son: la gonorrea, sifilis, clamidia y herpes genital; 

que afortunadamente todavia en la actualidad hay cura, pero en las infecciones por 

VIN y otros virus son incurables; como sucede en el padecimiento conocido como 

el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), catalogada como la 

pandemia, y que su expansién continua siendo un problema de salud al que se 

enfrenta la humanidad aun en los comienzos del siglo XXI CONASIDA informa 

que por lo menos la quinta parte de la gente que padece SIDA se encuentra 

alrededor de los 20 afios, lo que significa que adquirieron Ja infeccion durante la 

adolescencia (Hernandez, 1996). 

Un grupo de gran importancia en la poblacién en general son los j6venes, por 

to que es vital reforzar la autoestima y las actitudes de negacion de los jévenes y 

de las mujeres, y también hacer ver a los muchachos y muchachas por igual que 

ticnen que compartir responsabilidades en las relaciones sexuales con sus 

consecuencias; ya que la actitud que toman hacia el SIDA es una percepcién muy 

Icjana del problema, a pesar de que inician el ejercicio de la conducta sexual y los 

situa como Jos principales protagonistas de grupos de alto riesgo. 

El estudio realizado por Alfaro, Rivera y Diaz-Loving (1990) con 

adolescentes reportan que estos no se ven asi mismos en riesgo de contraer ta 

infeccién por VIH, por lo que no realizan con frecuencia practicas preventivas, y 

sin embargo tienen practicas sexuales de alto riesgo de transmisién y esto también 

es confirmado por los estudios de Fishbein (1990), Villagran-Vazquez y Diaz- 

Loving (1992) cita en memorias del Congreso CONASIDA, 1993. y_ por 

Hernandez y Ramirez,1996. 
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4.3 Manejo responsable de la sexualidad de los y las adolescentes. 

Si se habla de estadisticas, se corre el riesgo de no ser actuales al dia 

siguiente, sin embargo no podemos sustraernos en manejarlas; ei 40.5 por ciento de 

la poblacién de] mundo es menor de 25 aiios y 18.7 por ciento esta entre los 10 y 

los 19 afios; pero en las regiones de Asia, Affica y Latinoamérica la dimensién de 

poblacién joven aumenta al 53.6 por ciento de menores de 25 afios y al 20.1 por 

ciento la poblacién entre 10 y 19 afios. No se exagera en afirmar que la mayoria de 

los paises los jovenes son los mas expuestos a las consecuencias de la falta de 

informacién y de servicios en el area de salud sexual. Se presenta una 

discriminacién que parte de la edad o el estado civil que propician se vean 

afectadas las mujeres y muy especialmente las adolescentes con aumento de: 

embarazos precoses, tasas reveladoras de abortos clandestinos 0 practicados en 

malas condiciones, elevada mortalidad materna y la pérdida de oportunidades es ef 

precio que pagan, sin contemplar el desastre que agrega la llegada del SIDA 

(Lopez, 1996). 

Se ha confirmado que el sector de la poblacién que hay que darle mayor 

atencion de la que habitualmente recibe son los jovenes, por ejemplo los que 

buscan trabajo en las zonas urbanas y que estan totalmente desamparados; otros 

estan expuestos a la explotacién sexual por parte de los adultos; las que abandonan 

los estudios (por razones econdmicas 0 desintegracion familiar) estan expuestas a 

embarazos no planeados. 

Se ha observado un fendmeno nuevo relacionado con la escolaridad en las 

mujeres, que a pesar de que en Ia actualidad es alta no se ha generalizado asi en la 

educacion sobre la sexualidad y en la informacién sobre el uso de anticonceptivos 

es exuberante, pero todavia su uso es muy limitado, como se ve en el cuadro 

siguiente: 
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Edad de la primera relacion sexual 

y_uso de anticonceptivos 

Edad % de uso de anticonceptivos 

15 y menos 15.4 

16-17 17.6 
18-19 29.6 

Las investigaciones pueden demostrar que la educacién sexual produce 

efectos elocuentes ya que las menores de 20 afios que tienen actividad sexual y que 

han asistido a cursos de educacién sexual ef 28 por ciento utilizan anticonceptivos. 

y solo el 9 por ciento de las que no asistieron a los cursos hacen uso de ellos. La 

mayoria de las personas cree que la educacién sexual promoveria la 

experimentacion sexual precoz o la promiscuidad. Hay diecinueve investigaciones 

analizadas en el Programa Mundial sobre SIDA demostrando que al hablar 

seriamente con los jévenes de sexualidad y fos factores de riesgo del VIH no dan 

inicio a las relaciones sexuales tempranas; los conduce a postergar el comienzo de 

la actividad sexual, 0 a practicar relaciones sexuales menos riesgosas, 0 ambas. 

Y en los lugares donde se han desarrollado programas de consejeria, de 

educacion y de servicios para la juventud, no se han registrado incrementos de 

actividad sexual. Las encuestas realizadas en América Latina son consistentes en 

los reportes sobre el desconocimiento que los adolescentes tienen sobre aspectos 

basicos de la sexualidad; sefialando que la iniciacién de la sexualidad no va 

acompariada por el uso de anticonceptives por lo que resulta en casi todos los 

paises un incremento en las tasas de fecundidad en menores de 20 afios que 

Tepresentan una quinta parte de los nacimientos y entre 10 y 15 por ciento de los 

abortos de mujeres adolescentes. 

Pero los problemas que atraviesan en el aspecto de la sexualidad no solo se 

restringen a embarazos no deseados y abortos sino también en materia de las 

enfermedades de transmision sexual; esto es de tal magnitud y los recursos tan 

limitados que se concluye: En que las ETS y el SIDA conforman una bomba de 

tiempo de consecuencias devastadoras.



El Colegio de México en sus investigaciones realizadas recientemente, 

informa que los embarazos precoces no se dan solo por falta de informacidn sino 

por ciertos estereotipos culturales que exigen la reproduccién para certificar fa 

actividad sexual; y gue a través de esto las javenes se valoran y todo lo contrario, 

cuando la joven suprime la posibilidad reproductiva los jévenes varones la ven con 

actitud con menosprecio, pues no aceptan que solo busque el placer o la expresion 

de afecto en la relacién sexual. 

Lamentablemente los adolescentes y jovenes poseen capacidades y conductas 

sexuales que la sociedad no quiere reconocerles; pues los adultos (llamense 

padres, maestros, y otros) no muestran actitudes positivas ante el ejercicio de su 

sexualidad. 

Tampoco nuestra cultura le ha dado una solucién adecuada al problema de la 

sexualidad en la adolescencia, pues por un lado hay mucha estimulacion y es 

permisiva, y por ef otro no permite que sean sexualmente activos, es indolente y los 

deja a su suerte, éstos se confunden y ceden a la sexualidad aun en condiciones de 

alto riesgo, colocandolos en una situacién contradictoria. 

Lo mejor es aceptar que pueden ser sexualmente activos y brindarles los 
medios educativos y asistenciales para que puedan practicarlo sin riesgo. La 

familia, 1a escuela, las instituciones sociales y sanitarias y todos los educadores, no 

deben de ser partidarios de suprimir libertades sino de ofrecer ayuda a éstos para 

que aprendan a manejarse adecuadamente su actividad sexual y sin riesgos 
(L6pez, 1996). 

Se ha visto la influencia que ejercen los padres y las madres en la 

comunicacién con sus hijos e hijas relacionada con el desarrollo de Jas actitudes de 

estos sobre la sexualidad y sobre el uso de anticonceptivos (Lock, 1990; Fisher, 

1986 citade Alvarez, 1995). 

Si se da una alta comunicacién sobre la sexualidad, la permisividad para 

practicarla se parecerd a la de los padres y madres; también se observa que cuando 
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los padres hablan de sexualidad con los hijos ¢ hijas transmiten sus propios valores, 

deseando que ellos los adopten y puedan compartir opiniones. 

El estudio realizado por Fisher (1985) reporta que la sexualidad mas 

responsable mostrada por los adolescentes es en Ja que hablan con sus padres y 

madres sobre sexualidad, también se puede deber a la simijitud en las actitudes 

sexuales entre ellos y sus padres y madres, en su juventud. 

Segun Erik Erikson, estos deben de trabajar para aceptar los cambios fisicos 

como una nueva imagen corporal que establece la construccién y el logro de la 

propia identidad. Los que tienen éxito en la busqueda de su propia identidad y 

autoconcepto se caracterizan por unos sentimientos de alta autoestima y 

autoafirmacion, factores indispensables para un adecuado desarrollo psicosexual, 

asi como ser capaz de tomar decisiones adecuadas (De Buen y Gonzalez, 1994). 

La sexualidad es un abanico de posibilidades -extraordinarias de placer, 

comunicacion, temura y afecto, que puede vivirse de dos manera: de forma 

frustrante y riesgosa 0 sin riesgos y plena de sentimiento personal y relacional, que 

aprendan a tomar decisiones y actuar en forma eficaz y responsable en todo lo 

concemiente a las relaciones interpersonales. 
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CONCLUSTIONES 

A través del desarrotlo del presente trabajo se muestra como desde hace 50 

afios se traté de tniciar un cambio, aunque aislado en la ensefianza de tipo escolar 

sobre el aspecto sexual, provocando protestas y resistencias de los padres de familia 

para aceptar la integracion de una educacién sexual, en la formacién de sus hijos, 

con ciertos objetivos como: prevenir las enfermedades venéreas, hoy conocidas 

como enfermedades de transmisién sexual; la mortalidad-morbilidad materno- 

infantil, y el uso de los métodos anticonceptivos. 

Todos estos movimientos y actividades crearon polémicas que abanderaban 

pugnas politicas, propiciando el surgimiento de varios puntos importantes: 

1° Que los padres de familia defendieran su derecho 

exclusivo de educar en el aspecto sexual a sus hijos. 

2°. El reconocimiento del trabajo pionero realizado por 
la UNAM a través de ta labor académica de sus 

profesores en el manejo de la sexualidad y de 
los temas relacionados con ella. 

3°. Las instituciones y organismos no gubernamentales 

(ONG’S), como AMES, CORA, IMESEX, y otros, 

visualizaran la importancia de la educacién de los 
y las adolescentes, dando énfasis al aspecto sexual. 

4° A raiz de fa Reforma Educativa(1974)}, se recono- 
cié que en muchos casos, los padres de familia tuvie- 

ron reacciones positivas de apoyo a los nuevos 

programas, tanto en primaria como en secundaria 

(referentes a la educacion sexual) pero limitada a los 

aspectos bioldgicos. 
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Es importante el poder entender que la educacién sexual es un proceso vital 

donde se va adquirir y transformar por los hombres y las mujeres los 

conocimientos, las actividades y tos valores relacionados con la sexualidad en 

todas sus mianifestaciones. Y serd a través de la educacidn, como proceso 

dinamico que va con la vida misma, donde se lograra una formacién integral de los 

individuos. Es necesario clarificar los valores y reforzarlos para que vaya 

desapareciendo la doble moral, el doble mensaje, y se establezcan actitudes de 

respeto hacia la sexualidad de los y las adolescentes y de la demas poblacién 

Se deben de unir esfuerzos para lograr que la educacién sexual en nuestro pais 

tenga una difusién sistematizada de programas a nivel nacional, dirigida a grupos 

sociales de riesgo como a nifios y adolescentes; logrando asi poder alcanzar los 

ideales de bienestar, democracia y equidad que tanto necesitan cada uno de los 

individuos que conforman nuestra sociedad. 

Han sido muy disimbolas las concepciones acerca del papel que juegan los 

medios de comunicacién masiva; hay quienes los han Ilegado a satanizar, otros los 

consideran ornamentos de directores o funcionarios, reduciendo su importancia en 

ta educacion. Sin embargo hay quienes tienen confianza en ellos como un recurso 

y apoyo para la ensefianza y difusion de la cultura propia y de otros paises. 

Esta diferencia de opiniones es contundente en la concesion de recursos 

financieros que hace el Estado, para la produccién de audiovisuales educativos. 

Hay evidencia de los esfuerzos especificos por parte del Estado para integrar a los 

medios de comunicacién en los procesos educativos, pero por otra parte esta latente 

su incapacidad para conceptualizar y sistematizar proyectos y las presiones que los 

grandes consorcios ejercen en la politica y la economia, lo colocan en total 

desventaja frente a éstos ya que su objetivo esta claramente definido: el de vender, 

no tienen el propdsito de educar, pero compiten, en igualdad de circunstancias, con 

el sistema escolarizado. 

En cada sexenio, se deja de dar continuidad a los proyectos existentes, se 

pretende cambiar sin tomar en cuenta experiencias, duplicando producciones,



abandonando o borrando materiales ya elaborados, con la consecuente pérdida de 

recursos financieros y desaprovechando los recursos audiovisuales que él mismo 

genera. Es por todo esto que el sistema necesita aprovechar los recursos 

audiovisuales, en terminar con la desigualdad de oportunidades educativas y 

culturales que hay en el pais, utilizando todos los medios de comunicacién 

masiva a su alcance. Es importante reflexionar sobre los derroches y la 

discontinuidad en las politicas del Estado, fomentando ja continuidad de proyectos 

existentes que estén dando resultados positivos, aprovechando las experiencias, 

conservando y cuidando materiales ya elaborados. 

A través del tiempo y de la labor persistente de los socializadores y 

educadores se ha logrado develar ef tabi con lo que estaba encubierta la 

sexualidad; es justo darle la importancia debida a la conducta sexual de las y los 

jovenes, por una parte, los adultos deben de acreditarlos como seres sexuales, 

darles espacio y tiempo en el ejercicio de la misma; y por otra, ellos mismos 

conocer su propia sexualidad, aprender que tiene que ser respetada y orientada; 

reconociéndoles una identidad sexual propia y ser parte de un grupo social que 

tienen capacidades, deseos y comportamientos sexuales responsables. 

En esta etapa critica, los padres deben de adquirir consciencia de todos los 

cambios trascendentales que viven los y las adolescentes, y sobre todo, aqui es 

donde se dara la conformacion de su personalidad. Deben de tener presente estos 

cambios fisiolégicos que van a ir transformando su cuerpo de nifio en adulto, 

proporcionandole la capacidad de fecundar mediante el desarrollo funcional de sus 

Organos sexuales para la preservacion de ia especie, y uno de los mayores dones 

que tiene ¢} ser humano, es el de disfrutar el placer que ocasiona el contacto intimo 

con otro de su misma especie. 

La concientizacién de todos fos cambios: fisioldgicos, fisicos, psicolégicos, 

emocionales y sociales tanto en los padres como en los y las adolescentes, dara la 

pauta de una aceptacién y orientaci6n adecuada para un desarrollo y crecimiento 

personal de ambas partes. Esto permitirad a los padres tener actitudes mds 

Tespetuosas y honestas ante el ejercicio de la sexualidad de las y los hijos; y lo mas 
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importante también, el que ellos acepten su propia sexualidad para que tos prepare 

en la orientacién y apoyo que tendrdn que brindar a sus hijos e hijas adolescentes 

en esta etapa, proporcionandoles una vision diferente a la que ellos tuvieron 

cuando jovenes. 

Se cuestiona el papel que juegan los padres en la educacién de la sexualidad: 

pucs éstos Ilegan a olvidar que independientemente a la informacién que 

proporcionan a los hijos sobre el tema, dan una enseflanza mayor a través de las 

actitudes y las formas en que se relacionan como pareja, se preocupan mucho por 

inculcarles los conceptos socialmente estereotipados de “cémo debe de ser” un 

hombre y una mujer, descuidando sus comportamientos como individuos sexuales. 

no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, lo que predican y lo que 

slenten; se olvidan que es importante ensefiarles a sus hijos e hijas las 

demostraciones de afecto a través de las caricias, los besos y abrazos; las atenciones 

y el respeto que se deben de tener como pareja, todo esto y hasta lo mas 

imperceptible es informacion y aprendizaje para los y las adolescentes. 

De esta manera los padres deben de ir tomando conciencia de la forma como 

los van educando, y como las actitudes que muestran hacia las y los hijos van 

dejando huella desde muy temprana edad, y que esas mismas actitudes seran las 

que tendran ellos en el futuro, frente a este tema de tanta controversia como es el 

sexo. Pero hay otro factor que entra en juego y llega a ser vital para todo individuo. 

la familia, pues desempefia una funcién socializadora, afectiva y reguladora de las 

relaciones sexuales. Si bien es cierto que es un producto de la naturaleza, como 

dice Rousseau, es también una institucién creada por fa cultura a fin de regular v 

controlar a los individuos, sus relaciones, su conducta y todo lo relacionado con el 

intercambio generacional. 

Siendo la familia el primer contacto que tiene el individuo 

con el mundo, es necesario ensefiarlo a tener relaciones interpersonales exitosas 

basadas en una comunicacién adecuada y positiva, el aprender a expresar lo que se 

esta sintiendo, llegar a comprender y aceptar a los demas en los mismos términos. 

Esto dard como resultado algo realmente importante para la persona, 0 sea, que lo



que diga sera reflejo fiel de fo que verdaderamente esta sintiendo, y sienta lo que 

esta pensando, y piense en lo que cree, dejando abierta la posibilidad de que el 

didlogo continie en un ambiente positive y adecuado. Ensefiar a los y las 

adolescentes a manejar una comunicaci6n asertiva para poder llegar a ser personas 

asertivas. 

Esto llevara a las y los adolescentes a ir reduciendo los factores de riesgo, 
que estan expuestos por la misma etapa que atraviesan, proporciondndoles {os 

elementos necesarios para tener la seguridad en si mismos; poder dialogar 

y mantener una comunicacién adecuada, donde se tenga un control de las 

emociones, para no romperla; decir las cosas sin agredir ni ofender; aprender a 

escuchar; respetarse a si mismo como a los demas; evitar problemas que aumenten 
por no hablar a tiempo; integrarse mejor al grupo social, a la familia, con su pareja 

y amigos: tener constancia para el logro de sus objetivos y metas; aprender a 

pedir las cosas y ceder cuando sea necesario; terminar con relaciones 
interpersonales que causen dafio fisico 0 psicolégico , y si es posible propiciar la 
mejoria de estas bajo tratamiento psicolégico. Todo esto dara como resultado que 

las y los adolescentes manejen y ejerzan responsablemente su sexualidad, 

teniendo un desarrollo biopsicosocial mas sano y positivo. 
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DISCUSION 

A pesar de que se lleva afios tratando de integrar la educacién sexual a la 

formacién educativa de los individuos, se han tenido resistencias de los mismos 

grupos humanos, debido a la misma estratificacion social que existe en nuestra 

sociedad, por lo tanto poco se ha logrado. 

La necesidad persiste y no es solo algo agregado al curriculum de la 

educacion basica, sino que forma parte de él, visualizado desde la concepcion. Pues 

a pesar de que el cambio ya se dio, desde 1974 con la Reforma Educativa y en 

1994 con la Modernizacién de la Educacién donde se integré la materia de 

Orientacion Educativa que maneja aspectos de salud, sexualidad y formacién para 

cl trabajo en la y el adolescente; esto no ha sido suficiente ya que se sigue 

cuestionando, y seguira latente esta controversia, pues cada vez crece ta necesidad 

y resulta indispensable para los jovenes recibir educacién sexual adecuada, ya que 

la forma de ejercer su sexualidad suele ser motivo mas que nada de preocupacién 

fundamentada en la serie de consecuencias negativas derivadas de un ejercicio 

irresponsable de la misma como son los embarazos no deseados, abortos, 

matemnidad y paternidad precoz, prostitucién, delincuencia, enfermedades de 

transmisién sexual, SIDA, abuso sexual, etc., y que desgraciadamente a través del 

paso del tiempo se siguen sumando mas y mas problemas sociales. 

Se plantean varias opciones de solucién para ir disminuyendo estos factores 

de riesgo en los adolescentes tales como: la capacitacién de agentes socializadores, 

utilizar como apoyo los medios de comunicacién masiva para mensajes y campafias 

de prevencién, manejando también la importancia que tiene {a familia y en especial 

los padres y su potencialidad como educadores, pues ellos son los primeros 

modelos a seguir, ya que si estos los ensefiaron a hablar, a comer, a caminar, y 

demas, por qué no pueden ser ellos mismos los que les ensefien y apoyen en el 

desarrollo de actitudes y sentimientos involucrados en la practica de sus relaciones 

sexuales, en la formacién como individuos, que crezcan con autoestima, 
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independencia y capacidad para elegir y actuar de acuerdo a sus valores, 

expresando lo que piensan y sientan, respetar y ser respetados, amar y ser amados; 

esto se podra lograr a través de talleres vivenciales, donde se establezcan técnicas 

de sensibilizacion para hacerlos recordar su adolescencia y tengan la disposicion 

de abordar la crisis existencial de sus hijos ¢ hijas en forma adecuada 

Susan Pick (1995), nos dice que el ser humano aprende a comunicarse dentro 

de su nucleo familiar. El nifie aprende ciertas reglas de comunicacién a partir de los 

mensajes emitidos por los miembros de la familia, las cuales le permitiran 

interactuar dentro de su medio social Es importante que los padres tengan 

comunicacién abierta con sus hijas ¢ hijos. Y segin Bergé, los padres tienen que 

entender que la sexualidad del nifio esta integrada desde un nacimiento, y se debe 

de saber que un comportamiento sexual infantil bien vivido sera favorable para 

tener una sexualidad adulta sana y responsable. 

Pero las condiciones que se oponen a la intervencidn directa del aspecto 

educativo en materia de educacion sexual, vienen del hecho de que [a crisis actual 

de muchos de los y las adolescentes en este aspecto no deriva tanto de la escasez 

de conocimientos de caracter cientifico, sino mas bien de la ausencia de modelos de 

comportamiento valido desde ef punto de vista eticosocial. Por otra parte nuestra 

sociedad sigue manejando la doble moral, en lo que se refiere a lo sexual, 

propicrando comportamientos muy liberales, pero con actitudes conservadoras y 

puritanas. Siendo que los adolescentes requieren de mensajes claros,; que al 

someterlos a reglas morales contradictorias entre si fos confinde, no siendo este el 

mejor modo de orientarlos hacia un comportamiento normal y equilibrado. 

Por otra parte la educacion que recibimos no nos capacita para comunicarnos 

positivamente con los demas; por el contrario, aprendemos a sentirnos mal, 

inseguros, a ocultar lo que sentimos, reprimir o tergiversar lo que pensamos 0 

convertir nuestras expresiones en verdaderas agresiones que humillan o lastiman a 

los demas, haciéndonos sentir culpables después, Ilevandonos a ceder y permitir 

que abusen de nosotros 0 hacerlo nosotros primero (son las opciones 0 recursos 

mas usadas). Una relacion humana mal flevada puede llegar a provocar hasta 

enfermedades fisicas —somaticas- en las personas. La salud psicolégica también 
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puede deteriorarse con experiencias negativas no asimiladas constructivamente a 

través de los afios. 

Desde el punto de vista de la iglesia, que afirma el derecho y deber de los 

padres como educadores de sus hijos ¢ hijas conforme a sus valores morales y 

religiosos, tomando en cuenta las tradiciones culturales de la familia e 

impulsandolos al “bien”. También fos responsabiliza de la tarea educativa de 

formarlos sexualmente con la obligacién de ensefiarles los misterios de la vida 

humana, fomentando la castidad y virginidad en los y las adolescentes, aprender a 

vivir con espiritu de sacrificio aceptando los designios divinos y si no !o hiciesen, 

los culpabiliza de impartir en forma inadecuada esta educacién. La labor de la 

escuela la cuestiona, colocandola en segundo término como complemento y apoyo 

de la obra educativa de los padres. Pero de aqui surge un planteamiento muy 

importante ¢Quién va a determinar Ja calidad educativa impartida por los padres? 

_Como se va a garantizar la preparacién que deben de tener los padres para educar 

a sus hijos e hijas? 

Frecuentemente se hace uso de la comunicacién no verbal y del lenguaje 

corporal para fa ensefianza de muchas pautas comportamentales del individuo 

desde el aspecto social, familiar y personal por parte de las y los padres de familia, 

o sea que, la mayoria de la educacién que se recibe es informal, por lo que se tiene 

muchas carencias en la formaci6n de la personalidad. 

Todo esto nos leva a concluir que no debemos de desistir en nuestro objetivo: 

los padres pueden llegar a ser las personas idéneas para dar una educacién sexual 

adecuada y positiva, siempre y cuando estén dispuestos a reeducarse, pues muchos 

de ellos no supieron resolver sus propios problemas sexuales cuando fueron 

jévenes, y siguen arrastrandolos como adultos, por fo tanto, no cuentan con la 

capacidad de poder orientar o ayudar adecuadamente a sus hijos en su 

problematica existencial (pero pueden ir aprendiendo ambas partes, ya que 

éstos tienen que superar y aceptar su propia sexualidad); y al mismo tiempo, 

establecer y manejar una comunicacién asertiva que va a mejorar las relaciones 
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interpersonales, creando un ambiente adecuado y confortable para ambos. A 

través del apoyo y trabajo de profesionales, y con el manejo de una educacién 

formal esto propiciara poder devolverles a las y los padres de familia el derecho de 

educar sexualmente a sus hijos, derecho que esta en pugna desde hace mas de 50 

afios. 

El problema que se estd viviendo en la actualidad es de Salud Publica con 

respecto a la sexualidad, principalmente en los y tas adolescentes, que tiene que 

atacarse en forma especifica por profesionales y especialistas en la materia, que 

pueden ser de gran apoyo a los padres de familia para instrumentar estrategias 

reales en la educacién de la sexualidad tanto de ellos como de fos y las jovenes. 

Sobre este topico todavia en nuestro pais se esté en los inicios, siendo necesario 

incrementar inversiones en programas e investigaciones con caracter preventivo. 

Es importante hacer notar la labor social, profesional y de investigacién que 

realizan las instituciones publicas de asistencia médica y educativas a nivel 

basico, media superior y superior como el PROSEXHUM de la Facultad de 

Psicologia de la UNAM, entre otros. 

La educacién sexual en México es una labor titanica y a largo plazo, donde 

se habré una gran perspectiva ocupacional para todos fos profesionales de fa salud 

y de ta educacién, y en forma muy especial para los psicdlogos 
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