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ACTITUDES SEXUALES EN UNIVERSITARIOS 

OBJETIVO 

El Objetivo fue el de identificar las Actitudes Sexuaies en una muestra de la poblacion 

de las diferentes carreras que se imparte en la E.N.E.P. Iztacala, que incluye a las carreras 

de Medicina, Odontologia, Enfermeria (nivel tecnico), Biologia, Optometria, y Psicologia, de 

jos semestres 1ro, 3ro, y 5°. 

Para fo cual se aplicd el cuestionario Silva A. (1991), de Actitudes Sexuales, 

mediante el cual se contempla obtener la informacion pertinente acerca de la prevalencia de 

las actitudes sexuales de jos estudiantes, a fo largo de los primeros cinco semestres de las 

carreras correspondientes, y asi mismo en la poblacion en particular de cada carrera y en 

relacién o no con la curricula, asi como el papel que juega su historia académica precedente, 

Publica, Privada, Su religion, asi como su relacion con algunos factores sociales, culturales, 

familiares, y personales como lo pueden ser la comunicacion y la informacion sexual. 

Las preguntas dentro del cuestionario aplicado analizan dentro del area sexual a que 

tan de acuerdo o desacuerdo se esta respecto de establecer contacto fisico (acariciar, por 

encima o por debajo de la ropa) y el tener relaciones sexuales con personas del sexo 

opuesto conocidas, con las que se tiene o no un compromiso sentimental, social, laboral, 

académico, etc. 

La identificacion de las actitudes se veran determinadas por los resultados del 

andalisis porcentual, grafico, y estadistico y ‘a funcion que juega la informacién y 

conocimientos adquiridos en las diferentes curriculas. 

Por otra parte, los puntos a cubrir teoricamente seran los diferentes modelos 

teéricos, el Conductual, Cognitivo, Social, Psicoanalista, asi como la retacién de fa Actitud, 

Valor, y la Moral Sexual, con las actitudes sexuales de los estudiantes universitarios. 

 



ACTITUDES SEXUALES EN UNIVERSITARIOS 

Las actitudes son una combinacién de conceptos, de informacién y respuestas 

biolégicas, en este caso, emociones o estados emocionales, que dan lugar a una 

predisposicion para responder favorable o desfavorablemente a personas, grupos, ideas u 

objetos concretos. En el particular problema de las Actitudes Sexuales e! componente 

afectivo esta compuesto por la evaluacion, preferencia o respuestas emocionales basicas. El 

componente conceptual e informativo lo constituye e! marco de referencia tedrico y la 

informacion que e! sujeto tiene sobre el objetivo de su actitud sexual, 

Las actitudes apropiadas son aquellas que fomentan la capacidad de las personas 

para llevar a cabo esas interacciones con el medio ambiente para su mejor ajuste social y 

cultural. Por el contrario, cuando se asumen actitudes sexuales inadecuadas o inapropiadas 

en tiempo y en espacio cultural, conducen a situaciones que generan ansiedad y a 

problematicas a través de una disminucién de las capacidades de respuesta del sujeto, para 

desarrollarse constructiva, sana y funcionalmente. Desde luego fas actitudes sexuales 

apropiadas facilitan conductas eficaces y sentimientos de satisfaccion, asi como 

connotaciones de sentimientos-basicos de alegria y felicidad. Por el contrario las actitudes 

sexuales inapropiadas promueven conductas de frustracién, sentimientos de depresién, 

miedo al fracaso, ansiedad, tristeza, e incluso sentimientos de culpa. Estos sentimientos no 

estan solo determinados por fas actitudes, muchas experiencias inmediatamente asociadas 

pueden producir alegria o depresion. Pero si los sentimientos negativos se hacen habituales 

es por que estén mantenidos por actitudes sexuales negativas. 

Las actitudes sexuates son parte de las estructuras Cognoscitivas del Pensamiento 

que los sujetos aprenden para organizar y sistematizar sus experiencias y su conducta. El 

componente actitudinal de una estructura cognoscitiva es util porque proporciona una pauta 

 



simplificada y practica para llevar a cabo una conducta apropiada. La funcién de las actitudes 

es lievar a anticipar y manejar jos sucesos recurrentes, dado que no todas las experiencias 

pueden englobarse en el concepto de singularidad; se agrupan en categorias oportunas y 

aplican ciertas respuestas 0 reacciones a toda experiencia que caiga en alguna de ellas. Las 

actitudes intervienen cuando muchas respuestas se automaticen de manera condicionada; 

de esta manera eximen al sujeto para que puedan manejar las autenticas experiencias 

Unicas que se te dan. La confianza en las actitudes forma parte de una economia psicolégica 

que podria describirse como el principio de! “minimo esfuerzo", siempre que sea posible, 

aplicar soluciones pasadas a problemas presentes, 0 bien aplicar respuestas pasadas a 

experiencias presentes. 

En cierto modo, las actitudes son predisposiciones relativamente persistentes que 

dan continuidad a la conducta o personalidad en el tiempo. Respecto a su aprendizaje se 

contemplan cuatro aspectos importantes. El primero es el que todas las actitudes son 

aprendidas, se adquieren a través de Ia instruccion directa o aprendizaje observacional, 

asumiendo el atributo de alguien a quien uno ama, o admira, y mediante la adopcion de roles 

sociales como el del alumno-profesor, marido-mujer, novio-novia, médico-paciente. 

En segundo lugar, tenemos que todas las actitudes estan abiertas a la modificacion y 

al cambio. El cambio de actitudes, es su adquisicién, inversién o intensificacion segun la 

historia o experiencia de ia persona. 

El tercer punto es el papel que juega el aprendizaje y la modificacién o ajuste de las 

actitudes que tienen su origen en ias interacciones sociales, con otras personas, directaoa 

través de videos, peliculas, anuncios, libros, 0 t.v., aprendiéndose y modificandose dentro de 

los sistemas de relaciones humanas. 

Por uitimo, el cuarto punto es ef de la adquisicién y modificacion de tas actitudes, que 

constituye un proceso dinamico en el que los demas confrontan a las personas con las 

   



expectativas que tienen sobre cual es ja actitud sexual adecuada, a la vez que se esfuerza 

por incrementar sus competencias en lo que a tratar con el medio se refiere, experimentando 

actitudes que parecen ser titles. En este sentido el aprendizaje no es pasivo ya que las 

personas buscan seleccionar aquello a lo que se quiere atender, con quien quieren 

identificarse, o que roles sociales quieren adoptar y como se quiere responder a las 

demandas de padres, aspectos religiosos, profesores, conyuges. También afrontan a fos 

demas con sus expectativas psicolégicas intemas que conducen a adquirir y modificar o 

ajustar actitudes asi como estimulos extemos que io castigan, extinguen, o evitan 

enfrentando un estado dinamico de equilibrio por ei desarrollo y madurez mismos. 

Modificar las actitudes constituye una etapa importante en el cambio de estilo de 

vida, un cambié en la autoestima personal, por ejemplo, puede dar lugar a que las 

respuestas sociales mejoren, a que se tome un nuevo rumbo y a una gran variedad de 

modificaciones de conducta. El cambiar actitudes inapropiadas por otras apropiadas se 

consigue promoviendo patrones de pensamiento mediante el conocimiento o la informacion 

de conductas mas constructivas. Aunque fa conducta tiene mas determinantes, aparte de las 

actitudes, y a pesar de que hace varios afios la relacion entre actitud y conducta fue muy 

debatida, los datos actuales indican que las actitudes son determinantes importantes de la 

conducta, asi como su modificacién (Eagly y Himmerifarb, 1978). 

Es por lo que nuestro interés, planteado brevemente en el objetivo, es analizar las 

actitudes, como determinantes de la conducta, de los estudiantes universitarios, al perfil 

profesional elegido con la curricula particular, incorporando para su explicacién el modelo de 

aprendizaje en relacion a las condiciones valoradas por et cuestionario. 

Para llevar a cabo lo anterior, en esta tesis se revisan fos diferentes modelos tedricos 

que se han utilizado en ja explicacion de la adquisici6n, mantenimiento y Modificacion de las 

actitudes, para pasar después a el estudio empirico de las actitudes de universitarios. 

 



CAPITULO 1. 

CONCEPTOS TEORICOS SOBRE LAS ACTITUDES 

ADQUISICION Y APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

MODELO CONDUCTUAL 

De acuerdo a esta postura el aprendizaje de las actitudes se da por condicionamiento 

Clasico y operante; las actitudes pueden aprenderse, modificandose, observando o imitando 

a los modelos mediante el condicionamiento clasico y operante o asegurando la informacion, 

Teflexionando o evaluando; gran cantidad de aprendizaje social ocurre a través de la 

imitacion de modelos (Bandura, 1969), fortaleciendo 0 inhibiendo por reforzamiento positivo 

O negative (premios y castigos), que recibe el modelo en presencia del observador. Aunque 

la imitacién es mas frecuente en jos primeros estadios del desarrollo psicologico, ocurre con 

Mayor frecuencia en personas con problemas en su autoestima, en su competencia, 0 que 

creen que son muy semejantes al modelo, o por la historia de reforzamiento. En este sentido 

{as actitudes funcionan como disparadores de comportamiento particular inicialmente 

aprendido asi como su interiorizacién. Por lo tanto el desarrolio de las actitudes es 

secuencial io mismo que et conceptual, implicando sucesivamente: 

1. Atender a los estimulos, 

2. Responder a los estimulos, 

3. Estructurar un orden de valores secuencial de aceptacin hasta fa realizacion, 

4. Organizacion de los propios valores dentro de un sistema conceptual, 

5. Constituir una filosofia de la vida o proyecto de vida que caracterice al individuo 

como una personalidad Unica. En e! nivel afectivo, fa valoracion de una persona, objeto o 

evento necesita entender el concepto en relacion con su proyecto de vida. 

Se ha sugerido por Katz D. y Stotland, (1959), en (Satazar, 1990), que las actitudes 

desempefian una serie de funciones en el nivel cognitivo, las cuales no pueden ser 
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ignoradas si se quiere intentar cualquier procedimiento de cambio de actitudes. En este 

sentido las actitudes desempefian un papel mediador entre (E) y (R) estimulos y 

respuestas, por lo tanto necesariamente forman parte de un sistema que "codifica’, 

*selecciona” o “interpreta”, tanto los estimulos como las respuestas. En la que con mucha 

frecuencia, las nuevas actitudes reciben influencias que persistiran mucho tiempo después 

de que las razones culturales originales que las crearon hayan desaparecido o se hayan 

debilitado, y en este sentido, las actitudes solo se fundamentan en ellas mismas. 

Pero los tiempos y costumbres cambian o varian, y las nuevas actitudes remplazaran 

poco a poco, y a veces rapidamente, a las antiguas a medida que aparezcan nuevos 

problemas con ef sutgimiento de otras generaciones. 

Un problema en las relaciones sociales es 6! referente ai vacio de actitudes, es decir, 

cuando un grupo dentro de una cultura avanzada o en transformacién se empefia en 

mantener las actitudes antiguas a pesar de ser evidente que estas se han convertido en una 

anomalia para una cultura que avanza en una nueva direccién. Por supuesto algunas 

actitudes se adoptan a través de las generaciones, mientras que otras solo son modas 

pasajeras o intentos temporales para solucionar algun problema de salud de! momento. 

En el proceso de socializacion, es decir el papel que juega el sujeto y de las actitudes 

en fa sociedad, adquiere ciertas caracteristicas que reflejan el contexto sociocultural en ei 

cual se desenvueive, algunos denominan a esta parte de) proceso de "Intemalizacion" 

(Piaget, J.1938), pues a través de él se producen cambios intemos en el sujeto que tienden 

a ser mas 0 menos permanentes, esto es, en el fenguaje del modelo operante 0 conductual 

{E), (©), (R), (estimulo), (organismo), (respuesta), en el que la cultura genera cambios en 

ef organismo, es evidente que deben venir con cambios en la conducta es decir ia respuesta, 

y por jo tanto su estudio es de suma importancia para los anatistas de la conducta. 

 



En otras palabras, es a través del aprendizaje social (Bandura, 1971), en el que el 

individuo adquiere de su medio sociocultural ciertas caracteristicas mas o menos 

permanentes, estas se identifican como “actitudes”. 

ACTITUDES Y MORAL 

Ahora bien, ta relacion entre actitudes, valores y moral, conceptos afines pero que no 

se recortan totalmente, es decir, no se separan, en la historia de ta psicologia, como en la 

filosofia, corresponden a tres enfoques distintos, de magnitud diferente, si bien en parte se 

refieren a la misma realidad fundamental (Prescott,1938), cita Horrocks (1990), sefiala las 

funciones de las actitudes de un sujeto tienen para determinar su personalidad y su caracter. 

E} Primero es de tipo moral, proporciona e! codigo o medicion mediante el cual se 

juzga a la conducta del sujeto y de otras personas. Segundo, el de valores, nos proporciona 

principios, y en base a estos principios se hacen elecciones cuando jas condiciones 

corporales demandan accién, determinan lo factible y to imposible, y el Tercero, el de las 

actitudes, que representan el significado cristalizado de la experiencia acumulada, del sujeto, 

siendo fa tendencia unificadora e integradora que matiza y colorea la interpretacion de todas 

las experiencias, con lo cual proporciona individualidad y unidad de comportamiento. 

Por otra parte, se ha visto una relacién entre fas actitudes, valores y la moral, y 

entendiendo e! concepto de actitud como preferencia socialmente aceptada, resultando este 

tipo de analisis particularmente importante debido al compromiso que tiene ta Psicologia 

social, y el andlisis de la conducta, con el andilisis de las acciones de los sujetos humanos. 

En este sentido, las estructuras pueden ser similares a os esquemas de analisis de 

Piaget J. (1932), cita Geberberyl (1980), y esta similitud se acrecienta cuando se comprende 

que tas actitudes estan intimamente ligadas con los valores y estos a su vez con la moral 

social prevaleciente. 

 



El concepto de “actitud” fue utilizado por primera vez por Thomas y Znaniecki (1927), 

y muy utilizado por investigadores de tendencia psicoanalista, de influencia conductual y de 

influencia gestaltista, siendo estos ultimos los mas prolificos. Su importancia ha sido 

marcada no solo en un intento de lograr una mejor descripcion de la estructura actitudinaf, 

sino también como base para orientar diversas técnicas de modificacién de conducta 0 de 

cambio. 

En el estudio de las actitudes han surgido ciertas diferencias al establecer relaciones 

entre actitud y conducta, esto ha llevado a algunos autores con una ofientacion mas 

Conductista a subdividir el concepto y a elaborar relaciones con conducta en base a los 

componentes. Estrictamente, esto elimina el concepto en su conceptualizacion tradicional, 

otros autores de orientacién Gestaltista (Rokeach, 1972), buscan sustituirlo por el de valor, 

como un concepto mas integrative y que de acuerdo con Rockeach (1973), define al valor 

como “una creencia relativamente permanente de que un modo particular de conducta 0 que 

un estado de existencia es personal y socialmente preferible a modos altemos de conducta o 

estados de existencia”. 

Por otro lado, las actitudes se ven influenciadas por ta interaccion social, que 

producen conflictos que requieren para su resolucion la aceptacion de la comunidad, es decir 

de sus costumbres y regias asi como de ta naturaleza social de la actitud a valorar. 

Hollander (1972), sefiala que la mejor manera de interpretar las actitudes consiste en 

considerarlas como parte de un sistema de valores morales y que se les puede concebir 

como expresiones de un sistema social interrelacionado. 

Considerando la definicion que se da a las actitudes en términos operacionales, es la 

de una expresién de patabra o de hecho de la reaccién 0 sentimiento que tiene un sujeto 

sobre una persona, un objeto, una idea o una situacién. Hollander (1973), ha sefialado que la 
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mejor manera de interpretar las actitudes consiste en considerarias como parte de un 

sistema de valores morales y se les concibe como expresiones dei mismo sistema. 

Las actitudes de cualquier persona constituye una expresion de su personalidad, 

como tal, emergen de su pasado y son el resultado de una larga serie de sucesos, internos y 

extemos que la persona ha experimentado, por lo tanto una actitud carece de existencia 

concreta hasta que se le apiique o se manifieste de manera verbal. 

Por otra parte, la formacion y desarrollo de las actitudes en el comportamiento ha 

sido enfocado por algunos psicdlogos sociales, aludiendo a diversas funciones que 

cumplirian como coadyuvantes de la adaptacion y, en ocasiones, siniendo también para 

cogniciones indeseables. De alguna manera, en el mismo sentido se ha sostenido que las 

actitudes constituirian las unidades de “una visi6n totalitaria del mundo que vivimos”. 

Quedando por entendido que la funcionalidad cognoscitiva se refiere a los contenidos de 

conocimientos errados 0 correctos, con fos cuales enfrentamos la realidad social. En este 

sentido las actitudes son muestras de conducta que revelan las creencias, sentimientos, y 

tendencias a la accion, caracteristicas de! sujeto, en relacién con el objeto de conocimiento. 

Postulandose tres componentes principales de {a actitud, y logrando consistencia entre ellos, 

una proposicion basica, que son los tipos de conducta que sirven como base de inferencia. 

Por otra parte, se considera que el aprendizaje y/o ensefianza de las actitudes y 

valores es mas una responsabilidad del hogar y de Ja iglesia mas que de Ja escuela, sin 

embargo, existen opiniones diversas sobre que actitudes y valores se deben ensefiar en 

relacién a religién, drogas, informacién sobre sexuatidad, planificacién familiar, etc., con todo 

esto las actitudes y valores son un resuttado importante del aprendizaje en la escuela, como 

et hogar y otras instituciones, ya que es posible ponerse de acuerdo en muchos valores que 

son esenciales en ia sociedad como en ia vida privada. 
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Observandose en ia vida practica, que se deben de aprender en {a escuela 

primordiaimente las actitudes y valores ya que son de gran importancia para determinar 

como reaccionan los individuos, ante las situaciones cotidianas y lo que esperan de la vida, 

en la que una actitud y un valor tienen la posibilidad de aprendizaje, mantener o conservar 

una estabilidad, asi como ia importancia personal y social, como su contenido afectivo 

cognoscitivo, y su direccionalidad de aproximacion y evitaci6n. 

Particularmente, la diferencia principal entre una actitud y un concepto consiste en 

que el concepto ejerce una relacién directa sobre la aceptacion o rechazo por parte de! 

individuo, de los objetos, personas, eventos y cosas de fa actitud. Las actitudes en un grado 

mayor que los conceptos y las habilidades psicomotoras, se adquieren por medio de la 

imitacion y el condicionamiento; pero el razonamiento y las situaciones, 0 ef contexto, sobre 

el comportamiento, también influyen en su aprendizaje de actitudes; y sobre esto los 

GRUPOS PRIMARIOS, como, los GRUPOS DE REFERENCIA (grupos que los individuos 

utilizan como modelos con fos cuales comparan la conveniencia o utilidad de su 

comportamiento) siendo muy importante para e! aprendizaje de las actitudes. 

Por otra parte es ef concepto de Grupo de Referencia ef que ha demostrado ser lo 

suficientemente importante para explicar el desarrollo o adquisicion de muchos motivos 

psicosociales como lo son la actitud, el valor, 1a moral, cita. Whittaker y Whittaker, (1985). 

En el caso de la observacion y la imitacion, el refuerzo y la negacién (evitacién, 

castigo y escape) en el intercambio de informacién y el razonamiento son cosas que pueden 

presentarse durante cualquier reunion informal de un grupo Primario. 

En este sentido algunas actitudes son aprendidas en los primeros afios y se 

estabilizan con la experiencia, gratificante 0 no, otras, sufren modificaciones 0 ajustes, en el 

aprendizaje de actitudes y las modificaciones se presentan en todos fo niveles escoiares, los 

estudiantes aprenden por medio de modelos ejempiares, provision de experiencias 
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emocionales agradables, de las experiencias informativas, del empleo de técnicas de grupo y 

de la organizacién de practicas apropiadas asi como por el estimulo y el cultivo de actitudes 

personales independientes. 

Convencionalmente, el término ACTITUD, se emple6 para designar las 

DISPOSICIONES de tipo emociona!, por jo tanto, son psicolégicas de un sujeto, y las 

identidades puiblicas identificables que se utilizan para COMUNICAR SIGNIFICADOS entre 

individuos que hablen la misma lengua. En este sentido las actitudes tienen una Referencia 

Individual y otra Publica. En relacién con fas ACTITUDES consideradas como 

DISPOSICIONES de tipo emocional reconocemos que un individuo maduro alcanza sus 

Actitudes de acuerdo con su modelo unico de maduracién, desarrollo y experiencia en ef 

aprendizaje, independientemente se pueden aprender de! lenguaje o con estrecha 

dependencia. Las actitudes que aprende una persona por cualquier medio, influyen en su 

comportamiento de aproximacién y acercamiento y evitacion hacia las demas personas, 

eventos @ ideas, como la concepcién del mundo fisico y social. 

Las Actitudes como entidades Publicas se pueden definir como ta informacion 

organizada que corresponde a los significados de las palabras que representan asi como las 

connotaciones contextuales (entendiéndose por su significado emocional), en la que tales 

significados pueden considerarse como un patron del comportamiento comunicative, en el 

que participan las personas que hablan la misma lengua. Los significados de las palabras 

que representan las Actitudes son por fo tanto entidades Publicas. 

Las palabras 0 representaciones que se utilizan para expresar Actitudes a menudo 

llevan Connotaciones de Valores y denotan Sentimientos, por esta razon fas Actitudes 

Puiblicas no trasmiten el mismo significado a gran numero de personas como sucede con la 

mayor parte de los Conceptos. 
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En virtud de que las actitudes son tan complejas e importantes para el 

Comportamiento como para el grupo de Pertenencia, es comun considerar sus atributos de 

definicion, como lo son la Teoria del Aprendizaje y del Desarrollo, y la Teoria Sociolégica, 

respecto a la estructura y dinamica de los grupos (Lott, 1973). 

Estamos de acuerdo que todas [as actitudes son aprendidas, algunas sin intencién y 

sin conciencia propiamente, es decir, sin reconocer las bases emocionaies o informativas de 

sus actitudes o cuando fo aprendieron, desde luego que con la madurez se da la 

intencionalidad © direccién al comportarse de una forma respecto a determinado individuo o 

persona, el aprendizaje intencional de jas actitudes ocurre cuando et individuo conoce que se 

va a sentir mejor consigo mismo que contribuye al objetivo de comportamiento de un grupo, 

ademas que se gana algo de valor personal. 

Algunas actitudes se aprenden, se fortalecen y perduran, otras se modifican o se 

abandonan, estableciéndose diferencias entre Actitudes, Valores y Moral; los valores son 

mas generales y comprenden mas experiencias, Jas actitudes se consideran en un término 

medio, respecto al valor y la moral. 

Asimismo, las Actitudes tienen relacién entre Personas y Eventos, jas acciones al 

respecto afectan las relaciones sobre si mismos y en consecuencia tienen Valor Personal. 

Las grandes diferencias de fos Valores 0 de ios Medios para alcanzar los mismos valores 

entre personas © grupo sociales originan o pueden originar conflictes y desorganizaci6n. En 

la sociedad son justamente las diferencias de los valores entre las personas o grupos de 

pertenencia fos que provocan los confiictos o diferencias en el Aprendizaje de actitudes y 

como consecuencia caen al dominio de Grupos de Presién de la Comunidad. 

En el aprendizaje de actitudes, también se ve el componente Afectivo-cognoscitivo 

de tipo informativo, en el que la informacién de facto o de hecho y e! componente afectivo o 
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+ 

emocional a nivel connotativo de una actitud se refiere a emociones que el sujeto asocia 0 

telaciona con el objeto de la actitud. 

Constituyendo el estudio de las actitudes el medio de fa psicologia social en que 

histéricamente fue una de sus principales preocupaciones. Siendo apropiado examinar 

detenidamente como nuestras actitudes afectan nuestras acciones. En este sentido 

consideramos a la “actitud” una respuesta evaluadora, favorable o desfavorable, hacia 

alguien o hacia algo, que expresamos mediante creencias, sentimientos o una conducta que 

estimamos adecuada. La pregunta formulada es la relacién que existe entre lo que 

pensamos y lo que hacemos fisicamente en términos de comportamiento. Una presuncién 

es que nuestras opiniones y creencias, asi como nuestros sentimientos, determinan nuestra 

conducta publica (Myers 1991). 

La razon por la que actuamos en contra de nuestras actitudes expresas tadica en 

tanto que nuestra conducta como la expresién de nuestras actitudes estan sujetas a otras 

influencias. Minimizando las externas sobre nuestras actitudes expresas. Si las expresiones 

de las actitudes se ven afectadas por influencias extemas es probable que otras conductas 

lo sean aun mas. Las influencias sociales, en ocasiones son de tal magnitud que logran 

inducir a ciertas personas a violar sus mas profundas convicciones. Simplemente nuestras 

actitudes pronostican nuestras acciones si, 1- pueden disminuir las otras influencias, 2- las 

actitudes responden a una accion, 3- al actuar somos concientes a esas actitudes. Si no se 

cumplen estas condiciones, nuestras actitudes seran diferentes a nuestras acciones Myers 

(1991). Es decir, es mas facil predicar ia virtud que practicaria, porque nuestras actitudes son 

uno de los determinantes de nuestras acciones. En la que en ciertas condiciones los sujetos 

se ven obligados a desempefiar ciertos roles, es decir, el juego de roles como tal, ha sido 

tomado de! lenguaje o jerga teatra!; en el cual se designan acciones prescritas, acciones que 

se esperan de aquellos que ocupan determinada posicién social. En la que las acciones 
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prescritas por los roles sociales moldean las actitudes de quienes las desempefian. Asi como 

las acciones afectan las actitudes éticas, nos orientamos a justificar, lo que hemos hecho. No 

solo sostenemos fo que creemos, si no que también creemos io que hemos sostenido. Para 

lo cual se dispone de tres teorias que compiten del porque nuestras acciones afectan 

nuestras actitudes (Myers 1991). 

+ - Teoria de 1a autopresentacion, en la que se presupone que las personas (en 

especial aquellas que autovigilan su conducta con la esperanza de causar buena impresion), 

adoptaran sus actitudes para aparentar coherencia. Las pruebas confirman que fas personas 

ajustan sus principios porque les preocupa la opinion de los demas, fo cual no impide que 

ocurra un autentico cambio de actitud. 

2. - Teoria de la disonancia, explica ese cambio de actitud, mediante la presuncion 

de que nos vemos impedides a justificar nuestra conducta para disminuir la tension que 

experimentamos cuando la accién es opuesta con nuestras actitudes, o después de haber 

fomado una decisién importante, esta teoria postula que cuanto menos justificacion extema 

tengames para una accion indeseabie, tanto mas responsable nos sentiremos por lo tanto 

mayor sera la disonancia y se produciran los cambios de actitud. 

3. - Teoria de la autopercepcion, asumen que cuando nuestras actitudes carecen de 

solidez, nos timitamos a observar nuestra conducta y las circunstancias en las que ha tenido 

lugar, de donde inferimos cuales habran sido nuestras actitudes. Una interesante 

implicacion, es el “efecto de justificacion excesiva”, al recompensar a una persona por hacer 

fo que se haria con gusto, probablemente convirtamos su agrado en carga, si la recompensa 

la lleva a atribuir su conducta a la recompensa misma. 

“Cuando queremos predecir la direccin y el nivel de la actividad individual 

reconocemos que es el mismo sujefo quién evaida la situacion en funcién de su experiencia 

y en funcion de sus motivaciones actuales. En este contexto es muy importante la evaluacion 
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de los sentimientos y de tas actitudes. Con el crecimiento y la madurez estos sentimientos y 

actitudes se organizan para formar estructuras mas amplias. Entonces ordinariamente se les 

denomina valores y prejuicios; con frecuencia estos liegan a cristalizar y a convertirse en 

creencias y compromisos que ofientan buena parte de fa conducta social del sujeto. Casi 

toda actividad se organiza en comportamiento con finalidad, con metas intermedias por 

alcanzar mientras se dirige hacia tas metas principales, Tolman, considerd indispensable 

acentuar repetidas veces que los antecedentes de estos pasos organizadores debian 

encontrarse en fendmenos objetivamente observables. Su teoria siempre hizo hincapié en 

que estos antecedentes estaban situados por una parte en las necesidades de remplazo 

(alimento, agua, etc.). En parte de las estimulaciones que procedian del ambiente inmediato, 

en parte de fa estructura hereditaria y en fa madurez, fisiologica del organismo y en parte en 

los entrenamientos y aprendizajes, anteriores y pertinentes individuales (Mcteer 1972), en 

este sentido, los valores, actitudes y prejuicios en muchas ocasiones son los encargados de 

guiar en gran parte fa vida social de la persona. 

Aigunos estereotipos van acompajiados de prejuicios, es decir, una actitud 

discriminatoria y discriminar es separar. Por lo tanto “un individuo usa un estereotipo como 

una ayuda para estructurar cognitivamente su medio ambiente social y tambien como 

proteccién de su sistema de valores Tajfel (1984). 

En la psicologia social se ha trabajado en los llamados estereotipos, los cuales 

pueden definirse como la atribucion de caracteristicas psicolégicas generales a grupos 

humanos numerosos. “Surgiendo de un proceso de categorizacién (Allport, G.1954), y 

distincién, manteniendo ef contenido general de nuestras categorias”. Simplificando ta 

definicion social del estereotipo como una representacion cognitiva muy simplificada de 

alguna categoria de persona, institucion o acontecimiento compartido en sus caracteristicas 

esenciales, por un gran numero de personas, o creencia exagerada asociada a una 
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categoria, siendo ciertas generalizaciones a la que llegan ciertos individuos teniendo su 

origen en el proceso cognoscitivo general de ja categorizacion. Su funcionamiento y uso de 

los estereotipos es el resultado de una interaccién, entre su estructuracién contextual y su 

papel en ta adaptacién de los individuos a su ambiente social. 

Sus caracteristicas son; 1- Forman grandes clases y agrupamientos que guian 

nuestras adaptaciones diarias. 2 - La categorizacién se asimila al agrupamiento. 3 - La 

categoria lo satura todo con su carga ideoldgica y emocional. 4 - Nos permite identificar 

rapidamente un objeto relacionado. 5 - Las categorias son mas racionales Allport (1954, 

pag. 20-22). Al respecto del prejuicio Allport distinguia entre una categoria y un estereotipo, 

este ultimo era “una creencia exagerada asociada a una categoria, su funcion es justificar 

{racionalizar) nuestra conducta en relacion con esa categoria *. Siendo las funciones sociales 

de los estereotipos ta justificacion y diferenciacién sociales o una combinacion de ellas, en la 

que un individu usa estereotipos como ayuda para estructurar cognitivamente su ambiente 

asi como proteccién de su sistema de valores, Tajfel (1984). 

ACTITUDES Y COGNICION 

ACTITUDES SEXUALES SEGUN EL MODEL COGNITIVO 

La teoria de Piaget J.(1932) en “The moral judgment child”, 0 modelo Cognitivo, 

propone que existe un patron ordenado y ldgico en el desarrollo de las actitudes y de los 

juicios morales que dan lugar a cambios secuenciales durante el transcurso del tiempo en jas 

bases sobre las que se apoyan sus juicios morales de las actitudes a actuar. A! inicio fos 

juicios respecto de las actitudes a tomar y la moral dei nifio se hacen con base a una 

interpretacién rigida de reglas y regiamentaciones impuestas por la autoridad extema y si el 

desarrotio de! nifio es normal termina en un estado en donde los juicios se basan en 

consideraciones sociales y en la interpretacion flexible de las reglas, Aunque Piaget, utiliza la 

terminologia de etapas 0 estadios de desarrollo al referirse a ia naturaleza secuencial de los 
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juicios morales, sefialando que tas diferencias individuales en tales juicios son muy grandes 

en cualquier nivel cronolégico. Lo anterior permite una considerable amplitud en ta 

interpretacion de las fronteras de un estado de desarrollo a otro. Su investigacion se 

fundamenta en cuatro puntos de! desarrolio de los juicios morales, 

En el Primero existe una conformidad conductual a las reglas, 

Enel Segundo, a nociones verbalizadas sobre las reglas, 

El Tercero a las actitudes morales mas generales que la conformidad a !a regla misma. 

El Cuarto, a concepciones de justicia, Pérez y Garcia (1991). 

ACTITUDES Y PSICOANALISIS 

El modelo de Freud (1932), propone una secuencia que se inicia con la ansiedad 

que experimenta el sujeto por fa pérdida del amor patemo y que se mueve hacia una 

ansiedad ulterior relativa a la castracion. En contraste con el modelo Cognitivo de Piaget, la 

posicién Freudiana, trata principalmente con cuestiones de identificacion y de culpa, en el 

que el super-ego representa a la conciencia, en el que se acepta que fa Actitud o Conducta 

moral no es el resultado directo de una disposicién intema a ia honradez, explicando, la 

interiorizacién moral 0 actitud sexual a tomar en funcién de! concepto dei "yo", es decir, el 

resultado de un complejo equilibho entre motivos intemos y extemos (Freud, S.1938, cita 

Mackinnon,1939), situando el centro de la Conducta Moral no en un rasgo de la 

personatidad, sino en una instancia unitaria o agente intemo el “super yo, y/o conciencia 

moral", cita Pérez y Garcia (1991). 

Ya que hemos revisado los conceptos mas importantes de fas actitudes desde 

diferentes posturas teGricas, pasaremos a un breve repaso, del papel que juega e! 

aprendizaje de jas actitudes por medio del condicionamiento clasico, y operante, ya sea 

observando, imitando a los modelos, reflexionando y/o evaluando, atendiendo a los 

estimulos, respondiendo, y estructurando valores, organizando, y constituyendo una filosofia 
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de la vida a nivel cognitivo si se quiere intentar cualquier procedimiento de cambio de 

actitudes, en el que las actitudes juegan un papel mediador entre el E y la R, codificando y 

seleccionando 0 interpretando los estimulos como las respuestas. En et que la socializacién 

refleja el contexto sociocultural, es decir, el contexto y la historia de reforzamiento, en el cuat 

el organismo intemaliza ciertas caracteristicas que se identifican como actitudes. Es decir, 

las actitudes que un sujeto tiene para determinar su personalidad y caracter, como 

preferencias socialmente aceptadas, intimamente ligadas con los valores y fa moral social 

prevalente. El concepto de actitud fue utilizade primero por psicoanalistas, gestaltista, y 

Conductista, orientados primordialmente a su modificacion. Infiuenciados por la interaccion 

social implicita, como parte del sistema de valores moraies social interrelacionado. En el 

sentido de términos operacionales de una expresion de palabra o de hecho de Ia respuesta o 

sentimiento sobre una persona, objeto, idea, o situacién, como expresién del mismo sistema 

de actitudes y valores morales. Constituyendo una expresién de su personalidad, es decir de 

su historia de reforzamiento, es decir, de una serie de sucesos intemos, extemos, que el 

organismo ha experimentado, pero que carece de existencia concreta hasta que se le 

aplique o manifieste de manera verbal. En su formacion y desarrollo de las actitudes en ef 

comportamiento ha sido determinante fa adaptaci6én y en ocasiones una visi6n totalitaria del 

mundo social en que vivimos y con las cuales enfrentamos la realidad misma, revelando a su 

vez creencias, sentimientos, y tendencias de accién o respuesta en relacién con el objeto de 

conocimiento. Su ensefianza y aprendizaje, de las actitudes y valores se acepta que son 

mas una responsabilidad del hogar y de la iglesia mas que de la escuela, porque muchas 

actitudes y valores son esenciales en la sociedad como en la vida privada, sea familia, 

matrimonio, trabajo, deportes, juegos, etc., y en la escuela las actitudes y valores que son 

de importancia para determinar como reaccionan 0 responden jos sujetos ante situaciones 

cotidianas y 1o que esperan de la vida, porque tienen la posibilidad de su aprendizaje, para 
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mantener o conservar una estabilidad e importancia personal, social, con su contenido 

Afectivo-cognoscitivo de direccién e intencion de aproximacion y evitacion. En si las 

attitudes y valores cumplen con una informacion organizada que coresponde a jos 

significados de tas palabras como entidades publicas con connotaciones contextuales de 

sentimientos y emociones, relacionandose a un patron de comportamiento comunicativo de 

sentirse mejor consigo mismo y del valor de grupo, en el que los valores son mas generales 

y comprenden mas experiencias, considerandose asi a las actitudes en un termino medio 

entre el valor y ta moral. 
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CAPITULO Il. 

ACTITUDES Y VALORES ASOCIADOS ALA MORAL SEXUAL 

MODELO CONDUCTUAL 

El anéalisis y os resultados experimentales han indicado que el significado 

“emocional” de las palabras se adquiere de acuerdo con el principio del condicionamiento 

clasico (Staats y Cols.1963), cita Staats, (1983), descnbiendo que eventos similares son 

descritos como “actitudes” en téminos del sentido comin como en el lenguaje técnico, es 

decir, los terminos de Respuestas Emocionaies Negativas a Estimulos Emocionales 

Negativos, y lo mismo se aplica en el caso de "actitudes” positivas, et proceso mediante el 

cual fas “actitudes" se forman es ef mismo, mediante e! cual se forma el significado 

emocional, evaluativo 0 afectivo, es decir, por el Condicionamiento Clasico de Orden 

Superior (el de 1! Orden tiene que ver con el lenguaje, el de Ill orden tiene que ver Con la 

escritura, Paviov, (1927), por otro lado la Unica diferencia cuando se usan los terminos, es la 

naturaleza del estimulo involucrado. Si el Estimulo es un objeto social tendemos a usar el 

término “actitudes", lo mismo cuando esta relacionado con la gente, temas politicos etc. nos 

orientamos a hablar de ja respuesta al estimulo como “Actitud” en ia que esta siempre 

involucrada una respuesta emocional. Asimismo con términos como “vaiores” en psicologia 

social y sociologia; necesidades e intereses en la teoria de la personalidad; impulsos y 

motivaciones en psicologia experimental, etc. (Staats, 1983). 

Iguaimente se emplea la palabra “Actitud” en términos de probabilidad, una Actitud 

es la posicién, postura 0 pose que se adopta al estar a punto de realizar algo, sugiere aigo 

de lo que sé esta ilevando a cabo, o que se hara en un momento, como lo ha demostrado el 

Analisis Experimental de la Conducta que es moldeada y mantenida por sus consecuencias, 

pero solo por consecuencias ya pasadas, uno hace lo que hace por lo que ha sucedido, no 

por lo que ccurrira, desafortunadamente, lo que ha sucedido deja pistas poco observables y 
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las razones por las que uno hace fo que hace, y las probabilidades que hay de que lo haga, 

estan mucho mas alla de ja introspeccion (Skinner, 1991). 

Las actitudes son inferencias de la conducta que supuestamente se presenta, y no se 

tiene acceso directo a elias, para inducir que la gente cambie de “actitud" hay que cambiar 

las contingencias de reforzamiento, no las “actitudes" (Skinner, 1991). 

La actitud como el valor son términos comunes en el estudio de la personalidad, tiene 

cierto valor de prediccién en relacion a otras conductas; en ej caso de la actitud, e} termino 

es esencial en gran parte de la psicologia social y se refiere a evaluaciones que las personas 

hacen de objetos o representaciones, asi se puede evaluar, de acuerdo o en desacuerdo, 

respecto de una actitud sexual como el caso de el cuestionario aplicado para esta 

investigacién. Para algunos tedricos, las actitudes no son motivacionales por su caracter, 

para otros si, por ejem. Katz y Stotland (1959), cita Cofer (1981), son representativos. Para 

ellos las actitudes tienen un componente “afectivo", y consideran dicho componente como 

esencial para el concepto actitud, por ser el unico factor que distingue las actitudes de otros 

conocimientos y que permite al término “actitud” el atribuir buenas o malas cualidades a los 

objetos, teniendo mucho en comun con ta teoria de la motivacién de (Mcclelland, 1958), pag. 

374-386, cita, Cofer, (1981), como ocurren ios términos actitud, valor, moral, las actitudes y 

sus expresiones son muy complejas y estan determinadas por muchas variables (Cofer y 

Appiey, 1981). 

Por otro lado, bajo é! titulo de "Psicologia intencional o Conductismo Intencional de 

Tolman" en el que se discute; la disposicion y !a actitud. Nos dice Tolman en (Mcteer, 1972), 

cuando escriben la historia de la Psicologia Experimental de la motivacion, Es cuando vemos 

lo dificil de llegar a generalizaciones psicolégicas como !a disposicion, y la actitud, que no 

involucren una determinante intencional, porque el propésito, la intencién o la direccién entra 

frecuentemente a la psicologia como variable independiente V.I., es decir, las condiciones 
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naturales o las experimentales de laboratorio, que como variable dependiente, V.D., es 

decir, en este caso la disposicion, la actitud, ia motivacion, la intencion, etc. 

Por otro lado se toma a las "Actitudes” como una disposicion o rechazo hacia un 

objeto, © hacia un valor, en la que esta implicada una respuesta emocional que proviene de 

los estimulos que existen hacia el objeto de valor y evaluandolos con un fin especifico, (pag. 

339, Ledford, (1973). 

Al respecto de actitud y conducta, tenemos que las actitudes son predisposiciones de 

comportamiento, de manera determinada con respecto a un objeto especifico o clase de 

objeto, siendo funcion de la persona que se comporta y de la situacion en que se encuentra, 

(Whittaker, 1985). 

Es de utilidad de diferenciar las actitudes de las opiniones por ejempio Rosnow y 

Robinson (1967), cita Whittaker (1985), reportan acerca de las opiniones como si se tratara 

de respuestas verbales que pueden ser medidas directamente, mientras que las Actitudes se 

fefieren a Conductas Hipotéticas que solo pueden ser Inferidas a través de la Conducta 

manifiesta, sin embargo, en buena parte de la literatura acerca de la persuasién son usados 

como sinénimos, (Whittaker 1985). 

El cémo se forman las “actitudes", asi como los prejuicios, empiricamente se acepta 

que es por la acumulacién y ta integracion de numerosas experiencias relacionadas entre si, 

de manera convencional, es decir, rara vez son asunto individual, generalmente son 

tomados de grupos a fos que debemos nuestra mayor simpatia, en las que serian algunas 

las variaciones individuales, la experiencia individual, asf como, factores puramente 

psicolégicos, aunque las pruebas experimentales llevan de manera directa a ia conclusion de 

que estos factores psicologicos son eficaces en gran parte por su poder para escoger esta 

afiliacion de grupo en lugar de otra cualquiera, para reaccionar de mayor o menor intensidad 

y/o modificaria, Whittaker (1985). 
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En el caso de su Modificacion, comprende cambiar la identificacion de un Grupo de 

Referencia que tenga actitudes diferentes. De esta manera las actitudes son cambiadas 

modificando los grupos de Referencia. Et Segundo método comprende el cambio de Normas 

Sociales del grupo de donde se derivan las actitudes. 

Sin embargo, no siempre es posible alterar o cambiar Ia afiliacién de actitudes de un 

individuo a un grupo determinado, ni cambiar las normas sociales de un grupo de una 

manera directa. En tales casos, una manera menos eficaz de modificar las actitudes es por 

medio de la propaganda 0 de comunicaciones persuasivas, Whittaker (1985). 

Con respecto a las Actitudes Sexuales y la Conducta Sexual, las diferencias 

fundamentales que existen entre la conducta sexual en él genero humano y en los animales 

inferiores, radica en el papel que desempefian las actitudes humanas con respecto al sexo, 

segun (Fromme 1955), cita Whittaker (1985), ha sefalado, “nuestra conducta sexual es 

esencialmente el resultado de nuestras actitudes con respecto al sexo", y estas actitudes a 

su vez, son ej producto de la forma en que hemos sido criados “, como resultado de estas 

actitudes, existen muchas restricciones en la conducta sexual humana que no se observan 

en la de otras especies. Por tanto muchos de nuestros valores, actitud, moral, y finalidades 

son adquiridos como resultado de la socializacion dentro de una familia en particular. 

En este sentido, todas las actitudes estan abiertas a la modificacion y al cambio, es 

decir, se modifican y ajustan continuamente segun la experiencia de la persona. Su 

aprendizaje como su modificacién tienen su origen en ta interaccion, que puede ser directa 0 

no, por ejemplo a través de fos medios de comunicaci6n, t.v., peliculas, anuncios, revistas, 

libros, videos, etc., sin embargo siempre se aprenden y modifican dentro de los sistemas de 

valores y relaciones humanas. 

Su modificacion constituye un proceso dinamico en el que los demas confrontan a las 

personas con las expectativas que tienen sobre el cual es la actitud adecuada, a la vez que 
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la persona se esfuerza para aumentar Su competencia en fo que a tratar con el medio, 

experimentando actitudes que parecen ser utiles, (Newman y Newman, 1991). 

Actitudes y Valores Asociados a {a Moral Sexual 

Modelo Cognitivo 

Dentro de esta teoria tenemos que Jas actitudes estan Formadas por Significados, y 

entre si dependen de su contenido, desarrollandose solo si sirven a una funcion, formando 

predisposiciones reiativamente estables hacia aspectos comunes de ja experiencia 

particular, del grupo, en la que la mayoria de las actitudes son influidas por otros individuos 

con os que fa persona intercala y se identifica. En este sentido son las influencias sociales 

que pueden utilizarse para su adquisicion y/o modificacion. A su vez en la estructura social 

que prescribe ciertos roles y el modo de tlevarlos a cabo, influyendo en su adquisicion como 

su estabilidad. 

Uno de los aspectos claves de las “actitudes" es que estan organizados en sistemas 

seguin su contenido y significado, para su andlisis necesitamos tomar en cuenta los principios 

de Organizacién Cognitiva; el Principio de Simplicidad y ef Principio de Consistencia en la 

evaluacion; existen fuerzas intemas que hacen que los sistemas de actitudes se simpiifiquen 

dé tal forma que den lugar a un "Gestalt", y posean consistencia intema. 

EI principio de simplicidad afirma que las personas tienden a organizar cogniciones 

en un marco de maxima uniformidad y regularidad, en el que jas percepciones se organizan 

en un “todo” o Gestalt, es decir, la percepcién es organizada en un todo con significado. 

Pasando a la consistencia en la evaluacién, las actitudes poseen una cualidad 

evaluativa, que sostiene que tendemos a hacer evaluaciones similares de elementos 

cognitivos que estan asociados, se postula que una “necesidad” basica para la consistencia 

entre actitudes o entre actitud y conducta, en la que se asumen que la presencia de 

inconsistencia produce “tensién psicolégica’, para producir consistencia, es decir, las 
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personas intentan parecer racionales y consistentes frente asi mismas, (Heider 

,1958;Festinger ,1957). 

La fuente mas fuerte de inconsistencia esta entre fas actitudes que uno tiene hacia si 

mismo y la conducta que perciben los demas, o entre aquelias y tas actitudes de los demas 

tienen hacia uno mismo. 

Actitudes y Valores Asociados a la Moral Sexual 

Modelo Psicosociat 

Dentro de! modelo psicesocial, las actitudes son una Combinacién de Conceptos, 

informacion y Emociones que dan lugar a una Predisposicién para responder ante personas, 

grupos, ideas u objetos concretos, El Componente Afectivo de las Actitudes esta Compuesto 

por la Evaluacién, Preferencias, o Respuestas Emocionales. £1 Componente Conceptual € 

Informative lo constituye el marco de referencia y la informacion que las personas tienen 

sobre el objetivo de su actitud (Newman, 1991). 

Las actitudes se elaboran y mantienen en fa famifia, en fos grupos de pares, en los 

grupos de referencia, en la sociedad y en la cultura. Asi mismo, son parte de las estructuras 

cognitivas que jas personas aprenden para organizar y sistematizar sus experiencias y su 

conducta. El componente actitudinal de una estructura cognitiva es Util porque proporciona 

una pauta simple y practica para llevar a cabo una conducta apropiada. EI fin ultimo de las 

actitudes es el de ayudar a las personas a anticipar y manejar los sucesos recurrentes. Las 

actitudes hacen que muchas respuestas sean automaticas, de este modo eximen a las 

personas para que puedan manejar las auténticas experiencias dnicas que se dan en fa vida. 

La confianza en las actitudes forman parte de una economia psicologica importante que 

puede describirse como el principio del "minimo esfuerzo" siempre que sea posible, aplica 

soluciones pasadas a problemas presentes, o respuestas pasadas a experiencias presentes. 
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En este sentido fas actitudes son predisposiciones relativamente persistentes que 

dan continuidad a la conducta en el! tiempo, es decir, todas las actitudes son aprendidas, se 

adquieren a través de la instruccion directa, asumiendo ef atributo de alguien a quién se ama 

© admira, es decir su, "identificacién” y adoptando los roles sociales apropiados. 

Kowberg, cita de Grinder (1983), propuso para el estudio de las actitudes seis 

etapas en tres niveles. 

4. Nivel estadio o Preconvencional, en el que se adquieren jas reglas culturales y la 

etiquetacion de "bueno" y “malo”, “correcto”, "equivocado", en términos de las consecuencias 

fisicas (castigos, premios), sin considerar su significado humano o de valor, predominando la 

reciprocidad, es decir, la orientacién de castigo y ebediencia, en el que las consecuencias 

fisicas 0 de accién determinan su bondad o maidad independientemente del significado o 

valor humano de tales consecuencias, en el que la evitacion del castigo y el conformismo 

absoluto al poder ser valorado por si mismos, no con respecto a una orden moral subyacente 

soportado por el castigo y la autoridad. 

2. Nivel o estadio Convencional de orientacién relativista instrumental, de conservacién de 

las expectativas de la familia, grupo, o cultura, cierta conformidad, su conservacién y 

mantenimiento del orden social, en el que la accién correcta consiste en lo que 

instrumentalmente satisface las propias necesidades del individuo y ocasionalmente, las 

necesidades de otros. Aqui las relaciones humanas se ven con referencia a fos conceptos 

generales que se poseen. Los elementos de juego limpio, reciprocidad y de coparticipacién, 

existe ya en ésta etapa pero siempre se interpretan de manera pragmatica y fisica. Se trata 

de una reciprocidad de (doy para que me des), no de lealtad, gratitud o justicia. Es decir, 

en este se mantienen las expectativas de fa familia, del grupo o de la nacién, concibiéndose 

valioso por si mismo, independientemente de las consecuencias inmediatas y obvias. La 

actitud no solo es de “conformidad” a las expectativas personales y al orden social, sino de 
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leattad hacia e!, de “mantenimiento”, apoyo y justificacion de dicho orden y de identificacion 

con la persona 0 grupos que participan en el. 

2.4. El de orientacion o concordancia interpersonal o de “buena persona”. Buen 

comportamiento, es el que agrada o ayuda a los demas y jo aprueban. Hay mucha 

conformidad a imagenes estereotipadas sobre o que es la mayoria 0 el comportamiento 

“natural”. Con frecuencia el comportamiento se juzga por la intencion, “tenia buena intencion” 

(lo que es importante la primera ves). La aprobacién se gana siendo “decente”. 

2.2. El de orientacion de “Ley y orden”, se trata de una-orientacion hacia la autoridad, las 

reglas fijas y el mantenimiento del orden social. El comportamiento correcto consiste en 

cumplir con el propio deber, mostrar respeto por la autoridad y mantener el orden social por 

si mismo. 

3. Tercer estadio o Postconvencional, auténomo o de principios de definicion de valores, y 

principies morales, aplicado fuera de los grupos y personas, con una orientacién jegalista del 

contrato social, utilitarista en funcién de los derechos generales y prototipos sociales con una 

orientacién de los principios éticos propios, légicos y universalmente consistentes de justicia, 

reciprocidad e igualdad, respeto personales e individuales, (Klausmeier, 1983). Es decir, nay 

interés por separar ios valores morales y los principios que tienen interés o aplicacién 

independiente de fa autoridad de grupo de personas que sostienen esos principios y parte de 

la propia identificacion de! individuo con dichos grupos. 

3.1. De Orientacion legalista det contrato social, ordinariamente tiene matices utilitaristas. La 

accién comecta tiende a definirse con referencia a los derechos generales del individuos y 

con referencia a los estandares con los que esta acorde la sociedad. Existe una conciencia 

clara de relativismo de los valores y opiniones personales, y su correspondiente énfasis en 

las reglas a seguir para lograr e! consenso, independientemente de !o que se acuerde por 

convencién © constitucién, el derecho es asunto de “valores” y “opiniones” personales. E!
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resultado es fa insistencia en e! “punto de vista legal”, pero sin dejar de tado Ja posibilidad 

de cambiar ja ley en vista a consideraciones racionales de utilidad social en lugar de 

congelarse en la etapa de “ley y orden”. Fuera del reino legal, los elementos que vinculan la 

obligacion; son, el contrato y el acuerdo libres. Esta es la moralidad “oficial”. 

3.2. De orentacién del principio ético universal, to correcto se define por la decision de ta 

conciencia, de acuerdo con principios que apelan a la vision logica, a la universalidad y a ta 

consistencia. Estos principios son abstractos y éticos “la regla de oro y imperativo 

categérico”. No son regias morales concreta, basicamente se trata de principios generales de 

justicia, reciprocidad e iguaidad de los derechos y de respeto por ta dignidad individual, cita 

de Grinder, (1993). 

Por su parte, Allport Gordon (1935), cita Newman y Newman (1991), escribié que 

“actitud" era el concepte central de la psicologia social, esto probablemente ya no es tan 

aceptado, aunque durante mucho tempo se considero que si comprendiamos como se 

formaban las actitudes y como podrian cambiarse, tendriamos ta ciave del progreso social y 

la eliminacién del prejuicio, el identificar y medir las actitudes, asi como su estudio y 

modificacion, siendo durante la segunda guerra mundial, que vieron su maximo desarrollo. 

Por otra parte, las personas no son aprendices pasivos, buscan y seleccionan 

aquello que quieren atender, con quién quieren identificarse, que roles sociales quieren 

adoptar y como quieren responder a las demandas de padres, profesores y pares, asi 

confrontan a los demas con sus expectativas, existiendo fuerzas psicolégicas intemas que 

conducen a adquirir y modificar actitudes, y fuerzas extemas que las impiden, ambas se 

encuentran en un estado dinamico de tension, 0 en un equilibrio en ef que los dos tipos de 

fuerzas se hallan acomodados, de tal forma que los datos actuales indican que las actitudes 

son un determinante importante de la conducta, Eagly y Himmerifarb, (1978), cita Boring 

(1983).
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Actitudes y Valores Asociados a Ja Moral Sexual 

Médelo Psicoanalista 

EI] punto de vista psicodinamico, respecto de la actitud, es claro que cuando la 

Psicologia empezo a ocuparse tanto del Inconsciente como de la Conciencia, empezo a 

volverse objetiva, ya que las Actitudes y los Motivos, son los conceptos mas evidentemente 

Inconscientes y sin embargo psiquicos, la historia de! desarrollo y uso de los conceptos de 

“mente inconsciente" pertenece a la psicologia dinamica. 

Leibniz, (1714), cita Boring (1983), tenia el concepto de umbral de apercepcién, La 

Petite, en la que la percepcién es inconsciente, en la que uno no puede percibir “una gota de 

agua que cae en ia playa’, pero si oir claramente una ola golpeando en la arena, (Hebart, 

1824, pag. 189), tomo éste concepto en su relacion con el umbral de la conciencia. En el 

que las ideas son activas y siempre estan presionando para sobrepasar el umbral de la 

conciencia, pero a veces se mantienen por debajo de esta, en un “estado de tendencia" por 

limitaciones de acomodacién en la conciencia, (Fechnner, 1860, pag. 277-282), tomo de 

Hebart, el concepto de umbral, definiéndolo, que por debajo del umbral estan las 

sensaciones negativas y la funcion de Weber fas mide por medio de extrapolaciones, 

pag.661, cita Boring (1983). 

El principio dinamico (el determinante del suceso psicolégico), tiene que ser 

reconocido, atin oscurecido con un vocabulario de 17 palabras, usado en ocasiones y 

contextos diferentes para hacer referencia al mismo concepto. Durante el siglo XIX, se hablo 

de: 

A. Atencién, cuando el factor predisponente efectivo era completamente consciente; 

B. De Expectacién, cuando la conciencia era menos caracteristica, es decir, era un factor 

que determinaba como |a inferencia inconsciente utilizaba sefiates para formar percepciones; 

preparacién o predisposicién, Kulpe, (1893), pag. 735, cita Boring, (1983) ; 
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C. De Disposicion, instruccién, debido a que la accién consciente, como el pensamiento 

consciente resultaron ser "predeterminados’, Ach inventé el término “Tendencia*, 

determinante, analoga a ja tendencia asociativa impresional y perseverativa de G.E. Muller, 

cita Boring (1983) .Cuando una “instruccién predetermina”, a un sujeto en el sentido de que 

se va a llevar a cabo una asociacioén débil en lugar de otra que normaimente es fuerte, 

entonces opera una tendencia determinante. 

HISTORIA DEL CONCEPTO ACTITUD 

La palabra actitud aparece en este momento, de la vieja palabra alemana Aniage, 

después Bewusstseinslagen (Escuela de Wursburgo), y de actitudes conscientes, mas tarde 

en !a psicologia social, actitud se convirtié en sustituto de Einstellug y disposicion. Pasando 

por el instinto en Ja psicologia animat, bajo el estimulo de Darwin, pero como el instinto esta 

fijado por la herencia, no es un sustituto de las otras palabras Dinamicas. Después comenz6 

@ usarse la palabra imputso, junto con la palabra incentivo, aplicada al comportamiento 

dirigido ala meta Soring (1983), pag. 726) . 

Fue Mackdugall, influide por Ward y Brentano, pero escribiendo sobre el 

comportamiento, quien aplicd fa palabra Propésito, al Comportamiento, y Tolman quien lo 

reforz6, Boring (1983). El ultimo término es Necesidad. Las necesidades primarias son {fos 

instintos y las necesidades derivadas son los habitos. En general jas necesidades son mas 

biolégicas que fas actitudes. Las actitudes determinan las preferencias, especialmente en 

asuntes de gusto y de juicio. 

El psicélogo fo mismo que el psicdlogo experimental nunca ha estado fibre del 

principio dinamico, el estudio de ta percepcion, la accion, la atencion, la emocion, el 

aprendizaje, y e! pensamiento, e! principio dinamico siempre exige que se le preste atencion, 

simplemente las herramientas y las habilidades afectan las actitudes y determinan el 

comportamiento. 
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La contribucién mas importante de (Mackdugall, 1908), a la psicologia dinamica, fue, 

la publicacion de “Social Psychology”, y su constante revision posterior para satisfacer la 

enorme demanda que genero. EI libro trata de {a descripcién y la naturaleza de la accion 

humana, y el cuadro se construye en términos de instintos, en el individuo y su interaccién 

entre ios individuos, cita Boring (1983). 

El interés por como las personas se forman impresiones de otras, asi como de si 

mismo, él "yo", © como se le llama a veces, el “ego”, es un concepto altamente 

personalizado que se forma poco a poco en el desarrollo individual de socializarce en 

cualquier cultura. A menudo se define al yo como “un sistema de actitudes y sentimientos 

que tiene el individuo sobre si mismo". Definiéndose de este modo es que se designan las 

actitudes, sentimientos y percepciones del sujeto, y las evaluaciones de si mismo como un 

objeto", (Hay y Lindzey, 1970), cita Whittaker y Whittaker (1985). Tales interacciones son 

extraordinariamente influyentes en el mantenimiento o cambio de las actitudes hacia si 

mismo, es decir, la actitud es una predisposicion o inclinacion para responder de modo 

predeterminado a fos estimulos relativos; diferenciandose las actitudes de otras 

predisposiciones (de grupos, habitos, emociones, motivos biosociales, etc.), en el que las 

actitudes son aprendidas, son relativamente estables, que implican una relacion entre el 

sujeto y el objeto, abarcando caracteristicas de tipo motivacién-afecto, por ejm. El prejuicio 

consiste en actitudes emocionales rigidas hacia un grupo, o persona, (Simpson y Yinger, 

1965), cita Whittaker (1985). 

El que la actitudes se forman por medio de la acumulacion e integracion de 

experiencias y la adopcién que de ellas hagan otras personas en forma definitiva a partir de 

distintos grupos de referencia. 

Las actitudes no son entidades inmutabies ni fijas; pueden cambiar, y cambian de 

numerosas maneras. Puesto que muchas actitudes son derivadas en su forma definitiva de 
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fos grupos especificos de referencia, asi como de las normas sociales del grupo de 

referencia, y adicionalmente por medio de! tipo de comunicacion persuasiva, cita Whittaker y 

Whitaker (1985). 

Por otro lado, el termine "actitud" ha sido definido como una reaccion afectiva positiva 

0 negativa hacia un objeto o proposicién abstracta o concreta denotado, (Bruvold, 1970), cita 

Whittaker (1985), en otras palabras, las actitudes son predisposiciones a responder de una 

forma mas 0 menos emocional a ciertos objetos, se puede decir, que existe una actitud de 

que en una persona con relacién a cada objeto, topico, concepto, o ser humano que la 

persona evalua” (Wrightsman, 1972), cita Whittaker (1985). 

—s evidente que las actitudes son aprendidas, en consecuencia, pueden ser 

diferenciadas de los motivos bio-sociales (hambre, sed, sexo), (que No son aprendidos), es 

conveniente distinguir las actitudes de otras predisposiciones (conjuntos, habitos, etc. y de 

otros estados motivacionates emociones, necesidades fisiolgicas). 

A diferencia de los valores, que tienden a ser mas amplios y mas abstractos, las 

actitudes tienden a ser hacia algo o contra algo, es decir, siempre esta presente una 

caracteristica evaluativa o direccional de las actitudes, asi como un componente emocional y 

motivacional. 

Newcomb, Tumer y Converse (1965), cita Whittaker y Whittaker (1985), creen que la 

mayor parte de tos casos las actitudes pueden ser discretas de manera completa por medio 

de dos propiedades: la Direccion de la actitud, y et Grado de Sentimiento representado. 

Ademas, estas dos propiedades pueden ser consideradas como aigo que forma una sola 

dimension. Las actitudes varian desde lo muy positivo hasta lo muy negativo, por muy 

positive se entiende que la persona a la que nos referimos muestra cierta tendencia de 

acercamiento hacia el objeto al cual tiene determinada “actitud", mientras que fo "negativo” 

se refiere a la predisposicion a evitar el objeto, acompanado de sentimientos intemos. 
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El concepto a propésito de las “actitudes" queda demostrado en el ejemplo, de 

Cantrill, (1946), cita Whittaker y Whittaker (1985), en que demostré que ha medida que las 

actitudes se hacen mas extremas tienden a ser sostenidas con mayor intensidad. La relacion 

entre el grado de la actitud y la intensidad de los sentimientos queda expresada en la 

  

siguiente figura. 

0- 

__e oO +++ 

fuertemente neutral fuertemente 

negativo positive 

—{ equivalente en este trabajo sera en la escala que mide el cuestionario Silva A. 

(1992) que oscila desde muy en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo, muy de 

acuerdo, es decir, entre lo fuertemente negativo a fo fuertemente positivo. 

Por otra parte, Bandura (1971), no postula que la imitacion vaya vinculada 

necesariamente con algun cambio de valores o de actitudes. Por el contrario el concepto 

psicoanalitico de identificacion supone un fuerte apoyo emocional. Es en la otra persona de 

donde resulta una identificaci6n. 

De ordinario, los métodos de encuesta se emplean para informarse sobre jas 

actitudes, practicas comunes, sobre aspiraciones, y sobre percepciones, en e! que las 

preguntas seran claras las opciones de respuesta no se traslaparan, seleccionandose la 

muestra que sera encuestada para que sera representativa de! conjunto que se estudia 

(Nunally, 1967). En este sentido las encuestas tienen jas ventajas de poder abarcar gran 

numero de personas, se pueden estudiar muchos asuntos y se prestan a que las respuestas 

se clasifiquen de antemano. Pero poseen algunas desventajas, hay sujetos que responderan 

a ia ligera, marcando las casillas de enmedio de manera sistematica o bien las que estan en 

los extremos cada tres preguntas. Las encuestas a su vez pueden crear Actitudes que quiza 
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no existan de ordinario, los estudios de encuestas van acompafiados de datos tomados de 

observaciones de una submuestra mas pequefia (Silva, A.; Fierros, L.E.; Suarez, M.A. 1992). 

Para esclarecer este problema, tenemos los cuatro métodos generales, Observaci6n, 

Experimentacion, Encuestas, Entrevistas, que no se excluyen mutuamente, pues no se trata 

de métodos circunscritos a determinados ambientes, en cualquiera de estos métodos es 

posible proceder transculturalmente. La experimentacion y la observacion pueden tener jugar 

tanto en el laboratorio como en e) campo (Newman y Newman, 19914). 

La teoria del "yo", o teoria de la personalidad o Rogeriana pone de manifiesto el auto- 

concepto del individuo y el papel del "yo" para forjar ef destino del individuo. Hail y Lindsey 

(1970), observan que el término “yo” ha liegado a tener dos significados, primero, se le 

define como un sistema de actitudes o sentimientos que tiene el individuo sobre si mismo, es 

decir, designa a las actitudes o sentimientos y percepciones del sujeto y las evaluaciones de 

si mismo como un objeto", y segundo, él "yo" es definido como un grupo de procesos 

psicoidgicos que nigen ia conducta y el ajuste al ambiente”. 

Las teorias que utilizan e! concepto del "yo" o “ego” como concepto primario, en el 

que él “yo” es definido como si estuviera compuesto de las actitudes, sentimientos, 

percepciones y valoraciones de la persona con respecto a si mismo como objeto, que 

gobiema la conducta y et ajuste ambiental. 

Al respecto de la medicion de las "actitudes, la primera escala para medirlas fue 

desarroliada por Bogardus, (1924), cita Whittaker (1985), desde entonces se han expuesto 

puntos de vista diferentes. Las escalas mas tradicionales son francas y no tratan de ocultar el 

objeto de ta prueba, de esta manera se le pregunta al sujeto, que es lo que piensa al 

respecto de esto o aquello. En conta parte los puntos de vista mas recientes utilizan 

situaciones disfrazadas, en el que las actitudes son reveladas de una manera no deliberada, 

es decir, sin que el que opina se percate del asunto. Las medidas directas mas usadas 
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respecto a las actitudes se deben a Bogardus (1924), escalas que miden los prejuicios, a 

Thurstone (1929), y Likert (1932) cita Whittaker (1985), que miden las actitudes. El método 

de Thurstone, para estudiar las actitudes tiene ventajas, primero, permite medir y cuantificar 

la actitud de que se trata, segundo, proporciona un método de construir escalas en los 

asuntos que componen la escala estando colocados a intervalos mas 0 menos iguales uno 

de otro, En e! caso de ia escala de actitudes de Likert, como en la de Thurstone, comprende 

primero ta compilacion de cierto numero de declaraciones con respecto al asunto particular 

de que se trata. Estas declaraciones son presentadas en via de prueba o piloto a un grupo 

de sujetos, a quienes se les pide responder exactamente de la misma manera que podrian 

responder a la escala completa, por ejemplo, que tan de acuerdo o desacuerdo se esta 

respecto a algo, en la que cada punto es probado para encontrar su consistencia intema, es 

decir, para ver si todas las declaraciones realmente tienen que ver con el mismo punto. 

Después de esto, las respuestas, a las declaraciones favorables reciben una 

puntuacion, por ejemplo, de cinco para muy de acuerdo, para cuatro de acuerdo, para tres 

en desacuerdo, para dos muy en desacuerdo, de esta manera se fe asigna a cada sujeto 

una calificacién sencilla cuantitativa, como en la escala de Thurstone. 

La mayor parte de las “actitudes” son adoptadas de un modo convencional, en lugar 

de formarse sobre la base de una experiencia inmediata. Por lo tanto, las actitudes son mas 

probablemente desarroliladas a través de una asociacion continua con otras personas que 

comparten actitudes similares, que por medio de experiencias experimentadas. 

En este sentido, se puede esperar una distribucion normal de las actitudes cuando se 

les enfoca impersonalmente o cuantificandolo. Sin embargo, jas actitudes que incluyen 

“tensién" o decisiones, sé distribuyen bimodaimente, (Murphy, 1947), quiere decir, que nos 

vemos forzados a estar de acuerdo o no de algo. Por otra parte, al medirse una serie de 

actitudes, puede crearse un continuo que vaya desde series de actitudes muy elevadas
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hasta otras muy basicas respecto de cuatquier fendmeno. Asi mismo, se considera a las 

actitudes y las respuestas de todo tipo derivadas de rasgos de origen dinamico (el érgio y el 

sentimiento), el érgio se considera como energia o instinto; asi como una disposicion 

psicofisica innata que permite adquirir reactividad a cierta clase de objetos mas facil que a 

otra, experimentar una emocidn especifica respecto a ellos e iniciar un curso de accion, que 

cae en una meta especifica de actividad. Catell, (1959), considera haber identificado nueve 

energéticos (ergios) en lugar de pulsién o instintos, incluyendo el sexo, el miedo, la 

proteccién de ios padres, ta asertividad o asercion, la curiosidad, etc. cita Bischof, (1973), 

pag. 504 . 
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CAPITULO Ill. 

Aigunos Modelos Tedéricos respecto a la Mora! en la Sexualidad Humana 

Modelo Conductual 

La Conducta operante, ja Conducta Moral bajo el "cuidado" de alguien mayor es un 

caso evidente de comportamiento operante discriminativo; pero cuando nadie io observa, la 

adherencia a las practica morales se atribuye por lo general a ia “interiorizacion o 

Internalizacién" de normas extemas clasificadas en algo asi como fa "conciencia”, siendo la 

conducta moral la que se adecua al codigo prevaleciente, en el que las reglas y regulaciones 

de la conducta moral de una familia constituyen el cédigo ético aunque evidentemente hay 

tantos codigos como familias, en el que todos se centran en uno general porque proporciona 

una referencia para comparar {as practicas familiares dentto de la sociedades o entre elias 

{Bijou 1984). 

El cédigo moral abarca una serie de regias, leyes, modales, costumbres y tradiciones, 

que deben seguirse si se quiere ser aceptado como miembro de {a colectividad. Ef codigo 

€tico prescribe la conducta de fos individuos en la mayoria de los acontecimientos de.la vida; 

nacimientos, educacién, actividades de descanso, empleo, cortejo, matrimonio, formacion de 

una familia, luto y muerte. Asi mismo, asignando de manera general las penalidades para las 

violaciones, muchas de las cuales, como el ostracismo, apodos, ridiculo, o aun la muerte, se 

imponen de manera sutil y sin decretos formales. 

Analisis Conductual del Desarrolio Moral en la Sexualidad Humana 

Bijou y Baer (1965), cita Bijou (1984), concluyen que las tendencias morales estan en 

funcién de la historia genética, fa historia de interacciones y relaciones con sus padres, 

hermanos y maestros, es decir, se preocupa por las condiciones observables que generan 

conducta moral en todos los niveies de desarrolio. Las interacciones de Ja infancia dan lugar 
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@ motivaciones (reforzamiento social de una madre), y a las destrezas sociales de 

autocuidado, que son determinantes en el desarrolio de la conducta moral en afios 

posteriores. 

El factor aislado mas importante en el entrenamiento en ef cumplimiento del cédigo 

moral familiar es la forma en que fueron criados sus padres; evidentemente hay padres que 

adoptan normas antitéticas a las de sus progenitores, particularmente los que pertenecen 2 

grupos con movilidad social ascendente. 

La teoria de toma de decisiones y la de solucién de problemas que afectan juicios 

éticos, son importante en la conducta moral, porque hay situaciones en que se producen 

ambigtiedades e incertidumbre acerca de la conveniencia de un acto, y el individuo y fa 

sociedad se benefician cuando e! nifio aprende a responder al codigo moral familiar. 

Las teorias de la toma de decisiones y la solucién de problemas se refieren a las 

secuencias conductuales que preceden la conducta moral en una situacién en que el nifio 

tiene incertidumbre acerca de los resultados de los cursos attemativos de accién o cuando no 

puede dar una respuesta con una alta probabilidad de refuerzo. En la toma de decisiones 

desarrolla conductas abiertas y cubiertas que resultan de ia asignacion de valores y 

diferencias a los cursos de accién altemativos y elige el mas atractivo o el menos aversivo. 

En la solucién de problemas morales, como intelectuales, dependiendo de sus repertorios de 

conocimientos, destrezas y de las contingencias implicadas, cuando responde a una 

situacién tentadora con una respuesta de automanejo socialmente aceptada, se dice que 

tuvo una actuacién moral o de autocontrol. En este andlisis, el automanejo se origina y es 

fortalecido o debilitado por las condiciones en el ambiente externo (Skinner, 1969). Por lo 

tanto, no es necesano postular que aigo se ha intemalizado, en el sentido de que un agente 

punitivo extemo se ha transformado, a través de ta identificacion o de algun mecanismo 
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psicoanalitico o de la teoria del aprendizaje social, en un agente intemo que impide la 

conducta amoral o inmoral, cita Bijou (1984). 

Teoria del Aprendizaje Social del Desarrollo Moral en la Sexualidad Humana 

Al respecto la teoria de! Aprendizajes Social de! desarrollo moral de Bandura y 

Watters, (1963). Hoffman y Saltzstein,1967, y Sears, Maccoby y Levin, 1957), se parece a fa 

psicoanalitica porque hacen énfasis en fos aspectos motivacionales y emocionales del 

comportamiento ético, pero Ja psicoanalitica tiene otros presupuestos acerca de las variables 

hipotéticas y procesos implicados. De acuerdo con la teoria del Aprendizaje Social, el nifio 

hace moralmente neutral, pero por la infiuencia de las practicas de crianza de sus padres y a 

través de! mecanismo de defensa de identificacién desarrolla gradualmente una conciencia, 

“para evadir la ansiedad y asegurar el amor del padre, el pequefio ucha por ser como aquel, 

pareciéndosele en cualquier forma posible, incluso en el cumplimiento de las normas morales 

y valores", (Hoffman, 1970, pag.306); Lovell, (1971), resume ia posicion de los tedricos del 

aprendizaje social asi: 

“Hay expectativas de que en ciertas circunstancias, el castigo que dan ios padres 

produciré sentimientos de ansiedad e inhibira las malas acciones, independientemente de fa 

situacién en que se aplique la sancién. La evitacién y Ja inhibicién aprendidas en casa deben 

generalizarse a todas y cada una de jas condiciones fuera del hogar, aun cuando no haya 

supervision sobre el nifio. De esta manera la conciencia instituida por la recompensa y el 

castigo se mantendra en todas las situaciones”. 

Las necesidades morales constituyen inclinaciones a esforzarse por la conducta, las 

normas de la moral se expresan en forma de “haz esto”, y ‘no hagas aquelio”, o “hards esto”, 

y “no haras aquello”. A tas necesidades morales se le inculcan al nifio desde etapas muy 

temprana de su crecimiento. La naturaleza moral del hombre, es una caracteristica 
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relativamente cultural. En las cuales ias practicas morales son extremadamente susceptibles 

a las presiones del cambio social. En la que la rapidez con que las costumbres morales 

cambian a veces constituye un indice excelente de ia “plasticidad de la naturaleza humana’, 

Swartz (1966). 

La Moral dentro de la Teoria del Aprendizaje. 

Esta aproximacién destaca que uno de los objetivos primordiales del proceso de 

socializacion en cualquier cultura es la transmision de los criterios de "correcto" e "incorrecto” 

de tal manera que estos criterios regulen la conducta de! nifio, la moralidad tiene dos 

dimensiones complementarias; los preceptos morales 0 ideales, y las sanciones morales, o 

prohibiciones. Cualquiera que sea e) contenido especifico del codigo moral de una cultura 

siempre contempla estos dos preceptos. El proceso de desarrollo moral, consiste por lo tanto, 

en su comprensién y en su interiorizacién, tanto de los preceptos como de Jas sanciones. 

Siendo muy importante su aprendizaje al realizar actos morales positivos y desarroliar las 

capacidades de no cometer actos negativos, en la que estan involucrados componentes 

emocionales de la moralidad, componentes intelectuales, manejo o autocontro! de la 

agresiOn, comportamiento o conducta social positiva. 

Por otro lado, jos factores que influyen para que el nifio actue de manera moral 

correcta respecto a la agresién y la ayuda. Las expresiones de enojo, se consideran 

importantes para e! desarrollo de autonomia del nifio, ya que generan constantes tensiones 

entre padres e hijos, por ejemplo ta incapacidad para realizar una tarea, restricciones en la 

conducta impuesta por los padres, la negativa de un hermano de prestarle un juguete, puede 

provocar sentimientos de enojo. E! manejo de la agresién, incluye dotarlos de mecanismos 

apropiados para expresar su enojo y también ensefiarles principios para controlar la ira. Las 

dos estrategias para el contro! de! enojo, agresi6n, la ira, son la catarsis; los castgos; la
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primera consiste en disminuir fa energia de agresividad provocada en actividades que 

impulsan la agresividad, pero que no son dafiinas, por ejemplo los deportes de competencia, 

tv., peliculas, juegos fantasticos, historias en las que se cuentas agresiones, son oportunidad 

para catarsis, desafortunadamente la evidencia empirica demuestra que la catarsis, no 

disminuye la agresién, Bekowitz, (1973); e! exponer a los nifios a la violencia, impulsa a 

imitaria, (Bandura y Ross, 1961; 1963; Lovaas, 1961), cita Newman (1991). 

Asi mismo, castigar la agresion no tiene ningun efecto para aprender a dominaria, los 

estudios sobre la disciplina que los padres imponen indica que los castigos fisicos 

manifiestan agresividad de ios padres con sus hijos, Becker (1964), convirtiéndose en 

modetos de agresion que obtiene con éxito el que el nifio se doblegue, teniendo la 

oportunidad de que la agresién es una estrategia eficaz y con resultados. Estudios de 

laboratorio han demostrado la influencia que tienen en ja agresién, el tiempo, la consistencia, 

la intensidad, la duracién de los castigos; los castigos apiicados de manera inconsistente, 

tienden a aumentar la conducta agresiva, mientras que aplicados contingentemente, es decir, 

cuando la accién se inicia, y en forma consistente son mas efectivas para controlar la 

agresion, (Bekowitz, 1973), cita Newman (1991). 

Por otro lado, se ha encontrado que los castigos generan emociones condicionadas, 

con las conductas que precedieron al castigo, es decir, que algunas de esas emociones 

pueden ser el remordimiento y el sentido de culpabilidad, la ira, el deseo de venganza, {a 

respuesta rapida del castigo, no permite al nifio explicar sus puntos de vista. Frecuentemente 

se castiga por acciones que hizo tratando de ayudar o de ser amable. 

La moral sexual! humana no se inicia en un vacio de valores, en la mayoria, solo 

estan trasmitiendo una serie de valores que juzgan socialmente positivos, el objetivo de fa 

educacién mora! es tratar de ayudario para que pueda controlar los impulsos que serian 
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hegativos en la comunidad humana mas amplia, y comenzar a tener actitudes que la 

comunidad juzga ideales, (Tumer, 1975), cita Newman y Newman (1991). 

A\ pensar en el desarrollo de la moralidad se toman en cuenta dos dimensiones de la 

cultura; primero hay diferencias en la severidad con la que distintas culturas prohiben jas 

transgresiones; y segundo la cultura tiene diferencias en el grado de consistencia con que se 

presentan las normas moraies, y hay culturas en ias que se les presentan distintos patrones 

de conducta, cita (Newman y Newman, 1991). 

Médelo Cognitivo de ta Moral Sexual Humana 

La Teoria del Desarrotio Cognoscitivo, (Piaget, 1932, y Kohlberg, 1973), asume que e} 

nifio es éticamente bueno y que al mismo tiempo tiene una moralidad propia, es decir, tiene 

Normas que no provienen de sus progenitores, compafieros, profesores. Kowiberg (1968), 

considera que el nifio, es un filésofo moral. De acuerdo con este punto de vista, las reglas 

extemas Hlegan a ser intemas a través de ciertos "procesos cognoscitivos”, un nifio percibe el 

ambiente como una situacién social en el que incrementa su entendimiento de las reglas de 

conducta mediante {a restriccién espontanea de sus experiencias a fin de hacer que los 

acontecimientos tengan significados para él mismo. Simplemente los de este modelo tedérico 

consideran que fos procesos motivacionales y emocionales desempefian un papel menor 

que é] que se les asigna en la teoria psicoanalitica, o en ia del aprendizaje social, cita Bijou 

(1984). 

Durante la infancia, el cédigo moral del nifio esta intimamente ligado a fos valores de 

ios adultos y de fos compafieros que son importantes para él, cita (Piaget, 1948; Freud, 1948; 

Kowberg, 1969; Hoffman, 1975), asi mismo el nifio no desarrolla una filosofia moral 

independiente, io interesante es saber como va interiorizando {os valores y como aprende a 

controlar su conducta. 
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Los componentes emocionales de {a moralidad son; la culpa y la empatia: fa culpa, 

propone una secuencia que se inicia con la ansiedad que experimenta el sujeto por la 

perdida del amor patemo y que se mueve hacia una ansiedad ulterior retativa a la castracion, 

y trata principaimente con cuestiones de identificacion y de culpa en el que el superego 

fepresenta la conciencia. La empatia, es compartir la experiencia emocional que otra persona 

nos expresa, observando ta expresion de la cara, la actitud corporal y la manera de hablar de 

otras personas, los nifios pueden identificar las emociones de otras personas y compartirias. 

La capacidad de sentir empatia se manifiesta desde la cuna en los recién nacidos. Cuando 

un nifio empieza a liorar, envia un mensaje a los demas nifios, de tal manera que los demas 

también se ponen a llorar, Simner, (1971); Sagi y Hoffman (1976). Nifios de tres a cuatro 

afios ya son capaces de darse cuenta de las reacciones emocionales que otros nifios sufren 

ante situaciones concretas como es e! caso de (la alegria, tristeza), la diferencia entre 

"asustado", "triste" y "enojado” se desarrolla muy poco tiempo despues. Los sintomas para 

descubrir estos estados de animo estan relacionados con fos patrones culturales de acuerdo 

con los cuales se manifiestan las emociones, (Boke, 1973), cita, Newman y Newman (1991). 

La capacidad que et niio tiene de sentir empatia y de identificar las emociones agradables y 

desagradabies de los demas es to que los hace susceptibies de captar fas ensefianzas 

morales. La empatia puede tener una funcion impulsora al provocar que un nifio se esfuerce 

en ayudar a otra persona, asi mismo sirve como reacci6n para que un nifio sienta 

remordimiento por haber causado un estado emocional negativo en otra persona, En ambos 

casos, el nifio sabe como se siente ja otra persona, y puede modificar su conducta en 

consecuencia (Hoffman, 1975), cita, Newman y Newman (1991). 

Piaget, (1932), hace notar que para tos nifios pequefios las reglas tienen un valor 

absoluto como si fueran cosas existentes, a esta condicién la denomina "realismo moral”, 
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conforme, el nifio crece, va siendo capaz de formar una actitud que Piaget, denomind de 

“relativismo morat", y que implica la capacidad de juzgar la calidad de un acto tomando en 

cuenta la intencion de! que to ejecuta, y que supone que las reglas pueden ser cambiadas de 

mutuo acuerdo. 

En la conciencia moral sexual, que se organiza en la infancia, interviene solo el punto 

de vista de! realismo moral, de ahi su rigidez y su condicién irracional. Persistiendo este 

aspecto de la conciencia moral en cierto grado en todos los individuos sin estar 

necesariamente sujeto a un desarrollo como otros aspectos de la personalidad, cita De la 

Fuente (1983). 

Lo que llamamos “conciencia” esta en funcion de! desarrollo de ia capacidad de 

utilizar simbolos y pensar en abstracto, conceptos como, correcto e incorecto, bueno, mato, 

son conceptos abstractos, asi como, cielo, infiemo, justicia, premio final, castigo. Asi en este 

sentido el desarrollo moral progresa de ia etapa concreta a fas regias que han de ser 

obedecidas, a la etapa abstracta o “principios de conciencia” y la etapa de “controles 

extemos", sobre fa conducta a una etapa de "controles intemnos” o conciencia, cita Whitaker y 

Whitaker (1985). 

La actividad moral sexual fue bien definida por Carrel Alexis (1936), en funcién de 

que la actividad moral sexual es equivalente a la actitud que el hombre posee para 

imponerse a si mismo una regla de conducta, para escoger entre varios actos posibles 

aquellos que 6! considera buenos, para librarse de su propio egoismo y de su maldad, crea 

en él sentimientos de Ja obligacion y del deber. 

Considerandose, de que en nuestra época, nuestra actual civilizacién, esta super- 

sexualizada y en parte por esta causa se ha exagerado el sexo en ia publicidad como un 

medio de comunicacién. Sabemos que ambos fenomenos, sexo y publicidad repercuten en
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las actitudes, moral, y en el comportamiento sexual de la juventud; con el aumento de los 

indices de relaciones premaritales en todo el mundo, numero creciente de embarazos no 

deseados en adolescentes, enfermedades venéreas y to que es peor, desviaciones sexuales 

cada vez mas comunmente practicadas. Como ha sefalado Baena (1971), "todos estos 

hechos nos ponen en la disyuntiva de ayudar a los jovenes desde la escuela o abandonarios 

come to vienen haciendo sus padres, a su propia suerte”. 

“La educacion sexual colectiva brota como necesidad educativa de proteger a la 

juventud en una época determinada, que es la actual, en que el ambiente que jes rodea les 

incita a temprana actividad sexual’, cita Caso (1982). 

Indiscutiblemente la educacion sexual en fa escuela no debe relevar a la familia de su 

fesponsabilidad educativa, ademas de informar de jas curiosidades sexuales, debera 

preparar al nifio y al adolescente en su futuro desarrollo para evitar temores y ansiedad, cita 

Caso (1982). 

Componentes intelectuales de la Moral Sexual 

La conducta moral sexual, desde el punto de vista de os Cognoscitivistas, dicen que 

la capacidad de hacer juicios morales de una conducta sigue un patron de desarrollo estabie. 

Piaget (1948), afirmaba que la capacidad que el nifio tiene de valorar un acto moral, esta 

relacionado con el tipo de relacién que tiene con ia autoridad. En la segunda infancia de los 

cuatro a ocho afios, fos nifios estan sujetos a la ley del adutto, cuando se pregunta a los 

nifios de esa edad sobre lo que es buena o es mala conducta, su respuesta esta en funcion 

de las sanciones de los adultos, si el adulto castiga una accién debe ser mala conducta. 

Después de los ocho afios y a la par con la adquisicién de habilidades operacionales 

concretas, los nifios comienzan a ser capaces de formar juicios morales mas independientes. 

Los nifios que participan en juegos con sus compafieros, descubren que cada uno aporta su 
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experiencia y su perspectiva personal de juego. La interrelacion con ios compafieros, es el 

Primer mecanismo que libera al pensamiento del nifio de ja dorninacion de las sanciones de 

los adultos, e inicia el camino de una evaluacion independiente de lo que es bueno o malo, 

(Grinder, 1983); (Kiausmeier, 1983); (Kowberg, 1964), cita Newman y Newman (1991), 

clasifica las respuestas que obtiene entre niveles de razonamiento moral, ya descrito en el 

capitulo, Il. 

Seguin, (Kowberg, 1964), cita Newman y Newman (1991), los nifios todavia no 

tienen una vision personal para hacer elecciones morales. Su comprensién de lo bueno y lo 

malo depende primordialmente de fos premios y castigos a ios que corresponde su 

experiencia, es decir, que principios abstractos, como ia intensién, igualdad ante la ley, la 

justicia, y 1a adecuacion entre e! castigo y la gravedad de la ofensa, no forma parte del 

pensamiento moral de los nifies. Asi, se espera que los nifios sostengan los puntos de vista 

sobre moralidad que se identifican con los de quienes los cuidan. Incluso son mas "literales” 

€n sus juicios de bueno o malo, menos tolerantes para interpretar, e impacientes ante la 

perspectiva de que ciertas situaciones son moralmente ambiguas, basada en la empaiia, en 

el sentido de culpa, y en fos premios 0 castigos que dan los padres, es el tipo de moralidad 

que Freud, desctinid como el super-yo. Evidentemente este mecanismo puede sobrevivir y 

hacer sentir culpabilidad a adultos cuando ya deben de ser capaces de aceptar ciertas cosas 

como aceptables y comprensibles. Aun asi, el contenido de los juicios morales del nifo, 

continuan influyendo en la conducta de muchos adultos. En ocasiones, aun si el adutto es 

capaz de re-evaluar sus juicios de infancia, la emocién conectada con ia sensacién de obrar 

mal, puede ser resistente a la extincion. 

En este sentido, tenemos dos tipos de conducta que tienen ciaras implicaciones 

morates son; ta agresion y la ayuda; hasta ahora la percepcién de la moralidad es un 
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fenémeno complejo compuesto por sentimientos, juicios intelectuales, y conductas (Brown 

1965), cita Newman y Newman (1991), infiuenciandose mutuamente pero no se controlan 

unos a otros; por ejemplo, Los nifios no con capaces de hacer racionalizaciones abstractas 

de sus actos morales, y sin embargo todos esperamos que tengan una conducta moral. 

Por otro lado, el desarrolio moral y fa conciencia, definiendo {a conciencia como el 

funcionamiento de acuerdo con los preceptos de la sociedad. El mundo social del 

adolescente importa normas de comportamiento que se aprenden “mediante la asuncion 

conceptualmente organizada de los roles”. El proceso de la asuncién de roles en la 

interaccion social organizada se cree que transforma los conceptos de lo que son las reglas, 

de cosas extemas en principios intemos", Kowberg, (1963), pag. 313,314. La conciencia 

puede ser la causa de conflictos intemos substanciales cuando el individuo ha de habérselas 

con normas sociales ya aceptadas. 

Asi, obligados entre determinados numero de elecciones posibles, los adolescentes 

pueden vacilar entre el comportamiento del todo moral y el inmoral. Como procederan, puede 

depender de si aquellas serén atractivas, de si el incentivo es especiaimente atrayente y de 

si la tentacion tiene lugar en la escuela, los amigos, o el hogar, (Grinder, 1983). 

Los adolescentes adquieren el entendimiento de fo que es la honestidad, la 

responsabilidad, la puntualidad, e! control de si propio y cualidades de semejantes, 

observando, imitando y adoptando las actitudes de aquelios que son importantes para ellos. 

En el mismo grado, el desarrollo de ia conciencia es un aspecto de! proceso general de 

Identificacién; componente del comportamiento aprendido. La conciencia es atributo de la 

personalidad, que incluye la habilidad de predecir las consecuencias de los distintos 

comportamientos, sopesar la satisfaccién personal al conformarse el concepto que cierto 

grupo entiende por “buen comportamiento”, frente a jas desventajas que reportaria 
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comportarse de manera diferente, (Grinder, 1983). 

TIPOLOGIA O NIVELES DE COMPORTAMIENTO MORAL DE KOWLBERG, (1964). 

  

  

JER. ESTADIO 2D0. ESTADIO : 3ER. ESTADIO 

O PRECONVENCIONAL O CONVENCIONAL O POSTCONVENCIONAL 

ORIENTACION /CASTIGO BUENA PERSONA ORIENTACION LEGALISTA 

CONTRATO SOCIAL. 

ORIENTACION//RELACION LEY Y ORDEN ORIENTACION PRINCIPIO 

INSTRUMENTAL ETICO UNIVERSAL     
  

(Tipologia Moral de Kowlberg, 1964), cita, Grinder (1983). 

La tipotogia de Kowlberg (1964), cita Grinder (1983), de manera mas amplia, sobre 

las estructuras morales, se compone de tres niveles distintos de comportamiento moral y 

cada nivel dos estadios correlacionados. Considera que cada nivel y estadio posee una 

filosofia moral distinta que presenta “diferentes puntos de vista sobre el mundo sociomoral”. 

Modelo Psicoanalista de la Moral Sexual Humana 

En la Teoria Psicoanalitica ortodoxa (Freud, 1949), el nifio esta controlado por sus 

pulsiones, primitivas innatas y de autosatisfaccin (la parte de la estructura de la personalidad 

que corresponde al "yo"), de las que no desea renunciar pero se ve forzado a hacerlo por las 

sanciones de sus padres. El castigo extermo se convierte en autocastigo a través del 

desarrollo del “superyo", después el nifio se comporta moralmente para evitar la culpa y el 

autécastigo. La anticipacién de la autosancién futura resultante de la transgresi6n de las 

regias de la sociedad sirve como pulsion para comportarse de acuerdo con jas normas 

 



49 

intematizadas. Cuando la conducta moral ocurre, se dice que esta motivada por la necesidad 

de castigo y de autoacusacién, por fo tanto la moralidad, es principalmente motivacional y 

emocional, ademas de inconciente. “Las normas morales son, en su mayoria productos 

inconcientes de motivos imacionales poderosos y estan basados en la necesidad de 

conocimientos concientes (Hoffman, 1970, pag.261). 

El modelo ha intentado relacionar las practicas de crianza de fos padres, tal como se 

aprecian en las entrevistas, cuestionarios y escalas, con la personalidad y caracteristicas 

morales de sus hijos, tal como se les mide en pruebas, escalas y observaciones, (Becker y 

Caldwell, 1964). 

Para Freud (1939), la conciencia moral es funcién del super-ego (normas, preceptos, 

prohibiciones, metas), de padres y maestros; destacando el hecho de que la conciencia 

moral puede actuar sin !a conciencia de! sujeto, es decir, que los sentimientos de culpabilidad 

pueden ser inconcientes y solo identificables indirectamente por sus consecuencias 

(recriminaciones absurdas, hipersensibilidad a la critica, etc.), el nifio incorpora normas 

morales antes de tener capacidad critica para juzgarlas, acepta a sus padres como 

autoridades superiores e infaliples a las que teme y admira, siendo totalmente dependiente 

de esas autoridades, la transgresién de las normas impuestas, implica no solo la amenaza de 

ser castigado, sino, la de ser abandonado. La forma de restablecer fa relacién armdnica es 

aceptar el castigo y someterse. Con fa repeticién y identificaci6n, las normas se intemalizan y 

pasan a formar parte de las fuerzas operantes en la personalidad del nifio. Con la 

intemalizacion, el control se vuelve mas efectivo, ya que no es posible ocultarse de uno 

mismo. La conciencia continua nutriéndose y reforzandose en relacién con autoridades 

extemas. Basicamente se trata de un proceso de condicionamiento en ef que ciertas 

conductas son alentadas mediante recompensas o reforzamiento y otras castigadas, o 
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reforzadas negativamente. Los impulsos y tendencias, sentimientos y formas de conducta 

que interfieren con e} desarrollo moral productivo causan mailestar, y las conducentes al 

desarrollo de las propias potencialidades provocan bienestar y tranquilidad, De la Fuente 

(1983). 

La culpabilidad. Asi como la empatia es la capacidad de experimentar toda una 

variedad de emociones que otros sienten, ja culpabilidad es una emocién mas concreta. 

Freud y Erikson, sostienen que la culpabilidad es una respuesta emocional a una accion que 

no se debe hacer, que aparece entre los cinco y seis ajios. La culpabilidad es una emocién 

que se crea sobre la sensacién de diferencias de poder que existen entre el nifio y quien lo 

cuida. Mientras que fa empatia se deriva de sentimientos de semejanza entre él yo y los 

otros, ia culpabilidad, se deriva de sentimientos de desamparo, desagrado o inutilidad. Los 

nifios se sienten culpables cuando violan una noma moral, y las consecuencias, el castigo 

de los padres y/o abandonar algun aspecto de! yo ideal. En cualquier caso la culpabilidad es 

el aviso de que el nifio no debe hacer la accion que esta planeando hacer cita Hoffman, 

(1975) 

Las emociones asociadas con e! desarrollo moral, tienen una funcion de “alto” y 

"siga", indicando al nifio que conductas son aceptables y cuales no lo son. Esto explica como 

un nifio evalua una situacién particular que le exige una respuesta moral Hoffman, (1975,b), 

ha demostrado que ta intensidad de! sentido de culpa que el nifio siente, no tiene relacién con 

el razonamiento que se hace para determinar que sé esta en un conflicto moral. En otras 

palabras, fa culpabilidad inhibe la conducta, pero no necesariamente la interioriza al codigo 

de moralidad. 

EL desarrollo de la conciencia y el sentido moral; la conciencia moral se acepta como 

ta funcién de la personalidad que consiste en confrontar los impulsos, tendencias y acciones 
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propias con el sistema de normas éticas que han sido aceptadas como validas. A ia 

conciencia moral se le considera innata, que requiere para su desarrollo, de la maduracion y 

de! aprendizaje. En este sentido ta conciencia tiene una funcion preventiva, la de reprimir o 

suprimir ciertos impulsos y una funcién punitiva, que consiste en generar remordimientos y 

sentimientos de culpabilidad, los cuales a su vez generan impulsos restitutivos y/o punitivos. 

La restitucin permite el restablecimiento de las buenas relaciones con ta conciencia y elimina 

© atenua la culpa. La conciencia moral es él mas efectivo regulador de la conducta en jos 

humanos. Las diferencias individuales estan en la importancia relativa de la motivacion de ta 

conducta y en las normas y principios que le sirven de contenido. En tanto que algunas 

personas pueden cometer transgresiones graves con escasa o ninguna reaccién de su 

conciencia, otras sufren sentimientos de culpabilidad intensos y persistentes ante 

transgresiones imaginarias 0 insignificantes. Incluso algunos individuos estan dispuestos a 

sactificar su vida si es necesario, antes de proceder en desacuerdo con su conciencia, en 

tanto otros realizan a su nombre las mayores atrocidades. Siendo circunstanciales y 

personales las normas morates que se han aceptado como validas. 
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CAPITULO IV 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Hemos revisado como se ha abordado e! estudio de las actitudes, y a partir de lo cual 

decidimos e! marco tedrico a través del cual se analizara este trabajo. Partiendo de la 

delimitacién del constructo tedrico “actitud” es a partir de to que las diferentes teorias tienen 

en comun © acuerdan a! respecto, y esto es en el sentido estricto la nocién de actitudes no 

existe, en el sentido de que no son observables, es decir, aceptamos su existencia solo de 

forma indirecta, esto es, “por referencia a” las respuestas al Cuestionario de Actitudes, Silva, 

A. (1991), (como objeto o estimulo social), y su estado es un producto inferencial tedrico, y 

aqui describimos e! marco tedrico. 

Por parte de los partidarios del Conductismo Radical, se dice al respecto del 

constructo “actitud”, que lo que se siente u observa introspectivamente no es ia vida menta! o 

las actitudes, sino e! propio cuerpo de! observador. E! Conductismo radical no niega la 

posibiidad del autoconocimiento, simplemente cuestiona la naturaleza de! objeto 

“observado" y fa confiabilidad de las observaciones. "El comportamiento que se manifiesta 

en cualquier momento (de un organismo), esta bajo el control de su contexto actual”, Skinner 

(1938). 

En este sentido sé valida el rol del refuerzo (en el proceso del aprendizaje o 

condicionamiento), y la influencia de las condiciones extemas y/o antecedentes de la 

conducta para su modelado, asi también dicho proceso se produce en un nivel donde las 

sefiales que desencadenan nuevos estimulos y/o respuestas estan constituidas por un 

componente simbdlico interactivo, esto es, un componente que es producto o resultado de ja 

interaccién social, conereta y/o simbdlica, lo que deja implicito el ajuste a normas 

constitutivas o de regulacién, en el que no deja de existir la posibilidad de trascender fa
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estructura actual, para dar cuenta de una conducta nueva que esta respandiendo mas a una 

reestructuracion del campo cognitivo (sea racional o no) del sujeto, que a una contingencia 

fisica. 

Esto significa que aceptamos un primer supuesto; la estructura simbdlica a partir del 

cual un sujeto interactua con su medio emergente de un mundo intemo (compuesto de 

necesidades, deseos, fantasias y potencialidades), que es producto de una historia de 

condicionamiento y aprendizajes que determinan un modo de ser del sujeto en su tiempo y 

espacio. 

Los componentes estructurales de las actitudes, mas alla de ciertos matices 

diferentes, habria cierto acuerdo en considerarlos asentados sobre tres componentes 

basicos, Katz ,1960;Triandis, (1964). 

1. Componente Cognitivo; que se refieja en creencias y opiniones sobre hechos u 

objetos sociales; 

2. Componente Afectivo; que da cuenta del sentimiento o emocién mas o menos que 

esta ligado al objeto. 

3. Componente de Accién; estado de predisposicién o tendencia a responder o 

actuar de determinada manera, de mediar los mecanismos de liberaci6n de fa inhibicién que 

actuan sobre dicha disposicién. 

Apartir de esta estructura basica se identifican, para la evaluacién de las actitudes, 

diferentes dimensiones de las mismas (Sherfiff y Sheriff ,1956, Newcomb,1964;Shaw y 

Wright ,1967). 

a) Direccién, que expresa el componente cognitivo en tanto expresion (acuerdo- 

desacuerdo), 0 pro o contras como medida del componente afectivo. 

b) intensidad o grado, que da cuenta del componente afectivo e indica la fuerza de 

los sentimientos que entrafia la actitud expresada.
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c) Aprendidas las respuestas se caracterizan por ser un producto de la interaccion del 

Sujeto con su medio socio-fisico, es decir, antes que innatas o como resultado del desarrollo 

constitucional y la maduracion. 

d) Centralidad, en la que destaca la interrelacién de conceptos con las dimensiones, 

social, material, tendiendo a referirse a la categoria genérica. 

e) Referentes especificos, del tipo social o material y tienden a referirse a la categoria 

genérica. 

f) Estables y perdurabies, las “actitudes" comparten Referentes similares, con un alto 

grado de asociacion, lo que lleva a la conformacion de grupos, subsistemas, que dan cuenta 

de! nivel de Centralidad y que dependen de la fuerza de la red de interrelaciones en el nivel 

de estabilidad del sistema actitudinal. * 

Desde la perspectiva de la teoria funcional de tas actitudes de Katz, 1960; Smith, 

Bruner y White, (1956), se destaca el caracter motivacional o predisposicién implicito en las 

mismas. Funciones que caracterizan a la estructura actitudinal: 

1. Funcién Adaptativa o de ajuste social de las actitudes individuaies, que se refuerza 

con el reconocimiento o de aprobacién social, asi por fa satisfaccion y refuerzo positive que 

implica alcanzar un objeto-meta. 

2. Funcion de Defensa del "yo", se refiere al hecho de que fa actitud permite 

estructurar estilos de respuestas que protegen al "yo", mediante mecanismos como el 

"prejuicio", asi como, de quedar confundide con un estimule desestructurante. 

3. Funcion de Expresion de “valores”, de esta manera el afianzamiento del "self", lo 

que a su vez acttia como reforzante de la conducta. 

4. Funcién de Conocimiento, como una expresion de una tendencia al dominio y 

predictibilidad de! entomo mediante el estabiecimiento de ja estabilidad y consistencia del 

mismo. 
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Por otro lado, se acepta que los componentes de la actitud estan interrelacionados y 

se afectan unos sobre otros, es decir, el Cognitive (creencias, opiniones, hechos, objetos, 

sociedad, etc.), el Afectivo predisposicién a responder o actuar, de mediar los mecanismos 

de tiberacién de fa inhibicién que actuan sobre dicha disposicion de accién o Conductual. 

El Componente Cognitivo es el rasgo distintivo de las teoria de! equilibrio y la 

consistencia Cognitiva de fuerte raigambre en los aportes de la escuela Gestaltica. La 

naturaleza y formacién de las actitudes queda circunscripta a una relacién de consistencia 

con jas opiniones del sujeto y de las valencias que acompafian al objeto de referencia. Et 

equilibrio cognitivo privilegia las relaciones de consistencia emocional de la satisfaccion det 

impulso y/o resolucion del confiicto. 

El Componente Afectivo, deriva en la acentuacién del caracter de incentivo y/o 

recompensa que el objeto (o situacién estimulo), tiene para e! sujeto, la valencia ordenara la 

accién y el principio del placer intentara alcanzar su nivel de satisfaccién. La formacion de 

actitudes incluye ef paradigma del conflicto, como el de los incentivos. 

EI Componente Conductual de fos elementos connativos o motivacionales deriva de 

la valorizacién del refuerzo que “mantiene” la conducta y/o condicionamiento aprendido. 

La diferencia entre los enfoques Afectivo y Conductual, es que, mienvas el 

Conductual pone el acento en él vinculo Motivacional, que se establece entre el sujeto y el 

objeto estimuto; mientras en e! Afectivo, se destaca el caracter de recompensa y satisfaccion 

que el objeto estimulo tiene para el sujeto. 

Considerando a las Actitudes como, conexiones efector-receptor adquiridas por 

aprendizaje, que son disposiciones a actuar en un sentido, y que no pueden ser observadas 

directamente, son construcciones hipotéticas, que para su medicién, han de ser referidas a 

las condiciones antecedentes y consecuentes 0 comportamiento consiguiente, denotando 

estados persistentes en el organismo, resultante del refuerzo, las cuales son condicion 
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necesaria pero no suficiente para su evocacion. Considerando, a las Actitudes como un 

grupo de disposiciones motivacionales conformado en base a los principios de la teoria del 

Aprendizaje, es decir, la actitudes como una forma especial de habito, de disposicion a ia 

accion (conductas personales de grupo, o sociales), mediante el Aprendizaje por 

Condicionamiento Clasico o reflejo (Paviov, 1927), 0 simplemente por Condicionamiento; 

Aprendizaje por Condicionamiento Instrumental u-Operante, o Aprendizaje propiamente 

dicho, Skinner (1938). Asimismo, una "Actitud" expresa una frecuencia especial de un cierto 

numero de formas de conducta. Estas frecuencias constituyen los hechos observables y 

pueden ser estudiadas como tales Skinner (1953, pag.69). 

E! Condicionamiento Social, tiene por objeto acomodar o adaptar al sujeto a actuar 

en conformidad con preceptos y normas sociales basicas, y como tal es equiparable a ja 

respuesta emocional o refieja, en el condicionamiento social favoreceria ei desarrollo de 

conductas adaptativas para la subsistencia de la especie sin necesidad de que medie entre 

el estimulo y la respuesta el juicio discriminante de! sujeto. 

Concepcién interaccionista de ta Actitud (entendiéndolo como e! individuo 

psicobidlogico en relacién con el ambiente, (Eysenk,1980). En la que, la estructura de! 

Comportamiento Actitudinal se conceptualiza como una organizacién jerarquica, en el 

caracter 0 ideologia, que funcionan como ejes orientadores y/o descriptores del modo de 

insercion de! sujeto en mundo. 

La interpretacién de las Actitudes o rasgos caractérologicos como estructuras de 

primer orden de tipo estable y potencial motivacional. 

La Concepcion de la pregnancia o dominio de jos niveles superiores sobre los 

inferiores, y a partir de ahi, la opcién por un esquema de generalidad de las Actitudes, antes 

que ia especificidad, llevo a (Eysenck,1980), a concebir ta oposicion Conservadurismo- 

Radicalismo, como una de las dimensiones sobre las que podia considerarse, se
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estructuraban las actitudes sociales, como consecuencia de un Condicionamiento Operante, 

estarian fundadas y/o mantenidas por la satisfaccién que produce el refuerzo obtenido, 3° 

segiin Fromm, podriamos interpretar la misma evidencia en terminos de una expresion 

elemental de los posibles “espacios" de fijacion fibidinal del sujeto. En tanto expresion de 

modos especificos de relacién de la persona con el mundo, es decir, son la expresi6n de 

patrones de organizacién caracterologica que estan determinando modos de relacion con et 

entomo. Dichos patrones de conducta nos conduciran no solo a discriminar que tipo de 

refuerzo es ef responsable def mantenimiento de ta conducta, sino también ef modo 

especifico de manifestacion de las pulsiones y el estilo de resolucién que alcanzaran (las 

dicotomias existenciales interrelacién versus narcisismo, creatividad, versus, fratermidad 

versus, Incesto, individualidad versus, Inconformidad gregaria, raz6n versus, Irracionalidad, 

(Fromm, 1971). 

Por lo tanto fa actitud es un estado disposicional inespecifico de composicion 

Cognitivo-Afectivo y Motivacional que interviene en ef desarrollo de funciones adaptativas y/o 

defensivas del sujeto. Su modo 0 estilo de organizacion estara determinado por. 

a.- La estructura basica de personalidad. 

b. La influencia que esta ejerza sobre fas Aptitudes Cognitivas, Afectivas y 

Connotativas. 

c.- La conformacion de una orientacién caracterologica o ideolégica que dara cuenta 

del tipo de refuerzo que sera privilegiado, al tiempo que facilitara y/o determinaraé los estilos 

resolutorios que adoptara el sujeto. 

d.- La adecuacién a la "mejor" altemativa normativa (personal, coyuntural o social), 

que la consecucién de sus fines o sus metas exija. 

Las actitudes no dan cuenta del modo de relacién del individtio con un objeto- 

estimulo, sino del tipo de relacién del individuo con ef entomo, hecho que sucede como
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consecuencia de que la actitud en tanto esquemas de accion u habito de pensamiento se 

forman y subsisten en concordancia con lo observado para las leyes y/o principios del 

aprendizaje entre los que destacan el de la "generalizacién del esquema”, cita, Orsi (1988). 

Simplificando los componentes estructurales de las Actitudes, 1- Esta la de Accién, 

o Respuesta Conductual, en el que va implicito el Aprendizaje, ta Motivacién, los Incentivos y 

la Recompensa, como Condicionamiento Social. 2.- El Componente Afectivo, que implica 

Direccién e Intensidad de fa Respuesta, como una predisposici6n a actuar, mediando 

mecanismos de accion, de recompensa y satisfaccién. 3- El Componente Cognitivo de 

Centratidad y Estabilidad de Referentes especificos. 4~ El Componente Funcional que 

implica Adaptabilidad o Ajuste Social, el de defensa del “yo”, el de expresion de valores, 

finalmente el de Conocimiento de Creencias, opiniones, hechos y objetos sociales. 

Por io tanto, el objetivo planteado originalmente de identificar las actitudes sexuales 

en una muestra poblacional de universitarios de la E.N.E.P. Iztacala, mediante el! 

Cuestionario Silva, (1992), sobre actitudes sexuales del cual se obtuvo la informacién 

pertinente acerca de la prevalencia de las actitudes sexuales en relacin o no con la 

curricula, asi como el papel que juega la historia académica precedente (escuela publica, 

privada, religiosa), asi como algunos factores, sociales, culturales, familiares, personales, 

como es que la interaccién organismo ambiente, como esquemas de accién, habitos de 

pensamiento, estan bajo los principios y leyes de! aprendizaje personal, familiar, teligioso, 

cultural, profesional y social.
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ESTUDIO EMPIRICO 

METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 

La metodoiogia se enmarca en el analisis que describe las dimensiones de la 

Actitud de besar, acariciar, relaciones sexuales, dentro del contexto del Valor y la Moral 

Sexual, prevaieciente de un grupo de estudiantes de la U.N.A.M. campus !ztacala. 

Sé utiliz6 ef Disefio Ex Post-Facto para realizar las observaciones y registros de la 

conducta que ya ha tenido jugar o que se esta dando en el momento de analizarla. 

Seleccién de la muestra poblacional de fos sujetos y asignacién a las condiciones. 

La muestra de sujetos se conformo de acuerdo con el criterio de estratos o niveles de 

desempefio escolar, es decir, primer semestre, tercer semestre y quinto semestre, de las 

diferentes carreras impartidas en la E.N.E.P. Iztacala, U.N.A.M., compuesta iniciaimente por 

un total de 670 estudiantes 

El tnstrumento utlizado fue el Cuestionario de Actitudes, Silva A. (1991), tomandose 

como base e! modelo de ia escala de rangos sumarizados tipo Likert los criterios de la 

respuesta son; de acuerdo, muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. Estudiantes que Estaban cursando los semestres mencionados (1.er), (3.er), 

Y (8.to.), de enfermeria nivel técnico, Licenciaturas las demas, Optometria, Odontologia, 

Biologia, Medicina, Psicologia. 

La muestra provino de jas diferentes carreras de tipo mixto (varones, mujeres), que 

se imparten en este Campus, representaban poblacién de nivel medio, y medio bajo, 

basados sobre observacién y criterio del tipo de poblacién que asiste a la Institucion de 

subvencion estatal. 

Para evitar en la medida de |o posible las tendencias se altemaron e! orden de los 

cédigos de las respuestas de la Actitud de Besar, Acariciar, Relaciones Sexuates, y la 
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topografia de ta respuesta, es decir, ia localizacién, en la mejilla, la boca, el cuello, 

genitales, musios, y, por encima o por debajo de ia ropa, constando el Cuestionario de 64 

ltems 0 reactivos. La agrupacién de ios reactivos fue de acuerdo al Area del cuerpo, de 

(acariciar, besar, retaciones sexuales). 

El estudio piloto de! Cuestionario Silva A. (1992), fue aplicado, anteriormente Silva 

A. y Cols. 1994) a una muestra de padres de familia del C.C.H. (Colegio de Ciencias y 

Humanidades), con fin de realizar los ajustes y sondeos necesarios al Cuestionario de 

Actitudes Sexuales, y posteriormente y, en esta caso aplicario a universitarios. 

Las variabies correspondieron a fos atributos 0 condiciones de la _conformacién de 

la muestra de sujetos, y no a ninguna manipulacién experimental. La Variable 

Independiente fue la edad, el estado civil, la escuela de procedencia, la religion, ia carrera, 

semestre cursando en profesional. 

La Variable Dependiente, fue la Actitud predominante hacia las diferentes 

Respuestas al Cuestionario, respecto a las Areas Corporales, que mide el Instrumento de 

la Actitud Sexual de besar, acariciar, relaciones sexuales. 

PROCEDIMIENTO 

Se procedié a la solicitud de tos permisos correspondientes a las diferentes 

Coordinaciones de las Carreras impartidas en el Campus, Enfermeria, Odontologia, 

Biologia, Psicologia, Medicina, Optometria, y una vez obtenidos, se procedié a solicitar su 

colaboracién de tlenado del Cuestionario una vez explicados los Objetivos pretendidos, es 

decir el de realizar una investigacién para tesis, y las respuestas ai Cuestionario el cual es 

anonimo, y cuyas resultados seran manejados Estadisticamente, y una vez llenados, se 

revisaron con el fin de que no dejaran reactivos sin responder, siendo e! resto del trabajo de 

escritorio, en lo concemiente al vaciado, codificacion, andlisis grafico, y la elaboracién final. 

Una vez realizada la depuracién de los Cuestionarios, checado cédigos de respuesta, 
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numerandolos, clasificandolos por las Actitudes sexuales de besar, acariciar, y de 

relaciones sexuales, por zona corporal , se realiz6 el vaciado de los datos a cada una de las 

hojas de tabulado, para a su vez realizar e! vaciado a la base de datos con el] paquete 

estadistico SPSS+Plus (Statics Packege of Social Sience), asi como los andalisis 

correspondientes de tab-cross, 0 cnuce de variables, analisis grafico, con HG4 (Harvard 

Grafies), asi como su concentracion , agrupacion da datos y calculo para su descripcion e 

interpretacién empirica como teérica, en ia medida de lo posible. 

Cuadro 1. Datos formales en base a los cuales se seleccioné a los sujetos de la 

muestra en cada una de las carreras. 

  

  

  

                
  

  

  

  

SEMESTRE ENFERMERIA OPTOMET. BIOLOGIA ODONTOLOG. MEDICINA PSICOLOGIA 

1 ER. EBFERMERIA | OPTOMET. | BIOLOGIA | ODONTOLOG | MEDICINA | PSICOLOGIA 

3.-ER ENFERMERIIA | OPTOMET. BIOLOGIA ODONTOLOG. MEDICINA PSICOLOGIA 

5.-To. ENFERMERIA | OPTOMET. | BIOLOGIA | CDONTOLOG. | MEDICINA | PSICOLOGIA 

Cuadro 2. Las categorias conductuales para analizar y tas diferentes carreras. 

HOM MUL: BESAR ENFERM. OPTOMET. BIOLOGIA | ODONTOL. MEDICINA PSICOLOG. 

HOM/MUJ ACARICIAR | ENFERM. | OPTOMET. | BIOLOGIA | ODONTOL. | MEDCINA j PSICOLOG. 

HOM MUJ REL. Sex. ENFERM. | OPTOMET. | BIOLOGIA | ODONTOL. | MEDICINA | PSICOLOG.                 
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RESULTADOS 

Los resultados se basan en el analisis de las diferentes categorias que comprende el 

Cuestionario de acuerdo a la relacion que tienen las Variables Independientes, 

caracteristicas y atributos de los diferentes grupos y carreras respecto de !a actitud sexual 

de la afectividad con la predisposicion de Besar, Acariciar, y Tener relaciones sexuales en 

una muestra poblacional de estudiantes de la E.N.E.P. Iztacala, conformada por 650 

estudiantes, tomados de manera aleatoria del 1.er, 3.er, y 5.to semestre durante el periodo 

lectivo 95-1, 95-lt. 

Asi como ei andlisis cuantitativo en téminos de la media, desviacién estandar, y 

porcentajes, que ponen de relieve los efectos principalmente del sexo y del nivel afectivo, los 

hallazgos apoyan la suposicion de que los hombres tienen una mayor predisposicion o 

actitud sexual, que las mujeres a besar zonas intimas independientemente del nivel de 

afecto que se tenga o no por la pareja. Independientemente del sexo que se tenga se esta 

mas dispuesto a besar zonas intimas cuando se esta enamorado o casado que cuando se 

siente solo afecto por la persona. 

El andlisis de los resultados comprende la evaluacién de la actitud sexuai que tienen 

los estudiantes de la muestra estudiada acerca de tener relaciones sexuales con relacién al 

nivel de afectividad que se tenga con la pareja. Los incrementos significativos en la actitud 

sexual de tener relaciones sexuales conforme van estrechando lazos afectivos con la pareja 

se ve apoyado por el andlisis representado, por lo que se puede afirmar que existen 

diferencias en la actitud para las relaciones sexuales en funcion del nivel de afecto que se 

tenga por la pareja. La diferencia de la actitud de tener relaciones sexuales se representa 

marcadamente en los niveles de afectividad, de sin afecto, con afecto, y estar enamorado, 

desapareciendo la diferencia en la situacion de estar casado o union libre. En © que
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respecta en la actitud o predisposicién de tener relaciones sexuales en funcion del nivel de 

afectividad, en ambos sexos, se dan diferencias muy marcadas entre los diferentes niveles 

de afectividad, es decir, conforme se estrechan mas los azos afectivos con la pareja se 

incrementan mayormente jas actitudes a tener relaciones sexuales. Este analisis de los 

resultados de fa relacién que tiene el nivel de afectividad con la predisposicion de acaniciar, 

besar, tener relaciones sexuales, se observa en las tablas de porcentajes, y de desviacion 

estaéndar, asi como en {as graficas, que a diferencia del reporte preliminar de investigacion 

que realizaron Silva y cols. (1991), con una muestra de 175 sujetos padres de familia, con el 

fin de poner de manifiesto el aspecto emocional y actitudinal que posee ‘a conducta sexual, 

de acariciar, besar, relaciones sexuales. 

La afectividad comprendia, a) personas que se conoce de tiempo, pero por la que 

no se siente ningun afecto, b) personas por las que se siente solo afecto, c) personas por 

las que sé esta enamorado, d) personas con las que sé esta casado o que se vive en union 

libre. Incrementandose notoriamente al estrecharse el nivel de afectividad que se tiene por la 

pareja presentandose esta relacion tanto en la actitud o conducta de acariciar, como en la 

conducta de besar, evidentemente variando ios incrementos con el nivel de afectividad, es 

decir, ia actitud 0 predisposicion se incrementa cuando se pasa de besar a una persona por 

la que no se siente afecto, incrementandose notoriamente {a actitud cuando se pasa de 

besar una persona por la que se siente afecto, a una por la que se esta enamorado, y fos 

incrementos disminuyen ligeramente cuando se pasa de estar enamorado a estar casado, 

es decir, la actitud para acariciar, besar, depende del nivel de afectividad que se tenga con la 

pareja, los estudiantes demostraron una mayor actitud sexual a acaficiar que a besar 

independientemente del Nivel de afectividad por la pareja, es decir, que en los primeros 

niveles de afectividad los incrementos en la actitud son ligeros, en la actitud de acariciar, 

besar, se incrementan aceleradamente, el incremento al pasar por la persona que no se 
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siente afecto a una persona por fa que se siente afecto, incrementa considerablemente al 

estar casado y enamorado. 

Respecto a la actitud de besar en relacion con el sexo, las diferencias fueron 

minimas, es decir, no existe diferencia en la actitud de los hombres y las mujeres, en besar 

zonas no intimas, aunque los hombres tienen un promedio ligeramente mayor, que las 

mujeres en ja actitud de acariciar zonas no intimas, en fos primeros niveles de afectividad, 

de la persona por la que no se siente afecto a la persona a ja que se le tiene afecto, 

dandose un efecto diferencial en la actitud que depende de la interaccion entre et sexo y el 

nivel de afectividad, en la que los hombres tienen una mayor predisposicién para acariciar a 

ia pareja, estos resultados indican que ia acttud de acariciar zonas intimas en la muestra 

estudiada depende tanto de! sexo como ei nivel de Afectividad que se tenga por fa pareja 

sexual. 

El andlisis que se presenta se debe exciusivamente a la relacién que tiene la Actitud 

Sexua! con la predisposicién de tener relaciones sexuales, besar, acariciar, con el 

compafiero sexual, en funcién de las actitudes, valores, y moral de fa muestra estudiantit 

particular. 

La muestra estuvo conformada por 208 hombres, 434 mujeres, como se muestra en 

la tabla 1, el numero de sujetos por carrera fue de 149 para los de Psicologia, 143 de 

Medicina, 113 para Odontologia, 105 de Biologia, 107 Enfermeria, 34 de Optometria; de los 

cuales 47 son casados, 3 de unién libre, 2 divorciados, 601 solteros, y para el caso de la 

religion profesada fueron 418 de la religion Catélica 217 Sin religién, 8 Evangelistas, 4 

Mormona, 3 Protestante. 

El anélisis de los resultados se dio en términos del continuo de fos puntajes totales 

obtenidos de la aplicacién del cuestionario, de las actitudes de la muestra en funcién de las 

tendencias representadas en las graficas utiiizando jos conceptos de Conservadores, 
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Moderados, y Liberales, derivados del (Conservadurismo y Radicatismo de Eysenck, 1974), 

tanto para las actitudes de hombres, como de mujeres, en las actitudes de tener relaciones 

sexuales, sin afecto, con afecto, estar enamorada, casado, el continuo de los puntajes se 

dimensiono en tres partes etiquetandose a jas respuestas de los sujetos en funcién de los 

puntajes obtenidos en el intervalo, con puntajes bajos come “Conservadores”, a los de 

puntajes mas alto como "Liberales”, y a los sujetos con porcentajes entre los dos anteriores, 

es decir, entre los Liberales y Conservadores, como “Moderados". 

Tablas de la Muestra 

Tabla 1- Muestra ef No. de Hombres y Mujeres encuestados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hombre 208 32.39 % 

Mujeres 434 67.60 % 

La muestra clasificada por carrera 

Carrera No. Casos % 

41.- Psicologia 149 22.88 

2.-Medicina 143 21.96 

3.- Optometria 34 §.22 

4- Biologia 105 16.12 

5.- Odontologia 113 17.35 

6,- Enfermeria 107 16.43       
  

 



  

  

Clasificada por el estado civil 

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

Estado Civil No. de casos % 

1- Casados 47 7.19 

2- Divorciados 2 0.03 

3 Union libre 3 0.04 

4- Solteros 601 92.03 

Clasificada por Religion 

Religion No. de casos % 

1- Catdlica 418 64.30 

2- Protestante 3 0.04 

3-Mormona 4 0.06 

4 Evangelista 8 0.12 

§- Ninguna 217 33.38       
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Analisis de la Actitud tota! por Carrera y Escuela de Procedencia 

Analisis de los Resultados de la "actitud de tener relaciones Sexuales en Relacion 

con la Escuela de Procedencia’. 

Tabla 2. (a). Representa ta media y la desviacion estandar de la “Actitud de tener 

Relaciones Sexuales” en asociacion con la Escuela de procedencia’. 

  

  

          
  

REL. SEXUAL [ESC PARTICULAR ESC. OFICIAL |ESC. RELIGIOSA 

Media 2.89 ! 3.06 3 
Desv 0.747 i 0.781 0 

Estandar 

TABLA Za: 

“GLESC. PARTICULAR 
DESC. OFICAL 
DESC RELIGIOSA F

r
e
c
u
e
n
c
l
a
 

  

Grafica 2. (a). Analisis de los resultados de la “Actitud de tener Relaciones Sexuaies en 

Relacién con fa Escuela de procedencia.
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Tabla 2. (b). Representa los porcentajyes en cada uno de los intervalos en la “actitud de 

relaciones sexuales, tipo de relacion y del total de los items. 

  

  

    
    

t [REL SEX SIN AFECTO [CON AFECTO[ENAMORADO| CASADO | TOTAL 

CONSERVADOR 19% 78.50% 58.20% 5.40% 5.30% | 1.30% 

MODERADOS 65.40% 16.10% 36.20% 39.00% 18.50% | 77.60% 

[ _ LBERALES 10.60% 2.40% 5.60% 35.60% 76.20% | 21.10%             
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Grafica 2. (b). Representa los porcentayes de cada uno de los intervalos en la “Actitud 

de relaciones Sexuales”, del total de los items, y el tpo de relacién. De izquierda a derecha 

son: Rel. Sex., Sin afecto, con afecto, enamorado, casado, y el total.



Tabla 2. (c). Representa los porcentajes totales en cada uno de ios intervalos en la 

“actitud de relaciones sexuales”. 

  

REL SIN AFECTO [CON AFECTO|ENAMORADO] CASADOS | TOTAL 
| SEXUALES 
MTF M F Mm Ff [M F M a 

CONSERVADOR 74 [ 245 | 53.7 | 695 a 7 19 75 33 6 61/ 185 

MODERADOS 5 #1) 39) 98 S65 [266) 261] 448 | 138 | 27 1737) 73 

LIBERALES MO 64 64 a 145 | 24 72 477 | 828) 733! 2 22 
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Grafica 2. (c). Representa los porcentajes totales en cada uno de los intervalos de la 

“Actitud de Relaciones Sexuales’.
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Tabia 2. (d). Representa ios porcentajes totales de cada uno de ios intervalos en la “Actitud 

de Relaciones Sexuaies" y ei total de tems dependiendo de si son Casados 0 Solteros. 

  
  

      
                          
  

  

  

REL SEXLS | SiINAFECTO CON AFECTO |ENAMORADO! CASADOS TOTAL 

EDO Civil c 8 Cc s c § c $ c & c § 

CONSERVADOR 21.7 189 rid 77 a9 58 22 57 a 56 163 15.2 

MODERADOS 87 67 205 2 22] 368 34 |e 17 13 74 | 75 

I LIBERALES 19.6 194 45 O3 10.9 5.2 Ga |S47) & 76.4 416.3 73 

(EDO. COVL 

  
“WEL. SEXUALES C/ 

‘REL SEXUALES S 
iD SINAFECTOC | 
'g SINAFECTOS 
i CONAFECTOC 
MCONAFECTOS 
IMENAMORADOC 
-BENAMORADOS |! 

'@ CASADOSC 

  

  

  

Grafica 2. (d). Representa ios porcentajes mas altos de la “actitud sexual de relaciones 

sexuales en relacion con la religian”. 

 



Tabla 2 (e). Representa las medias y la deswacién estandar de las Relaciones Sexuales en 

relacion con la Religion 

  

  

  
    

REL SEX.) CATOLICA | PROTESTANTE | MORMONA | EVANGELISTA | OTRA | NINGUNA 

MEDIA 2.96 208: 2.88 2.56 3.17 3.28 
| DESVESTA 0768 | 0.381 | 0943 0.578 0.828 0.699             

  

aves” 

m DESV 

ESTANDAR   

  

Grafica 2. (e). Representa los valores mas altes de ja “Actitud Sexual de Relaciones er 

Relacién con la Religion



Analisis de Datos de ja Actitud Total por Carrera. 

Tabla 3. (a}. Representa el porcentaye de los sujetos en cada intervalo dependiendo de la 

cariera de! total de los items 

  

  

  

    
  

            
  

      

  

I TOTAL TPSICOLOGO  MEDICINA | OPTOMET | BIOLOGIA | ODONTOL ENFER 
CTONSERVADOR 7 22.6 6.1 10.6 11.2 27.2 
MODERADOS 78.3 715 84.4 79.8 82.7 69.9 

[IBERALES L147 54 91 | 86 61 29 

0 ~ ~ 
80 “I — a 

wep 

i en kt 

50 b ' ~ 

    

  

   

   

Grafica 3. (a). Representa él % de sujetos en cada intervalo dependienda de ta carrera, det 

totai de los items. De izquerda a derecha de cada bloque son; Psicologia, Medicina, 

Optometria, Biologia, Odontologia, Enfermeria. Para Conservador, Moderados, Liberales.



Tabla 3. (b). Representa los porcentayes de cada uno de los intervalos en la “actitud sexual" 

de relaciones sexuales segun !a carrera. 

  

  

  

    

{ RELSEX [PSICOLOGO | MEDICINA | OPTOMET [ BIOLOGIA | ODONTOL [ ENFER | 

[CONSERVADOR | 74 30.1 13.9 14.3 17.7 28 | 

[MODERADOS 7465 55.9 63.9 63.8 66.4 66.4 

[EIBERALES 18.1 : 14 2.2 21,9 15.9 56             
  

  

  

  

Grafica 3. (b). Representa él % de sujetos en cada intervalo dependiendo de (a Carrera, 

de los items que corresponde a relaciones sexuales. De izquierda a derecha de cada bloque 

para Conservador, Moderado, y Liberales, representan a, Psicologia, Medicina, Optometria, 

Bioingia, Odontologia, Enfermeria



Tabla 3. (c}. Representa los porcentajes de cada uno de los intervalos respecio de la 

“actitudes sexuales” sin afecto dependiendo de la carrera. 

  

  

        
  

| SIN AFECTO PSICOLOGO] MEDICINA ; OPTOMET BIOLOGIA JODONTOL.]ENFER. 
i 

|CONSERVADOR 705 766 | 694 67.7 78.4 876 
[MODERADOS 24 234 | 306 26 20.6 24 
[HBERALES i 55 | Oo. | 0G [ 6.1 41 4       
  

  

  

  

Grafica 3. (c). Representa él % de sujetos en cada intervala dependiendo de la Carrera, en 

los items que corresponden a un tipo de relacion sin afecto.



Tabla 3. (d). Representa los porcentajes de cada uno de ios intervalos respecto de la 

“Actitud” Sexual si se tiene solo Afecto, segun las diferentes carreras. 

  

  

  

                  
  

  

  

  

    

CON AFECTO | PSICOL MEDICINA | OPTOMET | BIOLOGIA [ GCDONTOL ENFER 

CONSERVADOR | 53.7 62.2 514 45.5 57.7 73.6 
MODERADOS 36.1 343 42.8 476 38.7 23.4 
CBERALES 10.2 35 57 69 36 26 

307; 
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CONSERVADOR NOCERADOS LUIBERALES 

Grafica 3. {d). Representa é] % de sujetes en cada intervalo dependiendo de fa Carrera, 

en ios items que corresponden a un tipo de relacién con afecto. De izquierda a derecha 

para cada bloque de Conservador, Moderado, Liberales, representan a Psicologia, Medicina, 

Optometria, Biologia, Odontologia, Enfermeria.
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Tabla 3. (e). Representa los porcentajes de cada uno de los intervalos respecto de ia 

“Actitud Sexual” si se esta enamorado, segun la carrera. 

  
  
  

              

ENAMORADO | PSICOL. | MEDICINA | OPTOMET. | BIOLOGIA | ODONTOL. | ENFER. 
CONSERVADOR 2 7.2 59 3 5.5 95 

MODERADOS 23.9 50.4 29.4 32.6 339.5 §4.3 

LIBERALES 74.4 424 64.7 64.6 55 36.2     
  

  

  

  

  
Grafica 3. (e). Representa é! % de sujetos en cada intervalo dependiendo de la Carrera, y 

enamorado. De izquierda a derecha para cada bloque de Conservador, Moderado, y 

Liberales de Psicologia, Medicina, Optometria, Biologia, Odontologia, Enfermeria.



  

Tabia 3. (f}. Represents los porcenta,2s da cada uno de !as intervalos de la “Actitud Sexual” 

st este Casaco Sagun la carrera 

  T 
CASADO [PSICOLOGO, MEDICINA | OPTOMET BIOLOGIA | ODONTOL ENFER 
  

      
          
| CONSERVADOR 27 134 Q 29 46 56 

MODERADOS. 87 i 19 i 1.8 4 13.8 21.9 M6 

UBERALES 1 BBE ao7 . 88.2 | 83.3 73.6 59.8     

  

  

  

Grafica 3. (f). Representa al % de sujetos en cada intervalo dependiendo de la Carrera y 

casado. De 'zquierda a derecha para cada bioque de Conservador, Moderado, y Liberales 

de Psicologia, Medicina, Optometria, Biclogia, Odontologia, Enfermeria.
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8 Resultados segun la Actitud de Besar 

Tabla 4. fa}. Representa ius medias cg is “sctud” o corducta de besar en relacion con el 

senestre que se cursa 

  

  

  

        
      
  

  

  

TIPO DE RELACION | 1° SEMESTRE 3°SEMESTRE | 5° SEMESTRE 

IBESAR SINAFECTO. 4.88 1.98 1.96 
IBESAR CON AFECTO 2.25 2.33 2.26 
BESAR ENAMORADO 3.58 3.87 3.82 

IBESAR CASADO 3.88 1 4.22 4.02 

657 7 
aki 
aa 

3.5 

   
BESAR CIN BESAR CO BESAR BESAR 

AFECTO AFSCTO ENAMORA DO CASADO 

Grafica 4. (a). Que representa las medias de {a “Actitud” o Conducta de Besar en relacion 

con el semestre que se cursa. De izquierda a derecha para cada bloque dei ter. Semestre, 

3er. Semestre, y 5°. Semestre.



Table 4, (b}. Rep: 

  

nedias do ia "Actlud ce besar y Afecto" en relacion cor los 

Antecedentes Escciares. es decir, (escuela ce ongen, religosa particular. y oficial) 

  

  

  
  

  

  
        

TIPO DE RELAGION | ESC PARTICULAR | ESC OFICIAL | ESC. RELIGIOSA 
BESAR SINAFECTO | 185 195 2.12 
BESAR CONAFECTO | 2.16 23 2.25 

! BESAR ENAMORADO | 3.96 3.75 2.87 

[ BESARCASADO | 413 4.04 3.5 J   
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Grafica 4. (b}. Representa ius medias 

  

CASGADD 

; Actitud de Besar Cen y Sin Afecto’ en relacion 

con ia Escuela de Procecencia De izcuierda a derecha para cada bioque, escueia paricular, 

escuela oficial, escuela reiigiosa. 

ESTA TESIS WO BEBE 
Haug PE LA BIBLIOTECA



Tabla 4 (c}. Representa ac medias io 8 ““acbtud de Besar” en relacion con !a Escuela de 

  

  

  

  

  

    
  

  

      
  

BESAR ESC PARTICULAR | ESC._OFICIAL | ESC RELIGIOSA | 
j MEJIA 408 3.90 1 3.50 
i___ LABIOS ~ 344 3.35 3.75 
'CUELLO 313 i 3.15 2.5 

~~ OREJAS 311 “| 3.16 3.25 
i MUSLOS | 2.67 i 2.8 3 

NALGAS | 2:35 os 2.47 1.75 
(__ SENOS | 2.58 Zz 2.75 2.75 
| GENITALES | 24 I 2.44 1 | 
  

  

  

Grafica 4. {c}. Representa las medias de in Actitud de Besar” en relacion con la Escuela de 

Procedencia v Lugar Cosporal De 2zqueda é derecha para cada bioque, de escuela 

  

cuela oficial, escuela relies



id Saxwal de Besar en reliance con al 

  

  

  

    

  

    

(BESAR 7 CATOL Ca [PROVE E | MORMORA [EVANGELISTA | OTRA [ NNGUNA 

["B sw aFECTO to 4e0 7 253 17 201) 207 4 

"Be CONAFECTO | 2.24 2.56 204 =| 24 248 | 

ea AMOR 367 [3 342 344 383 387 4 
8 CASADO 398 | L393 3.37 4.22 404 |       
  

  

A SINAFECTOC 0 CON AFEDTO |B CONANCR B CASADA 

  Gratica 4. {d). Representa -as medias de ty ‘Actitud Sexual! de Besar en relacon con al 

Afecto, enamorado. casado, y religion que se profesa. De izquierda a derecna de cada 

bloque, de ia religion catdlica, protestante, mormona, evangeltsta, otra, ninguna



Tats 8. fel Xoprege 

  

AS état. Ge ja "Acitud ce Besar y Lugar Corporal mas 

fracuenia ya Reload 

  

Gue 28 orolese 

  

CATOLICA > BROTESTANE " MORMONA | EVANGELISTA[ OTRA | NINGUNA 

    

  

  

  

  

  

  

  

        

us ai 86 32 a 3.21 328 | 
__ SREIAS 373 266, 3.25 2.75 3.16 3.25 
po musos TT 272 2 256 2.25 2.92 298 

NAGAS 232). 18. 2.81 1.85 2.73 273 
| senos T9528 215 2.95 29 
LGENTAES 2.34 191 | 2.62 1.88 2.68 26 

| TOTAL) 332 | 308 | 375 | 3.28 3.45 34 |   
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Grafica 4. (e). Representa las medias “Actitud da Besar’ y Lugar Corporal mas frecuente y 

ua Peligion que sé Profesa, De izouiedu s derecha de cada bloque de la refigion catdlica, 

  

protedienle, mormoria, evangelsia, ole, mr gun a



fo Rocesave azgenu7 o mig etos cde las medias respecio ta “acttud ae     

astre Gue sé Cursa     

LOS [NALGAST SENOS | “GENTALES | 

269 7233) 26 | 332 
285 | 2568 | 284 | 25 
283 | 246, 278 25 | 

    

   

  

  

      
  

  

Grafica 4. (f}. Representa los vaiores mas altos de las medias de ia “Actitud de Besar” 

diferentes Partes Corparales y ei Ssmestre qua se Cursa. De izquierda a derecha de cada 

semestre; mejilla, labios, cuelic, oreias, musios, naigas. senos, genitales.
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    Se Spels da nag Raul   ssxmual de Aczriciar en relacion con la 

2 Procedencie”. 

Pala 5S. /a), Represeris 198 vaio.es re: 

  

ltos de las medias de la “actriud de acariciar y 

  

casado" con ia de Escuela ds Proccdencia 

  

. TIPO DE RELACION 'ESC PARTICULAR: ESC. OFICIAL | ESC. RELIGIOSA 
ACAR SINAFECTO i 183 i 2.01 2.75 

ACAR CON AFECTO 219 2.38 262 
AR. ENAMORADO 37, 3.78 3 

VACARTCASADG a 4.24 3.42 

  

  

  

             
  

  

2   

  

ACAR. SIN BACAR CON ACAR ACAR 

SFECTO GIO ENAMCRADO CASADO 

  

Grafica 5. fa), Representa log valcrgs mzs altos de ias medias de la “Actitud de Acanciar’, 

estar Casaco y Con la Escuela de Procedencia. De izquierda a derecha de cada bloque de 

escuela particular, escuela oficial, escuela religiosa



Tabla 5. (b). Represents ios vaiores mas altos C2 ias medias ce Ia “actitud de acanciar en 

  

relacien con ei semestre ¢ 

MESTRE | 5° SEMES        

    R_CASADO | T 

  

Grafica 5. (b). Representa los valores mas altos de las medias de ja “Actitud de Acariciar’ 

en relacion con el semestre que se cursa. De izquierda a derecha de cada bioque del ter. 

Semestre, 3er. Semestre, 5°. Semestre
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Grafica 5. (c). Representa las medias de ia "Actitud de Acariciar’ en relacién con la escuela 

de procedencia. De izquierda a derecha de cada bloque de escuela particular, escuela 

  

escuela religuasa.



  

Tabla 5. (dg) Reoresents .as medias co ie tud de acanciar en relacion con la religion” 
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Grafica 5, (d). Representa las medias de la “Actitud de Acariciar” en relacion con la 

Religion. De izquierda a derecha de cada bloque, ia catdlica, protestante, mormona, 

evangelista, otra, ninguna.



Table §. je). Resresenta las medias cee “Actitud de Acanciar diferentes partes corporales 

1 reiBcion con @. ssmestre cursads 

    

Grafica 5. (e). Representa las medias de la “Actitud de Acariciar’ diferentes partes 

corporales en relacion con el semestre cursado.



Tabla 5. (f). Represente las medias de la “acttud de acanqaar en relacion con la religion" 

    

| 

“253 a7 20 
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Grafica 5. (f}. Representa las medias de ia “Actitud de Acanciar’ en relacién con la 

Religion 

“MORMONA EVANGE_ISTA] CTRA T NINGUNA |



30 

CONCLUSIONES 

La predisposicion a acariciar, besar, tener relaciones sexuales, estuvo determinado 

por el grado de afectividad respecto a ja actitud que se tiene a la pareja ya que las 

diferencias marcadas se dieron claramente en el componente afectivo. 

En lo que respecta a la conducta o actitud de besar, acariciar, los sujetos 

manifestaron mayor predisposicion a acariciar que a besar tanto, en todos jos niveles de 

afectividad como en los aspectos corporales. 

Los cambios de fa actitud de sin afecto a con afecto, y de enamorado a casado son 

ligeros a diferencia de con afecto a enamorado, que es muy marcado. 

La identificacién de patrones que adquiere la actitud sexual en funcién del nivel de 

afectividad y fas zonas corporaies demuestran una predisposicion general en la muestra 

estudiada, en el que la zona corporal y la afectividad que se tenga con la pareja es mayor la 

predisposicién a acariciar y besar mas zonas corporales cuando se esta enamorado que en 

cualquier otro grado de afectividad, salvo cuando se esta casado. 

Respecto a ja actitud sexual de tener relaciones sexuales y antecedentes escolares 

fue mayor en los de procedencia de escuela oficial, seguido de los de religiosa, y en ultimo 

termino tos de escuela particular. 

Las Actitudes y Valores de los estudiantes universitarios, como lo podemos 

observar, son mas producto de fas influencias de su grupo de referencia de igual carrera, 

que de las influencias que puedan tener de otros grupos. 

Ya que muestran mayor interés por aquello que ven importante para sus semejantes 

que con fo que ven importante para la institucién, en un mayor interés que este mas 

conforme a actitudes y valores nuevos y diferentes. 

 



Los de primer semestre, presentan menos valor a la moral tradicional. Los de tercer 

semestre, empiezan a cambiar respecto de la moral tradicional. Los de quinto semestre, 

diversifican sus actitudes conforme avanzan en la carrera, presentandose cambios en las 

actitudes, caracterizandose por una mayor variacion y una evolucién mas liberal. 

Los valores son elementos que intervienen para que se defina la personalidad 

aunque algunos son muy subjetivos, pero a fin de cuentas si tienen mucho que ver con la 

personalidad, Allport (1974). 

Gibson, (1941), ha sefialado que el "concepto de conjunto o de actitud es casi 

universal en ef pensamiento psicolégice". Los rasgos comportan conjuntos y actitudes de 

largo alcance, lo mismo variables del tipo de las “disposiciones para la respuesta 

perceptual", las "premisas personaies", y los “estilos cogndscitivos”, Veron, (1964), en 

Lindzey, (1992). 

Ademas de los cambios que las transformaciones sociales producen en las normas, 

actitudes, valores y moral, existen variaciones internas, debidas a la edad, sexo, el estatus 

socioéconomico, la ocupacion o la localizacién geografica y cultural, Bijou (1984). 

En la adolescencia se espera que el individuo se integre y describa un conjunto de 

preceptos que son rebuscamientos y expansiones del codigo moral previo a los que se 

adicionan las primeras aproximaciones a las reglas aduttas. Los padres y maestros todavia 

cooperan con el condicionamiento y apoyo del proceder de acuerdo con el codigo moral 

prevaleciente. 

El individuo que no se acopla resulta ser inmoral, alienado, anormal, delincuente o 

criminal, dependiendo de jas transgresiones y los factores disposicionales. Ya en el joven 

adulto se espera que entienda, se someta y lleve a cabo las pautas del codigo convencional 

de la sociedad. EI ajuste a las reglas morales del adulto y el control de las desviaciones se 
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delegan a las instituciones sociales cuya responsabilidad es ayudar a las personas a actuar 

en forma convencional, Bijou (1984). 

Desde el punto de vista psicoanalista, se orientara al educando hacia una madurez 

psicoséxual, hacia la atraccion heterosexual, debiéndose tratar especialmente los factores 

que intervienen en su desarrollo. Se debera insistir en ia importancia que tiene para el joven 

la aceptacién de su propio roi sexual, femenino o masculino, perfectamente definido y se le 

facilitara (a vida en comun y {as actividades conjuntas con el otra sexe, Caso, (1982). 

Asi mismo responsabilizara al joven de los actos sexuales y sus consecuencias, se 

llevar por caminos éticos y morales, se tratara de crearle una conciencia moral, es decir, 

que en forma natural y a través de las ensefianzas y los ejemplos. Que ha recibido, nazca 

en el joven una actitud de imponerse regias de conducta, que le ileven hacia actos buenos y 

fo alejen de la matdad, el egoismo y las desviaciones sexuales, y por lo tanto urge modificar 

el ambiente familiar y social en el que viven muchos nifios y jovenes, ya que este es basico 

para su formacion Caso (1982). 

El ser humano se esfuerza por aicanzar ciertas metas y analizar las actitudes en 

términos de hasta que punto facilitan la consecucion de tales metas, Segun Katz, (1960); 

Katz y Stotland, (1959), consiste en especificar las necesidades psicoldgicas a las que los 

individuos estan intentando entrentarse sosteniendo las actitudes que han elaborado, 

considerando que cumplen cuatro funciones; de ajuste, de defensa; de conocimiento; de 

expresion de los valores Kanfer (1987). 

Por la funcién de ajuste, las personas Se esfuerzan en maximizar las recompensas 

de su medio extemo, y minimizar los castigos (actitudes favorabies hacia los objetos, con la 

satisfaccion de necesidades y actitudes desfavorables hacia objetos que suponen 

incomedidad o castigo).
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La funcién de defensa de! yo, gira en tomo a la idea de que las personas se 

protegen de fa ansiedad delimitando aquellos estimulos extemos o intemos, asi, las 

actitudes funcionan como mecanismos de defensa para protegerse de! reconocimiento de 

sus conflictos y deficiencias entre si y ante los demas. 

La funcién de conocimiento se refiere al proceso por el cual ja persona busca 

informacion para dar sentido a lo que de otro modo seria un mundo desorganizado, en una 

realidad de normas o marcos de referencia previamente aceptados, en el que jas actitudes 

facilitan e! establecimiento de dichas normas y su predictibilidad, consistencia y estabilidad 

de la percepcion del mundo Kanfer (1987). 

La funcién de expresion de valores, en la que las actitudes dan una expresion 

positiva a los valores principales y el autoconcepto del individuo, conforme las creencias y 

autoimagen. 

Et modelo de Ellis (1962), acenta lo negative de jas funciones de autoanulaci6n lo 

que las actitudes pueden servir Kanfer y Goldstein (1987). 

Enfoque social, de las actitudes, en que se destaca a la persona, dependiendo de 

los demas para obtener la informacion que le permita establecer la validez de sus actitudes, 

en los grupos de referencia y los individuos de referencia Kanfer (1987). 

Los grupos de referencia son un grupo de personas que utilizamos como norma 

para evaluar nuestras actitudes, capacidades o situacién actual, en que se asumen que 

estas son correctas en la medida en que la mayoria de jos miembros de dicho grupo tienen 

actitudes similares a las suyas, y que tienen grandes influencias sobre nosotros y nuestra 

conducta. 

Los Individuos de referencia, son aquellas personas que sirven como modelo para 

evaluar las actitudes, las capacidades y la situacién actual; ejercida a través de fa 
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identificacion, mediante ia cual una persona asume los atributos o actitudes de otra, Kanfer 

y Goldstein, (1987). 

Muchos son fos factores que afectan significativamente las actitudes, valores, y la 

moral det nifio cuando comienzan a emerger, alterando su conducta: la forma como lo aman 

sus progenitores, la manera como lo acarician y lo cargan, el afecto o dureza que se 

manifiesta en sus voces, la palpacion de la piel de ambos, el olor y aroma de sus cuerpos. 

Pocas autoridades de ta conducta humana negarian que el ajuste sexual es esencial para la 

madurez y la adaptacién fructifera al medio particular de cada individuo. (Malcolm, 1971; 

Thomburgh, 1970), confirman que ei ajuste sexual esta positivamente correlacionado con 

ta educacién sexual precisa, bien sincronizada, actualizada y presentada en forma global y 

congruente. Aibert Ellis, (1961,a:1962), estudié el sexo, el amor, el matrimonio y las 

relaciones familiares en E.U.A., examinando las actitudes que sutilmente se expresan en los 

anuncion, libros, revistas y peliculas; concluyé que nuestra inadecuada educacién sexual ha 

provocado represién neurdtica e inhibicion de la expresion sexual normal, afectando 

gravemente nuestras vidas y nuestro comportamiento. 

En ia actualidad, el aspecto de fa educacién sexual en las escuelas, se ha vuelto 

académico, fos tribunales han decretado que tales programas no violan fos derechos 

constitucionales de los progenitores que se oponen, y que la escuela puede establecerlos 

en interés de fa salud, el bienestar y la moralidad. La instrucci6n formal es vista, por sus 

componentes como inecesaria, debido a que la presentacién de ta informacion acerca del 

sexo podria destuir su “misterio" y fo “sagrado” disminuyendo las probabilidades de gozo 

futuro (Vincent, 1969). Las actitudes, valores y comportamiento de maestros hacia sus 

alumnos y hacia e! objeto de estudio pueden ser tan importantes como el contenido mismo 

de io que se ensefia, (Dager y Harper, 1959 ;Dager y cols. 1966, Francoeur y Hendrixson, 

1980). La mayor parte de las actitudes sexuales del nifio o cuando menos el pilar de las 

 



mismas, ya se encuentran formadas en gran parte para cuando cumplen ios 3 6 4 afos, 

Auerbeck y col, 1976. 

Luftman y Parcel (1979), al estudiar los efectos de los cursos de educacién sexual 

en las actitudes de estudiantes de octavo afio, encontraron que estos tienen una actitud 

mas tolerante y de mayor aceptacion hacia !a vida sexual en las relaciones comprometidas. 

Al mismo tiempo, manifiestan actitudes menos tolerantes hacia las relaciones sexuales en 

encuentros no comprometidos y casuales. Stephen McCary (1976), muestra que los 

estudiantes preuniversitarios cuyos conceptos de sexualidad fueron modelados en el aula y 

por material escrito, permanecen mas convencionales en sus actitudes sexuaies y en su 

conducta que aquellos estudiantes cuya informacion provino de fuentes no academicas, 

como los compafieros, médicos, progenitores, hermanos y la iglesia. Asimismo fa educacion 

sexual a nivel universitaria no es menos valiosa en sus efectos positivos. Gunderson (1976), 

demostré que, como era de esperarse, habian aumentado significativamente {a informacion 

de los estudiantes. El curso también actué para reducir la culpabilidad sexual creando una 

actitud mas tolerante hacia las actividades sexuales y la conducta sexual de los demas 

proporcionando un mayor sentido de responsabilidad para el propio comportamiento sexual 

y jas posibles consecuencias de ello. Los cursos de educacién sexual desviaron 

significativamente las actitudes sexuales de los estudiantes en una direccion mas liberal, no 

obstante, su comportamiento premarital permanecio sin cambio alguno. 

Las sugerencias de una orientacion para la educacion sexual segun Van Emde 

Boas (1980), proporciona una base para discutir temas relacionados con el proceso de 

educacion sexual. Que son: a). no separar la educacion sexual de otras experiencias 

educativas, la educacién sexual comienza en la infancia. b). Recuerde que pie! y manos son 

probablemente nuestros érganos sensoriales y sexuales mas importantes. c). No inhiba o 

niegue ningun tipo de expresién sexual abierta y espontanea en los nifios. d). Responda 
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con sinceridad a todas las preguntas planteadas pero no se pierda en detalles excesivos 

que trasciendan el nivel de comprensién y entendimiento. e). Recuerde que aprenden 

mucho mejor de modelos y ejemplo de la vida real que a partir de palabras escritas o 

habladas. f}. Recuerde que la educacién sexual en las escuelas solo puede ser una 

extension de la educacién que se recibe en el hogar. g). Recuerde que ensefiar a los hijos 

los componentes relacionales y emocionales adecuados es tan importante como ensefarles 

los componentes bioldgicos. h). Ensefie que la manipulacién y explotacion sexuales son tan 

despreciabies como cualquier forma de manipulacién y expiotacion. 1). Ensefie que las 

relaciones intimas y amorosas son mucho mas significativas y satisfactorias que los 

encuentros sexuales superficiales y casuales. j). No subestime la importancia de las 

discusiones sobre asuntos relacionados con ei control de ia natalidad. 

La sexualidad humana debe de aprenderse y comprender los tres aspectos basicos; 

lo Emocional, Fisiolégico y Psicolégico. La base de muchas de nuestras creencias sexuales, 

buenas 0 malas, correctas 0 incorrectas procede de la educacion recibida, esta educacién, 

particularmente la religion y 1a historia, sefleja conceptos milenarios que necesitan ser 

revisados a la luz de las circunstancias actuales. Los fascistas sexuales, aquellos con 

actitudes rigidas e inflexibles perpetian este ciclo de culpa-ignorancia e incrementan la 

ansiedad de algunos individuos de nuestra sociedad. 

Muchas son las fuerzas que contribuyen a la formacién de las actitudes sexuales, 

algunas se basan en principios morales y legales y otras son resultado del folkiore y de la 

ignorancia, sin embargo, es un hecho que las actitudes sexuales se establecen y los 

cambios en ellas ocurren con tentitud, independientemente de lo falto de razén y costoso 

que pudiera ser en términos de desajuste personal. Las actitudes sexuales establecen ja 

etapa para la conducta sexual y la evolucion de tales actitudes en la sociedad.
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Nuestras actitudes y comportamientos sexuales estan influidos por nuestras 

creencias, pensamientos y percepciones acerca del sexo. Cuando nuestras actitudes y 

comportamientos sexuales se disparan, puede deberse a un proceso subyacente irracional 

© mal dirigido, o puede haber discrepancias entre nuestras actitudes y nuestro 

comportamiento debido a un retraso en nuestros cambios de actitud y creencias respecto a 

nuestros cambios de comportamiento (Ellis y Harper, 1976; Maultsby, 1975,Zastrow, 1979). 

No obstante, las demandas y requenmientos de una cultura en particular, al igua! que las 

diferencias dentro de ésta, también produce una amplia gama de actitudes hacia los temas 

sexuales. Aquellas culturas que estimulan a sus mujeres a ser totalmente libres en su 

expresion sexual, producen mujeres cuyas reacciones amatorias son tan expresivas y tan 

vigorosas como fas de los hombres. En las ultimas décadas ha habido una creciente 

liberalizacién de las actitudes sexuales y un marcado desapego ail criterio mora! que 

permitia mas fibertad en cuestiones sexuales al hombre que a la mujer. Por tanto las 

actitudes sexuales de mujeres y hombres estan convergiendo. Las modificaciones en 

actitudes asi como un hecho particularmente importante es el surgimiento de mujeres que 

asumen actitudes igualitarias en la sociedad. Las investigaciones sobre el impacto de las 

influencias sociales y religiosas en las actitudes sexuales han demostrado que fa religién 

per se no ejerce influencia negativa sobre el comportamiento sexual, pero que la culpa 

relacionada con el sexo se adquiere como resultado de una educacion religiosa puede 

ilegar a afectar el comportamiento. 
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En la siguiente tabla se muestran fos datos crudos de los porcentajes de respuestas ai cuestionario por items. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

item 34 | 35 | 36 37, | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 43 44 

Muy en Desa 5 4A 18 | 254 | 126 | 34 23 | 33] 263 5 38 

Desacuerdo 39 18 35 246 | 121 23 24 | R4| HS 9 44 

Indiferente 243 47 & 323 | 32 a1 52 | 209} 228 107 69 

De Acuerdo 50a | B39} 218 14.2 32 42.2 | 284} 72 14.7 41.4 32.4 

Muy de Acue 99 4) 69 35 62 479 | 62.7} 24 46 339 S25 

item 45 | 46 | 47 48 | 49 | 50 | 51 | 52 [ 53 54 55 

Muy en Desa | 52.4 | 33.2] 106 | 61 | 508| 4 | 105] 83 | 59} 441 13, 

Desacuerdo 26.6 | 329 | 12.4 57 | B6| 3225 | 1391 54 | 33 | 32 128 

indiferente 13.2 | 156} 153 95 138} 156 } 177 | 109} 11.2 128 165 

De Acuerdo 52 92 34 3t 43 8.2 34] 8] 38 Ba 31.3 

Muy de Acue 26 474 28.5 ATT 25 37 244 | G7} 38 4 263 

Item 561; 57 | 58 59 {| 60 | 61 62 | 63 | 64 

Muy en Desa | 78 | 637 { 534 | 179 | 89 | 582 | 41] 96 | 29 

Desacuerdo 53 {| 227| 275 | 151 1 54] 194 | 246] 9 28 

indiferente 93 83 95 159 | 133] 136 164 a1 38 

De Acuerdo 35 | 28 72 276 x SE 14.5 | 39] 219 

Muy de Acue | 47 26 | 24 235 | 425} 32 47 | 33] 7                     
 



En ta siguiente tabla se muestran ios datos crudos de los porcentajes de respuestas ai cuestionario por items. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

item i 2 3 4 5 6 7 & 9 410 11 

Muy en Desa | 5.2 | 1.4 | 35 7 {wr} ws] 2 | 44 | ae] 268 | 314 

Desacuerdo | 134 | 49 | 62 93 | 371 | 303 | 14 | 37 | 341 | 372 6 
Indiferente seat a7 | 62 | 1021 16 | 163 | 26 | 49 | 159] 188 | 83 

De Acuerdo 30.6 | 562 | 205 | 271 5 17.2 | 227] 19 3.2 42.4 Bi 

Muy de Acue | 183 { 229} 54 | 461 | 2 a4 tint BE 32 | 44 | 465 

{tem 12 | 13 | 14 5 15 | 46 | 17 | 18 | 19] 20 21 22 
Muy en Desa{ 5.2 | 36] 26 3 53 | 529 | 419} 93 | 53 4 | $77 

Desacuerdo 64 407 | 03 63 53 { D9 | 343] 1521 59 22.7 | 27 

tndiferente 64 156 | 28 | 105 | 63 40.7 | 13.7 | 183 [ 143 64 79 

DeAcuerdo | 245} 43 | 137 | 373 | 2 | 29 | 78 | 313] 6] 34 | 61 

Muy de Acue }| 58.1 18 26 428 | SS 26 23 1 29| 48 17 15 

Item 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30] 31 32} 33 

Muy en Desa | 219 | 119 | 586 | 8 1142] 76 | 607 | 624] 226 | 11.6 {| 14.4 
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De Acuerdo 225 | 24 46 81 [307] 267 | 18 | 49 | Re 24 206 

Muy de Acue } 18.7 | 36.4 2 23 27 | 42 | 24 | 29 20 348 64                         
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Anexo 

Escala de Actitudes Sexuales Silva A. (1991), sobre algunas caracteristicas del 

Besar, Acariciar, Relaciones Sexuales, en Estudiantes del Campus Iztacala, U.N.A.M., 

del 1-, 3-, 5-, Semestre. 

Esta encuesta se realiza con el fin de conocer las Actitudes mas frecuentes en la 

muestra poblacionat utilizada. Siendo el Cuestionario Anonimo y la informacion recabada 

sera manejada confidencialmente y sdlo con fines Estadisticos y por io que se te solicita 

que contestes con ia mayor veracidad posible con un Acuerdo o un desacuerdo, 

indiferente, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, con lo mas se acerque a tu forma de 

comportarte y de ser con tu pareja. 

Los numeros significan un orden no una calificacion, asi que marca el que mas se 

ajuste a tu forma de pensar respecto a las Actitudes. 

Gracias por Participar. 

Al leer cada Item 0 afirmacion, recuerda lo que significa cada numero, 5- muy de 

acuerdo, 4- de acuerdo, 3- indiferente, 2- en desacuerdo, 1- muy en desacuerdo. 
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Actitud de los jovene: 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recabar datos acerca de las actitudes 

que toman ustedes los jovenes universitarios frente a la sexualidad 

La informacion que aqui se obtenga sera totalmente confidencial y anonima por lo 

que no afecta tu integridad y tampoco sera divulgada. POR TU COLABORACION 

{GRACIAS! 

INSTRUCCIONES: En esta hoja se encuentran Gnicamente frases, las cuales de 

acuerdo a tu criterio contestaras en la hoja de respuestas anexa. 

De las cinco opciones disponibles en la Hoja de Respuestas, selecciona y 

marca fa que mas $e acerque a tu forma de pensar. Las respuestas se enfocan a que 

tan de acuerdo y desacuerdo estas en relacién a las frases presentadas en e! 

Cuestionario. 

FRASES 

1.Besar en la mejilla a una persona del sexo opuesto que se conoce desde tiempo, pero por la que no se 

tiene ningun tipo de afecto. 

2. Besar en la mejilla a una persona del sexo opuesto por la que se siente solo afecto. 

3. Besa: enla mejiliaa una persona de Ja que se esta enamorado 0 se tiene un- compromiso sentimental. 

4, Besar en fa mejilla a una persona con fa que se esta comprometido socialmente (estar casado 0 vivir en 

union iibre). 

5. Besar en los labios a una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no se tiene ningun tipo de 

afecto. 

6. Besar en los labios a una persona de! sexo opuesto por fa que se tiene sdlo afecto. 

7. Besar en los labios a una persona por !a que se esta enamorado o se tiene compromiso sentimental 

8. Besar en los labios a una persona con la que se esta comprometide socialmente (estar casado 0 vivir 

en union fibre). 

9. Besar en el cuello a una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no se tiene ningun tipo de 

afecto. 

10. Besar en el cuelloa una persona del sexo opuesto por la que se tiene sdlo afecto. 

144, Besar en el cuello a una persona dei sexo opuesto de la que se esta enamorado o se tiene un 

compromiso sentimental. 

12. Besar en el cuello a una persona con la que se esta comprometido socialmenie (estar Casado 0 vivir en 
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14. 

15. 

16. 

47. 

18. 

19. 

20. 

2t. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

   ar ent 

afecto. 

a 2 QUE wu se lene ningun tipo de 

  

Besar en la oreja a una persona del sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto 

Besar en la oreja a una persona de la que se esla enamorado 0 se tiene un compromiso sentimental 

Besar en la oreja a una persona con la que se esta comprometido socialmente (estar casado 0 vivir en 

union libre). 

Besar en jos muslos a una persona a la que se conoce de tiempo, pero por la que no se tiene ningun 

tipo de afecto. 

Besar en tos musios a una persona del sexo opuesto por la que se siente solo afecto . 

Besar en tos muslos a una persona de la que se esta enamorado 0 se tiene un compromiso sentimental. 

Besar en Jos musios a una persona con ja que se est4 comprometido socialmente (esta casado o vivir 

en unidn fibre). 

Besar en las nalgas a una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no se tiene ningun tipo de 

afecto. 

Besar en las nalgas a una persona dei sexo opuesto por la que se tiene solo alecto. 

Besar en las nalgas a una persona de la que se esta enamorado o se tiene un compromiso. 

Besar en las nalgas a una persona con la que se esta compromeudo socialmente (estar casado 0 vivir 

en union libre). 

Besar en los senos a una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no se siente ningun tipo 

de afecto. 

Besar en los senos a una persona del sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto. 

Besar en los senos a una persona de la que se esta enamorado 0 se tiene algiin campromiso 

sentimental. 

Besar en ‘os senos a una persona con fa que se esta comprometido socialmente (estar casade o vivir 

en union fibre). 

Besar en los érganos genitales a una persona que se conace de tiempo, pero por la que no se tiene 

ningun tipo de afecto. 

Besar en los érganos genitales a una persona del sexo opuesto por Ia que se siente soto afecto. 
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50. Acariciar los s2nos encima de fa ropa 4 und persona del sexc cpuesio por la que se siente solo afecto. 

51. Acariciar los senos encima de fa ropa a una persona de i3 que se esla enamorado o se tiene compromiso 

sentimental. 

52. Acariciar los senos encima de la ropa a una persona con la se esta comprometido socialmente (estar 

casado o vivir en unién libre) 

53. Acariciar los senos por debajo de {a ropa a una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no 

se tiene ningun tipo de afecto. 

54, Acariciar los senos por debajo de la ropa a una persona del sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto. 

55. Acariciar os senos por debajo de ta ropa a una persona de la que se esta enamorado o se tiene algun 

compromiso sentimental. 

56. Acariciar los senos por debajo de la ropa a una persona con la que se esta comprometido socialmente 

{estar casado o vivir en union libre). 

57. Acariciar los érganos genitales a una persona que se conoce dé tiempo, pero por ja que no se siente 

ningun tipo de afecto. 

58. Acariciar los organos genilales a una persona del sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto. 

59. Acariciar los érganos genitales a una persona de la que se esta enamorado o se tiene algun compromiso 

sentimental, 

60. Acariciar los 6rganos genitales a una persona con la que se esta comprometido sociatmente (estar 

casado 0 vivir en union libre). 

61. Tener relaciones sexuales con una persona que Se conoce de tiempo, pero por fa que no se tiene ningun 

tipo de afecto. 

62. Tener retaciones sexuales con una persona por la que se siente unicamente afecto. 

63. Tener relaciones sexuales con una persona de la que se esta enamorado o se tiene algun compromiso 

sentimentat. 

64. Tener relaciones sexuales con una persona con la que se esta comprometido socialmente (estar casado 

o vivir en union libre). 
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31. Besar en ios érganos genitaies a una persona de la que se esta enamoraGo o se tiene un Compromiso 

sentimental, 

32, Besar en fos organos genitales a una persona con la que Se esta comprometido socialmente (estar 

casado 0 vivir ef union libre). 
| 

_ Acariciar la cara a una persona que se conoce de liempo, pero por la qué no sé tiene ningun tipo de 

afecto. 

o 

34. Acariciar la cara de una persona del sexo opuesto por la que se siente solo afecto. 

35. Acariciar la cara a una persona de fa que se esta enamorado o se tiene un compromiso sentimental’ 

36. Acariciar la cara a una persona con la que se esta comprometido socialmente (estar casado o vivir en 

union fibre). 

37. Acariciar el cuello de una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no se tiene ningun tipo de 

ziecto. 

38. Acariciar el cuello a una persona det sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto. 

39. Acariciar el cuello a una persona de la que se esta enamorado o se tiene un compromiso sentimental. i 

40. Acariciar et cuello a una persona con la que se esta comprometido socialmente (estar casado o vivir en 

unién libre}. 

41. Acariciar los muslos a una persona que se conoce de tiempo, pero por la que no se tiene ningun tipo 

de afecto. 

42. Acariciar tos mustos de una persona del sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto. 

43, Acariciar los muslos a una persona de {a que se esta enamorado o se tiene un compromiso sentimental. 

44, Acariciar los muslos a una persona con la que se esta comprometido sociaimente (estar casado 0 vivir 

en unidn libre}. 

45. Acariciar las nalgas a una pesona del sexo opuesto que se conace de tiempo,pero por la cual no se tiene 

ningun tipo de afecto. 

46. Acariciar las nalgas a una persona det sexo opuesto por la que se siente sdlo afecto. 

47. Acariciar las nalgas a una persona de la que se esta enamorado o se tiene un compromiso sentimental 

48. Acariciar jas nalges a una persona con fa que se esta comprometido socialmente (estar casado o vivir 

en union fibre).
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