
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ISCUILA NACIOHAL OE ISIUOIOS PIOFISIONALIS AIAGON 

"LA EDUCACION DE LA SEXUALIDAD DE LAS 

PERSONAS INVIDENTES" 

TESIS 

QUE PARA OBTENfR EL TITULO DE• 

LICENCIADO EN PEDAGOGIA 

P R E S E N T A N 

MARIA LILIA MENDIETA BELLO 

CRISTINA BEATRIZ DOMINGUEZ VERGARA 

Asesor: Psic6logo José Luis carrasco Núñez. 

MEXICO, D.F., 1993 

TESIS CON 
F ALI.A DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E 

PAG. 

INTRODUCCION 1 

CAPITULO I LA PERSONA INVIDENTE .. 

1.1 Anatomía del 6rgano visual 12 

1.2 Mecanismos fisiol6gicos 18 

1.3 Principales alteraciones de la visi6n 22 

1.4 ¿ Qu6 es la invidencia ? 26 

1.5 Aspectos sociales de la persona invidente 30 

1.6 Algunas consideraciones sobre la personali•-

dad del invidente 36 

1.7 Factores educacionales 40 

CAPITULO II LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS INVIDENTES 

2.1 El desarr~1lo físico en la adolescencia 

2.2 Aspectos psicol6gicos del crecimiento y 

del desarrollo 

2.3 Consideraciones generales sobre la 

sexualidad humana 

50 

58 

75 



2.4 Aspectos de la sexualidad eh el adolescente 

invidente 

CAPITULO l ll LA EDUCACION SEXUAL 

3.1 Educaci6n sexual 

3.2 La familia y la escuela como vías de for- -

maci6n e informaci6n de la sexualidad. 

3.3 Aportaciones te6ricas para la estructuraci6n 

de programas de sexualidad 

3. 4 Con~sideraciones pedag6gicas acerca de la - -

sexualidad 

3~5 Lineamientos metodol6gicos para la planea--

ci6n de programas de educaci6n sexual 

CAPITULO IV 

INTRODUCCION 

PROGRAMA DE EDUCACION DE LA 

SEXUALIDAD 

PAG. 

92 

106 

112 

133 

140 

148 

168 



Fuñdamentaci6n al programa ue educación de 

l~ sexualidad para las personas invidentes 

P~esentación del programa 

Objetivos generales 

Estructura 

PROGRAMA DE EDUCACION DE LA SEXUALIDAD 

PAli. 

174 

178 

179 

179 

180 

Sesión 

Sesión 

Sexualidad Humana 183 

Anatomía y Fisiol6gia de los órga

nos Sexuales Masculino y F~menino 

Sesión 3 Sociedad, Cultura y Sexualidad 

Sesión 4 Expresiones Comportamentales de -

la Sexualidad 

183 

185 

189 

Sesión 5. Enfermedades de Transmisión Sexual 192 

Sesión 6 Concepción, Embarazo y Parto 195 

Sesión Metodos Anticonceptivos 198 

Sesión 8 Sexualidad en la Infancia 200 

Sesión 9 Pubertad y Adolescencia 203 

Sesión 10 Sexualidad en el Adulto 

Sesi~n 11 Pareja y Sexualidad 

Sesión 12 Sexualidad en la Vejez 

206 

209 

212 



PAG. 

CONCLUSIONES 216 

B!BLIOGRAFIA ZZ6 

ANEXOS 



INTROOUCCION 

Partimos de la idea de que en toda sociedad y en cua! 

quier momento dado de su historia, las personas adquieren y 

manifie~tan su sexualidad, obteniendo instrucciones de su am 

biente social, incorporando y reuniendo significados, destr~ 

zas y valores de las personas que los rodean, pero sin hacer 

demasiada reflexión sobre ello. 

Siendo aún muy jóvenes aprenden actuar según lo 

que se espera de ellos, y continúan haciéndolo progresivamen

te, hasta conformar una idea de quiénes son y deben ser duran 

te el resto de su infancia, adolescencia y en la edad adulta. 

De ello se desprende que la sexualidad es un aspecto 

inherente al ser humano, para algunos es una fuente de pla

cer y aceptación, para otros, origina problemas y conflictos 

de diversa !ndole. Casi todos los seres humanos vivimos y ac 

tuamos sin un conocimiento real de nuestra sexualidad y la de 

los demas, lo que conlleva a una afectación en la vida indivi 

dual y social. 

La sexualidad es influida desde el periodo prenatal, 

el sexo y medio social condicionan la educación, costumbres 

y expectativas de vida, se reproduce en la vida social, labo

ral y familiar. 
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Al hablar de sexualidad se hace necesario mencionar 

la integración de los aspectos biológicos (sexo), psicológi

cos (Identidad degénero) y sociales (género de asignación y 
• 1: 

papel genérico), lo que implica una dimensión mas amplia que 

la simple concepción reduccionista de la sexualidad como bio-

logra y coito. 

A este respecto el Consejo Nacional de Población y Vl 

vienda (C.O.N.A.P.O.), define a la sexualidad como: "El con-

junto de manifestaciones y expresiones de tipo biológico, psl 

colOgico y socio-cultural que diferencia a cada individuo co 

mo varón y como mujer en s~ gr~po social".(l) 

En resumen, las diferencias entre los dos géneros 11~ 

van consecuentemente a una personalidad diferente del hombre 

y la mujer, quienes actúan, hablan, reaccionan, sienten, se 

comportan, visten y aman de manera distinta. 

En esta medida el comportamiento sexual humano es sin 

duda un fenómeno complejo, en el que participan numerosos fa~ 

tares que tienen una imp3rtancia variable de acuerdo a los i~ 

dividuos, de entre los cuales podemos mencionar a los siguie~ 

tes: la escuela, familia, amigos, medios de comunicación, la 

iglesia y comunidad. 

S.E.P. y O.G.E.E. La educación sexual en educacion·especia!, pag. 5. 
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La sexualidad como proceso formativo, es un aspecto 

de la educación en general, incidental, no sistemática (aun

que también se da de manera formal e intencionada a través 

de la escuela), la cual se ve influida por el medio ambiente 

y la Interacción con otros, de esta manera se puede decir 

que al no hablar de sexualidad es una forma de enseñar a 

ocultarla. 

Con la intencionalldad que ahora se pretenda dar a 

la sexualidad para conocer y orientar la conducta sexual 

acompañada de una actitud consciente de responsabilidad, se 

requiere de una definición pedagógica como la concibe Wittwer: 

"Para que se considere la sexualidad con sentido Pedagógico 

se debera comprender como el proceso intencional, metodológl 

co y funcional para que las acciones educativas se reali

cen•.l2l Es decir, se deben estudiar, analizar y manejar 

los temas rela~ionados con la sexualidad, teniendo como pro

pósito el logro de una actitud consciente hacia la conducta 

sexual. 

Desde esta perspectiva se aprecia que padres y maes 

tros temen asumir su papel de educadores sexuales, en oca

siones por no poseer información suficiente, y en otras por 

2 Idem, pag. 6. 
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no te~·ér íci.s 'niediÓ.s adecuados para orientar la sexualidad de 

sus alumnos o hijos. 

Es importante mencionar también, que las conductas s~ 

<:iJhe·s de ... los· ~lumnos, tales como: la masturbaci6n, conduc

tas homosexuales, embarazos no deseados,· agresi-ún sexual, ex

hibicionismo y otras, son conductas preocupantes para los maes 

·--~r.o_s,_asi como también de los padres de familia en relaci6n a 

la formaci6n de pareja de sus hijos, considerados en 

nes incapaces de autonomia económica y personal para 

. _una fami 1 ia. 
,,.:!~~<·; .. ~~:~?.:-;.~ ~~~, ~ 

ocasio 

formar 

Generalmente, se critica o reprime a la persona sor

prendida en algunas de las conductas enunciadas, se le aisla 

del contacto social. al ser catalogada como "peligroso", imp.!._ 

·.·,_)/;,·~di·endo el proceso de socialización. 

Es común que frente a las manifestaciones sexuales de 

los alumnos y en la casa, se aplican acciones represoras que 

· ··alteran el proceso de integrac i 6n social, que propone la edu

cac i 6n especial. 

Lo anterior confirma la necesidad de hacer llegar ad~ 

cuadamente a padres y maestros informaci6n suficiente para 

que puedan educar sexualmente a sus alumnos e hijos, propi-

ciando en lo posible, un desarrollo arm6nico de su sexuali-

dad. 
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Ante esto consideramos que al igual que cualquier per 

sona, los invidentes requieren ser informados sobre los cam

bios biológicos, psicológicos y sociales que experimentan, 

con el fin de que su sexualidad y el derecho a ejercerla sea 

reconocida y respetada por la sociedad. 

Si bien es cierto que para la mayorfa de las personas• 

existe la necesidad de tener información sexual, para los cie 

gos, nos parece fundamental. En algunas conversaciones que 

tuvimos con jóvenes invidentes, observamos que aunados a su 

ceguera, carecen de información sexual, adem~s. el disfrute y 

la plena realización de su sexualidad se ven limitados por 

otras problem~ticas que acompañan a sus dificultades ff sicas 

como son: los sentimientos de culpa, la ansiedad, las depre

siones, la poca o nula autoestima, todo ello, influido por d! 

versos factores entre los que se encuentran, la falta de comu 

nicación en la familia, la poca estimulación recibida, probl! 

mas familiares donde abunda el machismo en el padre, la mise

ria, la falta de conocimientos en la familia sobre cómo tra

tarlos, en ocasiones con sobre-protección y en otras con to

tal abandono. 

Ante esta problem~tica, en la que se encuentran inmer 

sas las personas ciegas, nos planteamos inicialmente algunos 

propósitos: 
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Ubicar a la persona invidente, considerando los as 

pectes anatómicos y fisiológicos del órgano visual, 

as! como los factores psicológicos, sociales y edu 

cativos que los involucran. 

Contextualizar a las personas invidentes, en rela

ción a la familia, sociedad y escuela, como aspec

tos determinantes de su desarrollo. 

Analizar la situación y problematica en las mani

festaciones de la sexualidad de los invidentes. 

Y como uno de los objetivos mas relevantes, brin

dar una alternativa en torno a un programa de edu

cación de la sexualidad dirigido a personas invi

dentes. 

Debemos reconocer que elaborar un Programa de Educa

ción de la Sexualidad, no fue tarea sencilla. Se precisó de 

una investigación teórica, que nos aclarara conceptos y nos 

condujera a la comprensión del desarrollo psicosexual, de los 

aspectos culturales y educativos de las personas invidentes, 

as! como también de los lineamientos pedagógicos y metodológ! 

cos para su realización. 

Nos enfrentamos a la escasa información bibliografica, 

como resultado de la carencia de investigación especializada, 
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y que sólo hasta fechas recientes, algunos estudiosos de la 

sexualidad -espec!ficamente de la sexualidad de los minusvá

lidos- han dado atención no únicamente al tema de la repro

ducción, sino que ahora, la preocupación también se centra 

en las consecuencias emocionales y sociales de algunos tipos 

de incapacidad, sin embargo, como pudimos apreciar, estos es 

tudios aún son limitados. 

Este interés que se ha manifestado, es también uno 

de los principales motivantes de nuestro trabajo: el recono 

cimiento de la sexualidad, como un derecho natural de toda 

persona, joven o adulto, varón o mujer, sano, enfermo o con 

alguna manifestación sexual poco común para el resto de la 

sociedad. 

Comprendemos que ante el tema de la sexualidad, y a~ 

te la propuesta de un programa, no es fácil abordarlos obje

tivamente y sin prejuicio. Hemos encontrado que en diversas 

ocasiones se ha evadido el tema, ya sea por la poca valora

ción que se otorga a la sexualidad del invidente o porque se 

consideran otras prioridades para su rehabilitación, tales 

como el manejo de su vida diaria, capacitación para el traba 

jo, e incluso, la realización de sus estudios primarios o s~ 

cundarios, en los que el área de educación sexual está ausen 

te o se le considera un aspecto no básico, o en el mejor de 

los casos, que puede esperar. 
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Por otra parte, la investigación de campo enriqueció 

en gran medida este trabajo, porque nos permitió tener un ma 

yor acercamiento al conocimiento de las personas ciegas y de 

"'"-~ .... la <institución a la que asisten para rehabilitarse. Ah! nos 

pudimos dar cuenta de que no pod!amos limitar el programa a 

la población adolescente -como ten!amos previsto-, puesto 

que la comunidad escolar est~ integrada por personas de di

versas edades, en su mayor!a por adultos; adem§s, en este 

contexto aprendimos que la Información sexual podr!a ser 

otorgada a grupos heterogéneos, sin ningfin tipo de distinción. 

Fue una experiencia muy satisfactoria, el 

con algunos jóvenes invidentes, porque aparte de 

conversar 

brindarnos 

información fitil para la detección de necesidades respecto a 

la elaboración del programa, personalmente contribuyeron a 

romper con varios mitos y prejuicios que ten!amos en torno a 

ellos. 

En las entrevistas realizadas a los invidentes, con

firmamos algunas expectativas que tentamos en el proceso de 

la investigación. Comprobamos que carecen de información se 

xual y la poca que poseen ha sido transmitida por su grupo 

de amigos. Hay quienes demuestran tener algunos conocimien

tos; sin embargo, son aquellos que perdieron la vista años 

después de su nacimiento y tuvieron la oportunidad de estu

diar la primaria o la secundaria, o bien, las personas ·que 
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cursan la materia de Orientación Sexual, aunque sus conocimien 

~os se·\imitan a aspectos biológicos de la sexualidad. 

Ge~eralmente, la relación con su familia no es satis-

factoria: padres que sobreprotegen, maltratan o abandonan. 

Encontramos también que tienen una baja autoestima y 

tienden a la depresión; aunque muchos de ellos con el apoyo 

pslcoterapeútico, han superado ese estado de animo y algunos 

tienen expectativas en cuanto a su vida futura: desean ca-

sarse y tener hijos, no obstante, que se sienten con poca se

guridad y muestran preocupación por rehabilitarse, prepararse 

y tener un empleo antes de formar una pareja. 

Las entrevistas no sólo fueron dirigidas a Jos invi

dentes, sino también a los profesionistas en las áreas de la 

ceguera y de la educación sexual, quienes proporcionaron una 

información valiosa en relación a la sexualidad de los invi-

dentes. 

Cabe mencionar que a través de estas entrevistas nos 

percatamos de ia inexistencia de un programa formal de la !ns 

titución, lo cuai nos motivó a elaborarlo sin que tuviéramos 

alguna referencia previa al .respecto. 

Fue as! como con los recursos disponibles, elaboramos 

dicho programa, intentando darle un enfoque integral, .que in

volucrara aspectos biológicos, psicológicos, sociales y cult~ 
~ 
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rales, de acuerdo a la concepción más amplía de la sexualidad. 

Finalmente, otro de nuestros propósitos es el de brin 

dar info~mación Otil para lograr ante todo, en el profesional 

de la salud, la reflexión que lo conduzca a actuar de manera 

objetiva, responsable, comprensiva y neutral, en el proceso 

de ayudar a la persona invidente a entender su propia sexuali 

dad, la de los demás, a responsabilizarse de ella y a elegir 

de entre las diversas opciones sexuales que existen -las cua

les son parte importante de nuestro trabajo, y conocidas como 

expresiones comportamentales de la sexualidad- aquellas que 

le proporcionen no sólo disfrute sexual, sino también la con

vicción de que actaa sin dañarse ni dañar a nadie, y por lo 

tanto, no hay lugar para las culpas, los temores y las falsas 

creencias. 



C A P 1 T U L O 

• LA PERSONA INVIDENTE " 
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"LA PERSONA INVIDENTE". 

Al realizar una investigación observamos que los 

aspectos a trabajar, constituyen una realidad en la que se i~ 

volucran una serie de acontecimientos que guardan relación 

con otras cosas. En este sentido, el capitulo inicial busca 

proporcionar elementos suficientes que expliquen primeramente 

los aspectos anatómicos, fisiológicos, familiares, escolares 

y sociales de la persona invidente, pretendiendo dar todo un 

marco general para situar la problemática de! invidente, y 

por supuesto dando mayor relevancia al aspecto de la sexuali

dad en este encuadre. 

1.1.- Anato•fa del Organo Visual.-

Pues bien, el sentido de la vista es primordial para 

relacionarnos con nuestro mundo externo, permitiéndonos apr~ 

ciar personas, animales y objetos, los cuales podemos difere~ 

ciar de su tamaño, forma y textura, también podemos percibir 

distancias, mantener nuestra postura, guiar nuestra marcha, -

evitar· obstáculos y peligros, leer, observar, valorar y sor

prendernos de nuestro entorno al admirar sus bellezas. 

Existe un órgano especializado, que posee el sentido 

de la vista, el cual se utiliza para captar la energla luminosa, 
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este órgano destinado a la visión es doble, simétrico y se e~ 

cuentra localizado en las órbitas o cuencas que se aprecian 

en ambos lados de la cara, en la parte superior bajo la fren

te y a los dos lados de la nariz. Este órgano tan finamente 

conform&do se llama Ojo. 

El ojo es uno de los órganos más importantes del cuer 

po y como hablamos dicho, gran parte de la información que p~ 

seemos, la adquirimos a través de la vista. 

Es preciso mencionar las partes que conforman el sen

tido de la visión, para después entender los mecanismos fisio 

lógicos y las más importantes alteraciones de la vista. 

Comenzaremos por decir que el Ojo es un globo que re

posa en un suave cojln de tejido grueso, situado dentro de 

una órbita, formada por los huesos de la cabeza y por lo tan

to, es protegido de los golpes intensos. El globo ocular, co 

mo también puede llamarse, mantiene su forma por medio de la 

presión que ejerce dentro de si mismo, que es equivalente a 

la presión de los tejidos que lo rodean. 

Existen una serie de órganos que acompañan en sus fun 

clones a los globos oculares, como son: Párpados, Glándulas 

Lagrimales, Cejas y unos, mGsculos Insertados exteriormente en 

los globos oculares. 
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SI realizáramos un corte al globo ocular podrfamos o~ 

servar que esta formado por tres capas: una Externa o Escle

rótica, una Media o Coroides, y una Interna o Retina. 

Tenemos asr a la conjuntiva que es una membrana que 

cubre la cara interna del parpado, y se refleja sobre la cara 

anterior del globo ocular. Este se encuentra protegido por 

una capa externa y gruesa, conformada de tejido conjuntivo, -

fibroso y resistente, de color blanco, llamada esclerótica, 

la cual es totalmente opaca, excepto en la región central 

transparente que se denomina córnea, en donde adquiere una co 

loración blanca nacarada. 

La conjuntiva y la esclerótica tienen la función de 

proteger al ojo contra el polvo, bacterias invasoras y cuer

pos extraños. 

Por su parte, el iris, tiene la posibilidad de cambiar 

de tamaño y controla la cantidad de luz que penetra al ojo; 

es una estructura en forma de dona coloreada que se encuentra 

dentro de él. cuando la luz es brillante, el orificio -la P!:!. 

pila- en el iris se hace mas pequeño, en cambio, en la obscu-

ridad se contrae y agranda el orificio que tiene el centro 

llamado pupila, lo que permite la entrada de mas luz al. ojo. 

La camara atras de la córnea esta llena de ·un liquido 

llamado humor acuoso. 
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El cristalino es un cuerpo transparente, suave, casi 

esférico, utilizado para enfocar los rayos de luz sobre la re 

tina y está situado detrás del iris. La retina es el área del 

ojo sensible a la luz, que se encuentra en la superficie in

terna, en la parte posterior del globo ocular. 

Su sensibilidad a la luz se debe a la presencia de sus 

tancias qutmlcas que se alteran cuando la luz entra en contacto 

con la retina. 

Dentro del ojo hay diversas cámaras, la más grande de 

las cuales se localiza entre el cristalino y la retina. Esta 

cámara está llena con liquido llamado humor v!treo, substan

cia transparente y de consistencia gelatinosa, que es refrac

tario a la luz. Existe una cámara más pequeña situada entre 

el cristalino y la córnea llamado humor acuoso que es una so

lución ligeramente salina. 

Para finalizar hasta aqu!, diremos que la mayor con

centración de terminaciones nerviosas en la retina se locali

zan en una área particular llamada fóvea, cercana al centro 

de la retina. Las terminaciones nerviosas se llaman conos y 

son responsables de la visión directa y de la detección tanto 

de la Intensidad, como del color de la luz. 

También en la retina se localizan algunas otras termi 

naciones, llamadas bastoncillos, los cuales tienen poca capa-
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cidad para determinar el color, pero son extremadamente sensl 

bles a la luz; generalmente a la luz del dla, son casi incap! 

ces de operar: pero en la obscuridad se restablece su capaci

dad sensorial; es decir, se adapta a ella. 

Hemos tratado someramente algunas estructuras y fun

ciones del ojo, las cuales ser~n mejor comprendidas observan

do la siguiente ilustraci6n: 



1
7
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1.2.- Mecanis•os Fisiol6gicos.-

Para los fines de nuestro estudio, s6lo nos ocupare

mos de manera general del proceso de la visi6n; es decir, de 

los mecanismos fisiol6gicos que a continuaci6n se presentan: 

1) Los rayos de luz son reflejados en un objeto y en 

tran al ojo a través de la c6rnea. 

2) Estos rayos de luz atraviesan la c6rnea y pueden 

ser refractados o curveados. 

3) Los rayos de luz, ya refractados, pasan a través 

de la c&mara anterior o acuosa, donde también son 

dos ligeramente. 

refracta-

4) Ahora l~s rayos de luz pasan a través de la pupi

la; su tamaño puede cambiar por el movimiento del iris, el -

cual puede regular la entrada de luz. 

5) Los rayos de lu¡ comienzan a pasar a través del 

cristalino o lente, que es una estructura mayor del ojo. El 

lente puede cambiar de forma debido a los ligamentos suspens! 

rios para enfocar los rayos de luz sobre el lugar donde se f i 

ja la visi6n. A todo este proceso se le denomina acomodac!On. 
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6) Continúa el paso de la luz a través de la c~mara 

vltrea, cuyo contenido liquido es el humor vttreo, el cual 

también tiene un efecto de refracción. 

7) Posteriormente, los rayos son enfocados en la fó

vea, que es un pequeño punto que se encuentra sobre la m~cula, 

la cual produce la claridad, dando lugar a una visión m~s dis 

tintiva. 

8) Por último, la energla de luz es transformada en 

impulsos eléctricos que se transfieren al nevio óptico del ló 

bulo occipital del cerebro donde se produce la visión. 

De esta manera, la agudeza visual, es la capacidad que 

tiene el ojo para detectar, reconocer, diferenciar y percibir 

los detalles finos de una imagen, y las diferentes partes del 

campo visual. 

Representa los limites de la visión periférica e indl 

recta, y el espacio en el cual puede ser visto un objeto, 

mientras la mirada esta fija en un punto determinado. 

La percepción visual comprende el procesamiento, la 

codificación, la. interpretación de los mensajes que recibimos 

a través de los ojos. 

La eficacia visual es la habilidad del cerebro para 

tomar una imagen parcial o muy distorsionada y traducida a 
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una conocida. Tiene que ver también con el mecanismo visual 1 

con la calidad y cantidad de mensajes que se escriben, asr e~ 

mo también con el cerebro y las habl l ldades de procesamiento. 

8 
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Para complementar este proceso, diremos que dentro 

del aspecto fisiológico de la visión se producen las percep

ciones visuales al ser estimulada la retina con luz. 

Estas sensaciones son de tres clases: sentido de la 

luz, sentido de la forma y sentido del color. 

El sentido de la luz es la facultad que nos permite 

distinguir este fenómeno en todas sus graduaciones de intensl 

dad. Por ejemplo, si se reduce gradualmente la intensidad de 

la luz llega un momento en que ya no se percibe, de tal forma 

que tiene que pasar un periodo de tiempo, hasta que el ojo se 

adapte a la cantidad de luz existente para poder percibir nue 

vamente los objetos. 

El sentido de la forma es la facultad que nos permite 

apreciar la figura de los objetos del mundo externo. En este 

sentido hablamos de agudeza visual, cuando nos referimos a la 

capacidad de distinguir la forma de los objetos. 

La agudeza de la visión por lo tanto, se aplica a la 

visión central, es decir, a la visión de los objetos, cuyas 

imagenes se forman en la fóvea, lugar donde ya indicamos, se 

produce una visión mas distintiva. 

El sentido del color nos permite distinguir entre los 

diversos colores, bajo la excitación de est!mulos luminosos 

de diferente longitud de onda. La apreciación de los colores 
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ocurre s6lo en la visi6n fotópica, esto es, con luces de in

tensidad moderada o alta, y con cierto grado de adaptación r! 

tiniana a la luz. As!, cuando hay muy baja intensidad e ilu

minación, el ojo adaptado a la obscuridad no ve color y todos 

los objetos se ven grises. 

Estas percepciones completan el complejo proceso de 

la visión, el cual por su composición y susceptibilidad a mu

chas enfermedades, pueden conducirlo a diversos grados de al

teración de la agudeza visual. 

Hemos explicado ya los mecanismos anatómicos y fisio

lógicos de la vista, a continuación abordaremos las alteraci~ 

nes que pueden llevar a una ceguera total, y que por tanto re 

quieran de una educación especial. 

1-3-- Principales Alteraciones de la Yisi6n--

Comenzaremos diciendo que el sentido de la vista re

presenta una de las partes desarrolladas de manera mas fina 

de todo el aparato nervioso y que el periodo critico para el 

·desarrollo de los ojos humanos se realiza desde los 22 a 50 

df as después de la fecundación. 

Como el ojo es el órgano de la visión, los diversos 

grados de alteración de la agudeza visual pueden deberse a -
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factores congénitos, es decir, por deficiencias graves en el 

desarrollo embrionario, o bien, adquirida después de lesiones 

y anomal!as de los medios de refraccl6n del ojo, de retina o 

nervio 6ptlco, o de las partes del cerebro con los cuales es

tos elementos están conectados. 

La alteraci6n de la visi6n puede ser unilateral o bi

lateral, sOblta o gradual, en crisis o sostenida, las causas 

comunes var!an segOn la edad. 

Al final de la infancia y en la adolescencia la difi-

cultad creciente para enfocar los ojos y ver con 

suele ser considerada miop!a. 

claridad, 

La presbiop!a requiere de refracci6n ocular y el uso 

de anteojos. 

Más adelante, las causas más frecuentes de trastorno 

visual son cataratas, glaucoma, hemorragia retiniana y des

prendimiento de retina. 

La ceguera en crisis al principio de la vida, suele -

ser causada por mlgrana, más tarde, las alteraciones vascula

res cerebrales alteran la visi6n, con frecuencia cada vez más 

grande en edad avanzada de la vida. 

Asf, la vlsl6n que falla puede ser causada por anoma

lfas de los medios de refracci6n del ojo o por lesiones de r! 

tina o nervio 6ptico, o de las partes del cerebro con las cua 



24 

les estos elementos estan conectados. 

Uno de los mas graves problemas oculares es el GLAUCO 

MA, el cual se presenta debido al estrechamiento o la obs

trucción del conducto situado en el borde interno del iris que 

lleva el humor acuoso. El liquido que se acumula, ejerce una 

presión sobre Ja retina y el nervio óptico, 11egando gradual

mente a la destrucción de éste, dando como resultado una ce

guera irreversible. 

Una mas de estas alteraciones es la CATARATA, que es 

una opacidad progresiva del cristalino del ojo que normalmen 

te es transparente. Estas se pueden desarrollar en la gente 

joven por diversas razones, aunque la mas· común es que se pr~ 

duzcan como resultado del proceso de envejecimiento. 

En el humor v!treo puede ocurrir una hemorragia por 

ruptura de un vaso retiniano, lo que da por resultado una ava 

lancha de manchas blancas y rojas. También se observa en ca 

so de Diabetes sacarina, en Ja cual ocurre después de ruptura 

de los vasos retinianos de formación reciente en la retinitls 

prolif•rante, o después de un desgarro de la retina que puede 

progresar hasta el desprendimiento de la misma, con lo cual 

pierde contacto con la capa pigmentada que esta debajo, la co 

roldes, quien le suministra oxigeno; 

Siendo la retina una membrana delicadlsima, el des-
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prendimiento de ésta puede llegar a producir ceguera. 

El PAPILEDEMA (disco óptico hinchado) se refiere a -

congestión venosa y edema con elevación de los bordes del dis 

co. La elevación varia entre 1 y 4 mm. y, cuando es extrema, 

puede estar rodeada por hemorragias. 

La agudeza visual se afecta poco hasta edad avanzada, 

pero cuando se presenta encogimiento de los campos visuales, 

y el aumento de las manchas, ocurre una ceguera a edad tempr~ 

na. 

Las· enfermedades vasculares de la edad senil, como la 

arterioesclerosis y la hipertensión arterial, pueden producir 

la misma grave consecuencia. Otras causas de invidencia es

tan ligadas enfermedades que afectan el nervio óptico, pue

den deberse a traumas, tumores óseos o cerebrales, o derrames 

homorragicos que se produzcan en la zona; y también a infe~ 

clones, como en el caso de la meningitis que por propagación, 

afectan al nervio óptico. La neuritis óptica puede estar pr~ 

vocada por tabaquismo y alcoholismo, asimismo, por 

ci6n crónica por plomo. 

intoxic~ 

Con lo anteriormente señalado, podemos decir que, to-

das las lesiones cerebrales de origen traumatico, infeccioso, 

circulatorio y tumoral que lesionan las areas visuales condu

cen a una ceguera que es definitiva; recordando también que 
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el problema de la invidencia puede ser causado, ya sea, por 

un accidente que lesione parte de los mecanismos fisiológicos 

en el proceso de la visión, congénitamente, o por alguna de 

las causas ya expuestas. 

Es preciso mencionar que las alteraciones pueden lle

var a una pérdida de la visión parcial o total en cualquier 

persona, y deben ser atendidas en programas de educación esp! 

cial, ademAs de proporcionar en ellos actitudes que puedan 

disminuir o solventar los problemas, adaptAndolos al medio am 

biente en el cual van a desarrollarse. 

1.4.- ¿QUE ES LA INVIDENCIA? 

Una vez descritas las principales alteraciones de la 

visión, enunciaremos algunas definiciones sobre uno de los 

conceptos que gulan nuestra investigación: La Invidencia. 

"Ceguera, significa falta de visión. El concepto pr! 

ventivo es sin embargo, diferente. Un ciego no es sólo aquél 

que no puede ver, cuyos ojos no perciben la luz, sino también 

aquél cuya visión no es suficiente para realizar vida activa 

y.trabajo".< 3 > 

3 SAN MARTIN, Hernan. Salud y Enfermedad, pAg. 110. 
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"La ceguera no es sino una limitación flsica que in

fluye sobre todo en la localización a distancia y la determi-

nación del color; esto reduce las posibilidades de moviliz~ 

clón con Igual velocidad y destreza que la mayor!a de los in

dividuas•. (4) 

"La ceguera es un padecimiento de aquéllas personas -

cuya agudeza visual es nula, o cuyo campo visual es tan limi

tado que sólo puede ver una pequeña area•.( 5 ) 

Por lo anterior, se considera ciega a una persona que 

con el ojo que esta en condiciones favorables, no alcanza a 

distinguir ni con anteojos correctivos, a una distancia de 

6 m., las mismas letras de un tablero de optotipos que una 

persona con visión normal puede leer a 60 m. Si puede hacer

lo, entonces tiene una visión mlnima de 20/200, y desde el 

enfoque técnico, no se le considera ciega. 

Existen paises como por ejemplo, en el de Gran Breta

ña, donde se acepta una definición para fines practicas y es

tadlsticos, en la cual se considera a una persona demasiado -

ciega para efectuar trabajos en los que es esencial la vista, 

4 

5 

GARCIA-SALAS, Mario René Matute, Problema Psicosocial de la Ceguera, -
pag. 33. 

l!ZT, Arzubide, Invalidez y Rehabilitación, pag. 35. 
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y aunque mucha gente todav!a conserva una cierta capacidad vi 

sual, se le considera como inGtil, desde el punto de vista 

econ6mico, por el hecho de no ser productiva. 

Siguiendo en este orden, mencionaremos dos definicio

nes más respecto a la ceguera. 

Por una parte se le considera como "La abolici6n 

unilateral o bilateral de la funci6n visual.- Se 

suele distinguir entre una ceguera completa o to

tal y una incompleta o parcial, y entre una cegue

ra congénita, debida a afecciones malformativas o 

infecciosas, presentes durante el embarazo y una 

ceguera secundaria, debida a afecciones sobreveni

das en diversas épocas de la vida".(G) 

Y otra en la que se define como "Privación o pér

dida de la vista, por lesión del centro visual de 

la corteza cerebral, de las v!as 6pticas·o del gl~ 

bo ocular". (7) 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario hacer no-

tar que todas las definiciones mencionadas se remiten s6!o al 

6 

7 

CASANOVA, José, Tratamiento de las afecciones oculares, pág. 100. 

Idem, pág. 102. 
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.aspecto-fisiológico, dejando fuera criterios educativos, los 

cuales son esenciales para la formación de todas las personas, 

sin excepción. 

En este sentido y para propósitos de nuestra investi

gación, tomaremos la definición que cita Vidal Vargas, respe~ 

to a los problemas visuales por considerar que tiene un enfo 

que educativo, al señalar la necesidad de programas especia-

les, para estas personas con la finalidad de darles una forma 

ción integral: "Sujetos con impedimentos visuales son todos 

aquellos que difieren de los sujetos videntes normales, a tal 

grado que es necesario que sean entrenados de una manera esp~ 

cial que se les diseñen o adapten currfcula especiales para 

la ejecución de su potencial completo•.1 8) 

Esta definición refleja, como lo hablamos dicho ante

riormente, el aspecto educativo, al señalar la necesidad de 

programas especiales para estas personas. 

Sin embargo, debemos aclarar que los conceptos tales 

como "sujetos" y "entrenados", consideramos que carecen del 

sentido humanístico porque niegan las posibilidades de refle-

xión y toma de conciencia en relación a sus. propios actos.-

Los invidentes no son "sujetos" que para conducirse en la vi 

da necesitan de un entrenamiento a manera de.repetición de 

8 VIDAL VARGAS, Aspectos generales de la visión, pag. 6. 
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conductas, puesto que éstos, también son seres humanos cap~ 

ces de interactuar con su medio, guiados por su capacidad de 

razonamiento. 

Por todo lo anterior, podemos decir, que a partir de 

la existencia de un cambio de actitud en la familia y socie 

dad, se podran abrir nuevas posibilidades de desarrollo para 

las personas invidentes. 

En este orden de ideas, en el apartado siguiente ha

blaremos de los problemas sociales, educativos o en su desa

rrollo, los cuales tienen que enfrentar. 

1.5.- Aspectos Sociales de las Personas Invidentes.-

Las actitudes sociales relacionadas con la educación, 

el cuidado y la rehabilitación de las personas con cierta li

mitación y las consideraciones pGblicas sobre ellos, son en 

parte reflejo de un conjunto de creencias y actitudes mas ge

nerales que se presentan en la cultura. 

Es sabido, que muchas condiciones han sido considera

das "invalidantes", o que constituyen una desventaja; por 

ejemplo: el ser mujer, ser homosexual, ser negro, miembro de 

una minorla religiosa o de cualquier otro grupo pequeño. 

En comGn con las condiciones consideradas como invali 
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dantes, en el término amplio, en sentido estricto, encontra

mos a la ceguera, la sordera o alguna incapacidad f!sica o 

mental; esta atribución invalidante puede limitar las oportu-

nldades de una persona, crear prejuicios en otras, y causar 

frustración. 

Es claro, que frente a la excepcionalidad de las per

sonas, tratese de invidentes, sordos o deficientes mentales, 

la actitud negativa de la sociedad, dificultara mucho mas su 

ajuste o adaptación a ésta; en particular tienen el riesgo de 

volverse aislados o angustiados y verse poco inclinados a in

tentar situaciones no familiares, ya que no saben como seran 

recibidos. 

Generalmente quienes tienen una actitud altamente in-

tolerante hacia las personas con cierta atipicidad, también 

la tendran respecto a grupos minoritarios diferentes del pro-

plo. 

En relación a esto Goffman (1968) emplea el concepto: 

"estigma" asociado a "todos los grupos que tienden a ser vis

tos como desacreditados, no del todo humanos, y no elegibles 

para formar parte de la sociedad•.( 9) 

Las actitudes personales y sociales hacia las persa-

nas excepcionales tienen frecuentemente muy poca· relación con 

9 SHAKESPEARE, Rosemary, p!g. 47. 
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el &rea o la extensión de la excepcionalidad, m&s bien, ser~ 

lacionan con la visibilidad o identificabilidad de la limita 

ción. 

La ceguera, por ejemplo, es una limitación totalmente 

visible, lo que puede ayudar a centrar la atención pública en 

el problema. En el caso de la invidencia, ésta deber& consi

derarse siempre en términos sociales, y la sociedaa se vuelve 

importante desde el momento en que el niño nace. 

El niño invidente, como cualquier otro, necesita des

de el principio tener la sensación de que es un miembro de la 

familia, y de que toda ella se une para compartir la respons! 

bilidad y el interés que supone su crianza, requiere ademas 

de mayor estimulo para la actividad, as! como también, de ma

yores incentivos para incorporarse, para gatear, pararse y ca 

minar, porque como no puede juzgar con certeza la posición de 

los obst&culos, teme aventurarse y explorar por su cuenta co

mo lo harla un niño que ve. 

Casi siempre, una de las actitudes frente a la ce-

guera del niño, es de pena y protección para evitarle todo d! 

ño, con lo cual se le abruma con el cariño materno, se le ev.!_ 

ta todo tipo de experiencia que podrla resultarle dificil, se 

preveen todos sus deseos y tiene poco estimulo para defender-

se por sl mismo, viviendo as! una existencia pasivo y cómo-
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da; este tipo de sobreprotección sólo consigue retardar el de 

sarrollo del niño. 

Otra actitud familiar es la que se produce en algunos 

casos, en que la madre ha tenido problemas familiares como: -

estrechez económica, dificultades matrimoniales o constante 

enfermedad. El nacimiento de un niño ciego trastorna el equl 

librio familiar y la madre se siente incapaz frente a la si

tuación, no le muestra afecto, se aleja de él y lo rechaza 

emocionalmente, lo trata con disgusto y tiende a ignorarlo. 

Este niño sufre como cualquier otro que no ha sentido 

verdadero cariño en la infancia, es entonces, un niño/emocio

nalmente perturbado, carente de seguridad y amor, incentivos 

para crecer y evolucionar como cualquier persona. 

Si bien es cierto, que las pautas culturales de la so 

ciedad a Ja cual pertenece el individuo y la comunidad local 

en la que vive, tienen un impacto sobre él, como h~mos visto, 

la familia como unidad social es el agente mediador m~~ impo~ 

tante, pues a través de ella se desarrollan pautas de organi

zación y comportamiento. 

En relación a los problemas sociales a los que tienen 

que enfrentarse las personas con pérdida de la visión, se ob

serva la marginación que por su impedimento son objeto estas 

personas, por lo cual, se ve limitado su desarrollo, ya que, 
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la sociedad no es sólo un trasfondo donde vive una persona 

"invalida", sino que constituye una fuerza que modela su vida. 

El individuo se vera entonces afectado por la conducta de 

otras personas y su disposición a ayudarlo o rechazarlo. 

A este respecto, Rosemary Shakespeare, señala que el 

invidente se vera afectado "por las normas y valores de la so 

ciedad en la cual vive; ya sea que su comunidad dé gran impor 

tanela al éxito material, los triunfos deportivos, los logros 

intelectuales, o si la tolerancia y el ser buenos vecinos se 

consideran de importancia. Sera afectado por las institucio-

nes y servicios creados por su sociedad; ya sea que se cuente 

con ayuda para auxiliarlo a llevar una vida plena ••• o que se 

disponga a organizaciones que lo ayuden y brinden apoyo a su 

f am il i a". ( 1 o l 

En el caso de nuestra sociedad, aan existen pocas 

oportunidades de desarrollo para las personas invidentes, ya 

que ademas de enfrentarse a la marginación de que son objeto, 

tienen que adaptarse a vivir en una sociedad que no los inte

gra a diversos sectores, tales como: el escolar, el cultural, 

los medios de transporte y algunos otros establecimientos PQ 

bllcos. 

10 Idem, pag •. 17. 
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As!, cuando el invidente se encuentra en un medio al

tamente industrializado, es mas factible que se haga evidente 

su limitación y su incapacidad para adecuarse a él, que en un 

ambiente que ejerza menos demandas. Por ejemplo, una persona 

ciega se dará cuenta que es mas fácil deambular en un poblado 

donde hay poco riesgo por el tránsito, menos necesidad de vi! 

jar, y en donde las personas se desplazan sin tanta prisa y 

pueden ajustarse a su lento andar. Sin embargo, la existencia de 

dicha persona en una comunidad urbana se dificulta, ya que con fre

cuencia se ve sujeta a cierta cantidad de molestias y abusos. 

A pesar de esto, recientemente la sociedad se ha pre~ 

cupado para extender las posibilidades de acceso a los diver

sos servicios que ella otorga, a las personas con limitaci~ 

nes, para favorecer su integración y desarrollo personal, pe

ro, a pesar de esto, existen aOn una serie de prejuicios que 

Impiden la total aceptación de este grupo marginado. 

Con lo enunciado, podemos decir, que los Invidentes -

junto con las personas que tienen alguna limitación, solici

tan de nosotros, de la sociedad, y de los que los rodean, un 

trato y consideraciones como a los demás. Con este fin, la 

sociedad debe hacer énfasis en un sistema que garantice al 

ser excepcional "el derecho a su dignidad como persona".· 

Todo lo anterior, trae como consecuencia una serie de 
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caracterfsticas problemAticas en la personalidad del inviden

te, que trataremos con mas detenimiento en el siguiente apa! 

tado. 

1.6.- Algunas consideraciones sobre la Personalidad del 

Invidente.-

Antes que nada, es oportuno mencionar que en una edad 

temprana, especialmente de los 18 a 24 meses, es muy importa~ 

te vigilar el desarrollo normal para cualquier niño. Tenien

do esto en cuenta y sabiendo los efectos de la privación en 

estos primeros años, es fAcll advertir porqué los padres re

quieren asesorra para Interactuar con un niño que tenga algu

na alteración visual, quienes no tienen la oportunidad de ex

plora: el ambiente ffsico y desarrollar las habilidades tacti 

les y kinestésicas tan fAcilmente como cualquier otro; por 

ello, estas habilidades pueden ser desarrolladas muy !entamen 

te. 

Debido a esto, es necesario poner atención a las nece 

sidades del pequeño que presenta deficiencias visuales, para 

que puedan experimentar al mAximo su potencial de desarrollo 

en los años subsecuentes. 

Erróneamente los padres sólo brindan atención f!sica 

a su hijo sin darse cuenta que necesita la atención humana 
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tanto como cualquier niño, ya que ellos no pueden ver la ex

presiones de afecto cuando se lo manifiestan; por eso es nece 

sario que los padres le ofrezcan una estimulación táctil, cor 

peral y auditiva. Deben conversar con el niño, hablar con 

otros fr~nte a él y en general "exagerar" la ~stimulación au-

ditiva. 

Por lo tanto, es importante ayudar a un niño que car~ 

ce del sentido de la vista a que se baste a si mismo, porque 

sólo por este medio aprenderá a tener respeto y orgullo de si, 

pues el hecho de sentirse constantemente objeto de curiosidad, 

puede llegar a desarrollar una baja auto-estima, con las con-

secuencias psicológicas que esto acarrea: angustia, pérdida 

de confianza en si mismo e introversión; conductas que pueden 

ser repetidas hasta su vida adulta. 

A este respecto podemos decir que "cuando el niño en

cuentra que muchas cosas se las hacen las otras personas, que 

no tiene que usar su propia iniciativa, y cuando sus relacio

nes sociales son limitadas y estereotipadas, tiene menos opor 

tunldades y motivación para la ideación y actividad explorat! 

ria. Cuando un niño con o sin defectos, encuentra maneras 

más sencillas y fáciles de solucionar los problemas de la vi

da, no se motiva para manejar las complicaciones de un mundri 

más amplio".(ll) 

11 TELFORD, Ch. y SAWREY, J.- El Individuo excepcional, pág. 34. 
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Si a un niño invidente se le cierran algunas maneras 

de aprender, aunque es posible compensar en cierta forma esta 

limitación, no suele tener las variadas experiencias de un nl 

ño vidente. Su experiencia un tanto limitada, combinada con 

niveles de ansiedad, pueden llevarlo a un acercamiento menos 

coherente a las situaciones de la vida. 

Por lo cual, es probable que una persona con alguna 

limitación, se dedique a actitudes menos variadas y más sencl 

!las, y que actOe en una área más limitada. Esta restricción 

obedece en parte a la naturaleza de su incapacidad, y en par

te también a las actitudes sociales y culturales. 

En términos generales, la significación que se da al 

hecho de ser diferente, puede ser más importante que el hecho 

mismo de la diferencia, con esto, la persona experimenta mu

chas evaluaciones confusas y contradictorias sobre sr mismo, 

por lo que su aspiración en muchas ocasiones vacila, pues de 

alguna forma disminuye su confianza en sr mismo y hace que se 

vuelva ansioso acerca de su excepcionalidad. 

Esto es, que la cultura general del individuo, los 

grupos de personas que son importantes para él, incluyendo a 

quienes de manera significativa participaron durante sus años 

de desarrollo, contribuyen para formar el concepto que se te~ 

ga de si mismo. 
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SI la demas gente le esta hablando continuamente so

bre su limltaci6n, esto puede crearle a la persona, la idea 

de que es mas incapaz de lo que su problema flsico parecerla 

indicar, por lo cual, el "defecto" que siente es a veces des-

proporcionado en relaci6n con su iimitaci6n real. 

Ahora bien, debido al concepto de si mismo poco rea

lista, el nivel de aspiraci6n se ve alterado, porque la clase 

de persona que el individuo cree ser, es un determinante im-

portante de lo que se cree capaz de hacer, lo que espera rea

l izar y lo que trata de lograr; pero si esta imagen se encuen 

tra devaluada, puede producir ansiedad excesiva, en relaci6n 

a diversas situaciones. A este respecto "el individuo estig-

matizado unas veces trata de pasar como "normal", otras veces 

no compite con los demas. y otras, se vuelve receloso o agre

sivo, en lo referente a la caracter!stica estigmatizante .•• •.< 12 l 

Un problema basteo de las personas excepcionales es 

su identificaci6n con un grupo. En este caso, el invidente, 

se da cuenta de que pertenece a la sociedad; sin ~mtiargo, 

las personas del grupo mayoritario, que no tienen "defectos", 

tratan de mantener una cierta distancia social de los que si 

Jos tienen, encontrando muy dificil aceptarlos y tratarlos ca 

mo hacen con los demas. 

12 Idem, p4g. 34. 
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Por ello, en varias ocasiones al darse cuenta de esta 

discriminación social, tienden a juntarse con personas como 

ella, que pueden aceptarla sin reservas, esta identificación 

con un grupo de caracterlsticas similares, la protege en cier 

ta forma de la frustración, el conflicto, la ansiedad y el 

disgusto, que podrla resultar en la búsqueda de lograr acept~ 

ción por parte de la mayorla. 

Por último, podemos decir, que la aportación de la 

Psicologla a este respecto, es de suma importancia, ya que é~ 

ta, junto con otras formas de educación, buscan desarrollar 

habilidades que compensen la ausencia de la vista, y que per

mitan obtener la suficiente información del ambiente, para 

que el, invidente pueda adaptarse a él, lo m~s favorablemente 

posible. 

1.7.- Factores Educacionales.-

Hablamos mencionado que en realidad el problema del 

invidente no est~ en ellos, sino en el contexto social que 

los involucra; pues la invidencia es sólo una limitación, fls! 

ca, que influye sobre todo en la localización a distancia y 

la determinación del color, lo cual, reduce las posibilidades 

de movilización con igual velocidad y destreza que la mayo

r!a de las personas. 
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De esta forma, en una sociedad que trabaja con medios 

de producción adaptados generalmente al sentido de la vista, 

provoca que la falta de ésta, reduzca las posibf!idades pro

ductivas de quien la sufre. 

En las sociedades estructuradas, se hace indispens! 

ble poner un valor a la fuerza de trabajo, para ello la con

tratación depende, tanto de la competencia como de otras con

diciones. En este sentido, los Invidentes por razones de co~ 

vivencia tienen que participar; sin embargo, se encuentran en 

mayores dificultades que el comQn de la gente para lograr in

gresos decorosos, aQn en aquéllos en que demuestran su absol~ 

ta capacidad, con esto la ceguera se ve como una deficiencia 

que Indudablemente resta eficiencia en cualquier trabajador, 

y ello hace que los comerciantes, empresarios o dueños de ne

gocios, eviten la contratación de personas carentes del sentí 

do de la vista. 

Es en este sentido que los mutilados, deficientes me~ 

tales, paral!tlcos cerebrales e invidentes, entre otros, for

man un sector de Id población que presenta desventajas en ·la 

participación productiva, negandoles la oportunidad de desa

rrollo personal y profesional, producto de prejuicios socia

les mal Infundados. 
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"El llamado 'mundo de los ciegos' no existe objetiva

mente, ya que la ceguera no es un apartado especial del mundo, 

pues el siste·ma de pensamiento, o sea el funcionamiento de la 

corteza cerebral es el mismo en ciegos y videntes•.< 131 

A esto podemos agregar que el sistema b&sico de reac-

clones, es decir, todo el conjunto de estimules elementales 

que producen. las respuestas b&slcas del sistema nervioso y 

que se denominan como reflejos incondicionados, se dan en to

do sistema nervioso normal, no importa si éste pertenece a 

una persona invidente o no. Es cierto que los estlmulos vi

suales en su caso no llegan a la corteza cerebral, pero ello 

no significa que el sistema nervioso no esté apto para respo~ 

der ante ellos, pues para que puedan producirse correctamente, 

es necesario posibilitar medios especializados en su aprendi

zaje. 

Por otro lado, los invidentes, quienes particularmen

te estén en esta situación desde su nacimiento, construyen 

una imagen del mundo sobre datos provinentes del ·sentido del 

tacto, oldo, olfato y gusto, esto var[a conforme la imagina

ción y la riqueza de conceptos de cada Individuo, riqueza que 

recibe su principal donativo de la memoria de imAgenes visua

les, en los casos en que la ceguera llegó después de algunos 

13 GARCIA SALAS, Mario.- Proble111a .Psicosocial de la Ceguera, pAg; 9!>." · 
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años de vls!On. 

Sin embargo, se observa en ellos una gran profundidad 

en el mundo de los sonidos y las formas Inmediatas, pero cua~ 

do por carencia de entrenamiento (o de estlmulos sugestivos), 

se van apagando las asociaciones de este tipo, y el individuo 

va quedando con un campo reducido de respuestas hacia los ca~ 

pos de su dominio, en esta medida, los sonidos escasamente le 

sugieren configuraciones pl4stlcas o movimiento, mucho menos 

colores o matices. 

Lo anterior puede ser producto de una educac!On mal 

orientada, generalmente de aislamiento, pues cuando la perso

na se involucra con personas videntes, se dice que capta mas 

lntegramente la imagen, el contorno total de la realidad y 

los datos auditivos son decididamente conexiones con una rea

l !dad, y con un mundo de perspectivas y desplazamientos donde 

el juego vivo de los colores y las lmagenes, descubren un me

dio favorecedor. 

"La mayorla de los Invidentes no posee, por el "en-

claustramlento", sino una idea truncada de este panorama,. y 

por ello se mueve torpemente y en el caso de .las mujeres, con 

poca gracia".Cl 4 l 

14 Idem, pag. 114. 
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A este respecto, en una institución de Par!s se reali 

zó una observación con 33 personas invidentes, a quienes se 

les pidió que produjeran la m!mica de emociones fuertes o.dé

biles, de placer, gran alegria, cólera o miedo. Estas perso

nas fueron incapaces de realizarlas, porque la mtmica de es

tas emociones es ca~! exclusivamente de origen visual, y por 

lo tanto, también de origen social, ya que la actividad fa

cial motora del invidente es menor que la de los demás. 

Como la expresión se afinca en la voz o en determina

dos ruidos como el palmoteo, se descuida el manejo de los mQs 

culos faciales, las manos, los brazos, y hasta la posición 

de 1 cuerpo. 

Los invidentes toman la mayorta de los datos del mun

do inmediato, de las opiniones y descripciones de quienes los 

rodean, esto significa que mientras más perfectamente se tra

duzcan en palabras tales realidades, más perfectas serán las 

imágenes que ellos hagan de éstas. 

Una palmadita, un apretón suave de manos, significan 

muchas veces todo un discurso, cuando se ha establecido una 

gran armenia con un interlocutor. 

Ya que "los amigos de los ciegos viven intensamente 

la experiencia de dibujarles constantemente con su voz... y 

con su propia espontaneidad, lo que el mundo de las cosas y 
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los hechos va desarrollando en la sensibilidad visual, crean

do y reproduciendo lo que ellos no alcanzan por su l! 

mitación•. 15 

Para ello no se necesitan largos años de estudio, ba! 

ta con respetarlo y reconocerlo como a los demas, queriendo 

que él viva las mismas experiencias. 

Por otra parte, las creaciones "audiotactiles" que 

hay para ellos son variadas y eficaces, como: lectura al tac 

to, termómetros, metros, relojes, alarmas auditivas, señales 

de transito, aparatos de cocina, libros 'parlantes, brújulas, 

juegos de mesa, entre otros. 

As! la experiencia individual, la limitación basada 

en la información sistematizada y el precepto, conforman tam

bién su aprendizaje. 

En relación a sus educadores, se considera importante 

que sean buenos observadores y "dibujantes" del lenguaje, in

formando a sus alumnos cada rasgo y forma observada en su en

torno. Todo cuanto suceda debe ser transmitido por ellos, 

porque sus ojos captan y su palabra transmite al cerebro de 

aquéllos, el aspecto de su realidad circundante. 

En este sentido las escuelas para ciegos poseen una 

15 Ibidem, pag. 121. 
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serie de materiales dldacticos, tales como: mapas de relieve, 

pizarras y tableros para geometrfa, réplica a escala de mon~ 

mentes, aparatos y toda clase de objetos que no pueden ser 

llevados al aula o conocidos directamente por la persona. Asl 

mismo, el uso correcto de los materiales utilizados en materna 

tlcas; las lecturas directas o por medio del "libro parlante", 

ola cinta magnetofónica. 

Todo ello constituye el vasto equipo de recursos que 

Ja enseñanza moderna aporta en beneficio de los invidentes, -

para facilitar el contacto de éste con la realidad y suminis

trarle Ideas correctas acerca de la misma, o apartar ideas 

erróneas, al no ser completadas las observaciones con sus se~ 

ti dos. 

Por Jo anterior, diremos que todo individuo invidente, 

es miembro de una sociedad, de tal modo que cuando nace, lo 

recibe una cultura que funciona mucho antes que él y que ha

bra de prolongarse mas aJia de su existencia. 

Las personas videntes aprovechan en el acto educativo 

espontaneo, uno de Jos recursos mas simples del aprendizaje: 

la imitación. Para ello, les basta ver Ja actuación de Jos -

demas. 

La persona sin visión, necesita hechar mano de algu

nos recursos poco acostumbrados, y para ello, quienes Jo ro

dean, principalmente si se trata de instituciones especial!-
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zadas, deberan prepararle todo un ambiente especial. 

Por lo cual, "se debe favorecer un ambiente educacio-

nal apropiado, dentro del cual, todos ellos puedan aprovechar 

lo que las instituciones especializadas brindan, con el fin 

de ofrecerles un lugar digno en la sociedad, facilitandole el 

3rea educativa para propiciar su formación Integral, pues co

mo seres humanos, tienen derecho a la educación, agregando en 

su caso, aquéllos recursos especializados que faciliten su 

proceso de aprendizaje•.< 16 ) 

16 Ibidem, pag. 11a. 



CAPITULO 

I I 

" LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS INVIDENTES " 
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En el capitulo anterior se hicieron algunos planteamie~ 

tos para introducirnos al tema de la Invidencia, donde prime

ramente se presentaron los aspectos anatómicos y fisiológicos 

del órgano visual, as{ como las alteraciones mas frecuentes -

que dan origen a la ceguera. 

Posteriormente, se abordó la problemática social y psi

cológica en la que se encuentran inmersas las personas invi

dentes, quienes experimentan al igual que todos los seres hu

manos, cambios Importantes en su desarrollo, el cual involu

cra necesariamente a la sexualidad como un aspecto inherente 

a toda persona; trátese de deficientes mentales, paraliticas 

cerebrales, hipoacOsicos, con s!ndrome de Down y a los pro

pios invidentes, entre otros. 

Es por esto, que en el presente cap!tulo, expondremos 

los factores que intervienen en el comportamiento sexual hu

mano y la significación que éste tiene para lo invidentes, -

ya ~ue en términos generales casi todas las personas viven r 
actúan sin un conocimiento real de su sexualidad y la de los 

demás, por lo cual se ve afectado en su vida individual y s~ 

cial. Es as! como el entendimiento de todos estos aspectos 

nos darán la posibilidad, de brindar algunos lineamientos de 

apoyo para la orientación sexual de las personas invidentes. 
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Z.1.- El Desarrollo Ffsico en la Adolescencia.-

Toda persona que nace, empieza a crecer dla a dla y a 

cada momento su cuerpo experimenta cambios tan pequeños que 

no se pueden ver a simple vista. Este proceso de crecimiento 

y desarrollo va haciendo que todo ser humano pase por difere~ 

tes etapas durante su vida, cada una de ellas se caracteriza 

por cambios importantes en el cuerpo y el comportamiento. 

Generalmente, alrededor de los 11 años, los niños y las 

niñas comienzan a experimentar cambios tanto en su apariencia 

como en sus sentimientos. Las niñas empiezan a diferenciarse 

notablemente de los niños, y éstos de ellas. A esta etapa de 

Ja vida, se le denomina Adolescencia y a las personas que se 

encuentran dentro de esta etapa se les llama Adolescentes. 

Asimismo, la etapa de Ja adolescencia ha sido consider~ 

da como un pe~lodo mas complejo que el de la infancia, tanto 

para los adolescentes como para sus padres; pues suele ser -

una etapa problemática en la búsqueda del joven por llegar 

Ja madurez, en tanto que "hay un cúmulo de demandas de socia-

1 izaciOn, de independencia, modificación de las relaciones 

con los iguales y Jos adultos, de ajuste sexual, de prepara

ción educativa y vocacional".ll7) 

17 MUSSEN, CONGER, Hagan. Desarrollo de la personalidad en el niño, pág. 
416. 
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Estos cambios se dan en todas las personas, sea cual 

sea su condicl6n, por lo que se hace necesario precisar aqul 

a los j6venes invidentes, quienes se enfrentan a los cambios 

flslcos, sexuales, psicol6glcosi cognoscitivos, y de demandas 

sociales propios de la adolescencia. 

Habiendo hecho este señalamiento, iniciaremos la expli

cacl6n sobre el desarrollo flsico en esta etapa. 

En este sentido, la naturaleza ha dado a los seres huma 

nos las diferencias que los ubican en géneros. Para que una 

niña se convierta en mujer y un niño en hombre, se requieren 

de una serie de cambios internos y externos. Estos cambios -

se van llevando a cabo de la siguiente manera: el sistema 

nervioso central, envla una orden a la hip6flsis o pituitaria 

que se encuentra en la base del cerebro, para que segregue la 

hormona del crecimiento que es la responsable del aumento de 

la talla y el cambio corporal. 

"Puede decirse que en la pubertad ocurren cambios flsi

cos en tres niveles fundamentales"(lBl, primeramente s~cede -

la activación de las hormonas gonadotróficas de la hipófisis 

que producen el estimulo fisiológico necesario para los _cam

bios sexuales ocurridos en esta etapa de la vida. 

18 KNOBEL, Mauricio. El slndrome de la adolescencia normal, p4gs. 69-70. 
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En el segundo nivel estan consideradas la secreción de 

la gonadotrofina hipofisiaria y la referida a la hormona del 

crecimiento; es aqu! cuando las glandulas sexuales se activan, 

dando paso a la producción de óvulos y espermatozoides madu

ros. 

En el tercer nivel se encuentran el desarrollo de las 

caracter!sticas sexuales, en los varones esta maduración con 

siste por lo coman en el crecimiento de los test!culos y del 

escroto (la estructura en forma de bolsa que contiene a los -

test!culos), se observa también la aparición del vello pQbico, 

y posteriormente, una aceleración en el crecimiento del pene, 

acompañado por el inicio del estirón en estatura. El vello -

axilar y facial hacen su aparición por lo regular unos dos 

años después de la aparición del vello pQbico, la voz también 

sufre cambios haciéndose más grave, esto en algunos jóvenes -

es brusco y en otros ocurre mas gradualmente, se presenta ta~ 

bién el incremento muscular y el comienzo de la emisión semi

nal. 

En las mujeres, la maduración de los pechos, suele ser 

la primera señal de madurez sexual, aan cuando en una terce

ra parte haga su aparición antes el vello pQbico. Simulta

neamente a esto, ocurre el crecimiento del Otero y la vagina, 

se ~grandan también los labios y el cl!torls. Las chicas en-
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tre los 10 y 16 años experimentaran la primera menstruación, 

pero frecuentemente hay un periodo que puede durar de un año 

a un año y medio durante el cual la chica adolescente no es -

clpaz aOn fisiológicamente de concebir. 

Todos estos cambios, como lo menciona Sherif, hacen que 

la adolescencia se caracterice fundamentalmente: "por un pe

riodo de transición entre la pubertad y el estadio adulto del 

desarrollo y que en las diferentes sociedades este periodo 

puede variar como varia el reconocimiento de la condición 

adulta que se le da al invididuo•.1 19 1 

Ello implica en los adolescentes un cambio en sus sen

timientos y manera de comportarse, en la medida en que existe 

una necesidad de reformularse los conceptos que tiene acerca 

de si mismo, abandonando su autoimagen infantil y proyectarse 

hacia un futuro como adulto. 

En este sentido debemos entender a la adolescencia "co

mo un proceso de cambio y desprendimiento, pero se teñir& con 

connotaciones externas peculiares de cada cultura que lo fav~ 

receran, segOn las circunstancias•.1 20 

19 Ibidem, pag. 64. 
20 Ibldem, pag. 66. 
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Al considerar entonces a la adolescencia como un momen-

to de desarrollo, y una etapa mas en el proceso total del vi

vir, podemos decir que el adolescente atraviesa por inestabi-

1 idad, reflejando actitudes de audacia, timidez, interés, 

desinterés, rebeldla o apat!a, as! como también conflictos 

afectivos y evolución sexual, manifiesta que va desde el auto 

erotismo hasta la heterosexualidad, u homosexualidad; las cua 

les dependeran en gran parte, a los procesos de 

ción con su género. 

identifica-

Aqul el núcleo familiar juega un papel importante, pues 

a través de ella se ofrecen pautas para la dlferenciaclón del 

rol genérico, proporcionando "como modelos primarios de rol 

una pareja formada por miembros del sexo opuesto (generalmen

te heterosexual), con diferentes tareas asignadas para los dl 

ferentes géneros". (21 l También el acercamiento y la convive!!_ 

cia con el grupo de pares o coetaneos, sirve como fuente pri

mordial de seguridad y estatus. 

Por otra parte, as! como los otros sistemas del cuerpo 

humano estan constituidos por sus propios órganos (pulmones, 

corazón, entre otros), el aparato sexual es diferente en el 

hombre y en la mujer, por lo cual la tarea de cada uno de 

ellos, es distinta. 

21 HATCHADOURIAN, Herant. La sexualidad humana, pag. 277. 
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Hablaremos en primer término de los 6rganos sexuales fe 

meninos. 

ORGANOS SEXUALES FEMENINOS 

Estos se encuentran formados por la vagina, la cual es 

un canal angosto, que va del exterior del cuerpo de la mujer 

hasta el Qteto o matriz. La matriz es una cavidad hueca y p~ 

queña, que es fuerte, pues está formada por tejido muscular. 

Este masculo de la matriz es elástico, Jo que permite -

que durante el embarazo aumente considerablemente su tamaño, -

pues es el Jugar donde aloja al bebé que va a nacer. En el 

exterior, la abertura de la vagina se encuentra entre las pie! 

nas, y está protegida por la vulva. 

A los lados del Otero se encuentran los ovarios, en los 

cuales se lleva a cabo un suceso muy importante, ya que en 

ellos se forman los 6vulos, mediante un proceso de maduraci6n. 

Este proceso consiste en que en un determinado tiempo el 6vu

Io empieza a madurar, hasta que llega un dla en que se des

prende del ovario. 

El 6vulo es la célula reproductora femenina que madura 

cada 28 dlas dentro de los ovarios, este 6vulo una vez madur! 

do, es conducido por unas vellosidades hasta el Otero a tra-
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vés de las trompas de falopio. Generalmente, se desprende un 

Ovulo del ovario derecho y al siguiente mes, se desprende uno 

del lado izquierdo. 

EJ Ovulo al ser arrastrado, se dirige hacia la cavidad 

uterina iOtero), la cual se prepara para recibirlo, formando 

una especie de "colchón", en donde ira a depositarse el Ovulo 

fecundado. El fenómeno de la fecundación se lleva a cabo en 

las trompas de falopio, y consiste en que un espermatozoide -

penetra por la superficie del Ovulo, y al juntarse los dos, -

dan origen a un huevo, que a través de diferentes procesos se 

convierte en un nuevo ser. 

Cuando la fecundación no se lleva a cabo, la especie de 

"colchón" que se forma en el Otero para anidar al huevo, tam

bién sufre algunos cambios: empieza por deshacerse lentamente 

en forma de moco con sangre, y sale por la vagina durante 3 a 

7 dlas aproximadamente. La salida de este material por vra -

vaginal se lleva a cabo cada mes, de la misma manera que se 

desprende un Ovulo del ovario. A esta salida se le llama 

menstruación, periodo o regla. 

ORGANOS SEXUALES MASCULINOS 

Los órganos sexuales masculinos se encuentran conforma 7 
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dos por el pene, próstata, ves!culas seminales, uretra bulbar, 

escroto, glande y los testlculos. Estos óltimos son de forma 

ovalada. Dentro de los testlculos que son dos, se encuentra 

una red de canales muy pequeños en donde se forman los esper

matozoides, que van a servir para fecundar al Ovulo y que son 

las células reproductoras masculinas. 

Los espermatozoides, al contrario del óvulo, si tienen 

movimiento propio, pues poseen una cola que los impulsa, a 

través de los canales ya mencionados, es por donde los esper

matozoides viajan para llegar a la próstata (órgano situado -

por debajo de la vejiga), y se mezclan con un liquido que se 

encuentra dentro de ella, denominado semen o esperma. 

Ali! permanecen almacenados hasta ser expulsados por la 

uretra, canal que se encuentra enmedio del pene, que va hacia 

el exterior del cuerpo. 

La producción de los espermatozoides en los test!culos, 

se inicia a partir de los 13 a 16 años aproximadamente, y dis 

minuye alrededor de los 50 6 60 años. 

El pene es un órgano de dimensiones variables, formado 

por un tejido cavernoso y esponjoso, que contiene un gran nó

mero de vasos sangu!neos. Normalmente se encuentra en esta

do flácido •. pero para poder introducirse en la vagina de la 

mujer y depositar los espermatozoides, posee la capacidad de 
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crecer de tamaño y adquirir rigidez. A esto se le llama erec 

ci6n. La salida de espermatozoides a través del pene se deno 

mina eyaculación y se produce durante el acto sexual o tam

bién cuando el niño se encuentra dormido. 

z. 2.- Aspectos Psicológicos del Creci•lento y del Desa

rrollo.-

En términos generales, a lo largo de los años de la ni

ñez y la adolescencia, es posible observar un conjunto de ex 

presiones que son muestras claras de las necesidades de afec

to, seguridad, expansl6n y juego, maduracl6n y crecimiento, 

aflrmaci6n de~! y reallzaci6n, valoración, reconocimiento y 

conocimiento, entre otros. 

Los matices, intensidad y el tipo de situación que ori

ginan los sentimientos o actos que permiten identificar la ne 

cesldad, var!an de edad a edad o de ~ndlvlduo a individuo, 

mas aQ, cuando éstos p6seen alguna limitación f!slca o ps!

quica. 

Encontramos as! que las necesidades mas frecuentes, o 

fuerzas motivadoras de la conducta son las siguientes: 

Necesidades de Afecto.- Son especialmente vinculadas a 

las relacionadas con la pareja y a las relaciones con los pa-
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dres y los pares, necesidad de ser querido incondicionalmente 

pese a los "defectos" que se pueda tener. "Entre los amigos 

de los ciegos, se distingue un tipo de persona cuya actitud -

natural en su trato con ellos, se decora amorosamente con 

cierta facilidad de captar y descubrir rápidamente las cosas 

o los acontecimientos. Los familiares y todos aquellos que 

tienen una responsabilidad en la formación del niño o del ado 

lescente ciego, deberlan despertar en si mismos 

dad". (22 ) 

esta cual! 

Necesidad de expansión y juego.- Estas son orientadas 

hacia la creación, el goce de libertad y en consonancia con 

los rasgos de evolución mental, dirigirse hacia ia especula

ción y creación artlstica. 

Tendencia a la maduración y el crecimiento. Se expre

sa por su necesidad de tomar decisiones libremente, ser inde

pendiente, por la rebelión y el desconocimiento de la autori

dad, los proyectos para el futuro, en disidencia con los pre

fijados por los padres, la búsqueda de pareja, la previsión -

de formar un hogar. 

22 GARClA SALAS, Mario René.- El problema psicosocial de la ceguera, pág. 
96. 
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Las necesidades de afirmaci6n en si, de valoraci6n y r~ 

conocimiento, de realizaci6n de si.- Se expresan por la acen

tuada tendencia a la superioridad sobre el padre, la madre o -

las figuras de autdridad, y la realizaci6n con tono a menudo -

agresivo o jactancioso de acciones probatorias de superioridad 

propia o de la derrota de ellos. En cuanto a las personas que 

nos ocupan, es notorio que "encontrandose el ciego en un plano 

de real inferioridad en relaci6n con Jos demas videntes, nada 

tiene de particular que defienda con un mayor tes6n, Incluso -

alguna vez, tal vez exagerando, la esfera de sus propios int~ 

reses y que en la prosecuci6n de sus fines manifieste una te-

nacidad, una perseverancia, que algunas veces llegue a pare

cernos excesiva y enojosa•.< 23 1 

Necesidad de valoraci6n y reconoci•iento.- Cuando el 

joven no se siente satisfecho en cuanto a la valoraci6n por 

no ser tenido en cuenta, ser subestimado o mal conceptuado, -

,en su fantas!a el joven realiza acciones que obligan a los -

otros -padres, maestros, compafieros- a reconocer su persona -

que le granjean admiración, aprobacl6n, respeto, estima que 

le convierten a veces en héroe o salvador. 

23 J. Juan Manuel y Garcla de la Torre.- Los ciegos somos as!, pag. 75. 
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La necesidad de conoci•iento.- Tiene como objetivo a 

esta edad, todos los aspectos de la vida humana y lleva al 

planteo de muchas interrogantes. En el caso del invidente, -

existe la necesidad especifica de conocimiento de la lndole -

de la limitaci6n que padece, como resultado de la reflexi6n 

sobre sl mismo. 

Caracterizando al adolescente ciego, podemos decir que 

éste por carecer de la funci6n visual es considerado como un 

individuo que en muchos casos no puede adquirir el conoclmie~ 

to y por lo tanto, sus experiencias son limitadas o defectuo-

sa. 

El hecho de que un ciego no pueda ver un objeto, no 

significa que esté Imposibilitado para saber lo que es y cual 

es la funcl6n de dicho objeto. En muchos casos, los concep

tos no vienen dados por el contenido o esencia del objeto, S! 
no por su función, por ejemplo, tal vez no pueda percatarse -

con exactitud del estilo isabelino de una silla, sin embargo, 

esto no significa que de algQn modo no perciba la altura, am

plitud y comodidad, que en realidad viene a ser lo fundamen

tal en relacl6n a la funcl6n para la cual esta destlnada.

"Asl pues, prescindiendo del aspecto formal de las cosas, pa

ra la raz6n humana s6lo es Qtll el concepto intelectivo, o 

sea la Imagen conceptual, porque la imagen formal no nos trae 
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por completo el conocimiento que necesitamos poseer del obj~ 

to ••• en muchos casos, una imagen mental, la representación -

intelectual de un conocimiento puede referirse a esa aparien

cia externa de las cosas. Pero todos estaremos de acuerdo en 

que también estamos capacitados para representarnos mentalme~ 

te otros tipos de sensaciones e Incluso de situaciones emocio 

nales o de valores abstractos•.< 24 1 

Por ejemplo, sabemos que somos capaces de invocar con 

nuestra imaginación, un dolor fisico o aflictivo, terror ante 

una acción violenta, un estado alegre, podemos también dife

renciar con imagenes intelectivas el valor de la temeridad, 

el honor de la soberbia, la justicia de la injusticia, etc. 

La Inteligencia •no sólo va a permitirnos llhgar a un 

concepto intelectivo de nuestras propias sensopercepclones y 

convertirlas as! en conocimientos, sino que gracias a esta ca 

pacidad de abstr~cción y de representación intelectual vamos 

a poder convertir también en conocimientos, multitud de expe-

riencias que nos son impuestas por los demas, esto es, que V! 

mes a poder llegar a tener conocimiento de muchas cosas, sin 

necesidad de tener que ponernos en contacto personal con las 

mismas•. <25 > 

24 Ibídem, pags. 80-81. 
25 Ibidem, pag. 81. 
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De acuerdo a esto, el invidente, no encuentra mayores -

dificultades al elaborar imágenes conceptuales de las cosas a 

las cuales, en muchos casos les agregan el refuerzo de aque

l las imágenes sensoriales o sensoperceptibles que le otorga

rfan los restantes sentidos. 

De manera especial, diremos que es universal la necesi

dad del conocimiento sobre la sexualidad. El adolescente es 

el protagonista o está en vfsperas de serlo, de este acontec! 

miento fundamental de la vida: la entrada en el dominio de -

la adquisición plena de Ja sexualidad. Dejemos sin embargo, 

los detalles para otro apartado; introduzcámonos ahora al co

nocimiento psicológico del adolescente. 

Cuando se estudia el desarrollo del joven, se pone de -

manifiesto, que éste pasa por diversas etapas, cada una con -

sus caracterfsticas y problemas propios. 

Existen varias interpretaciones en cuanto ~ limites y 

caracterfsticas en cada etapa; sin embargo, hay una en la que 

la secuencia del desarrollo marca claramente: la madurez se

xual, que incluye Ja capacidad de reproducción. A este peri~ 

do se le llama pubertad y "a la etapa entre el momento en que 

se alcanza la madurez sexual y aquella en la que se asumen -

las responsabilidades y conductas de Ja edad adulta, se Je ha 
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denominado comOnmente periodo de la adolescencia•.< 26 1 

En primer lugar, podriamos considerar que un individuo, 

es una combinación de lo que le ha sucedido, es decir, de su 

historia personal, pues su yo presente ha sido configurado 

por los sucesos del pasado. Tendra éxito y podra ajustarse a 

las condiciones actuales si sus experiencias pasadas le brin

daron las cualidades y vivencias que le permiten hacerlo; se

gQn el grado con que en el pasado le haya presentado una ano

mal [a (biológica, social o psicológica), hasta ese punto sera 

mas dificil su ajuste en el presente. 

Los cambios fisicos y fisiológicos estan correlaciona

dos con cambios en su comportamiento social, la actitud hacia 

si mismo y hacia otras personas y el conjunto total de valo

res que le proporciona significado y orientación a la vida de 

un adolescente. Estos cambios a nivel estructural o funcio

nal pueden tener efectos significativos sobre su aceptación y 

estatus social,· sobre la eficiencia de su participación en V! 

rias actividades y con toda probabilidad, su ajuste emocional, 

en tanto un estado flsico alterado lo puede hacer llamativo o 

-impedirle hacer lo que considere importante. 

El adolescente y particularmente, el menor de edad, se 

26 HARROCKS, John E.- Psicologla de la adolescencia, pag. 13. 
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enfrenta a una serle de cambios, en estatura, tamaño general -

del cuerpo y a las modificaciones, lo mismo objetivas que sub 

jetivas, relacionadas con la maduración sexual. 

Evidentemente todos estos cambios tienen un afecto per

turbador de su sentido de autocongruencia y el adolescente n~ 

cesita tiempo para integrar estos cambios y formar una identi 

dad propia, positiva y confiada en si misma. 

AGn cuando el hecho mismo de los cambios de su desarro-

!lo, tiende a concentrar las preocupaciones del adolescente -

en los aspectos flsicos, en la naturaleza de estas preocupa

ciones influyen otros factores m~s. 

Al comenzar la adolescencia a acelerarse, disminuye la 

dependencia con la familia y aumenta el acercamiento al grupo 

de coet~neos como fuente primordial de seguridad y estatus; -

se hace cada vez mayor hincapié en la conformación no sólo de 

su conducta social sino también en el aspecto y en las destre 

.zas flsicas.- _"Las desviaciones notables respecto de las noE_ 

mas idealizadas de apariencia flsica, destrezas e intereses -

-normas que se ajustan en gran medida a los estereotipos de -

masculinidad y feminidad de la cultura- puede influir advers! 

·mente en Ja forma como Jos adolescentes son tratados por otros 

y en la idea que se pueden formar de si mismos".< 27 l 

27 MUSSEN, CONGER, Kagan. Desarrollo de la personalidad en el niño, 
pág. 423. 
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Es necesario hacer notar que, las percepciones que de 

su propio cuerpo tenga un adolescente no son siempre objetivas 

-menos aon para los invidentes- pues pueden influir en ellas, 

experiencias anteriores que conducen a la persona joven a ca~ 

siderarse atractiva o carente de atractivo, débil o fuerte, -

masculina o femenina, independientemente de sus apariencias o 

capacidades flsicas. 

También las capacidades cognoscitivas del joven o de la 

joven siguen desarrollandose, lo mismo cuantitativa que cuall 

tativamente, por lo cual dese~pefian un papel decisivo en lo -

que respecta a ayudar al adolescente a encarar las demandas -

crecientemente complejas, en materia de educación y de voca

ción. 

Sin embargo, estos cambios cognoscitivos, influyen tam

bién fuertemente en las modificaciones del caracter de las re 

laciones padres-hijos, en las nacientes caracterlst!cas de la 

personalidad y en los mecanismos de defensa psicológica, en 

la planeaclón de metas educativas y vocacionales, en las cre

cientes preocupaciones por los valores sociales, pollticos y 

personales, e incluso en el sentido que se va desarrollando -

la identidad personal. 

Es precisamente en cuanto a la bOsqueda de identidad, 

caracterlstica en el periodo de la adolescencia, que Erickson 



67 

(1955) plantea "Cada sociedad y cada cultura institucionaliza 

un cierto periodo de moratoria para la mayoria de sus jóvenes. 

Esa moratoria le proporciona al adolescente un tiempo median

te el cual experimenta diversos papeles e ideologias mientras 

se esfuerza por descubrir quién es él y a dónde pertenece en 

el mundo de las demAs personas. El resultado puede ser un pe

riodo de confusión o difusión de la identidad que conduce 

un sindrome de conducta representativo del conflicto central 

de la adolescencia".(28) 

A este respecto se observa que el comportamiento duran

te la búsqueda de su Identidad, adoptarA diferentes formas: -

por ejemplo, algunos adolescentes intentarAn prolongar su pe

riodo de adolescencia, otros rechazarAn a sus padres, y algu

nos otros harAn un esfuerzo por asumir una identidad que han 

aprendido que no deben adoptar. 

En este sentido, el desarrollo de la independencia ocu

pa un lugar central en toda la adolescencia, sobre todo en el 

desarrollo de la confianza en si mismo, ya que sin la reali

zación de un grado razonable de separación y autonomia el ado 

lescente puede tener dificultades en el alcance de sus rela

ciones heterosexuales o con los Iguales, orientación vocacio

nal, o un sentimiento de identidad, todo lo cual requiere de 

2B Ibidem, pAg. 89. 
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una imagen positiva de si mismo como persona Onica y razona

blemente bien integrada. 

En general, cuando el adolescente tiene dificultades en 

su desarrollo del concepto de si mismo hasta el grado de pad~ 

cer una identidad difusa o no muy bien definida, suele atri

buir sus propias dudas sobre si mismo, a una persona diferen

te o fuera del grupo, esto, con el fin de encontrar una mayor 

identificación con el grupo de coetaneos y de establecer una 

defensa personal con sus propias pautas de dominio y éxito.

Al respecto, Erickson menciona que: "Para mantenerse juntos 

se identifican temporalmente hasta el grado de una pérdida de 

apariencia completa de la identidad, con los héroes de pandi

llas y muchedumbres. Por otra parte, se vuelven muy leales a 

su grupo e Intolerantes y crueles para excluir a otros que 

son distintos en color de la piel o en extracción cultural, -

en gustos y aptitudes y a menudo en aspectos por completo in

significantes, como el modo de vestir y los gestos, seleccio

nados arbitrariamente como el signo de la afiliación a un gr~ 

po o de la no pertenencia a éste: es importante entender esa 

intolerancia como la defensa necesaria contra un sentido de -

la difusión de la identidad•.< 29 ) 

29 Ibidem, pag. 89. 
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De esta manera, observamos que las interacciones con -

los iguales desempeñan un papel important!simo en el desarro-

1 lo psicológico de la mayor!a de los adolescentes, ya que pr~ 

porcionan una oportunidad de aprender e interactuar con los -

compañeros de edad, para controlar la conducta social, para -

desarrollar destrezas e intereses propios de su edad y para -

compartir problemas y sentimientos semejantes. 

"Las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo 

contrario en este periodo son lo que mas se asemejan a un pr~ 

totipo de las relaciones adultas posteriores en las relaci~ 

nes sociales, en el trabajo y en las interacciones con miem 

bros del sexo opuesto•.< 30 1 Por consiguiente, el establecer 

relaciones satisfactorias tiene importancia especial durante 

la adolescencia. 

Notamos también que los adolescentes son mas dependien

tes de las relaciones con sus iguales, porque en muchas oca

siones los lazos con los padres se van "aflojando" progresiv! 

mente a medida que se va alcanzando una independencia mayor. 

Las relaciones con miembros de la familia estan frecuen 

temente cargadas de emociones conflictivas durante el periodo 

de la adolescencia, anhelos de dependencia, esfuerzos por in-

30 MONROY DE VELASCO, DIAZ PUEGO, Tu desarrollo hacia la Adolescencia, 
p4g. 60. 
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dependizarse, hostilidad mezclada con amor y conflictos en -

torno a valores culturales y a conducta social que no siempre 

pueden ser aprobadas por los padres. Por consiguiente, a mu 

chos padres les resulta dificil comprender y compartir los pr~ 

blemas de sus hijos jóvenes, aQn cuando muchos se esfuerzan -

por lograrlo. 

Algunos adolescentes al no encontrar apoyo en su esfera 

familiar buscan la identificación y comprensión fuera de ella. 

Es aqul donde los amigos juegan un papel relevante, pues estas 

amistades pueden servir como una terapia al permitir una expr! 

sión de sentimientos suprimidos de cólera o ansiedad, y al da! 

se cuenta de que otros tienen muchas de las mismas dudas, esp! 

ranzas, miedos y anhelos. 

En la libertad en que los amigos 1ntimos pueden sentir

se de criticarse unos a los otros, es posible que el adoles-

cente aprenda también modificar su comportamiento, sus gus-

tos o ideas, lo cual puede ayudar a definir mejor su propia -

identidad, as! como a sentir confianza en la misma y orgullo 

por ella. 

Ahora bien, cuando el adolescente ha formado su concep

·~ to de si mismo y ha construido su identidad, surgen en él va 

·. rias preguntas relacionadas con su autoestima, y que dan cuerr 

ta de cómo el joven se percibe a si mismo; por ejemplo, debe 
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hacer una elección vocacional o de estudios; decidir si es lo 

suficientemente capaz de tener éxito en alguna ocupación de

terminada; debe también decidir si podrA participar en activi 

dades sociales o atléticas; en el aspecto heterosexual requi! 

re saber si es lo suficientemente atractivo como para tener -

éxito con el otro género; necesita saber si es una persona 

que resulta simpAtica a otras, si tendrA un matrimonio esta

ble, si serA un buen padre; y algo muy importante, es que de

be saber si se concibe a si mismo como una persona lo sufi

cientemente fuerte y firme para defender sus convicciones y 

desempeñar aquellas tareas o papeles que le hayan sido asig

nados, entre otros. 

En relación a la autoestima, sus orlgenes y desarrollo 

son en gran parte una interacción entre la personalidad del -

individuo y sus experiencias sociales. Generalmente el com

portamiento de una persona en una situación social determina

da, obedece a un nivel de autoestima. Por ejemplo, algunos -

estudios han demostrado que el nivel de autoestima es impor

tante para determinar la receptividad de un individuo hacia -

otras personas. 

Para ilustrar lo anterior, hay informaciones que indi

can que las personas de baja autoestima, a menudo experimen

tan dificultad.es para reconocer acercamientos afectuosos o -

aceptación incluso cuando se les ofrecen. 
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Kimble y Helmreich (1972) informan que las personas con 

autoestima alta o baja tienen una mayor necesidad de aproba

ción, que una persona con autoestima moderada. Por ejemplo, 

la persona con autoestima alta, debido a que tiene expectati

vas de aprobación social, como resultado de la evaluación de 

su propio mérito, espera la aprobación y exhibe conductas de 

necesidad, cuando se le retira. La persona con autoestima ba 

ja, debido a que tiene pocas esperanzas de aprobación, tiene 

una necesidad particular de recibirla. En cambio, la persona 

con autoestima moderada, parecerla tener mayores posibilida

des de lograr una adaptación normal. 

Hablar sobre la psicologla del adolescente, es un tema 

realmente vastlsimo, sin embargo, nos ha interesado aqur, de~ 

cribir la formación de su identidad y autoestima como proce

sos de relevancia para dilucidad el propio concepto que de si 

mismo tiene el adolescente invidente. Unas veces carente de 

una buena autoestima, se aisla y nó acepta acercarse ni el 

acercamiento de los demas, otras, teniendo una identidad difu 

sa -en términos de Erlckson- niega su problema a tal grado 

que percibe la ayuda de los otros, como algo caritativo o par 

te de un sentimiento de compasión que despierta en la gente y 

no como un ofrecimiento a una necesidad real. 

"Y aunque en determinadas circunstancias, a!gOn inviden 
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te pueda en determinado momento reaccionar, incluso con ira, 

contra! mundo vidente, por pensar que este mundo le margina o 

no le comprende en toda su extensión o profundidad de la per

sonalidad de que es portador, no pierte, sin embargo, aquella 

perspectiva de comprensión y de ayuda, que por otra parte, va 

tomando cada dia un mayor incremento, hasta llegar a culminar 

con la justa rehabilitación social del invidente•.1 31 1 

No es extraño escuchar en pláticas o entrevistas, que -

muchso de los jóvenes invidentes -o con cualquier otra limit! 

ción- parecen querer desafiar los obstáculos que les impone -

su carencia, pretenden pasar ante los ojos de los demás como 

una persona "normal", se comportan como cualquier otra, e in 

cluso se esfuerzan por superarla. 

Hay quienes expresan la idea de no querer privilegios 

por el hecho de ser invidentes, tales como lugares especia

les, facilidades para el transporte y para conducirse por las 

calles, incluyendo los estudios académicos. 

Por ejemplo, en el ciego post-nato, la afectividad al 

igual que otras funciones cerebrales, puede sufrir deterio

ros justificados por la actitud'que éste ado,pte a.n~~ .. la pérd,!. 

da irreparable de la visión.· "En· aquellos casos ~n los que -

31 J. Juan Manuel y Garcia de la Torre. Op. cit., págs. 73-74. 
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el individuo no reacciona adecuadamente, las funciones afecti 

vas pueden encontrarse sumamente perturbadas dando origen a 

verdaderas alteraciones como la misantropla, el asilamiento, 

el mutismo, el ostracismo, y muy especialmente, ya en el te

rreno de las emociones, a la destimia, esto es, a las altera 

clones variadas y cambiantes de humor, apareciendo con frecuen 

cia el acceso iracible, o la depresión melancólica. 

Otras veces en estos ciegos suelen desarrollarse tenden 

cias y complejos de tipo llamado "paranoide" dando origen a 

la aparición de fenómenos como el recelo, la desconfianza, 

los celos excesivos, etc. 

Por las mismas razones, los sentimientos o vivencias -

emocionales en este tipo de ciegos post-natos carece tanto de 

profundidad como de estabilidad, lo que da origen a una cier

ta volubilidad de caracter que no suele encontrarse en los 

ciegos natos•.< 32 1 

Encontramos, sin embargo, jóvenes que concientes de su 

estado, perciben que es necesario recibir ayuda por parte de 

las autoridades y la sociedad en general, pues para una per

sona sin problema alguno de percepción, es dificil deambular 

pof las calles de nuestra tan urbanizada ciudad, ló es mas -

32 Idem, pags •. 74-75. 
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para quienes carecen de la vista, personas a las que hasta 

cierto punto es explicable su desconfianza hacia los demas. 

De cualquier modo, para comprender al adolescente inv! 

dente, es necesario considerarlo como un todo integrado en un 

sistema familiar y social, afectado en un aspecto de su pers~ 

na -una limitación sensorial- y probablemente en algOn otro -

como la inteligencia, afectividad, interacción social, o en -

su propia sexualidad. 

Esto es importante no sólo por el problema que causa al 

mismo invidente, sino también porque la aparición de esa con

flictividad obliga a reestructurar un sistema familiar y so

cial para dar respuesta a las nuevas demandas y exigencias 

que plantea la presencia de un miembros especial. 

Z.3.- Consideraciones generales sobre la Sexualidad Hu

•ana.-

En un intento por comprender la conducta sexual humana 

partimos de la idea de que en toda sociedad y en cualquier -

momento dado de su historia, las personas se vuelven sexua

les, obteniendo instrucciones de su ambiente social, adqui

riendo y reuniendo significados, destrezas y valores de las 

personas que las rodean, pero sin hacer demasiada reflexión 

sobre ello. 
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Desde pequeftos aprenden a actuar segOn lo que se e•pera 

de ellos, y continOan haciéndolo progresivamente hasta confo! 

mar una idea de quiénes son y deben ser durante el resto de -

su infancia, adolescencia y en la edad adulta, pues "la con-

ducta seKual se aprende en las mismas formas y mediante idén

ticos procesos, se adquiere y reune por medio de la interac

ción humana, juzgada y ejecutada en mundos culturales e histó 

ricos espec!ficos".1 33 1 

Debemos entender que la seKualidad no es un instinto -

que nos otorgan al nacer, sino algo que todos eKperimentamos 

conforme vamos creciendo, es as! como cada uno la adquirimos 

en forma distinta, en un tiempo diferente y con diversos re

sultados. 

Es por ello importante eKaminar el proceso a través 

del cual aprendemos a ser seKuales, haciéndose necesario pa

ra ello, definir en primer término qué es la seKualidad. 

Las diferencias entre los dos géneros llevan .consecue! 

temente a una personalidad diferente del hombre y la mujer, 

quienes actOan, hablan, reaccionan, sienten, se comportan, -

visten y aman de manera distinta. Todas estas caracterlsti

cas de la personalidad, constituyen la seKualidad, permitie! 

33 GAGNON, John. SeKual idad y Cultura, pag. 13. 
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do reconocer la masculinidad en el hombre y la femineidad en 

la mujer. 

Es conveniente hacer notar que la sexualidad no sólo 

abarca los aspectos fisiológicos y anatómicos, sino también -

todas las actitudes socio-culturales y psicológicas que dete~ 

minan al ser humano como una identidad que lo caracterice co

mo hombre o mujer. 

Esto rompe con las concepciones anteriores en las que -

la sexualidad era considerada como sinónimo de sexo, es decir, 

como "la serie de caracter!sticas f!sicas determinadas genét! 

camente, que colocan a las personas de una especie en algún -

punto del continuo, que tiene como extremos a las personas re 

productivamente complementarias 11 .l 34 J 

Es por ello, que en esta investigación pretendemos re

basar la idea sobre la sexualidad, en su aspecto puramente -

anatómico-fisiológico, y concebirla desde un punto de vista·

integral que propicie un desarrollo mas armónico y equilibra

do del Individuo. 

En consecuencia, esta idea de Identificar a la sexual! 

dad como sexo, ha propiciado que surjan ideas equivocadas, -

falta de Información y por lo tanto, desconocimiento del te-

ma. 

34 ALVAREZ GAYOU, J.L.- Sexoterapia Integral, pAg. 1. 
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En México, como en otros paises latinoamericanos, el S! 

xo y la sexualidad son ocultados y reprimidos a pesar de ·su -

presencia constante. Es as! como se convierte en un tema ta

bQ, del que no se habla. Los niños y niñas crecen sin infor

mación cient!fica y objetiva sobre la sexualidad, todo esto -

contrastando con la que se da respecto a cualquier otro de 

los aparatos o sistemas del organismo. 

Podemos decir que dentro del grupo humano de pertenen

cia, existen infinidad de costumbres y comportamientos sexua

les comunes en algunas sociedades y que son rechazados en 

otras. 

A este respecto Kinsey (1940) señala que no hay campo~ 

tamientos sexuales universales, puesto que éstos en cada gru

po social son modificados y matizados por diversos factores -

como: sexo, edad, religión, nivel educativo, estado civil y 

contexto cultural de desarrollo del Individuo. 

En esta medida, el comportamiento sexual humano es sin 

duda un fenómeno complejo, en el que participan numerosos fa~ 

tares que tienen una importancia variable de acuerdo a los i~ 

dividuos. Se han establecido diversos factores que regulan -

la dirección e intensidad del comportamiento sexual, de los 

cuales los mas importantes son: a). genéticos, b) hormona

les, c) sociales, d) psicológicos o de experiencia y don-
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de éste Qltimo participa de manera importante en la expresión 

del comportamiento sexual. 

Los factores psicológicos en el ser humano, desempeñan 

una función en la determinación no sólo de la intensidad y 

frecuencia de la conducta sexual, sino también de la direc 

ción que éste adopte. Durante mucho tiempo se pensó que la 

determinación de la conducta sexual, masculinidad o feminei

dad, eran de origen innato o constitucional, es decir, que un 

patrón cromosómico masculino (XY) o femenino (XX) determinaba 

la existencia de un centro sexual cerebral de tipo masculino 

o femenino, responsable de la masculinidad o femineidad, en 

el estado adulto; sin embargo, en los Qltlmos años, se ha de

terminado que la orientación psico-sexual, es un proceso mu

cho más complejo. 

Podemos encontrar asf, que se han propuesto las siguie~ 

tes dimensiones del sexo: 

a) Genético: Revelado por alteración de los cromoso

mas sexuales (XX y XY). 

b) Hormonal: Que se refiere a la producción hormonal, 

que en el hombre es la testosterona y en la mujer, 

·la progesterona. 

ESTA TESIS ID DEBE 
SALIR IE LA BIBUOTECA 
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c) Gonadal: Referido a las estructuras que se conver

tirAn en los órganos sexuales, este proceso inicia 

aproximadamente en la 6a. semana de vida. 

d) Morfologla Interna: Que es la formación interna de 

todas las estructuras de los órganos sexuales. 

e) Morfologla Externa de los órganos sexuales. 

f) Dimensión Cerebral: Donde las estructuras cerebra

les como la hipófisis y el hipotAlamo env!an info! 

mación distinta que hacen posible la predominancia 

de determinadas hormonas, y también se lleva a ca

bo mediante complicados procesos la diferenciación 

cerebral, si es hombre o mujer. 

Ahora bien, al hablar de sexualidad, se integran con

ceptos, tales como: los aspectos biológicos (genético, gana

da!, hormonal, morfológico y cerebral), psicológicos (identi

dad genérica) y sociales (género de asignación, papel genéri

co, lo que implica una visión mAs amplia que la simple conce~ 

ción en la que se reduce a la sexualidad a lo biológico y coi 

tal. 

A continuación describiremos cada uno de los aspectos 

biopsicosociales que conforman la sexualidad. 
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a) Género de asignación.- Es el que se le asigna al -

individuo al nacer, por lo general, en función del aspecto de 

sus genitales externos. 

b) Identidad genérica.- Es la identificación psicoló

gica que va desarrollando el niño con uno u otro género. El 

sentir psicológico Intimo de ser hombre o mujer. 

c) Papel genérico.- Es el comportamiento que los ind! 

viduos adoptan por los requerimientos sociales en función de 

su género; por ejemplo, la forma de vestir, corte de cabello 

y expresiones, entre otras. 

Estos componentes de la sexualidad, pueden esquematizar 

se de la siguiente manera: 

Sexo Biológico. 

Sexo de Asignación. 
SEXUALIDAD 

Identidad de Género. 

Papel (Rol) Sexual. 
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Siguiendo en este orden de Ideas, podemos decir que en 

una persona "normal" se considera que existe congruencia total 

en todas estas variables, sin embargo, por decir s6lo un eje~ 

plo, sabemos que en ocasiones no se corresponden el sexo bio-

16glco con la identidad genérica, dando lugar al homosexual!~ 

mo del que ya hablamos. 

Por otra parte, existen otra serie de manifestaciones -

de la sexualidad definidas por Alvarez Gayou (1986), como ex 

)resiones comportamentales de la sexualidad (E.C.S.), las cua 

les han sido mal llamadas "desviaciones o perversiones sexua~ 

les". 

Hay que tener en cuenta que las E.C.S. y las alteracio

nes o patologlas, son mutuamente excluyentes, es decir, una -

E.C.S., no es necesariamente una conducta patológica, si en -

ella se cumplen tres reglas a saber: 

M A R C A O O R E S 

PERSONALES 

Yo me siento bien 

HI (s) pareja (s) está (n) de acuerdo y _se 
siente (n) bien. 

No hay daño a nadie. 

SOCIALES 

moral 

religión 

lQ 

Respeto Culpa, Pecado, Delito 
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Esto significa que mientras una persona se siente bien 

consigo misma, su pareja esté de acuerdo y los dos se sientan 

bien, ademas de que no se le cause daño a nadie, podremos co~ 

siderarle como una E.C.S.; pero si se infringen estas reglas, 

entonces es inadecuada. Ejemplifiquemos con la violación; no 

serla E.C.S., puesto que se esta infringiendo la segunda re

gla: se le esta causando daño permanente a la pareja, esté o 

no de acuerdo; del mismo modo no se considera E.C.S., ya que 

también es illcito. "El rol del sex6logo-educador, a este ni 

ve!, cuando se enfrenta a las E.C.S., es ·un rol de interpre

tación y de gula. A él le compete establecer la diferencia -

entre las E.C.S. y la alteración o patologfa. Su tarea con

siste principalmente en concientizar a su cliente con referen 

cia a las reglas•;! 35 l 

A continuación, explicaremos en qué consisten las expr~ 

siones coMportaMentales de la sexualidad. 

RASTURBACION: Expresión comportamental de la sexuali

dad en la que se obtiene placer por caricias y/o tocamientos 

del propio cuerpo. 

FETICHISRO: Es el gusto de obtener y poseer objetos o 

pertenencias de determinada (s) persona (s) con un fin eróti

co-sexual. 

35 COLE, Guido. Expresiones comportamentales de la sexualidad, pag. 7. 
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EXHIBICIONISMO: Este se refiere a las personas que gu! 

tan de mostrarse a otros en menor o mayor grado. Como por 

ejemplo, en el hombre, la camisa desabrochada dos o tres boto 

nes debajo del cuello; en ·1a mujer, los escotes •atrevidos" o 

elevar la falda para mostrar las piernass. Y en un nivel eró 

tico-sexual los varones recurren con frecuencia a la exhibi

ción de sus genitales. 

GERONTOFILIA: Es la E.C.S., en la que se tiene atrae 

ción por personas de mas edad, en especial, por ancianos. 

MASOQUISMO: Se refiere a la persona que gusta del do

lor f!sico, sumisión, vejación o incluso dependencia notoria 

de otra persona. 

SADISMO: E.c.s. en la que los individuos gustan de -

causar dolor f!sico, someter, vejar o hacer que otras depen

dan de ellos. El sadismo generalmente se presenta como una -

relación sadico-masoquista, pues para que exista y se desarro 

lle el sadico, es necesaria la intervención de uno o varios -

masoquistas y viceversa. 

NECROFILIA: Consiste en el gusto o atracción por los 

muertos o la muerte en si. 

PAIDOFILIA: Esta expresión consiste en el gusto o 

atracción por los niños. 

RELACION A PRIMERA VISTA: (sin conocimiento de la otra 
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persona). E.C.S., en la que se obtiene gusto por iniciar re

laciones con una persona que previamente no se conoc!a. 

LOGOFILIA: Esta expresión consiste en el gusto por leer 

la palabra escrita. 

ICONOFILIA: E.C.S., en la que se gusta de ver repre

sentaciones gráficas figurativas como dibujos, fotograf!as, -

entre otros. 

LINGUOFILIA: E.c.s. en la que se gusta de hablar. 

FOBOFILIA: Esta expresión consiste en el gusto o pla

cer por el peligro o temor. 

ESCOPTOFILIA: Esta se refiere a las personas que gus

tan de ver otros cuerpos y/o expresiones amorosas de otras 

personas. Esta.expresión comportamental de la sexualidad; en 

el caso de las personas invidentes, no puede darse, sin embar 

·go, se menciona para proporcionar todas las E.C.S. que se tie 

nen contempladas. 

POLIRRELACION: E.C.S., en la que la persona gusta de 

relacionarse con varias personas simultáneamente. 

TRIBOFILIA: (Erotismo-Activo) consiste en el gusto por 

acariciar o tocar a otra (s) persona (s). 
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TRIBOFILIA: (Erotismo-Receptivo) en la que existe gus

to por recibir caricias o tocamientos de otra (s) persona (s). 

INTERCAMBIO OE PAREJA: E.C.S., en la que se gusta de 

intercambiar a la pareja propia con la de otro (a). 

UROFILIA (Escatofilia): Esta expresión consiste en el· 

gusto o placer por la orina o por el acto de orinar u observar 

su realización. 

COPROFILIA (Escatofilia): E.C.S., en la que existe gu~ 

to o placer por el acto de defecar u observar su realización. 

RINOFILIA: E.C.S., que consiste en el gusto por los 

olores. No estA limitado a los considerados necesariamente -

placenteros, en especial a personas en quienes el olfato jue

ga un papel importante. 

CASTIDAD: Expresión en la que se gusta de no tener con 

tacto f!sico. 

TRANSVESTIMO: E.c.s., en la que las personas gustan -

de utilizar prendas, manerlsmos, expresiones, accesorios o 

adornos que son caracter!sticas del otro sexo, en la cultura 

de la persona. 

GRAFOFILIA: Es el gusto por escribir y dibujar. 
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AUDIOFILIA: Es la expresión comportamental de la sexu~ 

lidad en la que se gusta de escuchar, el medio ambiente, músi-

ca, entre otros. 

GASTROFJLIA: E.C.S., en la que se gusta de comer (co

mida en general), o bien, el placer por un terminado alimento. 

Se hace necesario enunciar en este momento, que las ex-

presiones comportamentales de la sexualidad anteriormente 

enunciadas, abarcan mas aspectos que los meramente erótico-se 

xua 1 es. 

De esta forma para todas las expresiones se estructuró 

una escala graduada con siete nleveles, que son:< 36 l 

1. Expresión m!nima (EM)~ 

2. Expresión acentuada (EA). 

3. Expresión erótico-sexual a nivel de fantasla (EESF). 

4. Expresión er6tico-sexual mlnima (EESM). 

5. Expresión er6tlco-sexual preferida (EESP). 

6. Expresión er6tlco-sexual predominante (EESPR). 

36 op. cit., pag. 35. 
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7. Expresión erótico-sexual exclusiva (EESE). 

Asf se tiene que las dos primeras (EM y EA) constituyen 

el area de expresividad no erótica y las cinco restantes con

templarfan la de expresividad erótica, es decir, en las que -

se busca la excitación o el orgasmo, considerados como est!m~ 

los sexuales efectivos (ESE). 

La escala anterior también tiene dos aspectos que ex

presan primeramente, el nivel en que a la persona le molesta, 

Incomoda o perjudica la expresión, el segundo. el nivel a· par 

tlr del cual la sociedad determina la existencia de conducta 

delictiva o socialmente condenables. 

Podemos definir brevemente los siete niveles enuncia

dos de la siguiente manera: 

EH.- Se refiere al grado mfnlmo de expresión del com

portamiento que produce gusto o satisfacción y esta presente 

en todo· ·i nd i v !duo. 

EA.- Es el mismo comportamiento, pero ya muy notorio -

en la persona. Los niveles anteriores no implican comporta

mientos eróticos ni consecución de placer orgasmico. 

EESF.- Implica excitación sexual e inclu~o consecu¿ión 

org4smica a través de la expresión que se trate, pero .sólo a 
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nivel de fantasla o sueño. 

EESM.- Practica de la expresión para obtener excitación, 

orgasmq ~ ambos. -

EESP.- Casos de personas que tienen preferencia espe

cial por ésta, sin dejar otras. 

EESPR.- Se refiere a las personas en que prevalece m~ 

cho ésta; por ejemplo, de cada diez experiencias sexuales, en 

ocho se prefiere la expresión de que se trate. 

EESE.- Significa que sólo mediante esa expresión se l~ 

gra la excitación, orgasmo o ambos. 

En este orden de ideas, existen también tres dimensio

nes respecto a la identidad Sexo-Genérica del individuo que -

son: el nGcleo genérico (mi yo coincide plenamente con mi 

percepción intima de ser hombre o mujer), la identidad de ro

les (lo que se espera que hagamos, en tanto hombre o mujer), 

y la elección del objeto erótico (identificación objetiva del 

género humano que coincida con nuestra preferencia sexual). 

"Desde este punto de vista, puede existir una discor

dancia entre estas tres dimensiones, y lo que se espera de la 

persona en función de su sexo blológico•.( 37) 

3J COLE, Guido. Op. cit., pég. 1. 
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Esta discordancia en el núcleo genérico darla lugar a -

lo que se llama •transexualismo"; si existe en la elección 

del objeto erótico, entonces tendremos lo que se llama "homo

sexualidad o bisexualidad"; y· si esto se presenta en la iden

tidad de roles, con respecto a lo que la sociedad espera de -

nosotros, estaremos hablando de •transvestistas". 

Consideramos conveniente decir, que en materia de com

portamiento sexual, las personas quieren hacer lo que deseen 

siempre y cuando no dañen a terceros, y que los que partici

pen, lo hagan voluntariamente, con conocimiento de las conse

cuencias de sus actos; ya que la manera de expresar toda nue! 

tra sexualidad como entidad bio-psico-social, deberla ser res 

petada, en la medida que son alternativas de vivir la sexuall 

dad, y que las actitudes de aceptación o rechazo de los com

portamientos sexuales en un mismo grupo humano, se modifican 

con el tiempo y los sucesos histórico-sociales. 

Ademas de que •todas las expresiones comportamentales 

de la sexualidad, integran el universo expresivo del ser hu

mano, en el que potencialmente se encuentran todos, aQn cuan

do algunos lo hagan· en grado mlnimo o no er6tlco•.! 3B) 

38 ALVAREZ GAYOU. Op. Cit., pag. 36. 



91 

Por otro lado, recléntemente la orientación pslco-se

xual en un gran nQmero de individuos, a los que por su apa

riencia genital les fue asignado por los padres o médicos un 

género incongruente con su patrón genético, reflejó que la -

orientación de los individuos en el Area pslco-sexual corres

pondió a la del género de asignación o crianza, y no al pa

trón cromosómlco. 

"En la mayor parte de los casos, el sexo biológico y 

la identidad de sexo se corresponden, es decir, el niño que -

sea cromosómicamente hembra y tenga genitales femeninos se 

clasifica a si mismo como niña y el que es cromosómlcamente -

varón y tiene genitales masculinos lo hace como niño. Sin em 

bargo, ha habido algunos casos de individuos cuyas identida

des de género no se ajustan a sus genitales o cromosomas. En 

algunos de estos casos, el niño fue imprecisamente clasifica

do en el momento de nacer, porque al doctor y a los padres -

les pareció varón, pero resultó ser mujer, con un clltoris 

agrandado que se pensó era el pene ••• Lo que es importante 

en estos casos es que los niños mal clasificados parecen des! 

rrollar a la edad de tres años una identidad de género relat! 

vamente estable, consistente en la clasif lcaclón social y no 

con la biologla".< 39 > 

39 GAGNOH, John. Op. Cit •• pag. 85. 
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Lo anterior, indicarla que en el ser humano, el factor 

fundamental en la determinaci6n de la orientaci6n psico-s.e

xual no es "innato", ni constitucional, sino "aprendido" en -

el curso del desarrollo. Esto es, que la actitud de los pa

dres y personas que rodean al niño durante una etapa critica 

de su desarrollo, determina que éste se identifique con un P! 

pe! masculino o femenino. 

Como hemos visto, la conducta sexual humana est~ deter

minada por varios factores, como: ~enéticos, hormonales, ps! 

co!6gicos y sociales, donde éstos 6ltimos cumplen una funci6n 

muy Importante. Esto hace que la conducta sexual sea partic~ 

larmente vulnerable a ser modificada por el tipo de educaci6n 

y, en general por la actitud hacia la sexualidad del ambiente 

humano que rodea al individuo. 

Por lo tanto, es de valiosa importancia que los adoles

centes tengan informaci6n adecuada acerca de los mecanismos -

reguladores del comportamiento sexual humano, que les permita 

manejar adecuadamente los problemas que se les plantean. 

2.4.-· Aspectos de la Sexualidad en el Adolescente Invi

dente.-

Al inicio de este capitulo hablamos sobre el desarrollo 
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~~;- f!sico del adolescente, mencionando los cambios propios de la 

pubertad, en cuanto a la maduración de sus órganos sexuales, 

as! como también del proceso mediante el cual se adquieren 

los comportamientos sexuales durante esta etapa de la vida, -

haciendo hincapié en que "ninguno de los cambios f!sicos es -

responsable por si mismo de lo que suceda a los jóvenes dura~ 

te la pubertad y después de ella; son las definiciones socia

les de dichos cambios, y las formas en que se haya respondido 

a ellos, lo que inicia la creación de la identidad sexua1•.l 40l 

Hemos mencionado con anterioridad que la sexualidad 

trasciende el mero acto coit~l. pues ésta se refiere a todos 

los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las per

sonas en función del sexo. 

En la evolución de autoerotismo a la heterosexualidad, 

que se observa en el adolescente, se puede describir una rel! 

ción entre la actividad de tipo masturbatorio y los comienzos 

del ejercicio genital, que tiene caracterlsticas especiales -

en esta fase del desarrollo, donde hay mas un contacto geni

tal de tipo exploratorio y preparatorio, que la verdadera ge

nitalidad reproductora que se da, con la correspondiente cap! 

.C,idad de asumir los roles maternales y paternales en la adul

tex. Cabe hacer mención aquf que si bien es cierto una de 

40 KNOBEL, Mauricio.- El slndrome de la adolescencia normal, pag. 82. 
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principal, ·pues a través de ella se buscan varias finalidades, 

entre las que se encuentran: la obtención de placer o satis

facción de una necesidad básica como motivación o función de 

la relación sexual, o simplemente como una más de las manifes 

taciones para dar y sentir amor, as! que el escoger a la "r! 

producción" como Onico criterio de dividir el comportamiento 

sexual humano ••• ocurre en función de una preferencia perso

nal, social e ideológica". (41 l 

Al Ir aceptando su genitalldad, el adolescente inicia -

la bOsqueda de la pareja en forma t!mida pero intensa. Es el 

periodo en que comienzan los contactos superficiales, las ca

ricias cada vez más profundas y más Intimas. 

El enamoramiento es también un fenómeno que adquiere -

caracter!sticas singulares en la adolescencia y que presenta 

el aspecto de los v!nculos de la relación interpersonal. 

La aceptación de la genitalidad surge con fueria, sobre 

todo cuando hacen su aparición la menstruación y el liquido -

seminal, ambas funciones fisiológicas que maduran en esta et! 

pa, produciendo el rol genital y la definición .sexual corres-

41 COLE, Guido. Expresiones Coportamentales de la Sexualidad, pág. 6. 
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pondiente, a6n cuando "la mayorla de los jóvenes tienen un 

sentido bien desarrollado de masculinidad o femineidad, de 

"ser niHo" o "ser nina", anteriores a la adquisición de la 

conducta sexual".< 42 l 

Por otra parte, en la adolescencia una practica sexual 

frecuente es la masturbación, la cual puede definirse como 

"la obtención de placer por medio de la excitación manual, o 

por medio de determinados objetos, de los genitales y o tras 

zonas erógenas" (Azcárraga, 1986), es una forma de auto-ero

tismo; sin embargo, esta práctica se ve restringida por aspe~ 

tos religiosos y morales. 

La frecuencia de la masturbación como reflejo de la 

conducta sexual, varia en gran parte, dependiendo de las ac

tividades sociales más tolerantes y a la decadencia de los mi 

tos, acerca de los efectos nocivos de la masturbación. 

Esta puede ser un suceso normal y se convierte en pro

blema 6nicamente cuando sirve de sustituto de actividades s~. 

ciales, y de otra fndole en los que la persona joven no se -

adapta. 

"Pero en tales casos, la masturbación no es primordia! 

mente una causa de problemas del individuo, sino mas bien, -

42 KATCIWIOURIAH, Herant. La sexualidad humana, pág. 270. 
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constituye una respuesta a los mismos".< 43 1 

Sin embargo, muchos adolescentes siguen teniendo senti

mientos de culpa, ansiedad y depresión en cuanto a sus expe

riencias masturbatorias. 

A este respecto coincidimos con la idea de que durante 

la adolescencia, la masturbación no es un fenómeno anormal, -

como se creyó hasta hace algunas décadas, sino que es un fen6 

meno hasta cierto punto natural y explicable, dadas las cir

cunstancias tanto f isiol6gicas como psicológicas de la adoles 

cencia, y en nuestra cultura es parte del desarrollo psico-s~ 

xual normal de la mayorla de los individuos. Tal como lo in

dica Giralda Neira: "La masturbación, es una buena manera de 

descubrir la capacidad del orgasmo, especialmente en las muj~ 

res aparentemente anorg~smicas. La masturbación es también -

un magnifico modo de reducir tensiones y congestión pélvica, 

y dolores que a veces acompañan a la menstruación (si se lle

ga al orgasmo). 

Sirve para reiniciar la actividad sexual, después de -

una enfermedad del corazón. Ayuda a nivelar las diferentes 

necesidades sexuales de una pareja, y sobre todo, es una ma

nera sencilla, y al alcance de todos, de proporcionarse un -

placer sexual y pslquico si se le hace con naturalidad y sin 

43 Ide!ll, ~g. 181. 
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sentimientos de culpa".(44) 

Por lo cual, en la adolescencia es una fuente importan

te de aprendizaje acerca de su propia sexualidad. 

En relaci6n a las repercusiones de tipo emocional, que 

los cambios f1sicos y fisiol6gicos acarrean en el adolescente, 

observamos que el desarrollo en la pubertad y adolescencia, -

significa para el joven una serie de experiencias, para las -

cuales, frecuentemente no estA preparado. 

En general, puede apreciarse en nuestra cultura, que la 

niña llega a la primera menstruaci6n, desconociendo este fen6 

meno, y el joven llega a las primeras erecciones y eyaculacl~ 

nes nocturnas, sin saber exactamente lo que sucede, o si está 

enterado de ello, no es una actitud natural, sino maliciosa o 

perturbadora, por lo fragmentario de sus conocimientos. 

Es as1 como estos cambios le producen incertidumbres -

respecto a lo "normal" o "malo" que pudiera ser este fenóme-

no. 

Una de las preocupaciones más grandes, es acerca de si 

se les notarán los 6rganos sexuales, o la menstruación. Los 

-~'adolescentes se Inquietan por saber si los demás se están 

dando cuenta de sus cambios f1sicos y psicol6glcos, y sobre 

44 NEIRA GIRALDO, Octavio. Explorando las Sexualidades Humanas, pág. -
102. 
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todo, de sus órganos sexuales. Por ejemplo, si un joven tie

ne una eyaculación nocturna y pertenece a una fami 1 ia donde 

el sexo es tabú, se preocupa por el hecho de que en su casa -

se den cuenta y actúa con vergaenza. 

Si~ embargo sabemos que, aún cuando el joven tenga por 

ejemplo, erecciones, por razones muchas veces de orden f!sico 

y no psicosexual, este hecho va acompañado psicológicamente -

de intranquilidad, inquietud e incertidumbre, debido a condi

ciones culturales y religiosas. En cambio, para los jóvenes 

bien preparados, las poluciones representaran un refuerzo pa

ra la afirmación de su propia masculinidad. 

Aunque en el siguiente capitulo estudiaremos los medios 

de influencia para los comportamientos sexuales del adolescen 

te, es valido mencionar aqu! de manera breve, que precisamen

. t.e esos comportamientos o sentimientos, son el reflejo de va

.lores, demandas y condicionamientos culturales, especialmente 

en sus aspectos limitantes, dependientes de las exigencias de 

los adultos. 

Espec!ficamente, en ciertos estratos de la cultura his

panoamericana, encontramos que, precisamente cuando los deseos 

sexuales son mas vehementes, y la capacidad sexual es mayor, 

el adolescente esta sexualmente mas limitado. 

Un claro ejemplo de esto, lo vemos cuando los niños aún 
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no muestran alguna inquietud sexual, o al menos, cuando ésta 

no es desaprobada por los adultos, la situación puede conti

nuar igual, no se altera la relación entre éstos. No se le -

da importancia a la poca información que el niño puede tener 

acerca del sexo. Sin embargo, llega una etapa en que las ci! 

cunstancias cambian: el niño aproximadamente a los once o d! 

ce años de edad, empieza a experimentar el inicio de la pube! 

tad. 

Tanto para el nlfio como para el adulto, esto significa 

que un nuevo tipo de manifestaciones sexuales empezara; el -

cuerpo adquiere un valor importante en la vida del ser humano, 

nuestra cultura, paradójicamente, retira los contactos f!si

cos, es decir, los familiares ya no besan ni acarician al pO

ber. 

"Los órganos genitales, los volvemos algo exclusivamen

te sexual, al negarnos a tocarlos fuera de un contexto eróti

co, de esta forma, socializamos ~l adolescente dentro de val! 

res antlcorporales, antlsexuales, y, por tanto, propensos a 

crear confusión y culpabilidad, en la medida en que coinciden 

con una época de intensas vivencias corporales y genltales•.<45 l 

45 Idem, p4g. 85. 
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La cultura antlsexualista, refuerza esta actitud de los 

adolescentes, quienes son educados en el sistema tradicional 

de silencio familiar acerca del sexo, y de conferencias anti

sexo, por el medio escolar y por la iglesia. 

En relación a esto, si consideramos que "la pubertad es 

un periodo critico del desarrollo psicosexual no sólo por la 

novedad de las experiencias, sino por el efecto que los fact~ 

res sltuaclonales espec!ficos, de las experiencias sexuales -

de esta etapa, producen en su vida sexual adulta, moldeando -

en gran parte sus experiencias, gustos, est!mulos y respues

tas sexuales"( 45 >, debemos tomar en cuenta las expectativas -

de los adultos en torno a los jóvenes. 

Por ejemplo, se espera socialmente que las mujeres al 

desarrollar su anatom!a, organicen de manera "natural", sus 

planes de vida respecto al matrimonio y la maternidad, como 

si el hecho de poseer una vagina, Otero y pechos, creara el 

deseo del pene, criar niños y alimentarlos al pecho. 

En cambio, a !so aumentos de la musculatura, en los va 

rones, se les relaciona con el dominio social, as[ la pose

sión del pene, se le suele confundir con el derecho a Iniciar 

encuentros sexuales. 

46 lbidem, p4g. 101. 
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As! como ésta, existen otras ideas acerca de la sexuall 

dad del adolescente, y que son reflejo cultural, las cuales -

traen como consecuencia, que éstos, tengan poca capacidad pa

ra gozar espontánea, libre e !ntimamente de su potencia se

xual, acumulando inhibiciones, que limitan también a muchos -

en su vida sexual adulta, tal es el caso, de la no tolerancia 

de la relación heterosexual premarital, por el mito de la vi! 

ginidad, el impedimento del matrimonio por razones económicas 

y de educación, y la ridiculización o condena de algunas otras 

formas de sat_isfacción sexual, como la masturbación, de la 

que hablamos anteriormente. 

Por todo ello, podemos decir que •es en la infancia 

cuando se logra la identificación con el propio sexo, a tra

vés de un periodo de aislamiento y aOn de antagonismo con el 

sexo opuesto, esto reafirma una Identificación afectiva con 

el grupo de pares. La pubertad y la adolescencia, son perl~ 

dos homosociales, en los cuales se aprenden y refuerzan los 

estereotipos culturales que se refieren a lo masculino y lo 

femenino".< 47 l 

Por otra parte, todo lo anteriormente expuesto, sirve 

para entender al adolescente invidente, quien experimenta -

47 KNOBEL, Mauricio. El s!ndrome de la adolescencia normal, pág. 90. 
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todos los cambios e inquietudes propios de esta etapa de la -

vida, esta persona que privada de la función visual, ha de re 

currir al testimonio y al ejercicio de otros sentidos para de 

fender su propia existencia, donde e~ta Gltima sólo serA pos! 

ble en "un mundo y en un medio de conformación human!stica y 

trascendental, en el que Ja actitud de sus semejantes viden

tes, va a jugar un papel decisivo".C 4Bl 

Comanmente se asocia a la personalidad del ciego la 

imagen de ser una persona carente de pudor, cfnico y un tan

to insolente, en el aspecto de la conducta sexual, que viene 

a dañarlo mAs que a favorecerlo. 

Pues desde hace mucho tiempo se ha vinculado Ja conduc

ta sexual del hombre a la expresión ffsica de su modo de vi

vir, desenvolverse en la vida y también en relación con su -

propio estado_f!sico, desde el punto de vista fisiológico. 

Por otra parte, las expresiones o comportamientos sexua 

les tales como: la paidofilia, gerontofilia, fobofilia, en-

tre otras, pueden producirse en los ciegos de ambos géneros, 

y son semejantes a las que se producirfan en individuos vi

dentes. 

48 G. Juan Manuel y Garc!a de la Torre. Los ciegos sCJ110s as!. PAg. 13. 
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Hay que recalcar la importancia del cuidado a los niños 

invidentes, en su periodo de evolución hacia, la pubertad, 

pues en ocasiones y por diversas razones pueden ser colocados 

en una situación de soledad y aislamiento, lo que repercutirA 

en su vida adulta. 

Se sabe que apart~ del tacto "el ciego concede un va

lor excepcional en el lenguaje amoroso, no sólo a las infle

xiones insinuantes de una voz cAlida y armoniosa o al alegre 

repiqueteo de una risa fresca y &gil o al sonido de un paso o 

taconeo firme y decidido, vivo y rApido, sino también a los -

---· olores, entrando el sentido del olfato a jugar en alto grado, 
~:-;~:;~~n~e-~~~~l "~ ¡i¡g¡· --- ----· -----------~ -. __ 

Con ello esta persona puede conocer'la belleza f!sica -

en rasgos generales, de su pareja y por lo tanto resultar!a -

falsa la concepción de que los invidentes, tienen grandes 

equivocaciones estéticas. 

La mujer invidente puede ser coqueta, gustarle estar -

bien presentada y utilizar el retoque cosmético que suele 

aplicarse con una habilidad muy particular. 

En relación al matrimonio, "es frecuente que se lleve a 

cabo, _el de un hbmbre ciego con una mujer vidente, el caso 

· 49 Idem; pAg. 103. 
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contrario casi no llega a presentarse•.l 50) 

Sin embargo, los matrimonios entre invidentes son suma-

11ente frecuentes, qui za porque desde el pun_to de vista emoc i.!!_ 

na! esta coincidencia puede contribuir en algún momento a que 

cada uno de los cónyuges sepa comprender mejor la actitud y -

las situaciones del otro, pues muchos piensan y conciben al 

ciego como una •persona malhumorada, egolsta, incapaz de sen

tir afecto, y dedicada exclusivamente a la satisfacción de 

sus propias exigencias•.1 51 ) 

Pero debemos decir, que la persona invidente es por en

cima de las circunstancias •un ser eminentemente dotado de -

cualidades sensibles y emotivas, y precisamente por tener r~ 

ducida su capacidad sensible debido a la natural llmltaci6n 

que le impone la pérdida de la vlsi6n, compensa este defecto, 

no sólo con un mayor rendimiento del resto de sus órganos se! 

sibles, sino, muy especialmente, de un mayor desarrollo de su 

capacidad emotiva, condición ésta que le permite, ••• mantener 

un m4s permanente contacto, una mas prolongada conservación y 

vigencia de sus experiencias•.< 52) 

50 lbldell, pag. 105. 

51 lbldell, pag. 73. 

5Z lbldell, pag. 75. 
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3.1.- Educaci6n Sexual.-

Sabemos que la posibilidad de una educación sexual, de

pende en gran medida, del conocimiento que tengamos acerca de 

lo que ocurre en cuanto al sexo. Es importante establecer 

con claridad los conceptos y actitudes que se manejen con re~ 

pecto al tema, puesto que ideas equivocadas redundan en una -

incapacidad para educar no sólo la sexualidad sino también la 

totalidad de la persona. 

Hace ya algunos años, se comenzó a hablar de la necesi

dad de una educación sexual, pero mas como una oposición a la 

tradición o forma de vida instituida, que como expresión de -

una real necesidad que beneficiarla a la juventud. 

Es por esto, que en aquellos tiempos la educación se

xual se limitaba a ser una mera información y prevención acer 

ca de los "peligros" que ocasionarla el abuso del sexo. 

A este respecto, López lbor señala que "Educar la sexu! 

lidad es algo mas que Informar sobre ciertos misteriores de -

la vida. Es dar al nino la posibilidad de integrarla, de in

icorporarla a su manera de vivir, de sentir y querer, elevandE_ 

la a nivel de hombre. En el mejor de los casos, aan suponie~ 

;do una informaci6n a la medida, completa, incluso con la nec~ 

.saria prudencia y honestidad, no podemos abandonar al niño 
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sin saber qué debe hacer con su sexualidad en el sentido más 

amplio, o al menos con su genitalidad presente, que da una 

nueva dimensión a la vida, organizada hasta entonces sin es

tas inquietudes en su intimidad, llenas de tabOes y misterio. 

Aunque concibiéramos erróneamente la sexualidad como simple -

genitalidad, debiéramos considerar esta función como la más 

noble de nuestro cuerpo y tratarla con la dignidad que se me

rece". (53 l 

Sin embargo, debemos partir del conocimiento de que el 

sexo no es una parte o una simple función del hombre. Como -

mujer o como hombre somos una totalidad. Nuestros pensamien

tos, sentimientos y manera de actuar son en función de nues

tro género; es decir, nuestra forma de ser está en relación a 

nuestra personalidad informada por el género que nos corres

ponde. o esta forma se entiende que nuestra virilidad o femi 

neidad trasciende lo puramente genital. 

Dicho esto, es de comprenderse que cuando no se atiende 

a la sexualidad en su sentido más amplio, se corre el riesgo 

de pretender educar sexualmente sólo informando sobre el cam

po concreto de la actividad genital, sobre las posibilidades 

y riesgos de esta función. 

53 LOPEZ, lbor. El libro de la vida sexual, pág. 225. 
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En este contexto podemos decir que "La educación sexual 

es un proceso gradual y progresivo orientado a la formación -

de habitos y comportamientos relacionados con la vida sexual 

del individuo, que debe formar parte de la educación gene

ral". C54l 

Por su parte, la O.M.S. (Organización Mundial de la Sa

lud) propone que "La educación sexual ensenara al niño y al -

joven a distinguir el libertinaje en la verdadera libertad, y 

a conocer y apreciar en su .valor la dignidad humana ••• evita

ra el desconcierto en la niHez y en la juventud, pues no que

daran indecisos, llenos de dudas y saturados de errores, lo 

que sucede si la información sexual tiene como origen la ca

l le, o lo que de lo falso, deformador y anticientlfico hacen 

algo necesario, Otil y verdadero. Enseñar a vivir y conocer 

el funcionamiento de nuestro.cuerpo y sus emociones es tan im 

porta~te como ensenar una carrera o un ofi~io".< 55 > 

Hablando de educación sexual, podemos decir que ésta se 

constituye por tres aspectos: las vivencias, las actitudes y 

la información. 

54 SAN MARTIN, Hernan. Salud y Enfermedad, P.4g. 596. 
55 Curso para padres sobre el tópico de sexualidad. 
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Las vivencias positivas son experiencias que propician 

las habilidades necesarias, para un uso racional de la sexuali

dad, acorde con las potencialidades humanas. 

Por ejemplo, una de las vivencias necesarias para una -

vida heterosexual y afectiva apropiada, es el contacto físico 

con la madre durante la infancia, asl, el niño debe sentir el 

calor f!sico de la madre y el contacto corporal para desarro-

1 lar una vida sana y ser capaz de dar y recibir afecto. 

Otra de las vivencias necesarias para una buena conduc

ta sexual, es por ejemplo, el juego con otros niños de la mi~ 

ma edad y género, no es necesario prohibirle los juegos que -

incluyan la exploración sexual, pues de otro modo, ésta se ha 

ra en la clandestinidad, Implicando esto por lo tanto, que lo 

sexual debe ser secreto, oculto o negado. 

Uno más de los componentes de la educación sexual es la 

actitud frente al sexo. Las primeras actitudes del niño a es

te respecto, las recibe de sus padres; es decir, gradual y ca 

si imperceptiblemente los niños van adquiriendo el modo de 

ver y pensar acerca del sexo, de sus progenitores. 

Asl por ejemplo, cuando Jos padres guardan absoluto si

lencio en lo que se refiere a temas sexuales, entonces es pr2 

bable que sus hijos adquieran una .actitud de miedo o de mist! 
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rio que fomentara ya sea inhibiciones perjudiciales, o bien, 

una curiosidad insaciable en torno a éstos. 

Por otra parte, refiriéndonos a la información, sabemos 

que en muchas ocasiones no se da o se transmite erróneamente, 

sin embargo, algOn día el niño descubre la verdad y siente 

que si no se habló nunca del sexo, es porque implica algo 

inadmisible para el hombre, que no puede mencionarse. 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que las metas -

dé la educación sexual son las siguientes: 

1. Lograr en el ser humano un desarrollo y maduración 

psicosexual armónico, que le permita obtener un equilibrio 

emocional que favorezca su integración al grupo social. 

2. Llegar a tener una comprensión cient!fica y humana 

de la vida sexual, desde los puntos de vista psíquico, bioló

gico y social. 

3. Dar sentido y destino a la sexualidad e integrarla 

como una fuerza creadora y enriquecedora de la personalidad -

humana. 

De manera específica a través de la educación sexual, 

se espera obtener del niño y adulto, actitudes y comportamie~ 

tos como los que se enuncian a continuación: 
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a) Aceptación de la propia sexualidad. 

b) Comprensión de la vida sexual. 

c) Respeto a la sexualidad de otras personas. 

d) Responsabilidad ante la sexualidad. 

e) Comunicación profunda y vital a través del sexo. 

f) Naturalidad frente a la sexualidad. 

g) Autenticidad con el papel sexual que le corres

ponde. 

h) Realización de la personalidad. 

i) Capacidad de dirigir concientemente la sexuali 

dad 11 .< 55 l 

Para que esto pueda ser posible, debemos señalar la im

portancia de que la educación sexual debe iniciarse desde los 

primeros dlas de la vida y continuarse durante toda la exis

tencia, dando particular importancia a las etapas de la infa~ 

cia y la adolescencia, debe hacerse a nivel de la familia, e! 

cuela y comunidad; por lo tanto, es responsabilidad de padres 

y maestros. 

Por lo anterior, dedicaremos nuestro siguiente apartado 

55 SAN MARTIN, Hernan. Salud y enfermedad, pags. 596-598. 
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a hablar de la Importancia que tienen la familia y la escuela 

en la educación sexual. 

3.2.- La Fa•llla J la Escuela COllO vlas de for•aclón e infor 

aaci6n de la Sexualidad.-

En una época como la actual, tan diferente y compleja -

a la de hace unas generaciones, y en la que los jóvenes reci 

ben influencia no sólo de sus coetaneos, sino también de otros 

medios, como la televisión principalmente, radionovelas, cine, 

revistas, carteles, la escuela y la familia, todos los cuales 

proveen de gran cantidad de información acerca del sexo; es -

necesario ayudarlos y orientarlos a tomar decisiones lntell· 

gentes en lo que respecta a este tema. 

Requerimos hacer el señalamiento de que siendo en el -

seno de la· familia donde se generan las primeras experiencias 

que conforman la personalidad del Individuo, expondremos pri

meramente cómo ésta se integra a uno de los medios fundament! 

les de la educación para la sexualidad. 

Si bien es cierto que los padres tienen una Influencia 

importante en la educación sexual de los hijos, es el ambien

te familiar en su conjunto, el que determina la forma en que 

los niños aprenden a comportarse como hombres o como mujerer. 
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En nuestra sociedad es com6n que ademas de los padres, los 

abuelos, t!os y hermanos mayores, junto con otras personas, -

refuercen los valores y costumbres tradicionales que poseen 

y de los cuales los niños aprenden a pensar y co•portarse en 

lo que respecta a su sexualidad. 

Habiendo señalado con anterioridad que la sexualidad, 

es un aspecto inherente al ser humano, que se inicia desde an 

tes de su nacimiento, nos abocaremos ahora a hablar sobre la 

forma en que se van adquiriendo las actitudes y comportamien

tos sexuales. 

El niño en sus primeros meses de vida se encuentra en 

una fase en la que explora su cuerpo y entra en contacto con 

sus genitales. En la medida en que la ocasi6n se presenta y 

sus habilidades motrices se lo permiten, el niño podra llegar 

con sus manos hasta sus genitales. Es habitual que las pers~ 

nas que lo cuidan, muestren una actitud muy emotiva ante tal 

contacto, lo cual contribuye a que el pequeño fije su atenci6n 

a esa parte del cuerpo. 

El niño en cada momento es un fruto de la interacci6n -

entre él y su ambiente. Viene al mundo con capacidades y po

sibilidades que habra de desarrollar mediante dicha interac

_ci6n. Las personas a su alrededor influi•os .•as por nuestros 

actos que por nuestras palabras. En este sentido es importa.!!_ 
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te comprender la necesidad de crear todas las condiciones pa

ra que el niño viva en un clima de seguridad. 

El afecto y los cuidados que la madre ofrece al niño, 

son condiciones básicas para su salud intelectual, afectiva y 

sexual, y le permite aprender y desarrollarse normalmente. 

El niño ciego, obviamente tiene dificultades en el movl 

. miento, mas aQn si ha tenido una existencia demasiado pasiva 

y protegida; en estos casos, él tendrá pocas posibilidades de 

resolver sus propios problemas o de correr riesgos menores e 

incluso de usar su iniciativa; desafortunadamente, muchos de 

sus conocimientos de la vida diaria serán incorrectos, no ba

sados en su propia experiencia. 

El infante ciego, como cualquier otro niño, necesita a 

su madre para que lo cuide durante los primeros años. Sus ne 

cesidades son básicamente las mismas: Afecto, Seguridad y 

Cuidado constantes. Requiere ante todo de una demostración -

mas efusiva de cariño, por medio de mimos y caricias, porque 

no puede ver la expresión afectuosa de un rostro, aunque el 

tono de voz de la madre sea un indicador importante de sus 

sentimientos hacia él. 

En otros casos el niño invidente necesita que se le ha

ble mas, y escuchar conversaciones y explicaciones de los ob

jetos y los hechos, porque su experiencia estara limitada por 
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su falta de visión. Es necesario que se le brinde más est!m~ 

lo para la actividad, para incorporarse, gatear y caminar, 

porque los incentivos visuales no existen para él y porque no 

puede juzgar con exactitud la distancia o posición de los ob! 

táculos. 

Una vez que el niño amplia su clrculo de acción de la 

casa a la calle, se encuentra con muchas situaciones que es

cucha y por las que siente curiosidad. Es natural que pre

gunte sobre cuestiones sexuales, y es importante que encuen

tre la comprensión necesaria por parte de sus padres o de lo 

contrario, se desorientará fácilmente. 

Muchas veces, sin estar conciente de ello, los padres -

educan a sus hijos con el ejemplo, con sus actitudes o reac

ciones ante la sexualidad, con el trato diferente que dan tan 

to al hombre como a la mujer. 

Como resultado de esa educación, en nuestra sociedad, -

los niños generalmente aprenden a no demostrar sus sentimien

tos, a que deben ser fuertes y dominadores, que no deben llo

rar, que pueden mostrarse de manera violenta o agresiva y que 

a .ellos les corresponde el deber de mantener a la familia, r! 

representarla y tomar las d~cisiones Importantes. 

En cuanto a la niña, ésta aprende que s[ le es permiti

do llorar y demostrar sus sentimientos, debe arreglarse y pr! 
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sentarse agradable, atender y cuidar a los varones, y hacerse 

cargo de las actividades domésticas. 

Es muy importante la información que los niños reciben 

acerca de los aspectos biológicos de su sexualidad, porque g~ 

neralmente, ésta es tratada como un tabO, sobre todo por los 

padres que ocultan estos conocimientos a los niños y jóvenes, 

quienes buscan las explicaciones sobre el funcionamiento de 

sus órganos sexuales y las relaciones entre hombre y mujer g~ 

neralmente fuera de la familia -a escondidas- y sin garantla 

de encontrarla en forma veraz y adecuada a sus necesidades. 

"La actitud se trasmite a través de los actos, de las 

palabras y de las ideas cotidianas, y empieza a formarse des

de que el niño esta muy pequeño, de modo que nuestra actitud 

lo afectara casi desde que nace. Antes de aprender a hablar, 

el niño ya ha Iniciado la formación de la actitud frente al 

sexo. Del modo en que los padres se relacionan entre si, y 

con su propio cuerpo, el niño saca un modelo de comportamien

to afectlvo-sexual".(56) 

Ilustrando la cita anterior, diremos que cuando el ni-

ño nace rio tiene vergüenza de nada, es decir, no se apena por 

56 GIRALDO NEIRA, Octavio.- Explorando las sexualidades h1.111anas, pag. -
257. 
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estar desnudo. Aún mas, cuando aprende a hablar y caminar y, 

hasta los tres años o poco después, todavla no tiene vergüen

za, la aprende de sus padres quienes la infunden a través de 

la educación o su propia conducta. 

Por otro lado, si los padres hdblan de manera negativa 

y prohibitiva sobre esto, lo haran notar como algo vergonzo

so y malo, entonces sus hijos pensaran y sentiran que el sexo 

es negativo y tendran una actitud de temor e inseguridad con 

respecto a él. 

Los padres de un niño ciego parecen olvidar que tiene -

sexo. En algunos casos quisieran que asl fuera, pues piensan 

que la vida sexual y el matrimonio le estan prohibidos. Aún 

los especialistas han concedido poca importancia y atención -

al efecto de la ceguera sobre el desarrollo pslcosexual del 

niño y del adolescente y su concepto del matrimonio. 

El sexo del niño o adolescente, es parte de él mismo, 

independientemente de su atipicidad, casado o soltero, neces! 

ta que se le ayude a desarrollar sentimientos sanos acerca 

del otro género y de su propia sexualidad. 

Son muy pocos padres que dan información a sus niños, 

pues ellos mismos carecen de los conocimientos necesarios, -

dAndoles explicaciones muy vagas y superficiales, y general

mente viciadas por prejuicios; sin embargo, esto no impide 
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que los niños o adolescentes adquieran esta información por -

si mismos, en lecturas -cuando les es posible leer- o por am! 

gos, aunque suelan estar llenas de errores y de esta manera, 

influyan en el comportamiento sexual y afectivo del niño. 

La información y educación sexual es una preparación -

que todo padre deberla brindar a sus hijos para que éstos 

puedan afrontar mejor cualquier obstaculo que se les presen

te. Si se les educa siempre de acuerdo a su edad, se le pro

porciona la posibilidad de realizar una elección seria y res

ponsable en su vida y se previene del surgimiento de trastor

nos sexuales en etapas posteriores. 

"Una verdadera y fructlfera educación sexual impartida 

en casa, es un proceso que se inicia tempranamente en la ni

ñez y se extiende a lo largo de toda la adolescencia. La in

formación se da poco a poco, de acuerdo con la edad cronológ! 

ca y emocional de cada niño".( 57 ! 

Idealmente, este proceso tendrla que iniciarse a muy -

corta edad. De este modo una de las primeras informaciones 

que el pequeño debe saber, es el nombre real de las partes de 

su cuerpo, es decir, asl como se le enseña al niño que al pie 

se le llama pie, cuando se le señala el pene a un niño y la 

57 
ENGEL, Joel, Es hermoso crecer, pag. 35. 



119 

vulva a una niña, es necesario decirles por su nombre, ·sin 

usar eufemismos, pues en nuestro medio, desde que somos pequ! 

ños, generalmente se nos enseña que los genitales son una zo

na sucia, que se debe ocultar y a la que Incluso no podemos -

nombrar, por lo que se le denomina "pajarito", "cosita" y de 

otras formas. Cuando los padres les dan un nombre diferente 

a los órganos genitales, es porque ellos mismos se sienten in 

cómodos con sus nombres verdaderos. 

"El uso de una terminolog!a adecuada despoja al &mbito 

de lo sexual de gran parte de su misterio y de su condición -

de tema tabO, o mAs exactamente no se los adiciona".(SS) 

La educación recibida, primero en el hogar, después en 

la escuela, en la calle y en todas las circunstancias socia

les, conforman la personalidad, y todas las creencias, actit! 

des y conocimientos tendrAn profunda influencia en el compor

tamiento, de esta manera, dependiendo de la forma en que se 

aborde la sexualidad se observaran las consecuencias sobre el 

comportamiento y respuesta sexuales. 

Por ejemplo, cuando al niño se le sorprende tocando 

sus genitales son reprendidos con palabras como: "eso no se 

hace", "cochino", "se ve feo", incluso con frecuencia es cas-

58 Ibidem, pAg. 37 
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tigado. En el caso de las mujeres, se fija la idea de que 

hay que ser "recatadas" y "pudorosas"; adem&s considerando 

también los constantes mensajes de lo pecaminoso, sucio e in

moral relacionado con el sexo, el que apenas es aceptable co

mo medio de reproducci6n de la especie. 

Sabemos que cuando el niño juega con sus genitales, los 

padres le dan una acentuada sensaci6n de culpa, pues sus co

mentarios son en relaci6n de que pueden enfermarse o lastimar 

se si se tocan. Esto es especialmente importante si se trata 

de un niño con algGn impedimento ftsico, pues se ha observado 

que muchos de ellos piensan que su "enfermedad" o lesi6n es -

un castigo por haberse portado mal. Entonces si los padres -

hacen hincapié en el peligro o maldad que encierra la manipu

laci6n de los genitales, podr&n echarle la culpa de su cegue

ra. 

Los padres educan a sus hijos en aquellos valores que 

ellos mismos sienten como morales y correctos, pero ast mis

mo, deben saber que formar&n una identidad distinta a la de -

ellos. 

Los investigadores de la niñez han propuesto que a los 

once años o doce, los niños repiten el sistema de creencias 

de sus padres. Posteriormente comienza a producirse un cam

bio, en virtud del cual se cuestionan ese sistema de valores 
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y van construyendo otros diferentes, ya no tanto bajo la in

fluencia de los padres -que en esta etapa disminuye- sino de 

los compañeros y amigos. 

Sabemos muy bien que hoy mas que nunca, los jóvenes se 

encuentran al tanto de lo "Gltimo", en comportamientos sexua-

les difundidos principalmente por la televisión; pero también 

sabemos que gran parte de la información que transmite, no es 

completamente real, o bien, sólo les despierta dudas o confu

siones que no va a resolverles o explicarles. 

"La censura en los medios de comunicación refuerza la 

concepción inmoral y pecaminosa del sexo; fotonovelas, tele

novelas y radionovelas en forma constante exaltan valores se

xuales, disfrazandolos de pureza y amor romantico, a la vez -

que señalan los terribles castigos que sufren las mujeres "P! 

caderas y malas•. Asr mismo, lo pecaminoso, sucio y peligro-

so de la masturbación ••• que ha sido llamada "vicio solita

rio ••• " y lo que representa para la mujer la pérdida de la 

virginidad, que tiene que ser def~ndida como la virtud que la 

hara una mujer aceptable, y si la pierde afrontara la mas 

grande devaluación como ser humano•.< 59 > 

59 ALVAREZ-GAYOU, Juan Luis.- Sexoterapia Integral, pag. 108. 
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Este hecho es muy importante sobre todo cuando el joven 

siente vergüenza por su ceguera, pues estara especialmente 

propenso a pensar que su desarrollo sexual va a ser diferente 

al de otros muchachos. 

"El muchacho o la joven que son ciegos pueden tener 

problemas muy especiales. Quiza no se den cuenta de que sus 

nuevas caractertsticas son comunes a todos los adolescentes, 

porque no pueden ver los cambios en la apariencia de sus com

pañeros. Tampoco ven las ilustraciones en los libros, y no -

les esta permitido utilizar su bien desarrollado sentido del 

tacto. Los modelos anat6micos pueden ayudar siempre que sean 

precisos. El mejor camino es una relaci6n intima y franca 

con sus padres, o con algün hermano o hermana mayor, con qui! 

nes puedan discutir, hablar sobre cuestiones de sexo y dife

rencias sexuales•.< 60 1 

Si su atipicidad constituye un rasgo ftsico muy noto

rio, puede ser muy penoso para él, la época en que sus amigos 

empiezan a salir con muchachos del otro género. Por ejemplo, 

un muchacho ciego tendra que depender de sus amigos para que 

le presenten a las muchachas y tal vez ni siquiera se atreva 

a acercarse a ellas. Su temor de que nadie quiera relaciona! 

60 SPOCK, Benjamtn.- El cuidado del niño lisiado, pag. 146. 
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se con él puede aumentar sus sentimientos de aislamiento y 

tristeza. 

Aún cuando su problema sea grave, el chico Invidente -

puede enamorarse y casarse, ya que la ceguera no es una ba

rrera para estos sentimientos. 

Vimos en el capitulo anterior, la importancia de la au

toestima en los seres humanos, y sabemos que para que ésta se 

genere, es necesario que el chico viva en todo un contexto de 

amor, confianza, comunicación y respeto, todo lo cual debe 

ser brindado en primera instancia por la familia. 

Es obvio considerar que si un chico tiene la confianza 

de acudir con sus preguntas y problemas relacionados con su 

sexualidad, también podran hacerlo con cualquier otro proble

ma. 

Cuando hablamos acerca de la información que los padres 

deben dar a sus hijos acerca del sexo, es facll suponer que 

muchos de estos padres creeran que hablarles sobre ello, es 

en extremo peligroso, pues se les darra luz verde para que -

pudieran tener experiencias sexuales antes de casarse o para 

adelantar la edad en la que tengan sus contactos sexuales.

Sin embargo, suministrar información sexual oportunamente y 

en forma directa no induce necesariamente a la experiment,a

clón sexual. 
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La educaci6n sexual, estemos o no de acuerdo en propor

cionar infor•aci6n al niño, se da en la vida cotidiana y mu

chas veces de manera distorcionada, lo que puede tener conse

cuencias la•entables. La educación responsable supone una in 

for•aci6n sexual, que har~ responsable al niño y después ado

lescente, para elegir favorablemente a la pareja y poderse r! 

lacionar adecuadamente con los demas. 

Todo esto nos conduce a reflexionar en lo siguiente: -

"Las actitudes del niño hacia el sexo y el amor, no esperan 

la adolescencia para desarrollarse; se forman a través de to

da la niñez, sobre la base de su estrecha relaci6n con sus P! 

dres, su deseo de merecerlos y el crecimiento de sus propios 

impulsos. El sexo y el amor en la primera infancia como en 

la adolescencia, revisten mas importancia que el de simples 

hechos biol6gicos de la vida; incluyen la suma total de los -

sentimientos hacia el sexo opuesto (deseo de proteger, ayu

dar, gustar o idealizar al ser amado); la estimación de s1 

mismo co•o ho•bre o como mujer (la actitud hacia su propio -

cuerpo); los sentimientos hacia los niños y la futura capaci

dad para cuidarlos como su progenitor•.< 61 l 

El tipo de relaciones que se forman en el curso de la 

61 Op. cit., ~g. 256. 
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niñez contribuiran de cualquier manera a la actitud de la pe! 

sona hacia el sexo y el amor en su concepto mas amplio. La -

actitud con respecto a su propio cuerpo -de orgullo o de ver

güenza- es uno de los aspectos de la sexualidad que tiene ma

yor importancia para el niño con limitaciones flsicas, en es

te caso, para el invidente. 

"LA ESCUELA" 

Al entender a la sexualidad como "la expresión del ser 

humano en la que se conjugan factores biológicos, psicológi

cos, sociológicos, económicos, culturales, éticos y espiri

tuales•<62>, podemos comprender todos los aspectos que vienen 

a conformar la personalidad de los seres humanos. 

En este sentido, las expresiones sexuales estan condi-

cionadas por el individuo y son propias de cada persona; al 

mismo tiempo, la sexualidad de una persona sufre la influen

cia del ambiente, la cultura donde vive, los valores éticos, 

morales y religiosos, que imperan en el medio donde se dese~ 

vuelve. 

De aqu[ se desprende el papel tan importante que juega 

62 HILU, Virginia. Participación de la escuela en la educación sexual, 
pag. 16. 



126 

la educaci6n en la integraci6n sexual y la formaci6n de la 

personalidad; agregando a esto, la necesidad de una familia, 

que propicie un ambiente favorable para el desarrollo del in

dividuo, ya que la forma en la que se haya integrado la pro

pia sexualidad, determina muchos aspectos de la personalidad, 

tales como la confianza en si mismo, y la capacidad de esta

blecer relaciones con otras personas. 

Consideramos que en el trabajo escolar con niños, j6ve

nes y adultos invidentes deben estar presentes aspectos como, 

que'se quiere para ellos, qué vida deseamos para ellos y c6mo 

queremos que realicen su vida, no s6lo c6mo es la persona con 

la cual se trata, sino también "cuales son sus posibilidades, 

cuales sus limitaciones, y también conocer el medio en que 

ese individuo va a actuar y se va a desarrollar, qué le ofre

ce su medio, qué le exige y qué espera de él".1 63 1 

En este sentido, la escuela debe preparar para la vida 

y conjuntamente con la familia hara que el niño evolucione, 

actOe y se desempeñe como ciudadano Otil, eficaz y contribu

yente al crecimiento de si mismo y de su comunidad. 

La escuela proporciona a los alumnos ciegos horarios y 

actividades diarias que les posibiliten un poder flsico, agi-

63 I ;e.E. V .H. Aportes de dos conferencias internacionales, pags. 26-27. 
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lidad, flexibilidad, equilibrio y resistencia, y sin duda es

to es importante, pero también 1 o es y de manera esencia 1, 1 a 

orientación de su sexualidad, que como cualquier persona po

seen y experimentan los cambios propios de ella. 

En este orden de ideas, al concebir a la educación como 

un "proceso de desarrolló integral del ser humano por la cual 

va tomando conciencia progresiva de su papel y de su respons! 

bil!dad, y si la sexualidad est~ lntimamente ligada a la per

sonalidad, podemos apreciar entonces la capital importancia -

que implica la educación sexual y la relevancia que tienen 

las escuelas como un medio de orientación e Información acer

ca de ella".( 54 l 

En términos generales, la educación sexual en las escu~ 

las se limita a libros de texto sobre la fisiologla de los 6r 

ganas sexuales y la reproducción; enfocados·a meros asuntos -

de higiene, pues de alguna forma no se ha entendido aOn que -

la sexualidad existe en todos los seres humanos; que se desa

rrolla como una fuerza continua desde antes del nacimiento 

hasta la muerte, integrada a nuestra personalidady que pode

mos manejarla y usarla en las relaciones de unos con otros, -

como hombres ~ mujeres. 

64 Op. cit., pag. 16. 
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Por otro lado, la asistencia a la escuela ampl[a el mu_!! 

do del niño que deja de estar restringido al hogar, esta exp~ 

riencia le va permitiendo completar su identificación como 

ser humano y acelera su maduración. El trato que tiene con 

otros niños, le provocara nuevas curiosidades y generara pre

guntas en relación con el origen de-los niños, el parto, el -

embarazo y la función masculina y femenina en cuanto a la re

producción y el amor. 

Dentro y fuera de la escuela, pueden observarse los 

juegos sexuales en los niños, en el sentido de simular la 

conducta de los adultos, representando un matrimonio o noviaz 

go, se besan y se toca, reproduciendo actitudes ci'é 'sus padres. 

En este sentido, en las personas que carecen del senti 

do de la vista, el recurso tactil es primordial para el reco 

nacimiento de todo su entorno. 

En la edad escolar, hay otras influencia~ que van ad

quiriendo importancia, existe un momento en el cual los pa

dres son las figuras sobresalientes, pero cuando se incorpo

ra a la escuela, su clrculo cambia; pues otros adultos en es 

te caso los maestros y niños ajenos al c[rculo de la familia 

y comunidad, contribuyen a las definiciones de masculinidad 

y feminidad. 

En el aula, se puede enseñar a las niñas econom[a do-
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méstica, mientras que los niños se inclinan por los talleres, 

estas actividades son asignadas de manera generalizada a am

bos géneros, consideradas como una preparación para la vida -

adulta. 

Generalmente las actitudes de los maestros se parecen a 

la de los padres, con frecuencia niños y niñas se encuetran -

separados, es decir, sentados en lados distintos del salón de 

clases, y colocados en equipos opuestos para concursos, por -

ejemplo de ortograf!a, dictado, resolución de problemas en

tre otras. 

También se puede encontrar con frecuencia que los jugu! 

tes en las guarder!as y jardines de niños, estan separados d! 

pendiendo del sexo, por un lado estan aeroplanos, carros, he

rramientas de carpinter!a, entre otros, y por otro, las muñe

cas, las reatas y equipo doméstico (trastecitos, estufas, cu

biertos). 

Asimismo, las niñas dentro de las fiestas escolares, 

son quienes sirven la comida y los .refrescos, mientras que 

los niños transportan los abastecimientos; ademas, se permite 

que éstos se involucren en mucha mas actividad f!slca, e in

cluso se les justifica el hecho de hacer mas ruido y travesu

ras en el aula. 
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Con ello "la imagen de masculinidad que desarrolla el -

niño durante los años de escuela, es la de aumentar la afición 

al logro, a la competencia, al éxito y al deseo de una ocup! 

ción. Por el contrario, la imagen de feminidad para la niña, 

es la de ser obediente, dependiente y pasiva•.( 65 1 

Por otra parte, la mayorla de las escuelas ofrecen in

formación sexual a los niños menores de 14 años, aunque prob! 

blemente durante el año escolar en que se aborda el tema, se 

tiende a separar por sexos para proporcionar la explicación, 

lo cual constituye un impedimento para que entre ambos sexos, 

exista una adecuada comunicación posterior acerca de ella. 

La mayor parte de la información sobre vida familiar, -

salubridad, higiere y sexualidad empiezan generalmente en la 

secundaria y aumentan en nGmero hasta la preparatoria, siendo 

ésta la oportunidad para muchos jóvenes de hablar sobre sexo, 

o de aprender acerca de diversos aspectos de la sexualidad. 

Sin embargo, la decisión de las escuelas, a menudo im

puesta por los padres, de aplazar o negar la educación sexual, 

propicia que los compañeros continGen siendo la mas poderosa 

fuente de información sexual en la sociedad, as! como para -

65 GAGNON, John.- Sexualidad y Cultura, pag. 100. 
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•establecer que el sexo será experimentado en formas de ansie 

dad y culpa por los jóvenes: ansiedad y culpa que sólo disml 

nuirán mediante la manipulación de valores y actitudes por 

parte del grupo de compañeros•.1 66 1 

Cierto es que las escuelas enfrentan los problemas de 

decidir qué enseñar, cuándo hacerlo, quién lo hace y cómo, 

aunque quizá la decisión más importante es qué enseñar, pues, 

hasta el momento ésta se ha remitido a los aspectos meramente 

fisiológicos del ciclo de respuesta sexual, que llevan a la re

producción de la especie, dejando de lado elementos como el 

amor, desarrollo personal, compañerismo, entre otros, y que -

forman inegablemente parte de la sexualidad. 

Desafortunadamente a los programas de educación se

xual se le dedica poco tiempo y sucede que cuando a los jóve

nes se ofrece la ocasión para aprender algo al respecto, la -

mayorra de sus guiones sexuales ya se han conformado y han sl 

do reforzados por la .experiencia, incluso para muchos jóvenes 

es mas dificil incorporar la información, porque ya ha pasado 

el punto en que dicha Información pudo haber quedado fácilme~ 

te Integrada en sus estilos de vida sexual. 

66 Ibldem, pág. 127. 
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Es cierto que no se trata de Impartir una información -

simple o aún compleja de los hechos relativos al sexo, esto -

serla simplemente Información y no educación. Tampoco se tra 

ta de Imponer un determinado código de conducta, en el que se 

señale lo que consideramos bueno y por lo tanto, practicable, 

y lo catalogado de malo y en consecuencia evitable. 

"La mejor forma qulz&, reviste en el di&logo con el edu 

cando, en el cual, se suministra Información cient!fica, obJ~ 

tlva, al sexo y al mismo tiempo se la analiza, valorando lo -

positivo y negativo de los comportamientos sexuales, se reci

be la opinión y se confrontan los valores de cada uno, esti

mulando a cada persona para que libre y conscientemente deter 

mine sus valores y conductas de una manera voluntaria y res

ponsable". (G?) 

Por último, podemos decir que las personas invidentes -

logran lazos emocionales a través del tacto y de la voz, y es 

tos estimules tienen que ser muy intensos durante los años de 

desarrollo, y continuar en su proceso de maduración. 

Asl el desarrollo y el aprendizaje desde el nacimiento 

ocurre como resultado de una participación activa a través de 

los sentidos, el sistema motriz y los sentimie.ntos entre el 

67 lbidem, p&g. 94. 
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niño, la gente y el ambiente que le rodea. Esto permitirA 

que el niño construya su propia autoestima y le proporcione -

los elementos necesarios para manejar su vida adulta, en los 

aspectos: personal, laboral, intelectual y amoroso. 

Todo ello es importante en la medida en que "las esta

d!sticas demuestran que en los paises donde se imparte educa

ción sexüal en las escuelas; no es mAs probable que la inicia 

ción se~ual tenga lugar a edad mAs temprana, y que entre qui! 

nes de hecho tienen contactos sexuales precoces la probabili

dad de enfermedades de transmisión sexual y embarazos indese~ 

dos es menor. Algunos cient!ficos han llegado a la conclusión 

de que la actividad sexual prematura, es menos probable entre 

aquéllos a quienes se les ha enseñado la fisiolog!a y la dinA 

mica del sexo".(GS) 

3.3.- Aportaciones Teóricas para la Estructuración de Progra 

•as de Sexualidad.-

Antes de hablar sobre los aspectos teóricos y metodoló

gicos para la elaboración de programas sobre educación sexual, 

es necesario contextualizar a México en el Ambito socio-econ6 

68 ENGEL, Joel. Es hermoso crecer, pAg. 17. 
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mico, para entender las necesidades sociales y culturales a -

las cuales debe responder un programa sobre educación sexual. 

México al igual que los paises de América Latina, com

parte un sistema socio-económico de capitalismo dependiente.

El sistema capitalista en paises latinos ha reproducido patr~ 

nes de producción, distribución, estratificación social y es

tilos de vida, desde la colonia hasta hoy en dla. 

En este contexto, existe un proceso y una estructura de 

capitalismo dependiente al interior de cada pals, donde un 

grupo social (el más extenso), depende de su existencia mate-

rial y desarrollo cultural, del poder polltico y económico de 0 

otro grupo social (grupo dominante), en la misma forma en que 

la totalidad del pals subdesarrollado, depende de la domina-

ción polltica, económica y cultural de los paises desarrolla-

dos. 

Este capitalismo dependiente se caracteriza por la neu

tralización de los mecani~mos de desarrollo económico que se 

expresa en un estancamiento de la economla, generando la mar

ginalidad, entendida en cuatro sentidos.< 69 ) 

1~- La marginalidad antropológica, en el sentido de un 

hombre que se encuentra entre dos culturas. 

69 BORCO PINTO J. Educación Liberadora. Ubicaci6n teórica y prActica, -
p4g. 72. 
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2.- Marginalidad Estructural, como proceso de formación 

de enormes masas que representan la fuerza de trabajo de una 

sociedad, pero que al estar al margen de la propiedad y con

trol de los factores productivos y riqueza social, se encuen

tran fue1·a de las decisiones poi fticas y económicas, asf como 

también, los beneficios que deberfan generarse en torno a la 

riqueza soc1al, educación, vivienda, salud, entre otros. 

3.- La marginalidad propiamente dicha, entendida como 

el proceso que produce un aumento acelerado de la población, 

teniendo como efecto la introducción de la técnica en las ta 

sas de mortalidad. 

4.- La marginalidad cultural, es la exclusión de las -

masas de cultura, entendida como saber. Los indicadores de -

esta forma de maginalidad son los altos niveles de analfabe

tismo, los bajos niveles de escolaridad, la deserción esco 

lar y la concentración del conocimiento en minorfas, como -

privilegio de clase. 

En este panorama de marginalidad, la educación ha sido 

orientada a aumentar el valor del trabajo, en cuanto a fuer

za productiva, atendiendo las necesidades del proceso de re

producción del capital, generándose formas especfficas de r~ 

producción de la ideolog!a dominante, apoyadas en relaciones 
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antagónicas de clase, as! "la escuela transmite valores espe

c!f icos y contenidos seleccionados segOn criterios de cla

se•. (70) 

Con este sentido, las Ideas hegemónicas transmitidas -

por la escuela sirven para hacer que los individuos acepten 

su realidad y las relaciones entre los hombres, se vean como 

resultado de una racionalidad "natural", de las relaciones de 

dependencia y sumisión entre las clases. As! la escuela pre

para para el sistema productivo, desarrollando habilidades y 

destrezas para participar eficientemente en el mercado de tra 

bajo, cubriendo 1 os requer lmientos de 1 mode 1 o de modernización, 

categorizando y distribuyendo los conocimientos de acuerdo a 

las posiciones que las personas ocuparan en la pirámide econó-

mica. 

"Siguiendo los modelos jerárquicos que norman la reali

dad, los educandos son evaluados sobre la base de criterios -

competitivos, y cuando fracasan, la escuela y el sistema so

cial crean mecanismos para asistirlos como fracasados•.1 71 l 

Actualmente la desigualdad social, la selectividad de 

los sistemas educacionales y la necesidad de considerar cua-

70 MORALES GOMEZ, D.- La educación y desarrollo dependiente en América 
Latina, p!g. 71. 

71 CONAPO. La educación de la sexualidad humana. Vof. 1, pag. 74. 
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tro aspectos especlficos de la igualdad a lograr: la igual

de acceso, de sobrevivencia, de productos y resultados, han 

sido delimitados como problema principal en México. 

"Ante esto, la planeación educativa debe coordinarse -

adecuadamente con la planeación económica, demografica y del 

bienestar social".1 72 1 

Con la planeación económica, para asegurar ~n equilibrio 

entre el egreso del sistema escolar y el crecimiento de la de

manda de fuerza de trabajo. 

Con la planeación demográfica, para facilitar la absor

ción de la demanda residual por educación, y la normalización 

de los parámetros de crecimiento del sistema educativo, debie~ 

do alterar las tasas de crecimiento poblacional y combatir 

la excesiva concentración de asentamientos humanos. 

En la planeación del bienestar social, se busca el mej~ 

ramiento·de la eficiencia interna del sistema, a través de me 

canismos de tipo preventivo, compensatorio y remedia!. 

Pues bien, es en este contexto general de la educación 

en México, el marco sobre el cual se ubica la educación sexual. 

La verticalidad de las relaciones y la selectividad de los 

72 Idem, pag. 75. 
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contenidos sociales de la escuela, representa caracterlsticas 

en torno a la educación sexual. 

"El problema de la marginalidad se conceptualiza en -

cuanto a la sexualidad como el problema de la marginalidad di 

ferenciai de hombres y mujeres, de tal manera que ambos se en 

cuentran entre dos culturas y deben confirmar empfricamente -

su existencia como tales. 

En cuanto que hombre y mujer son distribuidos diferen

cialmente para la división del trabajo, y ambos se encuentran 

a.l margen de la propiedad y el control de los factores produ.!e 

tivos y de la riqueza social".< 73 1 

La marginalidad resultante del aumento acelerado del v~ 

lumen de población, crea tasas crecientes de desempleo mas al 

tas para las mujeres que para los hombres. Al respecto, la 

mujer se encuentra particularmente afectada por su papel bio

lóglco, según el cual debe gestar y lactar a sus hijos. 

Asimismo, los niveles de analfabetismo, baja escolari

dad y deserción escolar es más elevada en los grupos femeninos 

que en los masculinos. 

Por una parte, la relación educando-educador se ve fo

mentada la idea basada en una consideración de la educación, 

73 Ibídem, pág. 74. 
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como una donación del conocimiento de "aquéllos que se juzgan 

sabios hacia los que juzgan ignorantes". 

"La actividad basicamente narrativa, discursiva y diser 

tadora del educador, transforma en vasija o depositario del -

contenido al educando y niega el conocimiento. como proceso de 

bGsqueda". (74 l 

Esta consideración enmarcada en una cultura paternalis

ta como la nuestra, nos remite a un fomento de la pasividad y 

sumisión de los educandos que se hace mas severa hacia los 

grupos de mujeres. 

Uno de los aspectos que esta al margen de la estratifi

cación socio-económica, es el referido a la información sobre 

el funcionamiento sexual y la reproducción humana. 

Las informaciones deformadas, las omisiones y la nega

ción de tales acontecimientos, son una constante entre grupos 

di diversos estratos, de diferente gremio, de ambos géneros y 

un elemento no reconocido por la cultura, pero presente en la 

convivencia diaria. 

Los intentos por incluir contenidos de tipo sexual en 

los textos y programas de la S.E.P. (Secretarla de Educación 

74 FREIRE, Pulo. Pedagogla del Oprimido, pag. 24. 
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POblica}, llegaron a provocar en el pasado levantamientos co

lectivos que hicieron patente los temores y riesgos mal ente~ 

didos que podrfan traer. 

Actualmente existen padres de familia y profesores que 

manifiestan su comprensión, apoyo e interés hacia la necesi

dad de proporcionar una educación sexual a sus hijos. 

Sin embargo, aan muchos padres niegan el crecimiento de 

los hijos y no se dan cuenta del papel fundamental que tienen 

en la evolución de los mismos; ya que la familia es el mejor 

medio para obtener los datos relativos a la conducta y evolu

ción sexual, por lo cual, en muchas ocasiones al no entender

se de esta manera, los padres se oponen a que se hable con 

sus hijos sobre este tema esencial. 

Por otra parte, la sexualidad y la educación sexual fu~ 

ra de la escuela, se encuentra cualitativamente en la misma -

situación. Hacia adentro de las instituciones, se esquiva to 

do lo relativo a la genitalidad y las relaciones sociales se 

rigen por el criterio de dominación. 

3.4.- Consideraciones Pedag6gicas acerca de la Sexualidad.-

Es bien sabido que los cambios operados en la sociedad, 

se dejan sentir en el seno familiar, y por ·10 tanto, ~~ cada 
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uno de sus miembros. Sin embargo, hay quienes se resisten 

ese cambio, de acuerdo a su historia personal, al matiz que 

la educación dejó en cada persona en algQn momento vital de -

su formación, aunque también puede posibilitarse segQn la di! 

posición mental, f!slca y por la voluntad personal de cada i~ 

dividuo. 

Es as! como la sociedad va renovando sus normas, sus -

valores y costumbres, cada persona es Impulsora y sujeta de 

esa renovación. 

Es en este contexto en que debe abordarse a la sexuali

dad, sin desligarlo de los cambios sociales que se van suce

diendo uno con otro. 

La educación sexual, comenzó a considerarse desde 1930 

cuando se pretendió Incluirla en los programas educativos, p~ 

ro por protestas de las madres de familia no se llevó a cabo 

esta acción ue pudo haber sido valiosa. 

Desde aquella fecha han pasado ma~ de cincuenta años y 

comienzan a retomarse con seriedad algunos estudios relacion! 

dos con el tema, ya que se ha visto la importancia de las ins 

tituciones (familia y escuela), el medio ambiente, medios ma

sivos de comunicación y otros, y su Influencia en el niño, 

adolescente, joven, adulto y aon en la etapa de la vejez. En 

fin, son tantas las posibilidades de estudio, que sin embargo, 



centra nuestra atención, .la• actitudes:y las vivencias ocurri 

das en le perfodo diffcil y complejo de la adolescencia y aOn 

en la juventud. 

Por otro lado, al hablar de escuela o programas de edu

cación sexual, debemos entender que la sexualidad se da con o 

sin (aunque sr ayude) la influencia de estfmulos intenciona

dos del medio escolar. 

Todos, incluso desde antes de nacer somos seres sexua

les y a medida que interactuamos con el medio, vamos adqui

riendo una formación sexual, la cual manifestamos en todo mo

mento. 

"Los principios que ahora se toman como valiosos, tie

nen un origen filosófico, un concepto de hombre en un momen

to dado que no surge de la moda, sino que se va definiendo -

en relación con la evolución cultural que alcanza niveles su

periores, y que se proyecta a una dimensión en la que se nec~ 

sita una formación que responde al momento en que se viva, ya 

que no es posible que una nueva situación propicie que los in 

dividuos permanezcan estaticos, inmóviles, porque no viven de 

espalda a la realidad ••••• l 75 l 

75 op. cit., pag. 44. 
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La educación de la sexualidad debe considerarse parte 

integral de la formación del individuo, permitiéndole vivir -

su realidad y de esta manera se conozca a si mismo y pueda 

percibir una orientación que lo gu!e hacia una madurez bio-psl 

cosocial. 

Ubicando entonces a la sexualidad como un proceso for

mativo, cuando éste tiene una intención didactica, es necesa

rio hacer un planteamiento pedagógico, el cual implica la el! 

boración de fundamentos cient!ficos y filosóficos que dan res 

puesta a las actuales necesidades humanas, pero también que 

sean 6tlles para tiempos futuros. 

Asl pues, la sexualidad debe tener un sentido humano, 

al considerar al hombre en su estructura total, y al percibir 

con criterios especlficamente pedagógicos para establecer la 

orientación educativa conveniente. "Una pedagogla inscrita -

en la formación de la sexualidad tiene que partir de cada pe~ 

sona, ya que representa una posibilidad tan peculiar y por~ 

ende personalizante, que en realidad, un "Modelo Educativo" -

viene a ser sólo una gula sugerente aplicable y adecuable a 

los participantes con quienes se trabaja•.< 76 1 

Cabe se~alar que en cuanto al aspecto metodológico, du-

76 Op. cit., pag. 46. 
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rante el desarrollo tematico de la sexualidad, es necesario -

evitar proyectar la problematica personal del docente, quien 

debera adoptar una actitud orientadora y sin parcialidades, 

ademas de proporcionar información actualizada y veraz de 

acuerdo al nivel socio-económico y cultural, as! como de sa

lud (flsica y mental), del grupo de que se trate. 

Hemos manifestado anteriormente, la Idea de que la edu

cación sexual se da progresiva y casi imperceptiblemente; ad

quirimos valores, actitudes y comportamientos sexuales, sin 

que esto necesariamente signifique que hacerlo sea un proceso 

consciente. 

Nos corresponde ahora, analizar el marco global social 

en el cual se inserta la educación formal de la sexualidad, -

es decir, aquella que se da de manera intencionada, no sin a~ 

tes referirnos a las fundamentaciones pedagógicas que den va

lor a las acciones que se realicen o pretendan realizarse a fa 

vor de la educación en materia sexual. 

Concebimos a la educación como un proceso históricamen

te determinado, y por tanto, sujeto a constantes cambios y si 

ademas sabemos que el principal elemento de la educación es -

el ser hu•ano y una de sus mQltiples dimensiones es la sexua

l !dad, entonces ta•bién concebimos a ésta como una parte din! 

mica que responde a las transformaciones y desarrollo opera

dos en la educación en general. 
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De este modo podemos ubicar a la sexualidad en su senti 

do informal y formal, esto es, como un proceso global de edu

cación o socialización de la sexualidad y como un proceso in

tencional y dirigido. 

En cuanto a la educación sexual informal, ésta se refi! 

re al conjunto de acciones que ejerce la familia, la escuela, 

la iglesia, los medios masivos de comunicación y otros grupos, 

sobre la sexualidad de las personas, sin una formulación ex

plicita de sus fines y pautas a seguir. Sin embargo, como 

agentes socializadores, debemos vislumbrar el impacto tan 

grande que tienen en cada uno de nosotros, pues dichos agen

tes tonllevan los fines y metas del sistema socio-económico -

al que sirven. 

As! se recibe sin plena conciencia de todo el caudal de 

información que el individuo va introyectando, y al mismo 

tiempo contribuye a perpetuar las estructuras sociales vigen

tes. 

En lo que respecta a la educación sexual formal, ésta -

formula expllcitamente sus fines y organiza sistemat!camente 

una metodologla que coadyuve a alcanzarlos, por lo tanto, es 

la escuela la Institución donde se imparte la educación for

mal. En este marco institucionalizado, la sexualidad que se 

propicia, responde a un programa formal, pero también~ ·1a 
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interacción informal de los grupos que integran una determin~ 

da estructura escolar. 

De cualquier modo, formal o informalmente, educadores 

y educandos, reproducen en el hogar, en el trabajo, en el au

la escolar, en los templos y en cualquier otro centro de con

vivencia, el tipo de relaciones sociales y materiales de pro

ducción de un sistema, las relaciones que se establecen entre 

los sexos, y el concepto de hombre y mujer como resultado de 

estas condiciones. 

"La educación sexual ha sido en este sentido, el proce

so de socialización por medio del cual se transmiten y proce

san los valores y pautas de comportamiento sexual existentes 

en una cultura dentro de una situación histórica 

da". (?7) 

determina-

En los actuales momentos tan dif!ciles y complejos de 

nuestra sociedad, llena de carencias, de vicios, corrupciOn, 

injusticias y demas, se hacen necesarios grandes cambios, a -

nivel económico y social, en este sentido, la educación revi~ 

te una gran Importancia, no conslderandola como una panacea, 

sino como una estrategia mas que coadyuve a la transformación 

de valores y actitudes que posibiliten al hombre a entenderse 

77 op. cit., pag. 67. 
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a si mismo y a la sociedad, en un acto de toma de conciencia. 

"Hablar de una pedagogla de la sexualidad es referirse 

a la acción educativa intencional, que busca transformar los 

valores, actitudes y comportamientos sexuales de una sociedad 

Implica por tanto, un replanteamiento del proceso de s~ 

cialización de la sexualidad, obliga a describir la estructu

ra de esa sociedad para analizar las posibilidades que tiene 

la educación de Incidir en ella y a definir el sentido en 

que la educación sexual lograrla un impacto real y positivo, 

en cuanto concebimos que la educación sexual puede transfor

marse en el proceso por medio del cual cada persona dentro de 

un contexto histórico, económico y cultural Integra su sexua-

1 idad, de acuerdo a su desarrollo biopsicosoclal de una forma 

conclente y responsable; que implique una critica ante la se

xualidad y una actitud creativa que le permita ser mas dueña 

des[ misma•.1 78 1 

La Pedagogla de la sexualidad analiza los elementos ed~ 

catlvos que permiten tomar una actitud critica ante los prln• 

cipios y valores sexuales que transmite la sociedad, la toma 

de conciencia de los principios, valores y comportamientos ·s! 

xuales propios, as! como la adquisición de una actitud anal!-

78 Op. cit., pags. 67-68. 
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tica y flexible hacia las inovaciones cient!ficas y cultura

les que conlleven transformaciones de la sexualidad, y de es

ta manera, pueda actuarse libre, placentera y responsablemen

te en el terreno sexual. 

3.5.- Linea•ientos Retodol6gicos para la Plenaci6n de Progra 

•as de Educaci6n Sexual.-

Para la realización de los propósitos de las personas y 

de los grupos sociales, se hace necesaria la planificación.

La planificación "Es un proceso racional que parte del anal! 

sis y de la reflexión y va transformandose en actividad para 

coordinadr, agrupar, integrar y dar forma orgánica a un con

junto de decisiones segOn el espacio estudiado, un plazo de

terminado, un grupo y una situación concreta•_( 79 l. 

En educación, la manera de llevar a cabo esa planifica

ción, es a través de los planes y programas; en educación se

xual, dichos programas se orientan a cubrir las necesidades -

de los grupos m~s variados como padres de familia, profesores 

de diversos grados escolarizados, promotores rurales, profe

sionales de la salud, grupos de adolescentes y otros. 

79 Op. cit., pag. 94. 
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De acuerdo a los procedimientos de planificación basa

dos en la metodologla de Diseño de Planes de Estudio de Raquel 

Glazman y Maria de Ibarrola, presentamos aqul las seis etapas 

generales para la realización de un programa de educación se

xual. 

Cabe hacer notar que la propuesta de las autoras es una 

de las mas actuales en cuyos lineamientos encontramos la in

clusión de objetivos de aprendizaje, los cuales estan conteni 

dos en los programas elaborados por la S.E.P. (Secretarla de 

Educación PQblica), a través de la D.G.E.E. (Dirección Gene

ral de Educación Especial), organización educativa que cuenta 

con un equipo de educación sexual, capacitado por el CONAPO 

(Consejo Nacional de Población), institución que precisamente 

ha retomado para la elaboración de su propuesta, los plantea

mientos de Ibarrola y Glazman. 

Este trabajo acerca de los lineamientos de un programa 

nos ha permitido un mayor entendimiento, en cuanto que el 

CONAPO, ha orientado su propuesta en torno al tema de educa

ción sexual. 

En tanto uno de nuestros objetivos es la propuesta de 

un programa de orientación sexual, creemos pertinente hacerlo 

desde un enfoque social y pedagógico (sin olvidarnos di los -

lineamientos técnicos),,desde el cual podamos 'brlnda~ uria 
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aportaci6n a un trabajo que debe cada vez renovarse por los -

constantes cambios en la sociedad, los valores, los adolescen 

tes, sus familias y todos quienes estan implicados de una u -

otra manera en la educación de nuestros j6venes. 

ETAPAS PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA 

1. AnAlisls de fundamentos. 

2. Determlnaci6n de objetivos generales. 

3. Determinaci6n de objetivos especificas. 

4. Agrupacl6n de objetivos especificas y estructura

ción del programa. 

5. Selecci6n de métodos y medios. 

6. La evaluación. 

P R 1 M E R A E T A P A 

"ANALISIS .DE FUIDAMEITOS" 

;Haciendo referencia a la sexualidad, diremos que este 

programa educativo debera partir del analisis de·Ja sltua-
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ción actual en lo que a sexualidad se refiere, y de la situa

ción deseable; es decir, aquella que pretenderá satisfacer 

las necesidades recientes. 

As!, el análisis de fundamentos se constituye en el mar 

co de referencia del programa educativo, el cual sustentará -

los siguientes lineamientos y acciones educativas que integran 

la totalidad del programa: 

1. El contenido de la educación sexual. 

2. El contexto social, pol!tico, cultural y económico. 

3. La Institución. 

4. El educando. 

Una vez analizados estos fundamentos, se estudiarán des 

de dos planos o niveles diferentes: 

a) El plano conceptual. 

b) El plano real. 

En el plano conceptual, nos referimos a Ja filosof!a -

educativa que sustenta el programa, es decir, a toda la serie 

de valores impl!citos o expl!citos que contempla cualquier ac 

ción educativa. 
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FUNDAMENTOS PARA LA PLANIFICACION EN EDUCACION SEXUAL 

1) El cxrrt.a'lido 2) El cootexto social, 3) La Instituc!oo ocme 4) El eáJcaix!:J 
el: la e1x:a ¡x¡l!tico y rultu se Jnplanta el pro-
cioo semal7 ral y ecm'.mico: grana. 

Lefiniciál el: rEcesidades sociales Lefinicirn el: flJlCiál - Nivel oo partlci-e eW:aciál se- en ruanto a sexual!- ch la Instltucioo. pacioo del aiJ-o mal. dad. cardJ en el proce 
H so 00 Enseñanza--e P¡lrm:lizaje. 
E fotxlelo de sociedoo. p 
T Pa~l qie á!blera u ejen:er el eW:ill 
A do m cuanto a -:: 
L seJ<Ualiclad • 

. 
raro se da la Legislacirn re la Pa¡;e 1 CfJe esta 
edu:aclln se- Situaciln octual de 1nst1tuc1rn. ejercien:b el -
mal. la sexualidad. eáJ:arxb en aai 

to a sel<Ualiclad:-
R lesultados alcanza 
E Disciplinas - <hs JXll' la inst!fü 
A relaciooadas ctoo El'l ruante a-:: Proceso de ilpl'Ul-

L cm la e:ilca- IEcursos dls¡xnl- sexualidad. dizaje. 
cioo sexual. bles. 

ll:!cursos lumros, IEcursos y nivel 
eccronicos y mate 
Males dis¡xnible"S. 

socio-e:atmico. 
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El plano real integra el estudio sobre las situaciones 

sociales e individuales que se dan como consecuencia de la in 

fluencia de las estructuras sociales, pollticas, económicas y 

demAs. (Ver cuadro de fundamentos para la planificación en -

educación sexual). 

Consideramos que el anAllsis de fundamentos es requisi

to Indispensable para cualquier programa, ya que se tiene que 

hacer un estudio completo de caracter!sticas y necesidades de 

los Implicados en alguna situación de aprendizaje, no obstan

te, el modelo presentado aqul mismo, sobre fundamentos para -

la planificación en educación sexual, nos crea la inquietud -

acerca de su operatividad, pues lo concebimos sólo en el pla

no del "deber ser•, en tanto que plantea situaciones que muy 

pocas veces son tenidas en cuenta en la elaboración de un pr~ 

grama. 

El contenido que resulta del anAlisis de fundamentos, 

es un contenido que ha de transmitirse, someterse a discusión, 

reorganizarse y elaborarse paulatinamente a la vez que se com 

'plementan con las actividades de aprendizaje, permitiendo dar 

,le flexibilidad al programa y brindando oportunidad de parti

cipar en él, a quienes estAn involucrados en este quehacer 

educativo. 
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S E 6 U N D A E T A P A 

"DETERMINACION DE OBJETIVOS GENERALES" 

Los objetivos de aprendizaje determinan expl!citarnente 

los cambios que se esperan en los educandos, corno resultado -

de un proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Se plantea su importancia desde el momento en que éstos 

gu!an las experiencias de aprendizaje y señala las pautas de 

evaluación. 

Podr!arnos nombrar tres principios o requisitos para la 

formulación de objetivos: 

"1.- ·La necesidad de enunciar Jos objetivos en función 

de los resultados que deberan alcanzar los educandos •.. 

2.- La necesidad de enunciar los resultados en la do

ble dimensión de contenidos y comportamientos. Los conteni

dos abarcan aportaciones del educador y del educando en aspef 

tos de Información y del anallsis del entorno social .e indlv! 

dual. Los comportamientos precisan las actividades yel gra

do de compromiso del educando en relación con los contenidos. 

3.- Enunciar en forma explicita y en términos precisos 

y un!vicos, tanto el contenido corno el comportamiento de un 
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objetivo de aprendizaje de manera que faciliten la comunica

ci6n entre las partes participantes en la educaci6n".( 80) 

Los objetivos de aprendizaje pueden responder a distin

tos niveles de generalidad: Objetivos Generales y Espec!fi-

cos. 

Los Objetivos Generales, son un conjunto de enunciados 

que indican que los comportamientos y contenidos son amplios 

y complejos y, los estudiantes los dominarán como resultado -

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

"Cuando se precisan como primer nivel de planteamiento, 

los Objetivos Generales, éstos constituyen el principio gula 

que dará contexto, orientaci6n y justificaci6n al contenido -

del programa y permitirán su congruencia, articulaci6n y equl 

librio interno. Los Objetivos Generales constituyen la es

tructura del programa, en sus enunciados queda señalado el -

proyecto de hombre y de sociedad; ponen en evidencia si el -

sentido es educar para la sociedad que existe o educar para 

cambiarla". (81 ) 

En la formulaci6n de Objetivos Generales, para enmar

car su amplitud, podrán establecerse segOn ·los si~ulentes -

80 Op. cit., pág. 102. 
81 Op. cit., pág. 103. 
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criterios: 

"a) Los campos disciplinarlos que Intervienen en la 

educación sexual. 

b) La estructura lógica de la educación sexual. 

c) Los problemas, procesos o actividades de la educa

ción sexual. 

d) Los temas o problemas de investigación en el campo 

de la educación sexual, y 

e) Cualquier combinación de los criterios anterio

res". (82) 

Exponemos ahora un ejemplo de Objetivo General, del 

cual se desprenden algunos objetivos espec[ficos -de los cua

les hablaremos enseguida- y que sirve como criterio para la -

agrupación de unidades tem~ticas. 

OBJETIVO GENERAL-

Analizará los,.elementos blol6glcos, psicológicos y so

ciales de la sexualidad, reconociendo la necesidad de lnfor-

82 Op. cit., p~gs. 104 y 105. 
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mar al educando en cuanto a sus cambios y ajustes biopslcoso

ciales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Distinguirá Jos conceptos de sexo y sexualidad. 

Explicarán las caracterfsticas y dimensiones de la se

xualidad. 

Definirán el concepto de educación sexual. 

En el ejemplo anterior, podemos darnos cuenta de que -

el Objetivo General, sólo agrupa aquellos contenidos especffi

cos, que tienen que ver con las caracterfsticas biológicas, 

psicológicas y sociales de la sexualidad; si se pretendiera -

hablar sobre niños o adultos, especialmente, serla válido ela 

borar otros Objetivos Generales, con sus respectivos Objeti

vos Especfficos y agruparlos en otras unidades temáticas: cur 

sos, módulos y demás, segOn el plan de estudios de que se tra 

te. 
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TERCERA E T A P A 

"DETERMINACIOH DE OBJETIVOS ESPECIFICOS" 

Para la operacionalizaci6n de los Objetivos Generales, 

se establecen otros más concretos y a corto plazo: los Obje

tivos Especificas, los cuales, tienen como caracter!sticas, -

el ser enunciados expl!citos, concretos y un!vocos que seña

lan el comportamiento y el contenido que el alumno dominará -

al término de la unidad temática. 

Los Objetivos Espec!f icos, se desglozan de Jos Objeti

vos Generales, y se debe revisar su congruencia: correspon

dencia y proporción. Correspondencia porque el conjunto de 

Jos Objetivos Especificas, debe representar al Objetivo Gen~ 

ral. Proporción, porque su nivel de generalidad debe ser me 

nor al Objetivo General. 

C U A R T A ET A P A 

"A6RUPACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRUCTURACIOH 

DEL PROGRAMA" 

Cuando se han definido los Objetivos Espec!ficos, se 

requiere agruparlos, en unidades que faciliten la estructu-
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ración del programa. 

Esta agrupación puede hacerse atendiendo a criterios l~ 

gicos, psicológicos y pedagógicos, aunque es posible que tam 

bién se forme un nuevo nivel de Objetivos Intermedios o Parti

culares, que agrupen a un cierto número de Objetivos Espec!fl 

cos. 

En el procedimiento de estructuración, se pueden distin 

guir tres pasos: 

a) Jerarquización de los Objetivos. 

b) Ordenamiento de la secuencia. 

c) Señalamiento de las relaciones de integración. 

Por Jerarquización entendemos la mayor o menor importa~ 

cia que adquiere cada uno de ellos. Ordenamiento de la se

cuencia, consiste en organizar los Objetivos, de acuerdo al -

tiempo; es decir, lo que se aprende previa, simultánea o pos

teriormente. Por integración entendemos la interrelación de 

los Objetivos Espec!ficos, de modo que el programa se presen

te como una unidad coherente. 

La secuencia de los Objetivos, deberá de ir en orden de 

complejidad, ya sea por los contenidos o por el dominio de 

los comportamientos. 
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Q U 1 N T A E T A P A 

•sELECCION DE NETODOS Y MEDIOS• 

Para concretizar los Objetivos de Aprendizaje, recurr! 

•os a la selección de métodos óptimos. Las técnicas y mate

riales de ensenanza, se presentan como el medio para estimu

lar el aprendizaje de los educandos. De esta manera, es una 

especial tarea del educador, promover y organizar las técni

cas que faciliten la productividad del grupo, as! como la t~ 

ma de decisiones comunes. "La técnica es el conjunto de ex

periencias de Ensenanza-Aprendizaje, que facilitan el logro 

de los objetivos, y al material didactico como complemento -

que estimula la asimilación y_retención del aprendizaje; in

teresa y enfoca la atención del educando; varia las estimul! 

ciones, fomenta la participación, evita divagaciones, y am

plia el marco de referencia. Ofrece la posibilidad de orga

nizar el conoci•iento a través de generalizaciones y materi! 

llzaclón de las abstracclones•.< 83 1 

El CONAPO a través de sus Investigadores, sugiere al

gunos criterios para elaborar, seleccionar y combinar con -

éxito las técnicas y materiales didacticos. 

83 ~- cit., pag. 114. 
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- Los Objetivos de Enseñanza-Aprendizaje. 

- La edad y etapa vital. 

- La conformación del grupo. 

- El contexto en que se desarrolla. 

LOS OBJETIVOS DE ENSEAANZA-APRENDIZAJE 

Al hacer una revisión de los objetivos a alcanzar, es 

necesario tomar en cuenta dos aspectos importantes: el com

portamiento y el contenido, a partir de los cuales, se selec 

cionarAn las técnicas y materiales didActlcos adecuados para 

el logro de tales Objetivos. 

Respecto al comportamiento, éste generalmente se enun

cia como la acción que se selecciona para el logro de las ex

periencias de aprendizaje. Bloom, como sabemos, propone una 

taxonom!a de objetivos muy funcional, la cual, incluye las 
~ 

tres dimensiones del aprendizaje: el Cognoscitivo, el Afecti 

vo y el Pslcomotrlz. 

En cuanto al contenido, podemos identificarlo a través 

del tema o rama del saber que forma parte del Objetivo. Con 

respecto a la sexualidad, como tema, diremos que ha sido muy 

poco explorado, sólo recientemente se ha comenzado a invest! 
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gar cientlficamente en sus aspectos biológio, psicológico y -

social, entre otros. "La sexualidad esta en proceso de expl~ 

ración, de experimentación e investigación de campo. Todo 

ello implica que en la actualidad no se tienen claramente de

finidas las relaciones funcionales entre las diversas varia

bles que afectan a los fenómenos sexuales y, menos aún de las 

manifestaciones sexuales de los mexicanos".(B4l 

EDAD Y ETAPA VITAL DE LOS PARTICIPANTES 

Como sabemos, el conocimiento se va estructurando pau

latinamente, de acuerdo a la edad, desarrollo cognoscitivo o 

afectivo del niño, adolescente o adulto, por lo tanto, las e~ 

perlenclas de Enseñnza-Aprendizaje, tendran efectos distintos 

sobre cada uno de ellos y habra que adecuarlos a sus particu

lares necesidades y caracterlsticas. 

LA COIFORRACIOI DEL GRUPO 

Para el diseño de las técnicas y selección de materia

les, se requiere de antemano, conocer la composición del gr~ 

po: tamaño, sexo y otros factores que dan cuenta de la hom~ 

84 Op. cit., pag. 111. 



163 

geneidad o heterogeneidad de los integrantes, tales como si -

son compañeros de estudio o de trabajo, si acuden a la vez j~ 

venes y adultos, jefes y subordinados, profesores y alumnos, 

padres de familia y sus hijos, etc. 

El conocimiento de la constitución del grupo, permiti

rA elegir las técnicas y materiales convenientes, e idear to

das aquellas experiencias que conduzcan al diAlogo y la disc~ 

si6n en los que se intercambien ideas y de este modo, se pro

duzca el conocimiento. 

De manera especifica, en los programas de sexualidad p~ 

ra Invidentes, es necesario considerar las caracterlsticas e~ 

peciales de éstos, para que se adecúen o seleccionen los me

dios acordes a sus necesidades. 

Otro aspecto que debe considerarse en cuanto al grupo, 

es el conocimiento de sus expectativas iniciales y en rela

ción a ello, cabe mencionar que es necesario aclarar los ob

jetivos del curso, para no crear falsas expectativas; sin em

bargo, durante el desarrollo, hay que seguir muy de cerca al 

grupo, para que puedan resolverse todas sus inquietudes, sin 

desviarse demasiado de los Objetivos. Hay que recordar que· -

un programa debe ser flexible y ajustarse a las caracterlsti

cas del grupo, al cual se ir~ conociendo gradualmente. 
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EL CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA EL GRUPO 

No solamente es necesario conocer la dinámica de inter

acción interna del grupo, sino también el contexto en el que 

está inmerso; es decir, el tipo de comunidad al que pertenece. 

Para ello, se requiere hacer un análisis objetivo, sin la va

loración personal o subjetiva acerca de ese contexto. 

Para la selección de técnicas y materiales didácticos y 

para la comunicación en general, se toma como un criterio de 

importancia para su adecuación a él, el contexto socio-econ6-

mico del educando. 

S E X T A E T A P A 

"LA EVALUACIDN" 

Finalmente, una etapa fundamental en todo proceso edu

cativo y que no debe fallar en un programa, es la evaluación. 

"El concepto más amplio de evaluación se refiere al proceso -

de comparación de una realidad con un modelo, de tal forma 

que los juicios que se obtienen de esta comparación actúan co 

mo Información retroalimentadora que permitirá mejorar la re~ 

lidad•.(85) 

8S Op. cit., pág. 124. 
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En lo que respecta a la planificación de programas edu

cativos, la evaluación se presenta como la revisión de la va-

1 idez interna y externa. 

La validez interna de un programa, estudia la formula

ción precisa y adecuada de los Objetivos Generales y Especff! 

cos. 

La validez externa se refiere a la valoración que se h! 

ce en cuanto al logro de tales Objetivos; es decir, vigila su 

cumplimiento. 

Vale recordar que la evaluación pasa por tres momentos 

en la actividad educativa: una evaluación diagnóstica duran 

te el desarrollo y posterior a él. 

La evaluación diagnóstica es una fuente de información 

muy atil para detectar el estado Inicial del grupo; es decir, 

el grado de habilidades, destrezas y conocimientos generales 

de los educandos, en torno a lo cual, se tomar~n las decisio

nes pertinentes para adecuar el programa a sus cara~i~r!sti-
cas. 

En cuanto a los procesos de evaluación slmult~nea a la 

actividad educativa o evaluación continua, puede valorarse -

desde el punto de vista interno lo siguiente: evaluación de 

la congruencia, la vigencia, la viabilidad y la continuidad e 
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integraci6n de los Objetivos. Esta evaluaci6n nos permite co 

nocer individual•ente a cada uno de los educandos y hacer 

los ajustes convenientes sobre la marcha. 

Y final•ente, la evaluaci6n total que incluye la valor~ 

ci6n del conjunto de resultados obtenidos a lo largo de todo 

el proceso de Ense~anza-Aprendizaje. Esta evaluaci6n es la -

su•a de todo un proceso que abarc6 o deberla abarcar a los 

ele•entos i•plicados en el proceso didactico, tales como: do-

centes, alu•nos, recursos •ateriales y humanos, planes y pro-

gra•as de estudio, entre otros. 

La evaluaci6n requiere de una actitud critica de parte 

de los elaboradores, conductores y beneficiarios del curso, -

ade•as, de la progra•aciOn de procedimientos de verlficac!On 

que sirvan de retroali•entadores para proveer a lo planeado y 

a la ejecuci6n del •axi•o de eficacia posible. 



C A P I T U L O 

V 

" PROGRAMA DE EDUCACION DE LA SEXUALIDAD • 
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Frente a la gran cantidad de personas que requieren ed~ 

caciOn especial por cualquier tipo de limitaciOn que presen

ten, no podemos dejar de reconocer que a Oltimas fechas se 

han hecho intentos por dar posibles soluciones a diversas pr~ 

blematicas que enfrentan, en este caso, nos referiremos espe

clficamente a los ciegos. 

Un ejemplo de esto, fue el Primer Seminario Técnico, -

Cientlfico y Profesional de Servicios para Invidentes, que -

se llevo a cabo en septiembre de 1985 en la Ciudad de México. 

Aqul se planteo la necesidad de cubrir los requerimientos mas 

significativos de las personas ciegas, como la salud, vivien

da, alimentaclOn, educaci6n y recreaciOn, por mencionar algu

nos. A partir de entonces, dentro de la asistencia social, -

se les dlO el siguiente apoyo: ayudas econ6micas, ópticas, -

de medicamentos, transportación foranea, dormitorio, canaliz_! 

ción a hospitales y centros de salud, servicio de alimenta

ción: todo esto en el D.F. y area metropolitana. 

Asimismo, se concede Importancia dentro de la educación 

del invidente, a establecer programas que contemplen: estlmu 

laciOn temprana, educación inicial, preescolar, primaria y s~ 

cundaria; ademas, de servicios de rehabilitación. como apoyo -

psicológico, de trabajo social, orientación y movilidad, act.!. 

vidades de la vida diaria, lecto-escritura del Sistema Braille, 
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actividades culturales y recreativas, tales como excursiones, 

visitas a teatros, museos, etc., y capacitación laboral; es -

pertinente aclarar que todo ello se brinda o pretende brinda! 

se a las personas registradas en instituciones, sin contar a 

quienes no asisten a ningOn centro de asistencia social. 

Como podPmos 1preciar, a partir de ese afio se ha hecho 

énfasis en proporcionar al invidente gran nOmero de servicios 

para su rehabilitación, pues se le enfoca ya desde un punto 

de vista integral, considerAndolo como unidad bio-psico-so

cial. Si esto es as!, cabe preguntarse: ¿Porqué no se ha im 

plementado un programa de educación de la sexualidad? 

Si bien es cierto que las escuelas regulares apenas co 

mienzan a preocuparse por tratar temas sexuales, esto no sii 

nifica que en los institutos especiales sea menos Importante 

el brindar este tipo de educación. 

Tanto el pOber, como el joven o adulto ciego que asis

ten a Institutos de Rehabilitación han sido obseriados, rea

lizando practicas sexuales, como la manipulación de sus geni

tales, incluso a veces, los de sus compafieros; ademas, mani

fiestan tener interés hacia el otro género, o por el contra

rio, suelen mostrar inhibición total o retraimiento. Una ac

titud muy significativa en él, es que muestra negación y re

sistencia hacia la sexualidad general. 
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Podemos decir que el joven ciego, como cualquier otro, 

realiza actividades sexuales, aunque con una marcada desinfor 

mación sexual. En el caso del púber ciego, la diferencia bá-

sica en relación al vidente es que "··· falta del canal vi-

sual va a tener que descubrir, explorar y reconocer su propio 

cuerpo, través de los sentidos que le son accesibles, sobre 

todo el tacto. Dicho conocimiento se va a realizar anal!tlc~ 

mente explorando una parte, descubriendo otra, hasta lograr -

integrar una imagen corporal".1 86 ) 

En los videntes, la información sensorial que asimila a 

través de los órganos de los sentidos, es realmente rica, en 

especial, la visión, quien proporciona gran información res

pecto de las caracter!sticas del medio lposición, distancia, 

tamaño, color y forma), que con sólo verlas le dan un esquema 

de su entorno o medio que lo rodea; sin embargo, parece que -

en el invidente "La experimentación del cuerpo a través de 

sensaciones cutáneas, est5 hipervalorada y se prolonga más 

que en los videntes, confrontando al máximo la superficie cu

tánea con el ambiente•.1 87 l 

86 MALDDNADO, Patricia. La etapa de la pubertad en el individuo ciego -
congénito; p. 206. 

87 OLGUIN,. Yolanda. La sexualidad en el infante ciego, p. 197. 
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El pOber ciego va descubriendo la~ partes de su cuerpo, 

en base a una exploración manual, as! mi~~o. va experimentan

do nuevas sensaciones, como emision· ~eminales en el varón y 

menstruaci6n en la mujer; por eju•plo, todas las vivencias 

que ella va teniendo y los cambios que nota en su cuerpo al 

sentir más justas su~ ropas, le están indicando que algo pasa 

a su cuerpo. 

Hablamos de que la modalidad táctil es la que mayor -

informaci6n ofrece al pOber ciego, uesafortunadamente, al ex

plorar sus órganos sexuales, esta acción es reprimida social

mente por quienes ven, de modo qua muchas veces el ciego aba~ 

dona esta práctica de reconocerse, o lo hace ocultándose, pe

ro sintiéndose culpable. 

Tanto el pOber vidente, como _. ciego, se enfrentan a -

la angustia, inseguridad y temor que ocasionan sus cambios 

corporales, no obstante, !ns invidentes, tienen menos oportu

nidades de obtener respuestas a sus inquietudes y dudas acer

ca del sexo, por algunos motivos talas como: 

"No tener acceso directo al material impreso sobre el 

tema sexual. 

- Que en el sistema Braille es muy escasa la literatura 

al respecto. 
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- Por la dificultad que tiene el ciego para adquirir -

información sobre los órganos sexuales Internos y externos en 

la mujer y en el hombre, por lo que en particular se dificul

ta mas el reconocimiento de genitales internos en ambos sexos 

y de genitales externos en el sexo opuesto, y 

- Por la inexistencia de material did~ctico adecuado s~ 

bre los órganos genitales, que los represente lo mas cercana

mente posible a la realidad, para ayudar al ciego a concretar 

In teórico y favorecer el conocimiento de s! mlsmo•.( 88 l 

Si bien es cierto que el joven ciego puede hacer una ex 

~loración manual de sus genitales y su cuerpo en general, es

to no le brinda un conocimiento concreto, necesario para vi

vir con menos angustias e inseguridades y manejar su sexuali

dad en genera l. 

En resumen, el p6ber ciego puede y es capaz de formar, 

aunque mas lenta y dif!cilmente una imagen corporal durante -

el perlodo de la pubertad, y para ello debe partir de una au

toexploración y autodescubrimiento corporales, a través de vi 

venciar sus propias y nuevas sensaciones, empleando sus senti 

dos funcionales y adquiriendo un conocimiento teórico real· -

88 Op. cit., pag. 209. 
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acerca de sus órganos genitales externos e internos, de su 

funcionalidad y de los demás aspectos que involucran la sexu~ 

!!dad humana. 

Como hemos visto, es fundamental proporcionar a través 

de programas de educación de la sexualidad, la correcta info~ 

maclón en materia sexual, que vaya más allá de la pura expli

cación biológica y que posibilite a la persona ciega una co

rrecta integración de su sexualidad, cuya meta sea la forma

·clón de una personalidad que pueda enfrentarse a las exlsgen

cias del medio. 

Para esto, padres y maestros deben buscar los medios p~ 

ra propiciar una educación psico-sexual satisfactoria. 

Por ello, es un deber de las instituciones de enseñan

za, cumplir la función educativa en el aspecto sexual; no du

damos que deba prepararse al ciego en el terreno Intelectual, 

es decir, en áreas como las matemáticas, la f!sica u otras, -

pero creemos también que hay áreas básicas que contribuyen a 

la formación Integral de la persona con impedimentos visuales. 

Asimismo, tampoco pensamos que en este aspecto se deba susti

tuir a los padres, descargando en las Instituciones educati

vas toda .la responsabilidad de la educación sexual; hay fa

ses en ella en la que los padres son insustituibles, pero ta~ 

poco se pretende que toda la información sea ajena a tales 

instituciones. 
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Lo anterior, es necesario puesto que apreciamos que el 

adolescente y el joven ciego tienen pocas oportunidades para 

establecer relaciones hetera-sexuales y m~s aOn para aquellos 

quienes viven internados e incluso en ocasiones separados 

unos y otros. 

Ademas, por su parte, la sociedad aún sigue aceptando -

ideas erróneas acerca de los invidentes al concebirlos como -

personas sexuales o incontrolables de su sexualidad y que de

ben ser ignorados o confinados; por el contrario, se debe en

tender la expresión de su sexualidad, con miras a un desarro

llo integral de la persona y a crear mayor responsabilidad en 

su manejo. 

FUNDAMENTACION AL PROGRAMA DE EDUCACION DE LA SEXUALI 

DAD PARA LAS PERSONAS INVIDENTES. 

Existen en México numerosos niños y jóvenes que tienen 

requerimientos de educación especial, en cierta forma ellos, 

forman parte de los grupos marginados, y algunos pertenecen a 

poblaciones económicamente deprimidas, cuyas condiciones de -

vida inciden para incrementar la frecuencia de ciertas enfer

medades y la carencia de algunos estfmulos que afectan diver

sas formas o niveles de aprendizaje. 
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Aún cuando en el pals han sido realizados grandes es

fuerzos en pro del campo de la educación especial, no se pue

de negar que existan necesidades no satisfechas todav!a, las 

cuales, se incrementan por causas de diversos aspectos como: 

socioeconómicos, poblacionales, pedagógicos y otros. 

Por otra parte, si tradicionalmente se considera al 

hombre como un ente biopsicosocial, e incluso desde.1974 la -

Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), declaró que la sa

lud sexual es parte integral del concepto de salud, la cual, 

proporcionara a las personas un bienestar social, podemos de

cir, entonce~ que la sexualidad es una de las dimensiones del 

comportamiento humano. 

Ahora bien, si consideramos que la población Invidente 

es considerable, entonces no se puede hacer a un lado la ne

cesidad de proporcionarles una adecuada orientación socio-s~ 

xual, la cual lamentablemente en algunos centros de atención 

a invidentes no se da, pues son lugares en los que no se 

abren espaciones laborales y educativos para propiciar en es 

tas personas un desarrollo integral, pues se ha venido fornen 

tando en ellos una gran dependencia, porque se les proporci~ 

na un lugar para dormir y dinero para gastar, y con esto no 

estan propiciando que asuman un compromiso para lograrlo. 
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Si consideramos también que son personas mayores de 40 

anos y con un nivel de escolaridad muy bajo, es muy coman que 

recurran a las prostitutas para cubrir sus necesidades sexua

les. 

Esta situación sin duda, es preocupante, pues algunas -

instituciones a las que tienen acceso los invidentes, están -

siendo utilizadas sólo como dormitorios, y al no existir una 

vigilancia adecuada, es frecuente que ellos lleguen y pasen -

la noche con mujeres desconocidas. 

Desafortunadamente, como las autoridades lo refieren, -

ninguno de ellos tuvo algGn tipo de orientación sexual, lo 

cual ha creado que se presenten casos en los que la mujer co~ 

vive con dos hombres al mismo tiempo o viceversa, y que por -

testimonio de éstos hombres y mujeres, esto es lo "normal" •. 

Por otra parte, cuando la persona responsable de la in~ 

titución ha pretendido hablar con ellos sobre las enfermeda

des a las que estarlan expuestos si siguen recurriendo a las 

prostitutas, o convivir con más de una persona~ han encontra

do un hermetismo total, ya que ningGn adulto acepta hablar so 

bre el asunto, argumentando que como persona adulta nadie 

puede decirles lo que deben hacer y mucho menos en lo refere~ 

te al sexo. 
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Justamente este mutismo creado alrededor de la sexuali

dad, es reflejo de una falta de orientaciOn al respecto y que 

han propiciado desafortunadamente muertes por SIDA, mas sin -

embargo, las personas no creen que esta enfermedad exista, 

piensan que es una trampa para no dejarlos ser "felices". 

Por ello, consideramos oportuno decir que es primordial, 

que a las nuevas generaciones se les proporcione una orienta

c!On sexual, ademAs de que algunas instituciones dejen de ser 

"albergues" y se transformen en Centros Educativos que busquen 

un desarrollo integral en el individuo. 

Pero la sexualidad también tiene en su haber mitos y 

prejuicios que dan por resultado hombres y mujeres ignorantes 

de su sexualidad, quienes piensan que el disfrute sexual de 

la mujer es Indebido, no existe o no debe existir; mujeres 

que no conocen sus genitales; en términos generales, personas 

que valoran su sexualidad como algo negativo, y no la consid~ 

ran con naturalidad, como una fuente de placer, de desarro

llo personal y medio de reproducciOn. 

Todo esto es de suma importancia, porque como lo habla

mos referido, los problemas visuales y la ceguera tienen una 

gran incidencia en nuestro pa!s, por lo cual, constituyen un· 

proble}na de salud pObl.ica. 
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Ante lo expuesto, proponemos el siguiente Programa so

bre Ed~caci6n de la Sexualidad. 

P R O G R A M A 

" EDUCACION DE LA SEXUALIDAD PARA PERSONAS INVIDENTES • 

PRESENTACION.-

Este Programa constituye un plan integral de trabajo, 

en el que se conjugan las actividades del orientador y de los 

alumnos, para favorecer situaciones de aprendizaje en las que 

se genere la participación de cada uno de los integrantes del 

grupo, en un ambiente de cordialidad y respeto hacia la pro

pia sexualidad y la de los demAs. 

El Programa va dirigido a una población de adolescen

tes, y adultos ciegos (hombres y mujeres), incorporados a es

cuelas de rehabilitación. Se pretende su implementación co. 

mo una materia bAslca dentro del plan de estudios instltucio 

na!, ,no sin el apoyo de la ,terapia individual que cada uno -

de los alumnos requiera por sus necesidades especiales. 

Es importante mencionar que este Programa es flexible 

en tanto que sus técnicas y recursos propuestos, dependerAn 
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del contenido que se pretende ,transmitir, o de las priorida

des y demandas que manifieste el grupo, o bien, de la actitud 

que desee modificarse y muy especialmente del número de partl 

cipantes en el grupo, que a nuestra consideración debiera es

tar formado de 8 a 12 personas, para que de esta manera se l~ 

gre una mayor participación, interacción, retroalimentación y 

confianza. 

OBJETIVOS GENERALES.-

Al término del curso, se pretende que los alumnos: 

Logren una actitud psicosexual armónica que favorez

ca la aceptación de su propia sexualidad y la de los demás, -

asi como su integración social. 

Adquieran una comprensión cientlfica y humana de la 

vida sexual, desde los puntos de vista pslquico, biológico y 

social. 

ESTRUCTURA.-

El Programa consta de doce temas a desarrollar, que.

abarcan contenidos informativos y formativos, desde la con

ceptual lzaclOn de la sexualidad, hasta sus diversas manlfes-
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taciones en las etapas de la infancia, adolescencia, adultez 

y vejez. 

Cada tema incluye Objetivos Espec!ficos, contenidos, 

manejo de técnicas didacticas, actividades, recursos didacti

cos, tiempo y evaluaci6n. 

El tiempo estimado del curso es de 40 horas, distri

buidas de acuerdo a las posibilidades y requerimientos de la 

instituci6n. 

PROGRAMA DE EDUCACION DE LA SEXUALIDAD 

SESION 1. 

SEXUALIDAD HUMANA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Analizara el concepto de la sexualidad. 

Diferenciara los conceptos de sexualidad y sexo. 

CONTENIDOS: SEXUALIDAD HUMANA. 

1.1. Concepto de sexualidad. 

1.2. Caracterfstlcas bio-psico-sociales de la sexualidad. 
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1.3. Concepto de sexo. 

1.4. Diferencia entre sexualidad y sexo. 

TECNICA DIDACTICA: EXPOSICION, LLUVIA DE IDEAS. 

ACTIVIDADES: 

Conceptuallzacl6n grupalmente y con la ayuda del orien

tador, el término de sexualidad. 

Atenderan a la exposici6n acerca de algunas caracterf s

ticas de la sexualidad en su aspecto tridimensional-bi~ 

psico-social: 

a) Género de asignaci6n. 

b) Identidad de género. 

c) Papel genérico. 

d) Preferencia genérica. 

Expondran el concepto de sexo. 

Mencionaran mediante una Lluvia de Ideas, las diferen

cias entre sexualidad y sexo. 
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Comentar&n c6mo a menudo se utilizan Indistintamente -

los dos conceptos. 

Expondr&n sus conclusiones. 

RECURSOS DIDACTICOS: 

1. Cassette con la grabacl6n del concepto de sexo y su -

diferencia con la sexualidad. 

2. Grabadora. 

TIEMPO: 2 Hrs. 

EVALUACION: 

Preguntas en las que los participantes diferencien la sexual! 

dad del sexo: 

lCuAles son las dimensiones de la sexualidad? 

lQué es género de asignación? 

lQué es identidad de género? 

Concepto de papel genérico. 

En qué consiste la preferencia genérica. 
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Concepto de sexo y sexualidad. 

Diferencia entre éstos términos. 

Ejemplos sobre papel genérico y preferencia genérica. 

SESION 2. 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LOS ORGANOS SEXUALES MASCULINOS Y 

FEMENINOS. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar~n en un modelo anatómico en relieve, los ór 

ganes femeninos internos y externos. 

LocalizarAn en un modelo anatómico en relieve, los ór

ganos sexuales masculinos internos y externos. 

ExpresarAn la función de los órganos sexuales femeninos 

y masculinos. 

CONTENIDOS: 

2.1. Organos sexuales masculinos internos y externos. 

2.2. Organos sexuales femeninos internos y externos. 
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TECNICA DIDACTICA: 

Exposición, interrogatorio dirigido. 

ACTIVIDADES: 

En un modelo anatómico en relieve, de los órganos sexu! 

les masculinos, el participante (hombre y mujer) explo

rarán los órganos sexuales Internos y externos, media~ 

te el tacto. 

Identificarán los órganos sexuales -en el modelo anató

mico en relieve- y los llamarán por su nombre al tiempo 

que dirán su función. 

Realizarán las mismas actividades, pero con el modelo -

anatómico en relieve, femenino. 

Se les sugerirá que en el momento y en el lugar adecua

dos, ellos podrán auto-explorarse y conocer sus propios 

órganos sexuales. 

RECURSOS DIDACTICOS: Modelo anatómico en relieve, de los ór

ganos sexuales internos y externos, fe

menino y masculino. 
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TIEMPO: 3 Hrs. 

EVALUACION: 

En los modelos anat6micos femenino y masculino, identificaran 

los 6rganos sexuales y hablaran sobre su funcl6n. 

SESION 3. 

SOCIEDAD, CULTURA Y SEXUALIDAD. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Comentara sobre algunos valores, nor

mas, tradiciones, mitos, tab6es y com

·portamientos relacionados con la sexu~ 

!!dad en la sociedad mexicana. 

CONTENIDOS: 

3.1. Valores, mitos, normas, tradiciones, tab6es y comporta

mientos relacionados con la sexualidad. 

TECNICA DIDACTICA: 

Exposlcl6n, Lluvia de ideas, Interrogatorio dirigido; -

dlnamlca "La Isla". 
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ACTIVIDAD ES: 

Conceptuallzaran los términos de valor, norma, tradición, 

mito y taba. 

Comentaran mediante una Lluvia de ideas, los valores y 

normas que en materia sexual, rigen en su nOcleo fami

liar. 

Expondran sus ideas respecto a algunos mitos acerca de 

la sexualiad. 

"El pene y la vagina sólo son órganos reproductores". 

"La sobr.evaloración de la virginidad". 

"La mujer sólo sirve para tener hijos y cuidar el 

hogar". 

"El hombre es quien debe tomar las decisiones mas im 

portantes". 

"La Qnica finalidad de tener relaciones sexuales es 

la reproducción". 

"El ciego no puede tener una vida sexual normal". 

Analizaran las letras de algunas canciones que hablan -

~obre ei amor y el sexo. 
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ComentarAn por qué es un tabO el tema del sexo. 

ComentarAn en equipo cuAles son los comportamientos di

ferenciales entre un hombre y una mujer, en cuanto a 

vestido, corte de cabello, actividades, aspiraciones, -

etc. 

ExpondrAn sus conclusiones. 

RECURSOS OlDACTICOS: 

Lectura y canciones relacionadas con el tema: Poema -

"Redondillas" de Sor Juana Inés de la Cruz; canción: -

"Te quiero" de Pablo Milanés; "El ba~o de mujeres", -

con Mijares; "Explórame" con Daniela Romo. 

Grabadora. 

TIEMPO: 4 Hrs. 

EVALUACION: Hoja de escala de valores, mediante la técnica -

de "La Isla". 

Después de las actividades anter.iores y como una forma de de

tectar si hubo alguna modificación en sus valores, se les da

ré la siguiente actividad: 
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-Se divide al grupo en equipos o parejas seg6n el n6mero 

de participantes y se les narra esta historia: 

En una isla se encuentran una novia, su mama, 

el amigo del novio y un lanchero. En la otra 

isla esta el novio. Para pasar a esa isla y 

casarse, la novia se encuentra con que no hay 

mas que una lancha disponible y un lanchero, 

el cual le dice que la llevara pero sOlo que 

se entregue a él. La novia angustiada pide 

consejo a su madre y ella le contesta que ha

ga lo que desee. Finalmente como ella quiere 

mucho a su novio, decide entregarse al lanch~ 

ro. Cuando logra pasar a la otra isla, resul 

ta que el novio ya no la quiere asi y no de

sea casarse con ella. El amigo del novio de

cide entonces hacerla su esposa. 

Enseguida se les dice que por equipo acuerden ordenar -

del 1 al 5 quién actuO con mas nobleza o mejores sentl

•ientos. 

Se llega a una discusiOn grupal. 
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SES ION 4. 

EXPRESIONES COMPORTAMENTALES DE LA SEXUALIDAD. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Favorecer la aceptaci6n de las expresi~ 

nes comportamentales, como un universo 

expresivo del ser humano, y asimismo 

reconocerlas como alternativas de vivir 

la sexualidad. 

CONTENIDOS: 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

4.1.5. 

4.1.6. 

4.1. 7. 

Expresiones Comportamentales de la Sexua-

1 idad. 

Fetichismo. 

Exhibicionismo. 

Gerontofilia. 

Masoquismo. 

Necrofilia. 

Pa idofil i a. 

Sadismo 
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4.1.8. Zoofilia. 

4.1.9. Urofilia. 

4.1.10. Grafofilia. 

· 4.i.11; Tribofilla. 

4~1.12. Polirrelación. 

4.1.13. Intercambio de pareja. 

4.1.14. Relación a primera vista. 

4.1.15. Transvestimo. 

4•1.16. Rlnofilla. 

4.1.17. Masturbación. 

4.1.18. Niveles de expresión. 

TECNICA OIDACTICA: Técnica de Debate. 

ACTIVIDADES: 

Los alumnos escucharAn la explicacl6n de cada una de -

las expresiones comportamentales, enmarcándolas en el 

universo expresivo del ser humano. 
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Mencionaran los niveles de expresión en todas las ex. 

presiones comportamentales, que van desde el area de 

expresividad no erótica y las de expresividad erótica. 

Expondran a nivel grupal una discusión en torno a lo 

mencionado, posibilitando un analisis e int~rcambio de 

Ideas. 

Mediante una descripción verbal referida a una situación, 

se podra continuar el debate. 

Como por ejemplo: Son ustedes un matrimonio que tiene 

4 hijos, dos hombres y dos mujeres, el tercero de ellos que 

tiene 24 años les comunica cierto dla de su homosexualidad. 

Después de escuchar a su hijo hablar sobre su prefere~ 

cia sexual: ¿cual serla la actitud que como padres tomarlan 

al respecto? 

Una vez agotada la discusión del caso, el orientador 

realizara un resumen final, presentando las soluciones 

propuestas. 

Expondran sus conclusiones. 

RECURSOS OIDACTICOS. 
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TIEMPO: 4 Hrs. 

EVALUACION. 

SES ION 5. 

ENFERMEDADES DE TRANSHISION SEXUAL. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Distinguira las diversas enfermedades 

de transmisión sexual, reconociéndolas 

como un problema de salud. 

CONTENIDOS: 

5.1. 

5.2. 

5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.2.4. 

¿qué son las enfermedades sexualmente 

transmisibles? 

Enfermedades transmisibles sexualmente: 

caracterlstlcas, slntomas y consecuencias. 

Slfll is. 

Gonorrea. 

SIDA. 

Otras. 
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5.2.5. Prevención. 

TECNICA DlDACT!CA: Técnica del Riesgo. 

ACTIVIDADES: 

Conceptualización grupalmente y con la ayuda del orien 

tador, las enfermedades de transmisión sexual. 

Los participantes comentaran algunas de las enfermeda

des adquiridas por vla sexual, y la manera en como 

pueden reconocer los slntomas o molestias de algunas -

de ellas. 

Asimismo, conversaran a nivel grupal, sobre la manera 

en como pueden evitarse estas enfermedades. 

Discutiran en torno a la responsabilidad que tiene ca

da uno en el manejo de su sexualidad, y la importancia 

de convivir con una sola pareja. 

Se expondra verbalmente una situación hipotética, pro~ 

ductora de temores o sensación de riesgo, involucrando 

aspectos agradables, positivos, gratificadores, y tam

bién aspectos negativos, desagradables. Sobre estos -

Oltimos, se solicitara que se reflexione y se manifies 

ten puntos de vista con absoluta libertad. 
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Todo ello con el fin de percibii actitudes, sentimien

tos, o temores que despierta la situación planteada. 

Por ejemplo: Es una pareja que después de tratarse 

cierto tiempo, decide iniciar sus relaciones sexuales, ellos 

se aman profundamente, se respetan y se ayudan, sin embargo, 

él le confiesa que tiene una enfermedad peligrosa y podr!a 

contagiarla. 

Pero también le comenta, que si toman precauciones 

quizá no habr!a problemas. El la quiere mucho y por eso se -

lo dice, para que ella tome la decisión de aceptar o negarse. 

iUstedes que har!an? 

Durante el análisis y discusión, el orientador guiará 

la discusión, pero, dejará que los participantes sean 

quienes argumenten y encuentren soluciones al caso. 

RECURSOS DIDACTICOS. 

TIEMPO: 3 Hrs. 

EVALUACION. 

Mediante un .interrogatorio, el participante describirá 
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verbalmente algunas de las enfermedades de transmisión sexual 

en relación a sus caracter!sticas, s!ntomas y consecuencias. 

SES ION 5. 

CONCEPCION, EMBARAZO PARTO. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Identificará los principales aspectos 

relacionados al proceso orgánico y 

psicológico de la concepción, embara

zo y parto. 

CON TEN IDOS: 

6.1. El inicio de la vida (fecundación). 

6.2. Transmisión hereditaria. 

6.3. Des a rro 11 o Prenatal. 

6.3.1. Desarrollo del embrión. 

6.3.2. El periodo del feto. 

6.3.3. Los Oltimos tres meses. 

6.4. Influencias ambientales prenatales. 



6.4.1. 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.4.4. 

6.4.5. 

6.4.6. 

6.5. 

6.5.1. 

6.5.2. 

6.5.3. 

6.5.4. 

6.5.5. 
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Edad de la madre. 

Nutrición de la madre. 

Drogas. 

Radiación. 

Enfermedades. 

Estados y actitudes emocionales de lama

dre. 

El proceso del nacimiento. 

Nacimiento prematuro. 

Ces6rea. 

Hemorragias. 

Anoxla (falta de oxigeno). 

Utilización de fórceps. 

TECNICA DIDACTICA: Lluvia de Ideas. 

ACTIVIDADES: 

Atender6n a la explicación de cada uno de los procesos 
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enunciados. 

Participación del alumno en forma individual y grupal, 

mediante preguntas dirigidas sobre: cómo se concibe a 

un hijo, cómo se desarrolla un bebé dentro del cuerpo 

de una mujer y la forma en la que nacen estos. 

En una fase de preguntas y respuestas, expondrAn sus -

dudas e Inquietudes respecto al tema. 

A través de un esquema en relieve, identiflcarAn por 

medio del tacto, las partes que conforman los procesos 

de concepción, embarazo y parto. 

De ser posible escucharAn un cassette, en donde se des 

criban los procesos enunciados. 

RECURSOS DIDACTICOS: Material en relieve. 

TIEMPO: 

EVALUACION. 

4 Hrs. 

Gu!a de preguntas. 

Grabadora y cassette. 



198 

Describirá los procesos de concepción, embarazo y par

to, as! como los órganos que intervienen en estos. 

SESIDN 7. 

METODOS ANTICONCEPTIVOS. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Comentará la información relacionada -

con planificación familiar, como un 

apoyo en relación a la paternidad res

ponsable. 

CONTENIDOS: 

7 .1. 

7 .1.1. 

7 .1.2. 

7 .1.3. 

7.1.4. 

Distinguirá los diversos métodos para 

evitar la concepción. 

Métodos anticonceptivos temporales. 

Inyecciones. 

Ritmo. 

Pastillas. 
.-.r·,, 

Dispositivo. 



7 .1. s. 

7.1'6. 

7 .1. 7. 

7.2. 

7.2.1. 

7.2.2. 
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Retiro. 

Espumas. 

Condón. 

Métodos anticonceptivos permanentes. 

Vasectom!a. 

Ligadura de trompas. 

TECNICA DIDACTICA: Debate dirigido, Lluvia de Ideas. 

ACTIVIDADES: 

Enunciarán mediante una Lluvia de ideas .la información 

que tienen respecto a algunos métodos anticoncept1~os. 

Manipule con el tacto los métodos anticonceptivos, pa

ra que perciba textura, tamaño y forma. 

Simultáneamente escucharán la explicación sobre la ma

nera de usar cada uno de estos métodos, y también la 

efectividad que poseen. 

Después de las actividades anteriores, los participan

tes enunciarán sus puntos de vfsta sobre el tema, in-
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tentando que a través de ello, enuncien experiencias -

propias, prejuicios sobre el uso de los anticoncepti

vos, entre otras. 

RECURSOS DIDACTIVOS: Métodos Anticonceptivos. 

TIEMPO: 3 Hrs. 

EVALUACION. 

Identificar el método anticonceptivo correspondiente a 

la muestra proporcionada. 

Enunciar oralmente la función que desempeñan estos mé-

todos. 

SESION B. 

SEXUALIDAD EN lA INFANCIA. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Conversaran sobre algunas caracter!s

ticas de la sexualidad en la infancia.· 
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CONTENIDOS: 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Juegos eróticos y auto-eróticos irifantiles. 

Influencia de los padres en la educación -

sexual de sus hijos. 

Juegos para niños y niñas. 

ACTIVIDADES: 

Escucharan la exposición sobre juegos autoeróticos y -

eróticos infantiles. 

Atenderan a la exposición sobre la actitud de los pa

dres frente al género y respecto a la sexualidad del 

niño. 

Comentaran sobre el trato diferencial que dan los pa

dres al niño y a la niña, y cómo influye en su compor

tamiento. 

Hablaran sobre los diferentes consejos que se les dan: 

el tipo y color de ropa que les compran, los peinados, 

las distintas actividades que les encomiendan, etc. 

Daran sus conclusiones. 
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Escenificaran mediante teatro guiñol, los roles que a 

cada uno de los miembros de una familia les correspon

derla desempeñar: papa, mama, hijo e hija. 

Comentaran la escenificación. 

Comentaran acerca de los juegos y juguetes diferencia

les para niños y niñas: "La casita", La comidita", mu 

ñecas, juegos de té, pistolas, cochecitos, juegos de 

habilidad ffsica y competencias para niños, entre 

otros. 

Comentarán cómo influyen estos juegos en su comporta

miento posterior. 

RECURSOS DIDACTICOS: Muñecos para teatro guiñol: dos muñecos 

y dos muñecas. 

TIEMPO: 3 Hrs. 

EVALUACION. 

Preguntas orales acerca de los juegos eróticos y auto

eróticos Infantiles. 
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Exposición de ejemplos sobre juegos infantiles y su In 

fluencia en el papel genérico de los niños. 

SES ION 9. 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Analizará los elementos biológicos y 

psicológicos que Intervienen en la ma

nifestación de la sexualidad del pOber 

y del adolescente. 

CONTENIDOS: 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

Cambios biológicos en la pubertad. 

Aparición de los caracteres sexuales se

cundarios. 

Menstruación. 

Eyaculaciones nocturnas. 

Imagen corporal. 

Concepto de si mismo 



TECNICA DIDACTICA: 

ACTIVIDADES: 
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Exposlcl6n, dinamica: "Linea de la Vi 

da", esceniflcaci6n. 

Atenderan a la exposición del orientador, acerca de 

los cambios blol6gicos en la pubertad. 

Comentaran acerca de los cambios en la forma del cuer

po, aumento de peso y talla. 

Explicaran lo referente al inicio de la menstruación, 

en qué consiste el ciclo menstrual y los cuidados e -

higiene que debe tener la mujer durante su ciclo. 

Comentaran acerca de la aparición de las eyaculaciones 

nocturnas, causa y caracterlstlcas. 

Conversaran respecto a algunos aspectos psicológicos -

en el adolescente como su imagen corporal, concepto de 

si mismo, la identiflcaci6n con Jos pares y la bQsque

da de una pareja. 

Relacionaran Ja Información teórica -proporcionada por 

el orientador- con sus propias vivencias y las coment! 

r4n. 
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Con el objeto de su sensibilización y autoanalisis, 

ademas de permitirle hablar de su vida, participaran -

en la técnica de "La Linea de la vida". Se les pedira 

que piensen en los puntos mas importantes de su vida; 

sobre su pasado, presente y futuro. Hablara cada par

ticipante sobre esos aspectos, con libertad de pregun

tas y respuestas. 

Cuando la mayorla de los participantes haya terminado, 

se hace una mesa redonda para recoger impresiones y -

lograr una reflexión teórica, en la que analicen el -

concepto de si mismo, de cada integrante. 

Realizaran una escenificación a la que alguno de los -

participantes muestre como intentarla un acercamiento 

amistoso o de noviazgo con una persona de otro género. 

Expresaran sus conclusiones. 

RECURSOS DIDACTICOS: Plasti'I !na. 

TIEMPO: 5 Hrs. 

EVALUACION: Preguntas orales que destaque los principales -

cambios puberrales y en la adolescencia, tanto 

anatómica como psicolOgicamente. 
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EJEMPLOS: 

Nombrar los caracteres sexuales secundarlos, en el hom 

bre y en la mujer. 

Edad aproximada en la que aparece la menstruación. 

Enunciar algunos cuidados y la higiene que se debe te

ner durante la menstruación. 

Nombrar causas de las eyaculaciones nocturnas. 

Qué es el concepto de si mismo. 

SES ION 10. 

SEXUALIDAD EN EL ADULTO. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Explicará algunas caracter!sticas rel! 

clonadas con la sexualidad del adulto. 

CONTENIDOS: 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

Caracter!sticas del adulto. 

La elección de pareja en la edad adulta. 

Rleaciones sexuáles fuera del matrlm~nio: 
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10.4." La prá~ti¿a -~el sexo en la pareja. 

TECNICA DIDACTICA: Exposición, Lluvia de Ideas, Técnica 

del "Circulo Mágico". 

ACTIVIDADES: 

Conceptual izarán el término de adulto, enunciando alg~ 

nas de sus caracteristicas, mediante una Lluvia de 

Ideas. 

Con la técnica del "Circulo Mágico", cada uno de los -

participantes de acuerdo a sus vivencias, hablaran 

acerca de la elección de pareja: qué es lo que buscan 

en una pareja; qué les agrada o desagrada de ella; si 

están casados o les gustarla casarse, etc. Para ello, 

de acuerdo al número de participantes, se formarán en 

dos circulos concéntricos, quedando frente a frente 

para conversar y al escuchar la palabra "cambio"~ las 

personas del centro se recorrerán un lugar hacia la de 

recha y conversarán con quien quede frente a ella y 

asi sucesivamente, hasta que el orientador indique ter 

minar. 

Se pide que cada persona se coloque en su sitio habitual. 
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Se pregunta a 3 ó 4 personas si recuerdan tres nombres 

de sus compañeros y lo que les platicaron. 

Estableceran una discusión en la que se les tratara -

de guiar hacia el establecimiento de un plano realis

ta, procurando diluir fantaslas. 

Expondran acerca de las relaciones fuera del matrimo

nio. 

Hablaran acerca de las relaciones sexuales en la pare

ja, no sólo como una manera de reproducción, sino tam

bién de disfrute sexual. 

Daran sus conclusiones. 

RECURSOS DIDACTICOS: Lecturas grabadas en cassette, grabado

ra. 

TIEMPO: 3 Hrs. 

EVALUACION: A través de conclusiones individuales, se detec

taran las opiniones d~ cada uno de los partici

pantes sobre la practica de las relaciones sexua 

les, la responsabilidad frente al hogar y ante -

los hijos~ 



209 

SES ION 11. 

PAREJA Y SEXUALIDAD. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Enunciara el proceso de formación de -

pareja, los distintos tipos de rela

ción, as! como las contradicciones que. 

se dan en su Interior, la inclusión de 

los hijos y la vida sexual. 

CONTENIDOS: 

11.1. 

11.2. 

11. 3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.6.1. 

11.6.2. 

Amistad. 

Enamoramiento. 

Noviazgo. 

Matrimonio. 

Unión libre. 

Los niveles de atracción eri l~ pareja. 

Flsica. 

Intelectual. 
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11.6.3. Afectiva. 

11. 7. La independencia y el respeto. 

11.B. Teor!a de los tres mundos. 

11.B. ! . Mi mundo. 

1LB.2. Tu mundo. 

11.B.3. Nuestro mundo. 

TECNICA DIDACT!CA: Desempefto de roles, Lluvia de Ideas, .Con 

ferencia. 

ACTIVIDADES: 

Comentarán mediante una Lluvia de Ideas -recordando la 

sesión anterior- qué es para ellos una relación de pa

reja. 

Hablarán posteriormente de las alternativas para vivir 

en pareja. 

Escucharán la explicación sobre los tres niveles de 

atracción, e intentar que los integrantes del grupo ha 

bien sobre sus experiencias, y cómo perciben y entien

den estos tres aspectos. 
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Discutirán en torno a la buena marcha de la pareja, en 

cuanto a los tres mundos que se plantean. 

Propiciar que los alumnos hablen de sus propias expe

riencias o expectativas en relación al deseo de tener 

pareja, comparando si tienen las mismas opiniones que 

en la sesión anterior. 

Mediante un problema o situación prevista, o sugerida 

por el grupo, los participantes escenificarán una si

tuación tlpica con el objeto que se torne real, vivi

do, de modo que se comprenda mejor la actuación de 

quienes deben intervenir en ella en la vida real, y 

donde los participantes enriquecerán la escena, imagi

nando la situación, el momento, la conducta de las pe! 

sanas, etc. 

Los participantes propondrán algunas melod!as en las 

que ~e hable de la situación de las mujeres, de los 

hombres, o de ambos, para ser escuchadas y comentadas 

por el grupo. 

RECURSOS DIDACTICOS: Grabadora y cassettes. 

TIEMPO:· 4 Hrs. 
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EVALUACION: Preguntas orales acerca de la relación de pareja, 

los niveles de atracción y la teorla de los tres 

mundos. 

SES ION 12. 

SEXUALIDAD EN LA VEJEZ. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Enunciará los principales cambios fi

siológicos y psicológicos que el proc! 

so de envejecimiento provoca en muje

res y hombres. 

CONTENIDOS: 

12 .1. 

12.2. 

12.3. 

12.3.1. 

12.3.2. 

Ubicar biológicamente a la vejez. 

Aspectos psicológicos de esta etapa de la 

V ida. 

Cambios fisiológicos en las mujeres. 

Disminución en la congestión vulvar. 

Disminución en la cantidad de lubricación 

vaginal. 



12. 3. 3. 

12.4. 

-12.4.1. 

12.4.2. 

12.4.3. 

12. 5. 
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Disminución de la fuerza en las contrac

ciones musculares orgasmicas. 

Cambios fisiológicos en los hombres. 

Erecciones menos firmes. 

Disminución de la fuerza de las contrac

ciones musculares orgasmicas. 

Disminución del volumen del semen. 

Los cambios en la respuesta sexual de mu

jeres y hombres ancianos, vistos no como 

factores limitantes, que impiden un desem 

peño sexual satisfactorio. 

ACTIVIDADES: 

Comentara las ideas que tiene al respecto. 

Recibiran la explicación sobre los cambios fisiológi

cos ocurridos en ambos géneros. 

Propiciar una discusión en torno a las consecuencias -

que di~hos cambios tienen en la psicolog!a del anciano, 

y las repercusiones dentro de la sociedad. 
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RECURSOS DIDACTICOS: Gula de discusión. 

TIEMPO: 2 Hrs. 

EVALUACION: Mediante un Interrogatorio oral, los partlcip~n

tes del grupo enunciaran los cambios ocurri

dos en la vejez. 



e o N e L u s o N E s 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Co•o resultado de nuestra investlgaci6n en sus dos mo

•entos (te6rico y de campo), presentamos las siguientes con

clusiones: 

t~nsideramos que la Educaci6n Sexual debe empezar des

de el na~i•iento y formar parte de la vida familiar y de la 

e1aca~i6~ integral. La Sexualidad es un potencial con que se 

nace. Q~e debe desarrollarse y perfeccionarse, por lo que ne

ce~it~ ~~ un medio favorable y de contactos adecuados con las 

person;;s. 

Pür lo cual, el comportamiento de la sociedad hacia la 

persona Invidente debe ser de aceptaci6n como miembro, com

prendiendo sus limitaciones y apreciando sus valores. Las 

personas sin vis16n, necesitan para su crecimiento las mismas 

experiencias que los demás tienen para vivir, pues este cree! 

•i.ento .no s6lo es f!sico, sino social, intelectual, de len

g9aje. laboral y sexual. 

Se hace necesario proporcionar, a través de programas 

de educaciOn sexual, la correcta informaciOn en materia de se 

xualidad que vaya más allá de la sola explicaciOn biolOgica 
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acerca de lo ~exual, que posibiliten al invidente una correcta 

integración a la sexualidad, cuya meta sea crear una personall 

dad que pueda enfrentarse a las exigencias de su medio. 

Con ello, se debe crear mayor responsabilidad respecto 

a su sexualidad, pero también propiciar un cambio en la socie 

dad y en la familia para brindar mayor aceptación, apoyo y ll 

bertad, creando espacios y condici6nes para que la persona 

ciega logre una adaptación, socialización y rehabilitación 

aceptable. 

Consideramos conveniente ir rompiendo los mitos respe~ 

to a que los impedidos flsicamente son asexuales o incontrol! 

bles en su sexualidad y de que deban ser ignorados o confina

dos. Por el contrario, se debe alentar y fortalecer la expr~ 

sión de su sexualidad hacia una consolidación socio-sexual S! 

tisfactoria para estos invidentes, con miras hacia un buen de 

sarrollo. 

Debe ampliarse y profundizarse la investigación en Mé

xico co~ respecto a la educación sexual de los invidentes y 

darse a conocer, dejando de ser exclusiva a determinadas Ins

tituciones. 

La Pedagogla conjuntamente con la Psicologla, deben -

aportar los lineamientos teóricos y metodológicos para el co 
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nacimiento psico-sexual del Invidente, y la estructuración de 

una didactica especial para ellos;, ya que se'requiere de me

jores estrategias para la planeación e Implementación de téc

nicas y recursos dldacticos que faciliten el aprendizaje. 

Es necesario que la orientación sexual se dé como una 

materia baslca Inmersa en el plan de estudios de las escuelas 

de rehabilitación para ciegos; no importando la edad, ya que 

es imprescindible para el desarrollo armónico de la personal! 

dad. 

Es importante aclarar que la educación sexual no debe 

delegarse como responsabilidad única de los maestros, pues es 

ante todo una función de los padres, por lo. cual deben buscar 

se los canales de comunicación para que ellos también sean re 

ceptores y portadores de esa información. 

Generalmente aunado al problema de la ceguera, se pre

sentan otro tipo de conflictos de caracter emocional y so

cio-sexual, por lo cual no es suficiente -aunque sf basico- -

un curso de orientación sexual; para ello, debe apoyarse en 

sesiones psicoterapéutlcas, que le brinden ayuda Individual, 

con el fin de eliminar o disminuir conductas o sentimientos 

que le provoquen tensión, angustia, temor o inseguridad. 
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En relación al programa, sugerimos la flexibilidad en 

su manejo, de tal modo que puede adaptarse a los requerimien

tos, intereses y caracterlsticas del grupo, sin que se pierda 

de vista su carActer integral y secuencial con el que fue 

planeado. Y debe ademAs, enriquecerse con las vivencias de 

los propios Invidentes. 

Es primordial dentro de la orientación sexual, proveer 

de información acerca de las alternativas de vivir la sexuali 

dad -expresiones comportamentales de la sexualidad- tales co

mo: Masturbación, Trobifilia, Rinofllia, Audiofilia y 

otras, reconociéndolas como un medio a través del cual se pu~ 

de obtener placer, y no tomar como única posibilidad al acto 

coaal, restringiendo el universo expresivo del ser humano a 

este hecho. 

También es Importante señalar o considerar a la mas

turbación como una forma de actividad sexual, que va a servir 

como regulador de tensión y portador de fantaslas que acompa

ñan las fases de desarrollo, ante las cuales debemos tener 

una actitud mAs abierta ·y menos represiva. Y reconociendo 

que la persona ciega requiere de ese contacto y ese acerca-

miento corporal que es mal visto, reprimido y mal Interpreta

do por los que lo rodean, porque limita sus canales de comuni 

cación e interacción. 
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Co•parti•os la idea de que el profesional encargado de 

la orientaci6n sexual, debe poseer como caracterlsticas: ob

jetividad, una actitud abierta, debe estar hasta donde sea p~ 

sible, carente de prejuicios o preferencias personales. Debe 

•antenerse neutral ante la ayuda que proporcione; y tener los 

conoci•ientos adecuados y actualizados para manejar con pro

fesionalis•o el programa y la lnformaciOn acerca de la sexua

lidad. 

En el proceso de cualquier investigaciOn, es natural, 

encontrarse con limitaciones que obstaculizan su desarrollo.

En nuestro caso, enfrentamos una serle de impedimentos, en 

pri•er término, a nivel teOrlco, pues observamos que la lite

ratura sobre sexualidad comienza a ser abundante, temas acer

ca de la sexualidad en el adolescente, la relación de pareja 

y ténicas sexuales han empezado a proliferar, sin embargo, es 

escasa la literatura que aborde la sexualidad desde un punto 

de vista mas amplio; es decir, desde una perspectiva bio-psl

co-social en todas ·las etapas del ser humano. A6n as[ la bi

bliograf[a en existencia contiene una variedad de enfoques y 

conceptualizaciones de diversa lndole, que es dificil mante

ner una sola linea teórica para apoyar los funda•entos de 

nuestro trabajo. 
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Por otra parte, a nivel de campo, es donde surgieron -

las mayores dificultades. Proyectamos elaborar un Programa -

de Educaci6n de la Sexualidad para adolescentes ciegos y pa

ra ello, tratamos de involucrarnos -en lo posible- para cono

cerlos mas cercanamente y detectar sus necesidades en cuanto 

a informaci6n sexual. Sin embargo, a pesar de la buena disp~ 

sici6n de las autoridades de algunas instituciones para invi

dentes -por motivos que estaban fuera de su alcance- les fué 

Imposible brindarnos todas las facilidades para realizar nues 

tra investlgaci6n. 

As! que encontramos una opci6n que si bien, ech6 por -

tierra algunos de nuestros proyectos e incluso, investigaci6n 

bibliografica, mas tarde modific6 nuestra conceptualización -

respecto a que un tipo de Información sexual no debla estar -

limitado o restringido sólo a grupos de edades homogéneas, en 

este caso a adolescentes. 

Fué as! como esta opción consistió en trabajar en una 

Institución de Rehabilitación para Ciegos, desde adolescentes 

hasta adultos (donde abundaban estos Oltimos), por lo cual, -

tuvimos que modificar esta investigación a rangos de edad mas 

amplios. 
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Si bien, nos enfrentamos a las limitaciones ya descri

tas, también reconocemos una serie de logros que nos alientan 

de sobremanera. 

Personalmente, la investigación en materia sexual, nos 

ha posibilitado adquirir gradualmente una actitud más abierta 

y comprensible en cuanto a la sexualidad en general, y parti

cularmente respecto a la de las personas ciegas. 

De manera más importante, creemos haber establecido un 

Programa de Información Básico que debe poseer cualquier per

sona, Incluyendo a los Invidentes. Con todas las limitacio

nes que pudiera tener, pues es obvio que para hacerles lle

gar el conocimiento, se requiere de una mayor inventiva y -

creatividad, tanto por los programadores, como por los Ins

tructores, pues hay que adecuar las técnicas grupales y em

plear los recursos didácticos disponibles, que en su mayor!a 

requieren del sentido de la vista. 

Esto sugiere la idea de pugnar por la creación del .ma

terial adecuado, que aliente la utilización de sus sentidos -

restantes, aunque claro, sabemos que esto es dificil, por el 

poco rendimiento comercial que brindarla la fabricación de es 

tos materiales. 
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Sabemos también que no basta el empleo de técnicas y -

recursos dldActlcos; es igualmente necesario profundizar en 

el entendimiento del proceso, mediante el cual adquieren el -

conocimiento y comprender algunos aspectos de su personalidad, 

que como vimos, marcan una notable desinformación y devalua

ción de su propia persona, ademAs de esto, es de suma impor

tancia conocer ampliamente el tema de Ja sexualidad, y darle 

un orden lógico para su enseñanza, en relación a esto, deben 

cuidarse los detalles para la elaboración de un programa, el 

cual debe estructurarse sobre la base de un marco de referen

cia, no sólo de loi invidentes, sino también de la sexualidad, 

la institución y de Ja sociedad en la que se inserta. 

De este modo, pretendemos decir, que se requieren para 

la formulación de un programa de sexualidad para Invidentes -

Jos aportes de diversas disciplinas, principalmente, la Medi

cina, Psicologfa y natualmente, Pedagogfa, que en base a su -

enfoque multldi.sclplinario, nos brinda un gran apoyo en la e1 

tructuraclón del programa, en su operatividad, y porqué no d~ 

cirio, en Ja Investigación de diversos aspectos relacionados 

con Ja sexualidad de Jos Invidentes, entre ellos, la actitud 

que manejan las personas ciegas frente a su sexualidad, no s~ 

lamente de quienes asisten a Institutos de Rehabilitación, s! 

no también de aquéllos que no reciben ningOn tipo de ayuda, y 
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por lo tanto, est4n confinados en sus hogares, en el a4s com

pleto abandono; y qué decir también de la educaci6n informal, 

serla bastante interesante y Otil brindar una alternativa en 

torno a la informaci6n sexual, no Onicamente de las personas 

ciegas, sino también de manera esencial, para aquellas que d! 

bieran tener la gran responsabilidad de la educaci6n sexual: 

la faailia del ciego en su conjunto. 

· ... • :· ! ,,· 
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GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA Al MAESTRO 

1.- lCuál es su profesión? 

2.~ · lCuenta ~on un auxiliar que lo' apoye en el trabaj6 de 
grupo? 

3.- lEl material didáctico empleado es elabordo por usted, o -
se lo brinda la Institución? 

4.- En genera~ lel costo de este material es elevado? 

5.- lCuál es el Programa en que se basa para el trabajo con -
el grupo? 

6.- lQué aspectos toma en consideración para evaluar a cada 
miembro ·del grupo? 

7.- lQué tipo de actividades extraescolares llevan a cabo? 

8.- ¿cuenta con el apoyo de los padres de familia en activida
des escolares y extraescolares? 

9.- Por otra parte, durante el curso escolar, usted abordó el 
tema sobre Educación Sexual? 

10.- lCuál fué la actitud que los alumnos demostraron al respe~ 

~o? 

11.- lEn qué sector (masculino o femenino) existieron más !n--
quietudes respecto al tema? 



12.- La información brindada sobre este tópico, fué solamente 
de carácter fisiológico o se abordaron otros aspectos. 
iCu4Ies? 

13.- ~Cu41 fué la actitud de los padres al saber que se abord! 
ria este tema? 

14.- iSabe usted si existieron relaciones de noviazgo entre -
sus alumnos? 

15.- A través de su convivencia con ellos, iha percibido cómo 
manifiestan su deseo de atraer o relacionarse con compañe
ñeros o compañeras, segQn el caso? 

16.- lHil notado actitudes de homosexualidad? 

17.- lConsidera adecuada y suficiente la información que se les 
brinda para que ejerzan una sexualidad responsable? 

18.- llos contenidos y actividades sugeridas por el programa -
son operativos? 

1g.- lCumplen el objetivo propuesto? 
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