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INTRODUCCION 

La vida está conformada por diferentes etapas -

y periodos, uno de ellos es la adolescencia, conocido 

y reconocido comunmente como un proceso en el que se 

viven muy representativos cambios. 

El periodo de la adolescencia comprende de los 

12 a 19 años, caracteriz~ndose por ser una época de -

rápidas transformaciones. El desarrollo f1sico es -

solamente una parte de este proceso, porque los ado -

lescentes afrontan una amplia gama de requerimientos 

psicosociales: Independización de los padres, rela -

cienes con compañeros de la misma edad, incorporación 

de principios §tices y valores aplicables a la reali

dad, fomento de las capacidades intelectuales y adquf 

sici6n de una responsabilidad social e individual. 

Pero a la vez el adolescente se encara con una compl~ 

ja sucesión de dificultades concernientes a su evolu

ción como ser humano que marcan la necesidad de una -

concientización en cuanto a su sexualidad; aprender -

el modo de adaptarse a los cambiantes sentimientos s~ 
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xuales, escogiendo como participar en las diversas el~ 

ses de actividad sexual, descubriendo la manera de 

identificar el amor y asimilar los necesarios conoci -

mientes para impedir que el adolescente sea víctima de 

conflictos, sufrimiéntos y desconciertos. 

Es en la adolescencia cuando la fuerza del impu~ 

so sexual alcanza grandes dimensiones; así, la sexual! 

dad mal orientada puede provocar desde embarazos tern -

pranos, abortos, enfermedades de transrnici6n sexual, -

matrimonios tempranos, hasta la muerte. Segün datos -

del Dr. Mario Calles L6pez Negrete Secretario de Salu

bridad y Asistencia PUblica, para 1980 se practicaban 

800,000 abortos anuales en la ciudad de México, de los 

cuales el 10% de las mujeres mueren. Las estadísticas 

más recientes, registran que los casos de abortos cla~ 

destinos ya pasan de los tres millones anuales en nue~ 

tro país (1984} esto es de lo que se ha podido detec -

tar; las cifras reales han de ser mayores. De estos -

hay un porcentaje cada vez mayor de mujeres, que mue -

ren a causa de abortos. 

Aunado a todos estos problemas, existe en el ad~ 

lescente un contexto de interrogantes que no tienen 

respuestas oportunas y claras. Uno de los obstáculos 
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más importantes que impiden ofrecer tales respuestas,

con la oportunidad debida, lo constituye la actitud ª!!!. 

bigua de la mayoría de los adultos ante esta situación. 

El problema, por tanto, no pertenece solo a los 

adolescentes, es tambi~n de los padres y tiene mucho -

que ver con los maestros. 

La Educación Sexual escolar no ha trascendido 

adecuadamente. Se puede observar en les programas ed~ 

cativos elaborados por la Secretaría de Educaci6n Ptl -

blica (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de M~Xi 

ca (UNAM), para las preparatorias, que no existe una -

materia de Educación Sexual específicamente. En la ma 

teria de Biología, se trata el tema de reproducción h~ 

mana, pero no elcontenidoque merece una Educaci6n S~ 

xual. En las escuelas cat6licas aparte del plan de es 

tudios de la SEP y/o de la UNAM (segGn la escuela) 11~ 

van una materia adicional en l~ cual se tocan temas de 

moral. No existiendo en ningan tipo de escuelas la ma 

teria de Educaci6n Sexual. 

El plan de estudios de las escuelas preparato 

rias no satisface realmente las necesidades de los ad~ 

lescentes en cuanto a sexualidad se refiere. 
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Es por esta raz6n, que al observar que entre la 

familia y la escuela existe un sistema de ideas y 

creencias en que los adolescentes crecen y aprenden 

muy limitadamente sobre la manera de conducirse sexua! 

mente; el interés por realizar la presente investiga -

ci6n, en la cuál, se describen los aspectos psicol6gi

cos, físicos y familiares del adolescente, as1 como 

los valores, las diferencias dentro de la sexualidad -

femenina y masculina, y la actitud del adolescente 

frente a la Educación Sexual, describiendo as1 los as

pectos más importantes que intervienen en esta erluca -

ci6n. Surgiendo as! esta interrogante: 

¿Existen diferencias significativas en la act~ 

tud de los adolescentes mujeres y hombres de 

primer año de preparatoria de escuelas laicas 

y católicas hacia la Educación Sexual? 

La detección de esta actitud, permitirá encauzar 

la Educación Sexual, para cubrir las necesidades del -

adolescente. Ahora bien: 

¿cuáles son estas necesidades? 

¿Qu€ intereses tienen actualmente los adolesce~ 

tes en cuanto a Orientación Sexual? 



¿Interfiere o provoca algún cambio el tipo de 

escuela ya sea laica o católica en la actitud 

de los adolescentes hacia la Educación Sexual? 

.s 

Estas preguntas se resolver~n en el desarrollo -

de esta investigaci6n. 

En primer lugar es relevante detectar la actitud 

de los adolescentes mujeres y hombres, de los diferen

tes tipos de escuelas, laica y católica hacia la Educ~ 

ci6n Sexual, ya que es importante observar, si el tipo 

de escuela, o el sexo, de alguna manera influye para -

que el adolescente tenga una actitud favorable o desf~ 

vorable hacia la Educación Sexual. Ya que la Educa 

ci6n Sexual debe darse por igual a mujeres que a horn -

bres y para cualquier tipo de escuela ya que solo así 

el individuo tendrá una actitud favorable con respecto 

a su sexualidad. 

As! pues, la Educaci6n Sexual juega un papel muy 

importante en el desarrollo del ser humano; y es du -

rante la etapa de la adolescencia donde se le debe 

aportar al adolescente los medios que le permitan te

ner una actitud favorable con respecto a su sexo, me

jorar la comunicaci6n con sus padres y pareja, ser m~s 
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asertivo, valorar sus actitudes, que se les de la opo~ 

. tunidad de tomar decisiones reflexiva y anticipadamen

te por s! mismos, y con esto tener los conocimientos -

que lo impulsen a un desarrollo f!sico, intelectual y 

emocional positivos en la vida futura. 
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La adolescencia es una etapa cuyas características 

y experiencias están m&s influenciadas por circunstan -

cias psicosociales y culturalesque crean en los j6venes 

estados de confusi6n y ansiedad, por lo que debende ser 

comprendidos y tomados en cuenta para apoyarlos y ayuda!_ 

les a encontrar soluci6na los problemas que enfrentan~ 

La sexualidad en el adolescente es un fen6meno co~ 

plejo, e incluye una extensa gama de mecanismos f isiol~ 

gicos, psicol6gicos y culturales. 

A continuación se presenta la definici6n de adole~ 

cencia y !as caracteristicas psicosociales y culturales 

que lo comprenden: 

l.l CONCEPCIONES DE ADOLESCENCIA 

La adolescencia está comprendida desde las prime -

ras manifestaciones de la pubertad hasta el final del -

crecimiento; tambi~n se define por ciertos aspectos del 

crecimiento, desarrollo f!sica y por importantes trans~ 

ciones sociales (Familia 2000, 1974). 

En la adolescencia existe un período de cambios y 

decisiones importantes que se pueden manifestar con 
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deseos exacerbados, indecisiones, angustias y toda una 

serie de transf orrnaciones mentales en cuyo curso el 

adolescente estructurará su personalidad (Mussen, 

Conger y Kagan, 1982) . 

En la etapa de la adolescencia se hace explosi6n 

plena del sentimiento, es decir, una cornbinaci6n de 

elementos afectivos e imaginativos. De acuerdo con la 

estructura de la personalidad hay diferentes patrones 

para el dolescente como serían los religiosos, econ6mi 

ces, artísticos, etc. (Enciclopedia Técnica de la Edu

caci6n, 1975) • 

Las concepciones sociales, morales y religiosas -

pueden cambiar notablemente durante la adolescencia y 

repercutir en la estructura definitiva de la personali 

dad. También e~ esta etapa el adolescente busca una -

seguridad ~ue no tan fácilmente encuentra en el mundo 

exterior por lo que muchas veces se refugia en s1 mis

mo; busca la soledad, pero el aislamiento aumenta su 

sufrimiento y su impresión de ser extraño a todo y a -

todos. (Familia 2000, 1974; Enciclopedia T~cnica de la 

Educación, 1975). 
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cuando el adolescente se da cuenta de que este -

mundo es muy diferente de como se lo imaginaba, se 

crear~ en él un estado de de?resi6n, signo de las d~ 

ficultades que tendr& para poderse adaptar, pero que 

poco a poco tratará de asimilar, (Familia 2000, 1974} 

El adole.scente, en medio de su desorientación y 

de sus conflictos, persigue tres objetivos íntimamen

te relacionados entre si: 

1) La conquista de la madurez entedida como person~ 

lidad responsable. 

2) El logro de la independencia, es decir, pensar -

decidir y actuar con iniciativa personal. 

3) La realizaci6n de ser un yo, de tener una exis -

tencia independiente y personal, de ser en defi

nitiva una persona con identidad (Castillo, 1984). 
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Dentro de la bGsquedad del yo como consecuencia -

de la identidad del adolescente, Erikson en su teor1a 

del establecimiento de la identidad del yo (Erikson, 

1950), habla de que el joven se enfrenta con una revol~ 

ci6n fisiológica dentro de sí mismo que amenaza a su -

imagen corporal y a su identidad del yo. 

El dolescente se empieza a preocupar por lo que -

parece ser ante los ojos de los demás, en comparación -

con el sentimiento que tiene de si mismo. 

La adolescencia, menciona Erikson, es el período 

durante el cual ha de establecerse una identidad positf. 

va dominante del yo. 

"El adolescente tiene que establecer la identidad 

del yo a la luz de sus experiencias anteriores y aceptaE_ 

se con los nuevos cambios corporales y sentimientos li

bidinales que son parte de si mismo" {Erikson, 1950, p. 

228). 

En esta etapa es muy importante que la identidad 

del yo se establezca satisfactoriamente, ya que de no 

ser as1 existe el riesgo de que el papel que ha de 
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desempeñar como individuo le parezca difuso y esto pro

vocará un mal desarrollo del yo. 

11Cuando esto se basa en una profunda duda previa 

en torno de la propia identidad sexual, no son nada ra

ros los incidentes delictuosos y psic6ticos 11 (Erikson -

1950, p. 228). 

La identidad del yo implica la integraci6n total 

de ambiciones y aspiraciones vocacionales, junto con 

otros mecanismos de conducta como imitación de los pa

dres, enamoramiento, admiraci6n de h~roes, etc. 

El logro de estos aspectos de la identidad del yo 

que se puede llamar integridad, permitirá que exista la 

intimidad del amor sexual y afectivo la amistad profun

da y situaciones que requieren entregarse sin el temor 

de perder lil identidad del yo en la etapa evolutiva que 

le sigue.ª la adolescencia (Muuss, 1984). 
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1.2 EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA 

Dentro del desarrollo y la identidad del yo del 

adolescente, la familia es un factor muy importante. 

Para poder hablar de la relación que existe entre ado

lescente y familia, primero se definirá lo que es la -

familia. 

11 Aunque a lo largo de la historia la familia ha 

pasado por una serie de estilos y organizaciones, b~s~ 

camente ha permanecido inalterada. La familia tradici~ 

nal está compuesta por una madre, un padre y los hijos 

que viven juntos en una casa y funcionan corno una uni

dad. Las leyes, las reglas, lds costumbres,el lengua

je y la religión, unen a las familias gobernándolas y 

regulando su conducta para que les sea posible vivir -

vidas ordenadas y organizadas" (Fine y Jusinitz, 1976, 

p.113). 

La necesidad de cuidad y educar a los hijos es 

la consecuencia natural en la existencia de una fami -

lia con reglas tradicionales y modalidades que se van 

adaptando a circunstancias modernizadoras. 
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Sin embargo, hay familias r!gidas en las que no -

se permiten nuevas reglas o cambios dentro de la evolu

ci6n de la educaci6n. Existe en ellas gran dificultad 

en el momento en el que el crecimiento y el cambio son 

necesarios en el adolescente¡ los padres no son capaces 

de poder aceptar que sus hijos han crecido y que por lo 

tanto tienen nuevas necesidades, por lo que a los ado -

lescentes no les queda otra salida que someterse con t~ 

da la carga de frustración que ello implica o rebelarse 

contra sus padres en formas que pueden llegar a ser de~ 

tructivas, tanto para ellos como para sus progenitores 

(Weiss, Montero, L6pez Lena y Aguilar, 1988}. 

Es muy importante que los padres estén conscien -

tes del cambio físico y psicol6gico por el que están p~ 

sando sus hijos adolescentes. 

Kusinitz menciona que as! como los cambios f!si -

ces durante el desarrollo del adolescente pueden ser en 

extremo evidentes, también se producen sentimientos 

nuevos y a veces confusos, porque esto provocará un ca~ 

bio en las relaciones con los padres y los demás adul -

tos (Kusinitz y Fine, 1976). 



Es por esto fundamental que los padres, al ver 

estas transformaciones en los sentimientos del adoles -

cente, sepan el proceso por el cual está pasando alguno 

de sus hijos, siempre y cuando ellos mismos hubieran v~ 

vide su propia adolescencia corno hubieran querido, o 

tal vez les haya sido muy difícil asumir un rol de adul 

tos. De no ser así puede traer como resultado una mala 

relaci6n entre padres e hijos y esto da origen al con -

flicto familiar (Deweiss y Col, 1988). 

En el proceso de identif icaci6n y acuerdo fami -

liar es muy deseable que los padres luchen por ser no -

s6lo compañeros sino amigos de sus hijos, ya que éstos 

acudirán a ellos en busca de respuestas a sus interro

gantes, pues cuando el adolescente no llega a sentir -

el apoyo y la comprensi6n de su familia, prefiere la -

compañía de otros, esto es, sus amigos, lo cual produ

ce un conflicto entre las normas de su hogar y las del 

grupo que está integrando con aquellos que los hace 

considerar que sus padres tienen ideas anticuadas y 

que sus exigencias son irracionales (Mussen y Col, 

1982). 

Este distanciamiento puede provocar también en -
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los adolescente la actitud de alejarse un poco del ho

gar, dando como consecuencia muchas veces el celo exc~ 

sivo de los padres, contra las relaciones afectuosas -

de sus hijos, es decir, muchos padres pese a que con -

scientemente desean que sus hijos crezcan en la reali

dad y su contorno, se resisten a este proceso~ Aunque 

constantemente les recuerdan que están creciendo y que 

caminan hacia su libertad contradictoriamente se com -

portan con ellos de una manera o forma ambivalente, 

pues por un lado les dicen que deberán estar en condi

ciones de asumir mayores responsabilidades, que debe -

rán de pensar más en sí mismos y no tener la dependen

cia paternal, y por otro lado, cuando los adolescentes 

tratan de ser más independientes, los padres lesrecueE 

dan que pesa a todo, siguen siendo sus padres y que 

son demasiado j6venes para saber lo que realmente qui~ 

ren creando confusi6n y, por ende conflicto en los ad~ 

lescentes (Carneiro Lao, 1973) . 

Cuando los juicios de los padres sobre sus hijos 

son muy severos, traen consigo conflictos que no se re 

solverán en la medida en que los padres no se pongan a 

su nivel, (Familia 2000, 1974) ya que los adolescentes, 

al no entender por lo que est~n pasando, comprenden d! 
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f!cilmente a sus padres y esto provoca que se aislen 

mAs de ellos y que se lleguen a suscitar conflictos de~ 

tro de la familia (Chavez, 1966) 

Para tratar de evitar los conflictos familiares -

Pick de Weiss (1988} habla de que "Nuevas formas de 

transición deberán crearse con el medio familiar confoE 

me las necesidades del adolescente van transformándose. 

Es necesario que tanto los padres como los adolescentes 

aprendan a comunicar sus sentimientos y expresarlos de 

manera honesta y no agree;iva" (p. 24). 
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l.3 EL ADOLESCENTE Y LA SOCIEDAD 

La familia es un factor muy importante en la so

cializaci6n del adolescente, ya que su desarrollo so -

cial se inicia desde la infancia. Es por esto que la 

familia constituye el mejor agente socializador. A 

partir de ella el niño sigue normas de conducta que se 

ven reflejadas en sus relaciones con los dem~s. (Bigge 

y Hunt. 1982). 

Pero, ¿que se entiende por socialización? 

Para Allison Oavis (1944), p.43) la socializa 

ción es un proceso por el cu~l el individuo aprende y 

adopta los modos, ideas, creencias, valores y normas -

de su cultura particular y los incorpora a su persona

lidad y dice que "Cada sociedad o sus agentes sociali

zadores-sub-grupos, clases sociales o castas definen -

lo que ha de ser comprendido por conducta aceptable e 

inaceptable. La conducta se adquiere a través del 

aprendizaje social 11
• El problema central de la teoría 

de oavis, dice Muuss (1984), consiste, precisamente, -

en la comprensi6n de los efectos del aprendizajesocial 
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sobre el desarrollo del adolescente. 

Para K. oavies (Diccionario de las Ciencias de la 

Educaci6n 1984, p. 1308) "La sociedad debe poseer las -

siguientes caracter~sticas: 

a) Población 

b) Especializaci6n en las tareas 

e) Solidaridad entre sus miembros 

d) Continuidad en el tiempo 

dado que la socialización es un conjunto compartido 

de símbolos, valores y normas" 

Para L. Althusser "Una formaci6n social est& in

tegrada por tres instancias o niveles fundamentales: 

el econ6mico, el pol!tico y el ideológico o culturallJ 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación 1984, p. 

1300), 

En la etapa de adaptaci6n social del adolescente, 

éste pasa por una crisis al no saber cuándo debe com -

portarse o ser tratado como adulto o hasta cu~ndo con

tinuar~ siendo considerado como un niño (Bigge y Hunt, 

1983). Hay momentos en el adolescente en que se sien

te dependiente y recurre al adulto y en otras, se sie~ 
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te independiente rechazando la ayuda que le brinda el 

adulto, aunque la necesite1 su rechazo al apoyo lo ha

ce sentirse libre dentro de la sociedad (Familia 2000, 

1974). 

La adaptaci6n del adolescente a la sociedad sig

nifica que debe aprender a ser socialmente aceptable y 

a acomodarse a las tradiciones, costumbres y hábitos -

de su grupo (Bigge y Hunt, 1982) • 

En la adolescencia este proceso de adaptaci6n s~ 

cial es sumamente útil, dado que durante esta etapa el 

adolescente determinará, en gran parte, lo qu€ será s~ 

cialmente cuando sea adulto. 

"Al ir adquiriendo el individuo la experiencia -

social indispensable, van modificandose sus normas de 

reacción, estabilizándose progresivamente las caracte

r!sticas de su personalidad 11 (García Guzm:l.n 1974, p. 8). 

Para poder estudiar los problemas del adolescen

te dentro de la sociedad, es importante tomar en cuen

ta las condiciones económicas y sociales en que vive, 

en beneficio de las transformaciones psicofisiol6gicas 
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que sufre (Familia 2000, 1974) . 

Dentro de los problemas del adolescente en la so

ciedad "uno de los muchos factores que pueden predispo

ner a los adolescentes a la ansiedad, la duda y la ind~ 

cisi6n consiste en el gran número de posibilidades que 

se les ofrece en el umbral de la madurez, a medida que 

comienza a asumir responsabilidades" {Mead 1954, p. 

170) • 

El tener que adaptare psicol6gicamente a difere~ 

tes costumbres y patrones de conducta puede resultarle 

al adolescente doloroso y conflictivo. 

La inestabilidad emocional y la turbulencia gene

ral que durante mucho tiempo se han asociado con la ad~ 

lescencia en nuestra sociedad, pueden ser ocasionadas -

por el estado psicológico, indeterminado o confuso, en 

que se encuentra el adolescente m~s que por causas con

g~nitas. Es por esta raz6n que la adolescencia es un -

concepto psicol6gico y sociol6gico. 

La funci6n de lo que se puede llamar sociedad ad~ 

lescente permite que la gente joven aprenda a ser res -
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pensable y a cooperar socialmente, es decir que el ado

lescente se integre dentro de una sociedad y no s6lo se 

preocupe o se encierre en sí mismo, provoc~ndose crisis 

psicol6gicas de incomprensi6n, desadaptaci6n e inmovi -

lismo (Mays, 1968). 
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1.4 EL ADOLESCENTE Y LOS VALORES 

Para que el adolescente sea responsable y coope

re socialmente, es fundamental que estructure valores. 

Para comprender la relación que tienen los valores con 

el desarrollo del adolescente, se analizará que se en

tiende por valor: 

"Un valor es lo que se considera importante, es

timable, valioso y necesariom que hace a uno sentirse 

bien y eleva el espíritu. Es todo aquello que con las 

experiencias se va amando, cuidando y trabajando" (R~ 

dr1guez, Pellicer, Domfnguez y Eyssautier, 1988 p. 54). 

Rokeach (1973) define el valor 11 como una creen -

cia relativamente permanente de que un modo de conduc

ta particular o un estado de existencia es personal y 

socialmente preferible a modos alternos de conducta o 

estados de existencia". 

"El problema central en el estudio de los valo -

res es el de su jerarquizaci6n, ya que continuamente -

el hombre debe preferir (lo que supone dejar todo lo -

lo demás): pero clasificar valores supone advertir que 



.23 

unos valen m.tis que otros" (Diccionario de las Ciencias 

de la Educaci6n 1984, p. 1412). 

Existen valores fijos, absolutos o universales, 

como son amor, justicia, bondad, libertad, belleza, 

etc. 

Los valores pueden ser cambiantes ya que depen -

den, mucho de la época que se está viviendo, las nece

sidades de las personas, circunstancias, edades, etc. 

Se necesita aprender a distinguir y hacer la pro

pia escala de valores, es decir, qué es lo más importa~ 

te o tiene más valor, y que es lo que tiene menos valor 

o importancia. 

Para poder realizar una propia escala de valores 

se pueden seguir los siguientes pasos: 

l. Estimaci6n de los propios principios y comporta

mientos: 

a) Aprecio y estimaci6n de las cosas de que se -

trate. 
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b) Afirmación en pfiblico, cuando hay oportunidad 

de hacerlo. 

2. Elección de los propios principios y comportarnie~ 

tos: 

e) Elección entre alternativas 

d) Elección despu~s de considerar y aceptar las -

consecuencias. 

e) Elecci6n libre 

J. Actuación de acuerdo con los propios principios: 

f) Actuación de los valores 

g) Actuación con patrones constantes, repetidos" 

(Rodríguez Estrada y Col. 1988, p. SS). 

Cada individuo actuar& con su propia escala de 

valores dentro de un modelo familiar que es parte celu

lar de una sociedad más amplia. 

Los patrones que implantan los padres durante la 

infancia son esenciales y determinantes para el adole~ 

cente, ya que estructurarán la personalidad, modulan -

la relaci6n humana y crean la primera identidad de sus 

hijos. El comportamiento de los padres y lo que ellos 

aprueban o desaprueban, es asimilado por los hijos. 
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En la formación de los valores, influyen también 

agentes sociales como amigos, líderes, parientes, rnae~ 

tras, la religi6n y los medios masivos de comunicaci6n 

(Pick de Weiss y col. 1988). 

El adolescente hace esfuerzos por adquirir un 

sistema personal de valores con respecta a la estétic~ 

la religión, el amor, la verdad, el poder y el dinero, 

como reflejo de la propia identidad. 

"El adolescente experimenta eatos valores de ma

nera subjetiva, con implicaci6n personal, y su reac

ción más frecuente es de aceptación o de rechazo igua! 

mente fuertes; los asimila a sus experiencias persona

les y los evalúa de acuerdo con sus propias ideas, cr~ 

encías y juicios. Las distintas actitudes del adoles

cente est~n diferenciadas, pero todavía no relaciona -

das entre sí, de la misma manera en que su propio yo -

parece estar dividido 11 (Muuss 1984, p.69). 

Cuando el adolescente descubre lo que cree y sus 

propios valores, empieza a darse cuenta de quién es c2 

mo adolescente y más tarde corno adulto. 
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Una de las áreas donde los valores y las actitu

des causan mayor preocupaci6n en el adolescente es la 

sexual. Estas actitudes y valo~es se van formando a -

lo largo de la vida, pero es durante la adolescencia -

cuando se tienen que empezar a usar o tomar en cuenta 

los valores, para enfrentar decisiones relacionadas 

con el sexo. 

"El individuo inicia con su vida la formaci6n de 

su sexualidad, la que se va definiendo de acuerdo a 

las caracter!sticas sociales y culturales en que se d~ 

senvuelve. 

Los aspectos cualitativos del comportamiento se

xual de todo individuo, s6lo han dependido de la in 

fluencia educativa, incidental y cotidiana que la fam! 

lia, la escuela y el ámbito social, ejercen sobre cada 

persona. 

La formaci6n de la secualidad tiene el sentido -

que la sociedad le da, con base en valores, normas, c~ 

nocimientos, costumbres y creencias propias de cada m~ 

mento evolutivo11 (CONAPO, 1982, p. 58). 

De la revisi6n anterior se desprende que: En la 
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adolescencia existe un periodo de cambios y decisiones 

importantes que se pueden manifestar con deseos exaceE 

hados, indecisiones, angustias y toda una serie de 

transformaciones mentales en cuyo curso el adolescente 

estructurará su personalidad. 

Dentro de este proceso de estructuración de la 

personalidad y de la identificaci6n del yo, es muy im

portante que los padres luchen por ser no sólo compañ: 

ros sino amigos de sus hijos, ya que éstos acudir~n a 

ellos en busca de respuestas a sus interrogantes; la -

familia también juega un papel muy importante dentro -

de la socialización del adolescente, ya que es en la -

familia donde se inicia el desarrollo social: en la i~ 

fancia, el niño sigue normas de conducta que se ven r~ 

flejadas en sus relaciones con los demás. La adapta -

ci6n del adolescente a la sociedad significa que debe 

aprender a ser 80cialmente aceptable y a acomodarse a 

las tradiciones, costumbres y hábitos de su grupo: con 

esto el adolescente hace esfuerzos por adquirir un si~ 

tema personal de valores con respecto a la estética, -

la religión, el amor, la verdad, el poder y el dinero, 

como reflejo de la propia identidad. cuando el adole~ 

cente descubre lo que cree y sus propios valores, em -
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pieza a darse cuenta de quien es como adolescente y más 

tarde como adulto. 



CAPITULO 2 

SEXO V SEXUALIDAD 

EN EL ADOLESCENTE 
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2.1 DEFINICION DE SEXO Y SEXUALIDAD 

Como se mencion6 en el capitulo anterior, es du

rante la adolescencia cuando las actitudes y los valo

res se toman en cuenta para que el adolescente pueda -

tomar decisiones relacionadas con el sexo. 

Pero ¿ Qu~ es el sexo ? 

En el diccionario de las ciencias de la educa 

ci6n (1984, p. 1287) se define la palabra sexo como 

"el conjunto de caracteres o rasgos por los, que se d! 

ferencian los individuos machos de las hembras, mascu

lino o femenino, con rasgos anat6micos y fisiol6gicos 

muy diferenciados: caracteres primarios y secundarios. 

Los caracteres sexuales primarios, directamente rela -

cionados con las g6nadas determinan el sexo gonadal, y 

los caracteres sexuales secundarios, relacionados con 

el aparato reproductor, determinan el sexo genital". 

El Diccionario enciclopédico Quillet (1979, p. -

40) define el sexo como: "condici6n org4nica que dis -

tingue a ciertos individuos de una especie animal o v~ 

getal respecto a los otros de la misma especie con re-
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laci6n a su forma de intervenir en los procesos repro

ductivos, diferencia que permite clasificarlos como ro~ 

cho y hembra. 

El sexo puede servir para determinar la presun -

ci6n de premoriencia entre personas con vocaci6n here

ditaria entre s! que perecen juntas en un mismo acci -

dente, pero no establece ninguna distinción ni prerro

gativa entre coherederos". 

La palabra sexo regularmente se utiliza en forma 

equivocada para referirse a actividades que tienen que 

ver con la obtención de placer sexual. 

El significado de sexo es el conjunto de caract~ 

r!sticas biol6gicas que dif erenc!an al macho de la he~ 

bra y que al tener una complementación tienen la pote~ 

cialidad de la reproducci6n, es decir, son las caract~ 

r!sticas biol6gicas del hombre y la mujer y las dife -

rencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos 

(CONAPO, 1980) • 
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2.2 DEFINICION DE SEXUALIDAD 

"La sexualidad humana comprende un conjunto de -

fen6menos psicol6gicos de gran importancia para la pe~ 

sena y la sociedad. 

Se halla además estrechamente vinculada al mundo 

de la afectividad y al plano de los valores, ampliando 

su esfera más allá de la función reproductiva y de la 

mera genitalidad quedando englobada en el ámbito más -

amplio del erotismo 11 (Diccionario de las Ciencias de -

la Educación, 1984, p. 1287). 

El comportamiento sexual humano específico se d~ 

termina tanto por los factores biol6gicos como por los 

culturales. 

En nuestra cultura la información relativa a la 

sexualidad y su valoración se recibe con mucha frecue!!_ 

cia distorsionada durante el proceso de socializaci6n. 

La sexualidad no es s61o un componente más de la 

personalidad sino la forma global en que el individuo 

se manifiesta a sí mismo y ante los demás como perte -

neciente a una determinada clase de su especie.(Dicci~ 

nario de las Ciencias de la Educaci6n, 1984). 
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11 La sexualidad a diferencia del sexo, no s6lo ª!!. 

tá conformada por elementos biológicos, sino también -

por aspectos psicol6gicos y sociales, de tal manera 

que se puede entender por sexualidad a la forma en que 

cada ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, 

de acuerdo a las normas y valores propios de cada cul

tura" {CONAPO 1988, p. 8). 

La forma de vestirse, hablar, caminar, etc. son 

manifestaciones sexuales que los seres humanos tienen. 

También la palabra sexualidad se ha usado err6 -

neamente. es decir, se ha utilizndo para referirse s6-

lo a lo que tiene que ver con el placer sexual, pero -

como se dijo anteriormente sexualidad forma parte de -

cualquier expresión humana, ya sea en bGsqueda del pl! 

cer sexual o sin él. 

La sexualidad está determinada por el aprendiza

je que se va adquiriendo del medio que rodea a los in

dividuos; la sexualidad se va modificando en cada eta

pa de la vida del individuo. (CONAPO, 1988). 
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2.3 ~ 

Los términos adolescencia y pubertad se confun -

den frecuentemente us&ndose algunas veces como sin6ni

mos y otras como períodos diferentes del desarrollo 

del individuo. 

En el primer capítulo se mencion6 que la adoles

cencia es la etapa de transici6n de la niñez a la edad 

adulta, en la cual el joven trata de adaptarse a su 

nuevo cuerpo a través del comportamiento que tiendan a 

identificarlo m&s como adulto que como niño. (CONAPO, 

1988) • 

El adolescente elabora la masculinidad o la f em! 

neidad que le permite consolidar una nueva identidad -

sexual. Este proceso lleva tiempo, mientras ocurre, -

los adolescentes canalizan su sexualidad de diferen -

tes maneras de acuerdo con sus valores, sus sentimie~ 

tos y su posici6n frente a las normas (Pick de Weiss 

y col. 1988). 

La palabra buertad y pubescencia "se derivan de 
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las voces latinas pubertas 11 11 la edad viril 11
, y pubes-

cere "cubrirse de pelo" (Muuss 1988, p.11). 

Ausubel (1954) ernple6 el vocablo pubescencia re

ferido exclusivamente a los cambios biológicos y fisi2 

16gicos que se asocian con la maduraci6n sexual. 

La pubescencia es el lapso del desarrollo f isio-

16gico durante el cual las funciones reproductivas ma

duran, y aparecen los caracteres sexuales secundarios, 

as! como la maduraci6n fisiológica de los órganos se

xuales primarios. La pubescencia corresponde por lo -

tanto, al período de la primera adolescencia y termin~ 

rá con la aparici6n de todos los caracteres sexuales -

secundarios y la madurez reproductora.{Ausubel, 1954). 

Conger (1980) dice que el t§rmino pubertad "pro

viene de la palabra latina pubertas, que significa la 

edad de la hombría. Se refiere a la primera fase de -

la adolescencia durante la cual la maduraci6n sexual -

se manifiesta. El principio de la pubertad se hace r! 

pidamente evidente con la aparición del vello pabico, 

y en las j6venes los primeros indicios de un crecimie~ 

to del busto " (p. 18). 
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"En realidad, para llegar a este momento el pro

ceso ya ha ido avanzado interiormente durante cierto 

tiempo, con un aumento en el tamaño de los test!culos 

en el muchacho y de los ovarios en la joven" {J. Con -

ger 1980, p.19). 

La pubertad es el momento en el desarrollo biol~ 

co, en el cual aparecen señales notables de madurez s~ 

xual. La pubertad aparece en las niñas con su primera 

menstruación, en los muchachos, la señal es la presen

cia de células vivas de esperma en eyaculaciones semi

nales. 

Para las j6venes la edad promedio de la pubertad 

es rn~s o menos por debajo de los 13 años y para los 

jóvenes oscila entre los 13 y medio y los 14 y medio -

años (Bigge y Hunt, 1983). 

La confusa secuencia de acontecimientos que pro

ducen el crecimiento f!sico y la madurez sexual en los 

adolescentes está controlada por las hormonas secreta

das por las glándulas end6crinas, las cuales a su vez 

comienzan a funcionar debido a las señales emitidas 

por el hipotálamo, que es un importante centro de coor 
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dinaci6n ubicado en el cerebro. Este proceso solo pu~ 

de ocurrir cuando el hipotálamo ya ha madurado lo sufi 

ciente. La señal estimula a la glándula pituitaria, -

ubicada justo abajo de la base del cerebro, para libe

rar hormonas que tienen diversos efectos estimulantes 

sobre otras glándulas end6crinas del cuerpo. De ellas 

provienen finalmente las hormonas que deberán alterar 

el crecimiento físico y el desarrollo sexual. (Conger, 

1980). 

En la pubertad se dan una serie de cambios en el 

organismo, que lo transforman en un cuerpo adulto, el 

aparato sexual alcanza su madurez y aparecen los cara~ 

teres sexuales secundarios. Es decir, las caracterís

ticas sexuales se dividen en primarias y secundarias. 

Las características sexuales primarias son aquellas 

que estan presentes desde el nacimiento del individuo. 

(CONAPO, 1988). 

Los caracteres de un organismo que están más in

mediatamente asociados con la procreaci6n y la repro -

ducci6n , son las características sexUales primarias. 

En los muchachos son el pene y los testículos; en las 



.37 

muchachas los ovarios, la trama de falopio, el atero y 

la vagina. A medida que se aproxima la pubertad, los 

órganos genitales de ambos sexos crecen rápidamente. 

En los muchachos este crecimiento es muy visible 

e indica la proximidad de la virilidad. 

Los 6rganos sexuales de las muchachas crecen en 

forma igual, per.o los de ellas no son tan visibles, 

la menstruación ea lo que generalmente se considera e~ 

me índice de la pubcr~a. 

Los caracteres sexuales secundarios: las manife~ 

taciones sexuales que tienen los adolescentes son 

otras no relacionadas, de inmediato con la reproduc -

ci6n. 

En las muchachas, los senos se desarrollan y la 

pelvis se hace más ancha, les aparece vello en la re -

gi6n delplbis y en las axilas. A los j6venes casi al 

mismo tiempo les sale vello en el pÚbis y las axilas, 

les brota rápidamente vello en las extremidades y en 

el tronco, la barba se pigmenta y la voz baja de tono, 

se les ensanchan las espaldas y se amplía su cavidad -

pectoral (Bigge y Hunt, 1983). 



.38 

Los cambios f 1sicos que se dan en la pubertad se 

inician como se mencionó antes, con un aumento rápido 

de estatura, seguido de la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios y aumento en la intensidad del i~ 

pulso sexual. 

El impulso sexual es la b6squeda de satisfacci6n 

sexual. Esta basqueda va modificándose, va cambiando 

su expresión en las distintas etapas de la vida de los 

individuos, pero el impulso está presente desde el na

cimiento. 

Desde la pubertad y durante la adolescencia el -

impulso sexual adquiere una fuerza y un significado di 

ferente (CONAPO, 1980) • 
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2,4 DIFERENCIAS DENTRO DE LA SEXUALIDAD MASCULINA Y 

FEMENINA 

Hombres y mujeres, muchachos y chicas, expresan 

su sexualidad de diferentes maneras. 

El vestirse, la conversación, los hábitos, los -

intereses, la educación, las diversiones, el trabajo -

diario, la relación sexual, son las maneras o formas 

que diferencian al hombre de la mujer. 

Desde que uno nace, la forma en como se dirigen 

los padres, los juguetes que les dan a sus hijos, los 

juegos que comparten con ellos, etc., contribuyen al 

desarrollo de la sexualidad, a convertir a sus hijos 

en muchachos o en chicas con su respectiva personali

dad. Es por esto que hombres y mujeres se diferencian 

en los sentimientos, deseos y personalidad. 

Generalmente uno se imagina a un muchacho como -

fuerte, agresivo, y a una joven dulce, y suave. 

Del padre se espera que mantenga a la familia -

y que brinde a su esposa e hijos un apoyo viril. 

Por parte de una madre aunque coopere para sos -
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tener a su familia, es la que da los- cuidados a-los h~ 

jos, maneja la casa y es fuente de ternura y amor fe

meninos. (Johnson, 1975). 

"Tradicionalmente se ha considerado que las dos 

fuentes básicas de las diferencias individuales son la 

herencia y el ambiente. Aunque es cierto que la here~ 

cia y el ambiente influyen en los rasgos humanos, tarn

bi~n ejercen ifluencias entre sí y los rasgos humanos 

no pueden ser divididos entre aquellos que dependen t~ 

talmente de la herencia y los que dependen totalmcnt~ 

del ambiente" (Bigge y Hunt, 1982). 
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2. 5 ACTITUD DEL ADOLESCENTE FBENTE A LA SEXUALIDAD 

En 1935, Allport propuso una definición de acti-

tud diciendo que la actitud es "Un estado mental y ne~ 

ral de la disposición a responder, organizado a través 

de la experiencia y que ejerce una influencia directi-

va y/o dinámica de la conductaº {Salazar, Montero. Mu

ñoz, Sánchez, Santoyo y Villegas, 1984, p. 148). 

Se considera a las actitudes como un mediador de 

compoi-tamiento. 

En el Diccionario de las Ciencias de la Educa -

ci6n se define a la actitud como una predisposición r~ 

lativamente estable de conducta. El t€rrnino actitud -

proviene de la psicología social. 

Las caracter!sticas de la actitud son: 

a) Es una predisposición 

b) Incluye procesos cognitivos y afectivos 

e) Evoca a un objetivo o sector de la realidad 

d) Es relativamente estable 

e) Involucra todos los ~mbitos o dimensiones del suj~ 

to. 
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11 Las actitudes son por tanto, estructuras fu!!. 

cionales que sustentan, impulsa,. orientan, condicio

nan, posibilitan y dan estabilidad a la personalidad 11 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación 1985, 

p. 37). 

Con la definición de la actitud, se considerará 

la actitud del adolescente frente al sexo. 

Desde que nacen hasta que mueren, los hombres y 

las mujeres aprenden que son diferentes, o deben ser

lo. Puesto que las personas nacen y &e desarrollan -

dentro de una sociedad donde se imponen papeles o ro 

les para la mujer y para el hombre, deben aprender a 

actuar de acuerdo al rol o al papel que corresponda a 

su sexo. 

En la cultura mexicana, la diferencia en el pa

pel de los sexos es marcada por ejemplo, en el ámbito 

doméstico donde casi siempre se ha adjudicado a la m~ 

jer el cuidado de los hijos y quehaceres propios de -

la casa; el var6n por su·constituci6n física, se le -

dio el cargo de salir en busca de alimento. 
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"El aprendizaje de la sexualidad en hombres y 

en mujeres es diferenciado, puesto que las personas -

de acuerdo a su sexo, van conformando la manera de e~ 

tender y vivir su sexualidad en funci6n del papel que 

les asigna la sociedad. 

Entender y vivir la sexualidad de acuerdo al -

papel que asigna la sociedad a hombres y mujeres, im

plica el desarrollo de actitudes (CONAPO 1988, p. 10). 

La educaci6n pretende en definitiva la forma -

ci6n valiosa de la personalidad, y siendo la actitud 

la estructura básica de ésta, la problemática de for

mación y cambio es un problema central de las cien 

cias de la educaci6n (Diccionario de las Ciencias de 

la Educaci6n, 1984). 



CAPI'T'UJ:,O 3 

EDUCACION SEXUAL 
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3.1 EOUCACION 

"El an~lisis estimol6gico pone de manifiesto -

que educación proviene, fonéticamente y morfol6gica -

mente de educare (conducir, guiar, orientar); pero s~ 

mánticarnente reside, desde el inicio tambi~n, la ver

si6n de educere (hacer salir, extraer, dar a luz) 11
, 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1985, -

p. 475). 

Calderone (1974) define la cducaci6n corno " un 

proceso de desarrollo integral del ser humano por el 

cual este va tomando conciencia progresiva de su pa

pel y de su responsabilidad 11 (p.17). 

se· entiende que la educación es un conjunto de 

procesos mediante los cuales cada persona desarrolla 

las actividades, habilidades o destrezas, los h~bitos, 

gustos, intereses y otros modos de conducta que la s~ 

ciedad considera de valor positivo. 

La educaci6n es algo que cada persona desarro

lla en sí misma corno resultado de todas sus experien

cias dentro y fuera de la escuela. (SEP. 1981). 
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Para ara'meld (1967) 11 La educaci6n es un fen6me

no universal; se presenta siempre que vienen juntas 

dos o más personas en cualquier tipo de sociedad orga

nizadas. 

"El proceso educativo se funda en la necesidad 

que todos los tipos de grupos humanos tienen de apre~ 

der a transmitir y a modificar los modelos, los hábi

tos, las prácticas, las tradiciones y las habilidades 

acumuladas a medida que esos grupos organizados han -

ido transformándose en culturas" (p. 24-25) • 

La educaci6n no debe concebirse como un bagaje 

intelectual y técnico, sino como el desarrollo del 

ser. convirtiéndose cada vez en sí mismo a través de 

las diferentes experiencias de la vida. (Lengrand, 

1973). 

Si la educación se concibe como algo que acom

paña toda la vida activa del individuo es importante 

la interacci6n entre la educaci6n misma y la vida ce~ 

creta de los individuos en los diferentes grupos y m~ 

dios socialesª (Isidro Castillo, 1982) ª 
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"Cada generación da nuevas formas a las aspira

ciones que configuran la educación en su época; lo que 

puede surgir como marca de nuestra propia generación -

es el renuevo ampliamente difundido de una preocupa 

ci6n por la calidad y aspiraciones intelectuales de la 

educaci6n, pero sin el abandono del ideal de que la 

educación ha de servir como medio para preparar bien 

equilibrados ciudadanos". (Bruner, 1963, p.11) • 

Piaget en su libro "A donde va la Educación" 

(1983 p.10) menciona la declaraci6n Universal de los -

Derechos del hombre votada por las Naciones Unidas en 

el artículo 26, cuyo texto es el siguiente: 

l) Toda persona tiene derecho a la educaci6n. 

La educación tiene que ser gratuita al me 

nos en lo referente a la eseneñanza ele -

mental y fundamental. La enseñanza ele

mental es obligatoria. La esenñanza T~c

nica y profesional debe ser generalizada; 

el acceso a los estudios superiores tiene 

que estar abierto a todos en plena igual

dad de condiciones, en función del mérito. 



2) La educación tiene que apuntar a un pleno 

desarrollo de la personalidad humana y a 

un esfuerzo del respeto por los derechos 

del hombre y por las libertades fundamen

tales. Tiene que favorecer la compren -

si6n, la tolerancia y la amistad entre 

las naciones y todos los grupos racionales 

o religiosos as1 como el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas p~ 

ra el mantenimiento de la paz. 

.47 

3) Los padres tienen por prioridad el derecho 

de escoger el tipo de educaci6n que sus h! 

jos deben recibir. 

"La educación en el proceso de adaptación so

cial es el factor que hace que el sujeto sea más li

bre en su interior por una tarea de asimilación de lo 

que le ennoblecerá ante s1 mismo y la sociedad. Sa -

ber elegir es educar, y educar es ayudar al individuo 

a ser m~s el mismo, por convencimient~ y nunca por i~ 

posici6n" (Enciclopedia Técnica de la Educación 1985, 

p. 344). 
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J.2 EDUCACION SEXUJ\L 

En el índice anterior se mencion6 que la educa

ci6n tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la peE 

sonalidad humana (Artículo 26); Pues bien, ahora se 

hará énfasis en el quehacer educativo dentro del desa

rrollo de la persohalidad del adolescente. 

En la etapa de la adolescencia se empieza a de~ 

cubrir cambios en el cuerpo, el adolescente empieza a 

despertar a un cGmulo de sensaciones sexuales, de di

mensiones desconocidas para él (Pick de Weiss y col., 

1988}. Es en este momento donde entra la educación 

sexual. 

¿ Que se entiende por Educaci6n Sexual ? 

Durante mucho tiempo en nuestra sociedad, todo 

lo relacionado con temas de sexualidad ha sido un ta

bG, ya que se relaciona con algo malo o vergonzoso. 

Esto ha dificultado hablar abiertamente del t~ 

ma. La falta de informaci6n sobre sexualidad humana 

se hace aan más evidente en los adolescentes, quienes 
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comienzan a tener conciencia de sus cambios físicos y 

del impulso sexual, y en muchas ocasiones no saben co

mo canalizarlo, (CONAPO, 1988) . 

Desde 1930 se trat6 de incluir la educación se

xual en los programas educativos y por una protesta de 

madres de familia, se terminó con lo que pudo haber s~ 

do una valiosa y pionera acción educativa en nuestro -

pa!s. Actualmente mucho de lo prohibitivo y lo tradi

cional de estas cuestiones, en cuanto a sexualidad se 

refiere, se acepta y por fin se ha iniciado su formal 

estudio, pues se planteancuestiones relacionadas con -

la sociedad, las instituciones (la familia, la escue • 

la,) y su influencia en el individuo: niño, adolescen

te, joven adulto, pareja, en la vejez y otros temas 

que en algunos casos se han considerado problemas en -

cada sociedad. 

La sexualidad constituye un aspecto medular en 

el complejo proceso educativo; su conducci6n intencio

nal por lo mismo no es fácil de guiarse con apego a 

los principios pedagógicos, que por ahora se emplean -

en la educaci6n formal. En el proceso intencional de 

la educaci6n de la sexualidad tiene que cuidarse que -
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se parta de la realidad, es decir, de las demandas e -

intereses de la poblaci6n, de los grupos que se inte -

gren; adecuar los contenidos a las demandas y aplicar 

la metodolog!a y apoyos auxiliares que favorezcan la -

libre y espont~nea participaci6n en todos los educan -

dos (CONAPO, 1982) • 

"La educaci6n sexual integrada en la formaci6n 

total del sujeto, trata de impartir una inforrnaci6n 

cient!fica, progresiva y adecuada de lo que es la se

xualidad humana, tanto en su vertiente biol6gico como 

en la afectivo-social". Debe perseguir larealizaci6n 

de una sexualidad plena y madura que permita al indiv!_ 

duo una comunicaci6n equilibrada con el otro sexo, de~ 

tro de un contexto de afectividad y responsabilidad h~ 

mana". (Diccionario de las Ciencias de la Educaci6n -

1985, p. 507). 

La educaci6n sexual es la concentraci6n dirigida 

hacia el conjunto de actitudes, f!sicas, sociales y -

emocionales que el individuo debe adoptar con el fin 

de que este se encauce correctamente hacia la conduc-

ta sexual en la cual se proyecte positivamente hacia 

la sociedad (SEP 1980-81). 
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El proceso social de la educación se refiere a 

la adquisici6n de experiencias de conocimientos cientf 

fices y a la formación de actitudes propias de cada 

~poca; a la adopción consciente de valores y normas. 

(CONAPO 1982) • 

"Las generaciones adultas han logrado acumular 

valores y normas y como herencia cultural las ceden a 

las generaciones jóvenes, en formación, en un acto de 

entrega para que conserven lo m&s valioso, Gtil, dig

no de cultivar, y continfien su progreso y acrecienten 

los valores, los bienes culturales, etc. que estimu -

len el pleno desarrollo del ser humano". (Larroyo 

1978, p.25). 

"Un factor importante en el proceso educativo -

de la sexualidad es el de incorporar conocimientos que 

producir~n en el individuo la creaci6n de valores y a~ 

titudes que autodeterminarán su comportamiento. No se 

trata de impartir una informaci6n simple o afin comple

ja de los hechos relativos al sexo, esto sería simple

mente informaci6n y no educaci6n" (Calderone 1974, p. 

17). 
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Reducir la educación sexual s6lo al comporta -

miento reproductor de la pareja ser!a simplificar in

geniosamente el problema, ya que el sexo abarca todo 

el ser humano, se es masculino o femenino en todo lo 

que se hace; en el hablar, el pensar, en el vestir, -

etc. 

La educación sexual intenta evitar valores 

erróneos o lesivos para la persona como el machismo o 

victimismo; busca desarrollar valores como el respeto 

al otro sexo, la aceptación de sí mismo como un ser -

sexual y lograr así una vida placentera y creativa. 

(Arango 1978) . 

La informaci6n sexual es un aspecto de la edu

caci6n sexual que consiste en contestar con verdad, n!:_ 

turalidad, sencillez y precisión a las preguntas que 

realizan los adolescentes y en proporcionarles los e~ 

nacimientos adecuados a su etapa de desarrollo. {Die -

cionario de las Ciencias de la Educaci6n, 1985) • 

Calderone (1974, p.27) habla de los principios 

filos6ficos de la educaci6n sexual: 

- La educación sexual es educación de la personalidad 
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y comienza con el inicio de la vida. 

- El comportamiento sexual humano es consciente, volun 

tario y responsable. 

- La conducta sexual es reflejo de los valores y acti

tudes del individuo y de la sociedad donde vive. C~ 

da persona actGa dentro de ciertos patrones cultura

les que van conformando su comportamiento. 

- Al educar la sexualidad hay que mantener claros los 

conceptos. 

- Todo padre es responsñble de la educaci6n de sus hi

jos y la educación sexual es obligación primaria de 

los padres. 

- La educaci6n sexual debe ser adecuada al educando de 

acuerdo a la edad, condiciones ambientales de vida, 

y nivel educativo. La educación sexual debe ser ad~ 

cuada a la realidad del individuo y las necesidades 

que requiera en su comunidad. 

- La educación sexual no es una asignatura más, tanto 

en los niveles escolares elementales como en la edu

cación superior, el estudio de la s~xualidad y su en 

señanza no puede considerarse corno una asignatura 

cualquiera". 
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11 Para que se considere la sexualidad con senti

do pedag6gico, se deberá comprender como el proceso in 

tencional rnetodol6gico y funcional para que en las ªS 

cienes educativas se realicen, se estudien, analicen y 

manejen los temas relacionados con la sexualidad, con 

el propósito de lograr una actitud consciente hacia el 

cambio de conducta sexual que lleve a la autodetermin~ 

naci6n libre e informada en todo aquello en que est~ -

presente toda expresión tanto en lo personal como en -

lo social 11
• (Wittwer, 1978, p. 64). 

"La educación sexual que se sigue dando en el -

seno de la familia y en la sociedad, 1Jrge que· se ubi -

que y se le de su verdadero sentido y valor en el con

texto de la educaci6n integral, es decir, como el ele

mento formativo que complete, que unifique y que inte

gre la personalidad de los individuos, porque está en 

cada uno y ha influido en la conducta de cada quien, -

pero sin reflexi6n, conciencia y responsabilidad; que 

se de cuenta de los impactos que, como mujer o como v~ 

r6n, dejan sentir en todos los demás circunstantes ce~ 

canos o lejanos'' (Lafora, 1965, p. 21). 

Es importante ubicar el tipo de educación se-
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xual que se dá en la familia y el que se dá en la es -

cuela. 

La educación sexual en la familia corresponde -

al aspecto afectivo, la instrucción corresponde a la -

familia en cuanto información espontánea y asistemáti

ca. La escuela se ocupa de la información científica 

y sistemática. {Diccionario de las Ciencias de la Edu

cación, 1985) • 
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3.3 LA ESCUELA Y LA EDUCACION SEXUAL 

Históricamente, la mayoría de las escuelas en -

este país han llevado a cabo la tarea de educar a los 

adolescentes como si el sexo no existiera, o tomando -

el sexo como segundo plano dentro del plan educativo, 

aunque algunas escuelas y algunos maestros en particu

lar han dado alguna inf ormaci6n sobre el sexo a sus 

alumnos, la magnitud y la intensidad son nuevas. 

(Schulz y Williams 1978) . 

Calderone {1974, p. 27} plantea una estrategia 

a seguir para desarrollQr programas de educación se

xual, los elementos de importancia son los siguientes: 

- "Tener conocimiento del gru?o sobre el que se va a 

actuar. Es importante conocer previamente cuáles 

son los conocimientos, actitudes y comportamien -

tos del grupo específicamente 

Implementaci6n del programa: la elaboración del -

programa debe estar de acuerdo a los objetivos g~ 

nerales comunes de la educaci6n sexual y a los ob 

jetivos específicos, dependientes estos últimos -

de las necesidades del grupo y de las posibilida-
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Aceptación del programa: de padres de familia y 

directivos de los planteles". 
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Durante los años de bachillerato, los estudian

tes se interesan en las relaciones interpersonales por 

esto son importantes los conceptos clave a explorar, -

el amor, la sexualidad, la igualdad y la responsabili-

dad, los conflictos que confrontan hombres y mujeres -

adolescentes en sus relaciones sociales y personales 

(Schiler 1978). 

El plan de estudios en las escuelas deberá ser 

un aprendizaje graduado, planificado a diferentes niv~ 

les, de tal forma que pueda ser asimilado por los est~ 

diantes de diferentes edades. 

La forma como se presente la clase y el mate 

rial, irán cambiando, según cambie y se desarrolle la 

habilidad de comprensi6n del alumno. 

Si se pretende que la educación sexual sea una 

asignatura acad~micamente respetada, debe utilizar los 

conocimientos sobre el proceso del aprendizaje. 



.se 

La educación sexual dentro del plan de estudios, 

debe planificarse tan sólidamente como los cursos de -

matemáticas y estar igualmente libre de indoctrinaci6n 

(Schulz y Williams 1978). 

"La escuela como aparato transmisor de la ideo

logía, utiliza métodos de reproducci6n y represi6n re~ 

pectivarnente para cumplir su funci6n dentro del siste

ma, estas represiones se perciben en campos culturales, 

deportivos, etc., una de las represiones que con más -

sutileza se ejercen es la represión sexual, la cuál es 

secundada y agudizada por la represión que se dá en to 

dos los ámbitos y en cada una de las relaciones exis -

ten tes en la sociedad'1
• (SEP 1980-81 p. 85). 

Nuestra sociedad se encuentra ahora en un proc~ 

so de transici6n entre un estado de represión, el cual 

dur6 varios siglos y uno de gran libertad, es por esta 

raz6n que se ha suscitado mucha confusión y controver

sia. Dentro de muchos adolescentes hay un conflicto -

interno en la relación con su propio conjunto de nor 

mas de conducta y su papel sexual en la sociedad. 

(Shainberg Byer 1978) • 
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La forma en que se desarrolla una escuela está 

moldeada de acuerdo a las formas caracter!sticas de -

la sociedad y a su vez moldean a los integrantes de -

la sociedad. Cuando el niño llega a la escuela, exi~ 

te ya una interpretación continua entre él y su am -

biente que se amplía. Su foco de actividad se aleja 

de la vida familiar y el contacto con sus compañeros 

ofrece al adolescente la oportunidad de adquirir nue

vas experiencias. (SEP 1980-81). 

Los estudiantes desean una mayor oportunidad -

para discutir sus preocupaciones verdaderas, como la 

responsabilidad en la educación sexual, y problemas -

de orden ético-moral. Un curso de educación sexual, 

debe incluir la discusión de temas relevantes y ser -

un quia para los adolescentes que están en busca de -

respuestas. 

Para que un maestro pueda enseñar un curso de 

educación sexual adecuadamente, debe poseer no s6lo -

amplios conocimientos en una variedad de materias bi~ 

16gicas, psicológicas, sociol6gicas, etc., sino tener 

una actitud abierta y comprensiva, y un deseo de ser 

honesto con los alumnos (Shulz y Williams, 1978). 
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Para Calderone (1974, p.31) las condiciones de 

un educador sexual deben ser las siguientes: 

- "Debe estar consciente de su propia sexualidad 

Debe tener conocimiento de la sexualidad en todos 

sus aspectos y componentes 

Comprender con simpat!a los problemas comunes aso

ciados con éste 

Debe ser capaz de comunicarse efectiva y afectiva

mente con sus estudiantes 

Debe tener una clara conciencia de los cambios so

ciales y comprensi6n en los comportamientos sexua

les, respetando diferencias de razas, ideología o 

grupo social 

El educador sexual no debe imponer a sus educan -

dos sus propios valores 

El educ~dor debe tener empat!a para comprender y -

orientar al educando". 

En la etapa del bachillerato los alumnos aan -

están elaborando sus propios sistemas de valores y c~ 

digo moral y necesitan oportunidades para discutir y 
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debatir el comportamiento que observan. 

Si el maestro es sensible a las oportunidades -

existentes, el aula será un laboratorio afectivo que -

mejore las relaciones interpersonales en la educaci6n 

sexual. 

La moral y el comportamiento sexual, se estudi~ 

rán más detalladamente, debe enfatizarse que lo que un 

adolescente hace en su vida sexual le incumbe a su fa

milia, amigos, su compeñero sexual y a ~l mismo. Debe 

d&rsele oportunidad a los alumnos para que pregunten y 

busquen respuestas a cómo vivir eficientemente, feliz 

y gustosamente. 

El alumno comprenderá en la educación sexual 

que; 

- La comprensi6n de la sexualidad ayuda a vivir mejor 

- La selecci6n de un compañero matrimonial es una de 

las tareas más importantes 

- La sociedad tiene leyes y ceremonias, que señalan -

el cambio de soltero a casado. 

- Que estar enarnorado,es más que sentir un atractivo 

físico hacia una persona 
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Marcello Peretti, profesor ordinario de Pedago

gía en la Universidad de Padua, y experto en problemas 

de educación sexual menciona que: 

"La educaci6n es una actividad que se justifica 

en nombre de aquellos valores que permiten delinear el 

mejor perfil de la personalidad, nunca reducible a fu~ 

cienes, sino evidenciada por disposiciones y conteni -

dos que subtienden la conducta y la acción personal". 

Implica, pues, opciones, determinaci6n de lo que más -

vale en la vida, rigurosa (no rigorista) y coherente -

disciplina de vida ••. y todo esto sobrepasa a la medi

cina, a la psicología, a la sociología, porque 11 estas 

no tienen por objeto la consideraci6n de los valores 

de la vida, sin los cuales la educaci6n no es posi -

ble". 

Tener en cuenta este hecho es lo que va a sal -

varnos de la obsesión por el adjetivo (sexual) en de -

trirnento del sustantivo (educación) . Esto puede ocu -

rrir cuando cultores de disciplinas que tratan parte -

del problema (médicos, psicólogos, etc.) ti penetran en 

el ámbito de aquel proceso formativo a través del cual 

el educando asume hábitos y adquiere convicciones, que, 
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no obstante deben fundamentarse en una relación con la 

concepci6n integral de la vida, extraña tanto a los 

hechos de la medicina como de la psicología 11
• 

Desde ese punto de vista, lanzar a los j6venes 

explicaciones limitadas a lo fisiol6gico, higiénico o 

psicol6gico de la sexualidad, aunque sean científica

mente exactas, puede resultar un acto pedag6gicamente 

equívoco o negativo, porque plantea o acentúa la im

portancia de ciertos problemas "que quedan sin reso~ 

ver, dejando a los jóvenes expuestos a las conjeturas, 

a la curiosidad y a la morbosidad inquietantes". 

"La exactitud con que se propone un tema no 

confirma su validez pedagógica, que más bien debe me

dirse por la magnitud de las relaciones que suscitan 

en el educando". 

Peretti propone reemplazar el término "educa -

ci6n sexual 11 por "formaci6n de la sexualidad en el 

!.mbito de la educaci6n de la persona", que comprende 

la metodología que se deriva de la valoraci6n perso

nal de la sexualidad, necesariamente ordenada dentro 

de una perspectiva axiol6gica". 
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La educación sexual, por consiguiente, no es só

lo consecuencia de una valoración personal del hombre 

y de la vida, sino también de una valoración específi

ca de la sexualidad en términos de racionalidad, espi

ritualidad y creatividad, que lo constituyen más en un 

fenómeno de cultura que en un fenómeno de naturaleza". 

Para Peretti aquí se llega al punto ineludible 

el que da sentido realmente humano a cualquier mani -

festaci6n de la sexualidad: el Amor. Es él precisa -

mente el que refuerza la exigencia de una verdadera -

educaci6n de la sexualidad. oe ahí que educación se

xudl deba equipararse a educación para el amor, y as~ 

mir toda la problemática y toda la importancia que de 

be atribuirse al supremo acto de la vida. (Cabana 

1979, p. 213). 

La ignorancia, la información err6nea, el mie

do a las actitudes negativas acerca de ser un miembro 

masculino o femenino de la sociedad, pueden y deben -

ser tratados en la Educación Sexual. 

Ayudar a los adolescentes a encontrar patrones 

adecuados para expresar su sexualidad, es la meta fi-
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nal. Si se triunfa en una buena educación sexual se -

verán resultados no sólo en las vidas individuales, si 

no en una sociedad más sana y sólida. (Schulz y 

Williams, 1978). 
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3.5 LA EDUCACION SEXUAL EN EL SISTEMA ESCOLAR 

MEXICANO 

El subsecretario de Educación PGblica envi6 con 

fecha 18 de junio de 1986 a todos los secretarios Re -

gionales Ministeriales de Educación un documento donde 

se establecen principios, criterios y orientaciones p~ 

ra la realizaci6n de acciones relacionadas con la Edu-

caci6n Sexual y el Amor. 

Este documento que se transcribe íntegramente, 

dada su importancia para los docentes y la comunidad, 

es el siguiente: 

Hay algunos hechos que se han venido sucediendo 

en el Gltimo tiempo, tales como: La proliferación de -

textos, cursos, jornadas y seminarios donde en nombre 

de la educaci6n de la sexualidad y el amor, se han es

tado entregando a los docentes, e incluso a los educa~ 

dos, una profusión de datos e informaciones que redu -

cen la sexualidad humana a sus aspectos anat6mico-f i -

siol6gico-estadísticos, apartándose de un enfoque in

tegral de la condici6n humana. 

Estas situaciones han provocado diferentes con-
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sultas en las Secretarias Ministeriales Regionales de 

Educación quienes desean poder precisar la posici6n 

del Ministerio de Educaci6n al respecto. Para ello e~ 

te Ministerio establece sus criterios y orientaciones 

sobre la educaci6n de la sexualidad, a partir de los 

siguientes principios: 

l. PRINCIPIOS 

1.1 La obligación del Ministerio de Educación es ase

gurar que el sistema educacional contribuya al d~ 

sarrollo pleno del educando. 

1.2 El deber del Ministerio de Educación de garantí -

zar, también en el área de sexualidad, la forma -

ci6n de una mentalidad integradora, apta para ca~ 

tribuir principalmente al desarrollo de la capac! 

dad de amor y respeto, por sí mismo y los demás, 

a través de una bGsqueda y afirmación del senti

miento y valor de la persona humana y de la vida 

humana propia y ajena. 

1.3 El primer derecho-deber educativo, corresponde a 

los padres de familia, garantizado por la Consti

tución. La forma subidiaria como el Estado debe 



.68 

dar protecci6n educativa a la familia, propendie~ 

do a su fortalecimiento, implica actuar a solici-

tud de la familia, con la anuencia de ella, o, en 

su reemplazo (s61o en el caso de que ésta falta -

re). 

2. CRITERIOS Y ORIENTACIONES 

Considerando lo anterior se establecen los si·.-

guientes criterios y orientaciones que deberán -

enmarcar, dentro del sistema escolar, cualquier 

acción educativa relacionada con la educación de 

la ~exualidad y el amor. 

2.1 El sexo humano implica cuerpo y espíritu, por 

tanto en educación, hay que proceder facilita~~ 

el desarrollo de los valores fundamentales del -

hombre, tales como: amor, solidaridad, verdad 

justicia, y libertad. 

2.2 La educación sexual no se agota, pues, dando in-

formaci6n y datos sobre la anatom!a y funciona -

miento de los órganos genitales. Es más, si s~ 

lo se limita a ello, está distorsionando el sen-

tido de la sexualidad humana, al restarle la di-

rnensi6n personal que le es característica. 
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2.3 La educaci6n de la sexualidad es el proceso perm~ 

nente y continuo, a trav~s del cual se asiste al 

educando en el conocimiento, aceptación, compren

si6n, valoraci6n y desarrollo de su propia ident! 

dad masculina o femenina y sus características, -

as! como los beneficios y responsabilidades físi

cas, intelectuales, volitivas, afectivas, espiri

tuales y morales que de ella derivan a lo largo -

de las diferentes etapas de su vida. 

2.4 El acto sexual es la unión íntima y trascendente 

entre un hombre y una mujer que se encuentra mu

tuamente en una relación de amor y un compromiso 

conyugal, al que son llamados por vocación y que 

implica una responsabilidad individual y social 

manifestada por una donación personal total, pe~ 

manente fiel y fecunda. 

2.5 La educación de la sexualidad debe, por lo ante

rior, enfocarse a partir de su sentido eminente

mente relacional. Lo que significa una afirma -

ci6n de la necesaria complementariedad que aq -

quieren en la vida las caracter1sticas propias 

del hombre y la mujer. 
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2.6 La educación sexual debe llevar principalmente al 

educando a comprender y valorar el sentido humano 

del sexo y su propia personalidad frente a éste, 

para ayudarlo a asumir, tambi~n en ésta área, ac-

titudes y comportamientos dignos. 

2.7 La escuela debe favorecer, por todos los medios -

el desarrollo y mantenci6n de un clima humano ar

m6nico que promueva actitudes de respeto, aprecio, 

e intercambio entre los miembros de la comunidad 

escolar, facilitando la prevenci6n de problemas -

que puedan afectar la maduración psicosocial y es 

piritual del niño. 

2.8 La escuela debe emprender acciones específicas de 

educaci6n sexual, s6lo con el consentimiento de -

los padres de familia y en íntima coordinaci6n 

con ellos y realizarlas dentro del máximo respeto 

por los sentimientos, las convicciones morales, y 

religiosas y realidad de cada una de las personas 

involucradas en el proceso educativo. 

La escuela deberá por tanto: 

a) Afirmar en los educandos los valores mas permane~ 

tes y profundos de la persona en su condici6n ma~ 

culina o femenina para que, conforme a ellos, pa~ 
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ticipen responsablemente en la comunidad y, más -

tarde, en la formación de sus propias familias. 

b) Enfocar la relaci6n sexual como la relación de 

amor que es, situándola dentro de su contexto na

tural, la familia. 

e) Ayudar eficazmente a los educandos en el descubri 

miento y aprecio de los valores de sus padres y -

su propio grupo familiar. 

d) Contribuir a formar en el educando, una actitud -

de permanente valoraci6n y basqueda de su propio 

d~sarrollo f!sico y espiritual en salud e integri 

dad, como persona, asumiendo conscientemente la -

responsabilidad que a el mismo le corresponde en 

el desarrollo de los que lo rodean. 

e) Promover una irrestricta valoración y respeto por 

la vida humana, desde el momento mismo de su con

cepci6n. 

f) Alentar y apoyar subsidiariamente a los padres en 

el desempeño de su misi6n educadora en materias -

de educación sexual. 

g) Cuidar que estas acciones se desar1:ollen con esp!:_ 
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cial consideraci6n por la etapa bio-psicoso-cial 

que el educando esté viviendo. 

h) Proceder comprendiendo que los efectos emociona

les de los problemas sexuales son tanto o más i~ 

portantes que los físicos y tan personales, que 

a menudo no convienen tratarlos colectivamente. 

3. APLICACION EN EL SISTEMA ESCOLAR 

Los principios, criterios y orientaciones aquí 

establecidos Qeberán cumplirse, a través de la ac 

ci6n educativa conjunta de todos los profesores, 

por medio de sus respectivas asignaturas, en edu

cación básica y media, o en unidades de la farni -

lia y amor o actividades globalizadas, en educa -

ci6n parvularia y b&sica, asimismo en las activi

dades de reforzamiento, tales como Consejo de cu~ 

so. Talleres, reuniones sociales; culturales y de 

portivas, o en cualquier situación emergente. 

Todas estas acciones, en especial las de reforza

miento específico en este campo, serán coordina -

das por el orientador del establecimiento {o en -

su defecto por el profesional docente que lo ree~ 

place), quien podrá solicitar, si lo consideran~ 
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cesario, colaboraciones concretas a personas idóneas. 

Estas colaboraciones se las deberán presentar por es -

arito una semana antes de su exposici6n o entrega. 

Las autoridades regionales y provisionales de

berán difundir los principios, criterios y orientaci~ 

nes que aqu1 se señalan cautelando su cabal curnpli 

miento en las actividades educativas relacionadas con 

la educación de la sexualidad y el amor. 

La programación y desarrollo de dichas accio -

nes están bajo la responsabilidad directa del jefe de 

cada unidad educativa. 

(Prof. Rene Salame Martin Subsecretario de Ed~ 

caci6n PGblica. Revista de Educación 1987, p. 77-78). 



CAPITULO 4-

INVESTIGACIONES SOBRE 

EDUCACION SEXUAL 
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INVESTIGACION SOBRE EOUCACION SEXUAL 

Como pudo apreciarse en capítulos anteriores, -

la sexualidad es un fenómeno complejo e incluye una ex 

tensa gama de mecanismos fisiol6gicos, psicol6gicos y 

culturales. Por otro lado, la adolescencia es una eta 

pa cuyas características y experiencias están más in-

fluenciadas por circunstancias psicosociales y cultur~ 

les que crean en los j6venes estados de confusión y a~ 

siedad, por lo que deben ser comprendidos y tomados en 

cuenta para apoyarlos y ayudarles a encontrar solución 

a los problemas que enfrentan. 

Los temas referentes a embarazos, anticcncep 

ci6n, aborto, homose;{ualidad y masturbación, que hacen 

experimentar a los adolescentes una mayor inquietud, a 

menudo son abordados en diarios, revistas, y cadenas -

de radio y televisi6n, casi siempre en forma explfcita 

y ampliü; por esto debe aceptarse que cualquier niño, 

ante barreras de informaci6n mal interpretadas, capaz 

de leer y que esta preparado para recibir una explica

ción, necesita se le informe adecuadamente sobre el t~ 

ma, teniendo en cuenta que hoy en día la actividad se-
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xual se inicia en edades más tempranas. 

Con respecto a estos temas sobre sexualidad en 

el adolescente se han realizado diversas investigacio

nes que a continuación se presentan: 

Alex Confort (1985) describe con precisión que 

una de cada diez chicas en Estados Unidos, queda emba

razada antes de cumplir 20 años y una entre 20 se emb~ 

raza antes de terminar la escuela. Por su parte 

Serenes Zelnik y Kaunter (1985) mencionanlas respues -

tas de los adolescentes, en recientes estudios realiza 

dos en la Unión Americana en lc:Gque muestran que más -

del 60% de los embarazos y 50% de los nacimientos no -

son deseados; además de 4.3 millones de mujeres sexua~ 

mente activas, entre 15 y 19 años de edad, realmente -

pocas manifestaron deseo de ser madres tan jóvenes; en 

un grupo de un millón cien mil casadas s6lo una de ca

da cuatro mcncion6 querer un hijo a esa edad. También 

en esta investigaci6n se encontr6 en los adolescentes 

estadounidenses que la proporci6n con experiencia se

xual premarital aument6 de 30% (1971) a 43% (1976), y 

50% en 1979, siendo la edad de iniciaci6n, en promedio, 

de 15.l a 16.2 años. 
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Rodríguez y Ripoll (1982) desde el punto de vi~ 

ta médico rnencionanque el embarazo en la adolescencia 

tiene un riesgo muy alto de complicaciones para la s~ 

lud de la adolescente y la de su hijo. Son frecuentes 

las enfermedades obstétricas en las madres muy jóvenes 

y esta situación contribuye a aumentar la mortalidad -

infantil o producir algunas alteraciones que afectan a 

la salud del niño para toda la vida, como son el retr~ 

so mental y el desarrollo deficiente. En los resulta

dos de sus investigaciones encontraron una amplia rel~ 

ci6n de madres solteras en la adolescencia. Se encen

tro también un incremento de embarazos precoces en el 

nivel secundario de escolaridad, mayor frecuencia de -

muertes perinatales y niños de bajo peso al nacer en -

madres con embarazos precoces. 

Ch~vez Somoya y Quintanilla (1981) obtuvieron -

que más de la mitad del total de alumnos, en su inves

tigación, han realizado el acto sexual, la mayoría de 

ellos entre 16 y 18 años, con una frecuencia entre una 

y tres veces al mes. 

Casi la mayoría de los alumnos en la investiga

ción contestó que piensa tener relaciones sexuales pr~ 
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nupciales, especialmente los hombres, y consideran que 

esto les permite un mayor conocimiento de su pareja. 

Montoya P~rez (1980} obtuvo en su investigación 

una actitud similar en el hombre ya que las relaciones 

sexuales antes del matrimonio como práctica coman son 

rechazadas por las mujeres en su investigaci6n, a dif~ 

rencia de los hombres que tienden a aceptarlas más p~ 

ra s! mismos que para ellas. 

El pequeño grupo de mujeres que sostienen rela

ciones sexuales antes de casarse lo hacen Gnicamente -

con su novio cuando se sienten muy enamoradas y corre~ 

pendidas, pero esta situación les ocasiona después se~ 

timientos de culpa y verguenza, y se hacen el propósi

to de no volver a hacerlo, debido a la mayor represión 

a la que es sujeta la mujer desde niña en este sentido. 

Desde el punto de vista social Rodr!guez y Ces

pedes (1982) mencionan que la situación del embarazo -

en la adolescencia acarrea adversidades familiares que 

pudieran ser tan dañinas como las complicaciones m~di

cas. En los resultados de la investigaci6n se regís -

tr6 mayor incidencia de inestabilidad familiar entre -
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las embarazadas juveniles. Se confirm6 mayor frecuen

cia de deserci6n escolar entre las j6venes gestantes. 

La Comisi6n Mixta de Salud y Educación del se~ 

vicio de salud Metropolitano Occidente, ide6 conocer 

opiniones de los niños sobre su propio desarrollo con 

el fin de detectar el grado de conocimientos de los -

alumnos sobre su desarrollo puberal (1983) y como re 

sultado se obtuvo que el grado de conocimientos que -

poseen los alwnnos de la investigaci6n sobre su desa

rrollo puberal fuá bajo. Las actitudes frente a las 

manifestaciones de este desarrollo derivan de la de

sinformaci6n de algunos hechos fisiológicos naturales 

en el niño. Ello puede acentuar la inseguridad y el 

miedo a "no ser normal" y por lo tanto a repercutir -

en el desarrollo integral de ~a persona hacia la mad~ 

rez adulta. 

En la investigación realizada a los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Guadalaja, (1983) se -

encontró que el nivel de conocimientos sobre la sexu~ 

lidad humana fu~ deficiente. Este heCho podría expli 

carse por varias razones. Por un lado un alto porce~ 

taje de hombres y mujeres mencionaron fuentes no aca-
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grupo de iguales por medio de los cuales es bien sabi-

do que se transmite informaci6n distorsionada y se mo-

delan actitudes morbosas. Por otro lado, muchos otros 

mencionaron a los libros, de los cuáles se desconoce -

la calidad informativa. AQn la informaci6n sexual ob-

tenida de una fuente académica como la escuela, aduci-

da por un considerable namero de sujetos, no garantiza 

una adecuada enseñanza, ya que ésta se obtiene princi-

palmente en forma tangencial de los cursos de Ciencias 

Naturales. Se detect6 la necesidad real de establecer 

un diálogo abierto e informado acerca de esta temática 

entre la juventud, ya que muchos de los sujetos encue~ 

tados no s6lo se limitaron a participar sino que man~ 

festaron una franca urgencia de conocimientos e inter-

cambio de opiniones en el área sexual. 

Reafirmando los resultados de la investigaci6n 

de Guadalajara, Chávez y Quintanilla (1981} realiza -

ron una investigaci6n con el objetivo de impartir co

nocimientos que llevaran al estudiante a actitudes y 

hábitos deseables de salud y a promover una conducta 

reproductiva responsable, donde se encontr6 que las -

personas de quien reciben Educaci6n Sexual los adole~ 
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centes, son de los padres y los maestros principalmen

te, y aunque parece contradictorio mencionan que pre -

fieren recurrir a amigos y a maestros para hablar de -

temas de sexualidad. La mitad de los alumnos nunca 

platic6 con un médico principalmente por pena. Respe~ 

to a los temas de mayor interés para los alumnos en el 

campo de la sexualidad predomina su preferencia por el 

acto sexual y los anticonceptivos. 

Los m~todos anticonceptivos a los que dan pref~ 

rencia son el ritmo y las pastillas. 

De los alumnos que practican el acto sexual 66% 

no utilizan ningGn método anticonceptivo porque los 

desconocen o no les satisface. 

Monroy (1985) menciona que actualmente todas 

las instituciones pGblicas de salud ofrecen servicios 

de anticoncepci6n a los adultos que as! lo soliciten, 

no as! a adolescentes. 

Gutiérrez (1981) menciona que es muy importante 

señalar que se deben formar adolescen~es preparados y 

responsables en el desempeño de todas las actividades 

relacionadas con su sexualidad, siendo deber de los 
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adultos proporcionar la informaci6n y orientación ade

cuadas. Se hace necesario por tanto, la capacitación 

formal de profesionistas en el campo de la Educación -

de la Sexualidad. 

Se debe enfatizar lo paradójico que resulta que 

profesionistas como el m~dico, el psic6logo, el orien

tador, la trabajadora social y la enfermera que son 

los requeridos por el grueso de la población para bus

car soluciones a situaciones de sexualidad, carecen 

dentro de su formación universitaria de los elementos 

indispensables para proporcionarla. 

Se sugiere que por lo menos en estas carreras -

se incorpore, dentro del currículum escolar, la Educa

ción de la Sexualidad, con una visión biopsicosocial. 

Ser!a Gtil adem&s, crear la especialización de terapia 

sexual, ya que hasta hoy la Educaci6n de la Sexualidad 

que se da indiscriminadamente por los canales de soci~ 

lizaci6n del individuo, corno la familia, la escuela, -

los medios masivos de comunicaci6n, la iglesia, las l~ 

yes, etc., han propiciado aumentos considerables en 

las disfunciones sexuales {Gutiérrez 1981). 

Reafirmando lo anterior en cuanto a la desin -
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formación que existe en materia de sexualidad, CONAPO 

(1988) realizó una Encuesta Nacional sobre Sexualidad 

y Familia en jóvenes de educación media superior en -

la que se obtuvieron los siguientes resultados: 

La irrelevancia de la escuela y, por ende, de -

los profesores de ambos sexos en el intercambio de in

formación sobre sexualidad, se observa en los diferen

tes tipos de bachillerato, los j6venes estudiantes de 

bachill~rato, independientemente del tipo de escuela -

en que estudian y del sostenimiento de ~sta, tienen e~ 

mo principales medios de intercambio de información de 

la Sexualidad a los padres, los hermanos y los amigos; 

mientras los maestros ocupan una posición muy secunda

ria. 

La investigación realizada para universitarios 

de Gu~dalajara confirma lo anteriormente dicho, ya que 

en sus resultados se obtuvo como conclusión que aunque 

recientemente se ha sistematizado la Educación Sexual 

a nivel de enseñanza primaria y secundaria, son cues -

tionables los resultados que se obtengan a través de -

esfuerzos si quienes lo llevan a cabo - maestro y edu

cadores no han recibido una formación adecuada en el -

tema. 
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Sobre esto Monroy L6pez (1985) menciona que al

rededor de un 20% de las diferentes escuelas y facult~ 

des de medicina del país tienen incluídas en su currí

culum temas de sexualidad humana aunque de manera di -

versa y poco unificada. Algo similar ocurre con las -

facultades y escuelas de psicología, trabajo social, -

enfermería, en donde se imparte de modo operativo. 

No existe a nivel universitario la especialidad 

de sexología, es decir, la posibilidad de capacitarse 

en ésta área y recibir créditos universitarios como s~ 

cede en B6lgica, Francia y Estados Unidos. Actualmen

te todas las instituciones públicas de salud ofrecen -

servicios de anticoncepci6n a los adultos, no así a 

adolescentes. 

Como conclusiones de la investigación realiza -

da, se obtuvo lo siguiente: 

1) En esta tesis se afirma que la Educación de la Se

xualidad es necesaria como una parte de la 

educación integral de los individuos. 

2) Las consecuencias de una educación inadecuada de -

la sexualidad trasciende en el individuo, en su p~ 

reja, su familia y su grupo social. 
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3) La Educaci6n Sexual debe ser enfocada a todos los 

sectores y edades de la poblaci6n y ser proyecta

da tanto en sus aspectos biol6gicos, psicol6qicos 

como socioculturales. 

~) Debe haber congruencia en las acciones de enseña~ 

za, servicios, e investigación en el ~rea de la -

Educaci6n de la Sexualidad humana para lograr una 

mayor eficiencia~ 

5) Hasta el momento la mayor!a de los pa!ses desarr~ 

llados (a excepci6n de Suecia) y los que estSn en 

vías de desarrollo han efectuado acciones parcia

les y fragmentadas. 

Montoya Pérez (1980) considera que es necesario 

crear o mejorar los programas de Educación Sexual ha -

ciendo ~nfasis en la posibilidad de que los jóvenes 

pueden tener actividad sexual normal, para que en esa 

medida vaya desapareciendo el temor que provoca el se

xo. 

Los cambios en las actitudes y en consecuencia 

en la conducta sexual aparecen fluctuantes debido a 

que el peso de las tradiciones y tabas sigue siendo 

considerable. 



.85 

Los jóvenes de ambos sexos precisan de orienta

ción sexual que esté libre de perjuicios a fin de ay~ 

darles a definir su posición ambivalente ante el sexo. 

La investigaci6n de universitarios de Guadalaj! 

ra menciona que dentro de la investigación, la reli -

qi6n fu~ un factor importante que se relacion6 con las 

conductas sexuales menos permisivas, así como las act! 

tudes m4s conservadoras. El que esta relación fuera -

mucho más marcada en cuanto al cumplimiento de las no~ 

mas religiosas en vez de la frecuencia de asistir a mi 
sa, señala que la asiduidad en la participación de los 

rituales religiosos pudiera estar influenciada por la 

presión social más que por una verdadera religiosidad 

que restrinja la vida sexual. 

La relación inversa entre religiosidad y permi

sidad sexual, pudiera deberse a los sentimientos de 

culpa que instiga el desobedecer las reglas religiosas 

en materia sexual, interpretaci6n que coincide con lo 

descubierto por otros autores. (1979). 

Concluyendo lo mencionado en las investigacio -

nes, se puede observar que el punto principal es la 
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falta de información sexual que existe en las escue -

las, instituciones y universidades, en los profesio -

nistas, maestros y alumnos. 

No se lleva a cabo en ninguna instituci6n est~ 

dios sobre Educac16n Sexual, por tanto los maestros -

y profesionistas no estSn capacitados para poder dar 

a sus alumnos una verdadera Educación de la Sexuali -

dad. 

Es en la etapa de la adolescencia donde la f al-

ta de informaci6n sexual, trae consigo problemas tales 

como: conflictos familiares y sociales, confusi6n, em-

barazos no deseados, abortos, etc. 

Se hace necesario por tanto la capacitación foE 

mal de prof esionistas en el campo de la Educación de 

la Sexualidad para formar adolescentes preparados y 

responsables en el desempeño de todas las actividades 

relacionadas con su sexualidad ya que la educación de 

la sexualidad es necesaria como parte de la educaci6n 

integral de los individuos. 



CAPITULO S 

METODOLOGIA 
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Ya que la educación pretende en definitiva la -

formaci6n valiosa de la personalidad y siendo las acti-

tudes estruct'.lras funcionales que sustentan, impulsan, 

orientan, condicionan, posibilitan y dan estabilidad a 

la personalidad, es un factor importante en el proceso 

educativo de la sexualidad el de incorporar conocimien

tos que producirán en el individuo la creación de valo

res y actitudes que determinen su comportamiento posit! 

vo hacia la Educación Sexual. 
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S.l Objetivo General: 

Identificar las actitudes de los adolescentes -

de ambos sexos y de diferentes tipos de escuela hacia 

la Educaci6n Sexual. 

Objetivos Espec!ficos1 

1) Identificar las diferencias en la actitud 

del adolescente hombre y mujer hacia la -

Educaci6n sexual. 

2) Identificar las diferencias en la actitud 

de los adolescentes de las escuelas laicas 

y cat6licas hacia la Educaci6n Sexual. 

5,2 ~ 

lExisten diferencias significativas en la ac

titud de los adolescentes hornbresy mujeres de 

primer año de preparatoria de escuelas laicas 

y cat6licas hacia la Educaci6n Sexual? 
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5.3 HipOtesis Conceptual 

Las actitudes hacia la Educación Sexual de los 

adolescentes hombres y mujeres de primer año -

de preparatoria de escuelas laicas y cat6licas 

son diferentes. 

5.4 HipOteoia de Trabajo 

1) Las diferencids son significativas en la 

actitud hacia la Educación Sexual de los 

adolescentes hombres y mujeres. 

2) Las actitudes hacia la Educación Sexual 

son diferentes en los adolescentes de -

primer año de preparatoria de escuelas 

laicas y católicas. 

5.5 DefiniciOn de Variables 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

l) ~: Conjunto de caracteres o rasgos por -

los que se diferencian los individuos rna -

chas de las hembras, masculino o femenino 
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con rasgos anatómicos y fisicos muy difere~ 

tes. Se le pedirá al individuo que anote -

en la escala de actitudes que sexo tiene~ 

2) Tipo de Escuela: Las escuelas católicas 

son aquellas que dentro del plan de estu -

dios (sea UNA.M o SEP} llevan una materia 

adicional, en la que se tratan ternas de mo

ral, valores o religi6n. 

Las escuelas Laicas, son aquellas que s6lo 

llevan las materias que están dentro del -

plan de estudios de la UNAM o de la SEP. 

Se le pedirá al individuo que anote en la 

escala de actitudes en que tipo de escuela 

estudia .. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

1) Actitud hacia la Educaci6n Sexual: La acti 

tud es un estado mental de la disposición 

a responder, organizado a través de la ex

periencia, que el sujeto exprese tener ha

cia la Educación Sexual. 

Se medirá a través de una escala tipo 

Likert 
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5.6 Sujetos 

Participaron en la presente inevestigaci6n 302 

alumnos de primer año de preparatoria de sexo 

masculino y femenino, de escuelas católicas y 

laicas, cuyas edades fluctuaron entre los 15 y 

18 años. 

La muestra se distribuy6 de la siguiente forma: 

a) SS adolescentes del sexo femenino de escue -

las laicas. 

b) 63 adolescentes del sexo masculino de escue

las laicas. 

e) 90 adolescentes de sexo femenino de escuelas 

cat6lícas. 

d) 94 adolescentes de sexo masculino de escue -

las cat6licas. 

5.7 Diseño de 1nvestiqaci6n 

El diseño de investigación es un diseño facto -

rial de 2x2, se tienen dos variables indepen 

dientes con dos niveles cada una. 
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Y se tiene una variable dependiente que es la as 
titud de los adolescentes hacia la Educación 

Sexual. 

Laica Cat61ica 

Masculino N=63 N=94 

Femenino N=SS N=90 

S.B El escenario donde se llev6 a cabo la aplicaci6n 

de los cuestiona~ios fue para los alumnos de las 

escuelas de educaci6n católica en el Colegio 

11 La Florida y la Universidad la Salle 11 , y para 

las escuelas de educación laica fueron en el 

"Instituto de Humanidades y Ciencias (INHUMyC)" 

y Preparatoria " Monte Albán 11
• 

Lugares bien ilumninados, donde se evitó el mayor 

número de interrupciones que dificultara la con -

centraci6n de los alumnos. 
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5.9 Instrumento 

Con el prop6sito de lograr los objetivos del e~ 

tudio y de recopilar los datos necesarios, se -

emple6 una escala de actitudes hacia la Educa -

ci6n Sexual, elaborada expresamente para este -

estudio. 

Esta escala de actitudes consta de 57 reactivos 

con instrucciones generales y un ejemplo en la 

primera hoja. (ver anexo 1). 

Se le pidió al alumno primeramen-ce, que anotara 

su grado escolar, edad y sexo. 

Se le presentaron al alumno 5 opciones de res -

puesta con un peso factorial de: 

CA. Completamente de acuerdo 

A. Acuerdo 

I. Indiferente 

o. Desacuerdo 

CD. Completamente en desacuerdo 1 

Al final de los 57 reactivos se le preguntó: 

¿Has recibido algGn curso de Educación sexual? 

Si No 

¿ Donde 
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Durante la elaboraci6n del marco teórico se vi6 

la importancia de las áreas de femilia, comunt 

caci6n, valores y diferencias sexuales ya que -

están estrechamente relacionadas con el desarr~ 

llo psicosociocultural del adolescente y por e~ 

to son significativas en la Educaci6n Sexual; -

de ah! que en la escala de actitudes de esta i~ 

vestigaci6n se tomarán en cuenta dichas áreas. 

5.9.l Indicadores 

FAMILIA 

Se refiere al grado de favorabilidad o desfavo

rabilidad que el hijo percibe que su familia 

tiene hacia la Educación Sexual; si los padres 

deben tornar cursos de orientación sexual; si 

existe comunicaci6n con la familia acerca de la 

sexualidad de sus hijos; si es responsabilidad 

de los padres de familia la Educación Sexual de 

sus hijos. 

VALORES 

Se refiere al grado de favorabilidad o desfavo

rabilidad que el hijo percibe que su familia 

tiene hacia lo moral o inmoral que significa 
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que los hijos reciban Educaci6n Sexual; si la 

Educación Sexual es parte de la superación pers~ 

nal; si es importante que la Educaci6n Sexual 

incluya valores. 

DIFERENCIAS SEXUALES 

Se refiere al grado de favorabilidad o desfavor~ 

bilidad que el hijo percibe que su familia tiene 

para educar igual al hijo que a la hija sexual -

mente; si es de igual importancia la Educación -

Sexual para el hombre que para la mujer; si el -

hombre necesita mayor Educación Sexual que la m~ 

jer; si debe de ser diferente la Educación Se -

xual del hombre que la de la mujer; si la mujer 

debe o no saber sobre la ~~xualidaci del hombre y 

si el hombre debe o no saber sobre la sexualidad 

de la mujer. 

COMUNICACION 

Se refiere al grado de favorabilidad o desfavo -

rabilidad que tiene el adolescente frente a la -

comunicaci6n en materia de Educaci6n Sexual con 

su pareja, amigos y maestros en vez de que con -

sus padres para hablar de Educaci6n Sexual. 
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S.lQ Tipo de Estudio 

a) ESTUDIO CONFIRMATORIO: 

con la finalidad de confirmar o rechazar las 

hipótesis y llegar a conclusiones generales 

con respecto a dicho f en6meno . 

b) ESTUDIO DE CAMPO 

porque permite observar el fenómeno y rece -

pilar datos relacionados con el mismo, sin -

intervenir de modo alguno en su desarrollo, 

proporcionando a su vaz inforrnaci6n $Obre la 

realidad del ambiente estudiado. 

5.11 Procedimiento 

Para efectuar la aplicaci6n de la escala de 

actitudes, se hizo previamente una cita con 

los directores de cada escuela, con el objeto -

de que aprobaran los cuestionarios; aportando -

cada uno de los directores su valiosa coopera -

ci6n y aprobación para la aplicación de éstos. 

Los pasos que se siguieron para la aplicación -

de la escala de actitudes fueron los siguientes:· 
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ll La aplicaci6n se ef ectu6 de manera colectiva 

en los salones de clase de los alumnos. 

2) Se di6 una presentaci6n ante los alumnos 

donde se les inform6 la procedencia del pro-

yecto y el objetivo del estudio. 

3) Se les pidi6 su cooperaci6n dando respuestas 

de acuerdo a lo que ellos pensaran sobre ca-

da reactivo, no sobre lo que supieran del 

temñ, ya que no era un ~uestionario de cono-

cimientos. 

4) Se les informó a los alumnos que los datos -

de la escala se manejarían en forma confide~ 

cial y que eran an6nimos. 

S) Se les pidi6 que las respuestas fueran indi-

viduales y sinceras, y que si existía alguna 

duda preguntaran para aclararla. 

6) Se las proporcionaron las escalas, pidiéndo-

les que anotaran sus datos de identificaci6n. 

Se procedi6 a leer las instrucciones en voz 

alta, con el fin de resolver cualquier duda 

que se presentara al respecto. 

7) No se les marc6 tiempo límite para la conte~ 
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taci6n de la escala. 

8) El investigador estuvo presente desde el in! 

cio hasta el final de la aplicaci6n en el s~ 

16n de clases, a fin de evitar que los parti 

cipantes se comunicaran entre s!. y para po·

derles atender cualquier duda en caso de que 

se presentara. 

9) No se lleg6 a presentar ninguna duda, todos 

los alumnos respondieron y cooperaron a las 

peticiones. 



CAPITULO 6 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

FllECUENCIASr 

Se realizó un análisis de frecuencias para ver 

si los reactivos discriminaban. Se decidi6 eliminar -

aquellos reactivos cuyas res~mestas fueran m:;,s del 70% 

en una sola opci6n. Posteriormente de 57 reactivos se 

eliminaron 29 y los restantes 28 se 30metieron a anál.f. 

sis factorial para comprobar su validez de constructo. 

El análisis factorial mostr6 4 factores princ! 

pales con eigenvalue mayor a 1.0 que explican en con-

junto el 37.1% de la varianza total de la escala (ta -

bla l). 

TABLA 1 

FACTORES PRINCIPALES 

PORCJNiruE \ll\RIA'IZA 
FACTOR EIGENVALUE DE Vll!Ul\NZA ArulULADA 

l 4.35096 15.5 15.5 
2. 38133 8.5 24.0 

l.89980 6.8 30.B 

l. 74242 6.2 37.l 

Posteriormente se eligieron aquellos re.aCtivos 

cuyo peso factorial fue mayor a .30 ver ·tabla 2. 
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TABLA 2 PESOS FACTORIALES 

F 1 

V6 Los novios no deben hablar de sexo h1..2_ 
va Un muchacho no debe hablar de sexo con su novia .o....Jl2,. 

~i~ i':n~u~=~i~gn~~=~~! ~:r~a~;~l=~ ~= =~~~a~~~n ml:r~~~=~ros que con mis~ -o. l3 
padres ___ --------__ -0.01 

VlS Tengo más confianza para hablar de sexo con mis padres que con mis 
maestros______ 0.01 

V16 Los valores no tienen relaci6n con la Educaci6n Sexual O. 09 
VlB Es necesario dar orientaci6n sexual a los niños desde la primaria __ -o .12 
Vl9 Los j6venes necesitan mayor orientaci6n sexual que las j6venes ____ O.OS 
V24 El hombr~ mientras menos sepa de sexo menos ser.1 aceptado por lasr.iujeres 0.04 
V25 La adolescente necesita mayor orientaci6n sexual que el adolescente __ -o, 02 
V26 Los padres de tamilia deben tenC!r cursos de orientaci6n sexual para 

ayudar a sus hijos . __ -o. 04 
VJO Hablar de sexo y sexualidad con los p<1-lres propicia la comunicaci6n __ 0.02 
V32 La Educaci6n Sexual se debe limitar a fisiología y Anatomía 0.15 
VJS La Educaci6n Sexual en la familia es diferente para el hombre y para 

la mujer 9...:22_ 
V36 La Educación Sexual aumenta la conducta prec6z C!n el adolescente ___ -0.03 
V40 Una mujer decente no debe hablar de sexo con su novio ..Q......R 
V41 La Educaci6n Sexual debe darse por separado a hombres y mujeres ___ ~ 
V43 La Educaci6n Sexual la debe dar el padre al hijo y la madre a la hija_ .2.......J]_ 
V46 El adolescente var6n necesita una mayor orientación sexual que la 

adolescente mujer o. 03 
V47 La Educaci6n Sexual es necesaria desde la infancia -O.OS 
V4S La Educación Sexual no la deben de dar los padres de familia sino los 

maestros O. 01 
V49 Los adulescentes hablan más de sexo con sus amigos que con sus padre9_-0.14 
V51 Prefiero no hablar de sexo con mis padres O. 05 

~~~ g~e6u~~~ ~:;c~;i~eg~~:~fgc~~~ ~~~~~l recibir Educnci6n Sexual ______ -g: ~¡ 
V55 La pareja debe asistir a cursos de orientaciOn Sexual -0.03 
V56 La pareja no debe hablar sobre su vida sexual O .14 
VS7 Los novios deben hablar sobre sexualidad ______________ ~-- ---2....ft 

Bs:roREª
Fl O::mmi.caciOn con la pan:!Jü. y diferenci.:is r.cxualcs 
F2 ruucac16n Sexu.ll 
FJ Cooun.1caci6n 
F4 Ccntenido de lc:i F.duc..1ci6n Sexual 

FACTORES (F) 

F 2 F 3 F 4 

o.o3 -0.02 o. 07 
0.02 0.01 o .oo 
0.14 -o.os -0.07 

0.10 ...lW.l... o. 01 

o.os ~. o.oo 
-0.09 -o.os .J1...J..e._ 

o.os 0.01 0.01 
-o. os 0.06 Jl& 
-o.oo -0.06 -0.17 
-0.07 o.o.3 o. 05 

~ -0.04 0.11 
0.27 -0.09 -o. 21 
0.11 0.04 ~ 

0.13 0.26 0.04 

º·ºº 0.03 0.09 
-o. 29 -0.03 O.lS 
-0.15 0.04 0.20 
-0.03 0.02 o. 2S 

-o. 24 0.09 .9....i...il. 
o. 20 0.03 -0.12 

-0.14 o.os _Q_,.fi. 
-0.01 .lL.ll. o. 03 
-0.23 ..Jl...í2- o. 27 
~ -0.18 -o.os 
-0.15 0.10 0.19 
...l!..§2_ 0.06 -0.03 
dWi!L -o.os o. 26 
..ll...li.. 0.02 o.os 
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Quedando conformados los factores de la siguiente 

forma: 

Con 7 reactivos, que se refieren a que tanto 

los novios deben hablar sobre sexualidad, y si la Edu

caci6n Sexual debe ser diferente para los hombres y p~ 

ra. las mujeres. 

Este factor se denominó: 

"COMUNICACION CON LA PAREJA Y DIFERENCIAS SEXUALES" 

Con 5 reactivos que se refieren a que si 105 -

padres de familia, la pareja y el aC.olescente deben -

recibir Educación Sexual. 

Este fa~tor se ctonomin6: 

"EDUCACION SEXUAL" 

Con 4 reactivos que se refieren a la comunica

ci6n que existe para hablar de sexo y sexualidad o 

Educaci6n Sexual con los maestros, amigos y padres de 

familia. 

Este factor se denomin6: 

"COMUNICACION" 
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FACTOR 4 

Con 5 reactivos que se refieren a que los valo

res tienen relaci6n con la Educaci6n Sexual y que no -

s6lo se debe hablar sobre fisiología y anatomía en la 

Educaci6n sexual. También se refiere a las diferen -

cias sexuales. 

Este Factor se denornin6: 

"CONTENIDO DE LA EDUCACION SEXUAL" 

Posteriormente se obtuvo la confiabilidad de e~ 

da uno de los factores a través de Alfa de cronobach -

obteniéndose los siguientes índices: 

Fl COHUNICACION CON LA PAREJA • 74 
Y DIFERENCIAS SEXUALES 

F2 EDUCACION SEXUAL .64 

FJ COMUNICACION .68 

F4 CONTENIDO DE LA EDUCACION .64 
SEXUAL 

Para probar la hip6tesis de trabajo se realizó -

un aneilisis de varianza considerando los 4 factores ca-

mo variables dependientes y el sexo del alumno y el ti-

po de escuela como independientes. 
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Los resultados del.·análisis de varianza mostraron 

lo siguiente: 

Factor l: Comunicaci6n con la oareja y diferencias 

sexuales. 

Dentro del factor de comunicaci6n con la par~ 

ja y diferencias sexuales, los resultados del 

análisis de varianza mostraron que no se 

encontraron diferencias significativas. Sin 

embargo se puede observar que la mujer a dif~ 

rencia del hombre, tuvo una tendencia hacia -

una actitud ligeramente más favorable en este 

factor. ( 1 =2.89 vs X =2.79) . 

En el tipo de escuela, la escuela católica a 

diferencia de la escuela laica, tuvo una ten

dencia hacia una actitud ligeramente mds [avo 

rable en este fator. ( X =2.91 vs X =2.79 ) . 

La interacción sexo y escuela tampoco fue si~ 

nificativa. 

Factor 2: Educación Sexual 

Dentro del factor 2 Educación Sexual, los re

sultados del análisis de varianza muestran 
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que no hay diferencia por sexo ~ero si por t~ 

po de escuela en cuanto a Educaci6n Sexual se 

refiere. 

La escuela Laica tiene una media más favora -

ble que la escuela Cat6lica hacia laeducaci6n 

Sexual ( X= 4.06 vs X =3.88). Se esta a fa 

ver de que los padres de familia reciban 

orientaci6n sexual para que puedan ayudar a -

sus hijos en la Educación Sexual, y que la p~ 

reja reciba Educación Sexual para una comuni-

caci6n positiva. 

Factor 3: Comunicaci6n 

Dentro del factor 3 los resultados del análi-

sis de varianza mostraron que el sexo fue si3_ 

nificativo en la comunicaci6n que se tiene p~ 

ra hablar de sexo con los maestrog y con los 

amigos, más que con la familia. 

En este caso fue el hombre el que tuvo una m~ 

dia más alta de la comunicaci6n que fue de 

2.82 a diferencia de la mujer que obtuvo una 

media de 2.60. 

En el tipo de escuela se pudo observar que 

aunque no fue significativo el an&lisis de va 
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rianza, la escuela cat6lica obtuvo una media 

más alta que la escuela laica. 

La interacci6n sexo por escuela no fue sign! 

ficativa. 

Factor 4: Contenido de la Educación Sexual 

Dentro del factor 4 los resultados del anál~· 

sis de varianza mostraron que el sexo si fue 

significativo y que la interacci6n sexo por 

tipo de escuela fue marginal en cuanto al 

contenido de la Educaci6n Sexual. 

Se puede observar que el hombre tuvo una me

dia re~s alta en la actitud hacin el conteni-

do de la Educación Sexual que fue de: 

X= 2.24 a diferencia de la mujer que tuvo 

una X= 2.05. Sin embargo, en el tipo de e~ 

cuela, tambi~n se puede observar que aunque 

no fue significativo, la escuela laica tuvo 

una media rn~s alta qe la Educaci6n Sexual, -

siendo ésta de X= 2.17 a diferencia de la -

escuela cat6lica que fue de X= 2.12. 

En la interacci6n de sexo por escuela, se 
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puede observar que la escuela laica y el sei<o -

masculino tuvo una tendencia hacia una actitud 

ligeramente más favorable en este factor. 

TABLA 3 

Medias de interacci6n de sexo por tipo de Escu~ 
la 

ESCUELA 

c L 

F 
2.11 2. 02 
(55) (90) 

SEXO 
2 .12 2. 31 
(63) (94) M 

A continuaci6n se presenta una tabla con las me-

dias y varianza de los grupos en cada factor. 

TABLA 4 MEDIAS y VARI NZ~S 
SEXO )l. ESCUELA )<. 1 

F M F p L C · F p 

Factor l 
Comunicación y 2. 89 2. 79 l. 64 .20 2. 79 2. 91 2. 20 
Diferencias 
sexuales 

Factor 2 
Educación 4. 01 3. 97 . 24 • 62 4 .06 3.88 5. 98 
sexual 

Factor 3 l 2. 82 comunicación 1 2. 60 5. 60 • Qll 2. 66 2. 80 l. 81 

Factor 4 
Contenido de 

2.05 2. 24 5. 68 .OlE 2.17 2.12 • 474 la Educación 
sexual 

Finalmente del total de los estudiantes (302) el 40% (120) 

contestó que no habia tomado ning6n curso de Educación Se

xual; el 60% (181.) contestó que si; de este porcentaje el 

401. (72.) lo tomó en la clase de Ciencias Naturales y el -

resto con la familia {109) • 

.13 

.015 

.180 

• 92 
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DISCUSION 

Al inicio de la investigación los indicadores pla~ 

teados fueron: familia, valores, diferencias sexuales y 

cornunicacit'Sn. 

Los resultados obtenidos en el análisis factorial 

mostraron 4 factores principales siendo estos: 

Fl Comunicaci6n con la pareja y difer<:?ncias 

sexu'3.les 

F2 Educaci6n Sexual 

F3 Comunicación 

F4 Contenido de la Educación Sexual 

Se puede observar que las diferencias sexuales y 

la comunicaci6n fueron los que predominaron en el an~lisis 

factorial, sin embargo el indicador de la familia entró 

dentro de la comunicación; los valores dentro del conteni

do de la Educación Sexual; y el factor de Educación Sexual 

fue un indicador nuevo. 
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cador nuevo. 

Estos 4 factores se refieren a que tanto los no -

vios deben hablar sobre sexualidad; si la Educaci6n Se

xual debe ser diferente para hombres y para mujeres; sí 

los padres de familia, la pareja y el adolescente deben 

recibir Educación Sexual; la comunicación que existe p~ 

ra hablar de sexo y sexualidad o Educaci6n Sexual con 

los maestros, amigos y padres de familia; y sobre el 

contenido en la Educación Sexual, si los valores tienen 

relaci6n con este tema. 

Ahora bien, de éstos 4 factores en los que se pre

sentaron diferencias significativas por sexo y por tipo 

de escuela fueron la comunicaci6n, el contenido de la 

Educación Sexual y Educación Sexual. Esto se puede ob -

servar al ver que el hombre tuvo una media m~s alta en -

la comunicaci6n que se tiene para hablar de sexo con los 

amigos y maestros m~s que con la familia y una media m~s 

alta dentro del contenido de la Educaci6n Sexual, y en -

que la escuela laica tiene una medía más alta en cuanto 

a que los padres de familia y la pareja reciben Educa 

ci6n Sexual. 
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Estos resultados confirman que siguen existien

do diferencias en la educaci6n de el hombre y la mujer 

en temas de Sexualidad, la actitud de el hombre es di

ferente a la de la mujer en este tema. 

Sobre esto Montoya Pérez (1980) menciona que en 

su investigación se presenta una actitud similar en el 

hombre ya que las relaciones sexuales antes del matri

monio como práctica coman son rechazadas por las muje

res en su investigaci6n a diferencia de los hombres 

que tienen una actitud de aceptaci6n m~s para sí mis -

mas que para ellas, existiendo diferencias en las act! 

tudes hombres y mujer. Los cambios en las actitudes y 

en consecuencia de la conducta sexual aparecen fluc 

tuantes debido a que el peso de las tradiciones y 

tabues sigue siendo considerable; que los j6venes de -

ambos sexos precisan de orientaci6n sexual que esté li 

bre de prejuicios a fin de ayudarle a definir su posi

ci6n ambivalente ante el sexo. 

La investigación de Universitarios de Guadalaj~ 

ra (Cabana 1979) menciona que dentro de la investiga -

ci6n la religión fue un factor importante que se rela

cion6 con las conductas sexuales menos permisivas, así 
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corno las actitudes más conservadoras. Esto confirma el 

resultado obtenido en esta investigación donde existi6 

una diferencia significativa en la actitud de las escu~ 

las laicas y cat6licas hacia la Educación Sexual. Sie~ 

do la escuela laica la que tuvo una media más alta en -

el factor de Educaci6n Sexual, esto significa que los -

padres de familia, la pareja y el adolescente deben re

cibir Educación Sexual. 

Cabe mencionar que aunque no fueron signif icati

vos los resultados del análisis de varianza en el fac -

ter de comunicaci6n con la pareja y diferencias sexua -

les la mujer a diferencia de el hombre: tuvo una tende~ 

cia hacia una actitud ligeramente más favorable y la e~ 

cuela ~ a diferencia de la escuela laica, tuvo -

una tendencia hacia una actitud ligeramente más favora

ble en este factor. La interacci6n de sexo por tipo de 

escuela fue la escuela ~ y la mujer la gue obtu

vo una tendencia hacia una actitud literamente más favo 

rable. 

En el factor de Educaci6n Sexual la mujer tiene 

una actitud ligeramente más favorable y la interacci6n 

se sexo por tipo de escuela fue la mujer y la escuela 

laica. 
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Dentro del factor de comunicaci6n la escuela cató

lica obtuvo una media más alta y en la interacci6n de -

sexo por tipo de escuela fue el hombre y la escuela 

católica los que obtuvieron una tendencia hacia una ac

titud ligeramente más favorable. 

En el factor de Contenido de la Educación Sexual, 

la escuela laica ~uva una media más alta a diferencia -

de la escuela católica. La interacción de sexo por ti

po de escuela mostro que el hombre y la escuela ~ -

se inclinan hacia una actitud ligeramente más favorable, 

Con estos resultados del análisis de varianza se -

puede observar que siguen existiendo diferencias en la 

educaci6n que recibe la mujer y el hombre; y que la edu 

caci6n que se dá en las escuelas también es diferente -

ya que se encontraron diferencias en las escuelas lai -

cas y católicas. 

Schulz y Williams (1978) mencionan que si se prete~ 

de que la educaci6n sexual sea una asignatura académica

mente respetada, debe utilizar los conocimientos sobre -

el proceso de aprendizaje. La educación sexual dentro -

del plan de estudios, debe planificarse tan sólidamente 

como los cursos de matemáticas y estar igualmente libre 
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Peretti {Cabana 1979) menciona que darle a los 

jóvenes explicaciones limitadas a lo fisiol6gico, hi -

gi~nico o psicol6gico de la sexualidad, aunque sean 

científicamente exactas, puede resultar un acto pedag~ 

gicamente equivoco o negativo, porque plantea o acen -

tGa la importancia de ciertos problemas que quedan sin 

resolver, dejando a los j6venes expuestos a las conje

turas, a la curiosidad y a la morbosidad inquietantes. 

Para Peretti la Educación Sexual es una valoración es

pecífica de la Sexualidad en términos de racionalidad, 

espiritualidad y creatividad, que la constituyen más a 

un fenómeno de cultura que en un fenómeno de naturale

za. 

Con respecto a esto La Encuesta Nacional sobre -

Sexualidad y Familia en jóvenes de educación media su

perior realizada por CONAPO (1980-81) , obtuvo en sus -

resultados, un grado de conocimientos m&s bajo sobre -

el desarrollo puberal. Las actitudes de los j6venes -

frente a las manifestaciones de este desarrollo deri -

van de la desinformación de algunos hechos fisiol6gi -

cos naturales en el j6ven. Los mismos resultados se -

obtuvieron en la investigación realizada a los estu 

diantes universitarios de la Ciudad de Guadalajara 

(Cabana. 1979} donde se encontró el nivel de conoci 

mientas sobre sexualidad humana deficiente. se detec-



t6 la necesidad de establecer un dialogo abierto e in -

formado acerca de esta temática entre la juventud. 

Monroy (1985) menciona que actualmente todas 

instituciones pGblicas de salud, ofrecen servicios de -

anticoncepción a los adultos que así lo soliciten, no -

así a los adolescentes. Este dato confirma que para 

los adolescentes no existe una orientación sexual, con 

la que puedan contar para aclarar sus dudad, cantes -

tar a sus interrogantes, evitar embarazos no deseados, 

y poderse desarrollar mejor como adultos en su vida fu

tura. 

La falta de orientación sexual en los adolescen -

tes trae consigo una serie de problemas: 

En México, el embarazo temprano es un problema s~ 

ria. Solo en 1982, en la Encuesta Nacional Demográfica 

se observó que el 12i de los nacimientos fueron hijos -

de madres que tenían antre 15 y 19 años de edad. 

Sin duda, uno de los aspectos de la vida que más 

inquieta a los adolesce~tes en su sexualidad. Se trata 

de una fuerza vital intensa que es totalmente nueva p~ 

ra ellos, y cuya actividad frecuentemente se despliege 

.11~ 
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sin orientación ni apoyo. Así, la facultad procreativa 

que le está asociada no tarda en manifestarse como una 

fecundidad temprana. 

A juzgar por los indicadores disponibles, los 

adolescentes se enfrentan al dilema de la actividad -

sexual-fecundidad temprana-, sin los elementos suficie~ 

tes. La sociedad no los prevee de los medios necesa -

rios para optar en tal disyuntiva. {Rosas y Rodríguez, 

1988). 

La Encuesta Nacional sobre Sexualidad y Familia -

en jóvenes de educaci6n media superior realizada por 

CONi\PO, (1980) obtuvo en sus resultados de investiga 

ci6n la irrelevancia de la escuela y por ende, de los -

profesores de ambos sexos en el intercambio de informa-

ci6n sobre sexualidad; los j6vcnes estudianles ~e bach! 

llerato, independientemente del tipo de escuela en que 

estudian y del sostenimiento de ésta tienen como princ! 

pales medios de intercambio de informaci6n de la sexua

lidad a los padres,·los hermanos y los amigos; mientras 

los maestros ocupan una psoci6n muy secundaria. 

Honroy López (1985) propone en su investigación -

que la Educaci6n Sexual debe ser enfocada a todos los -

sectores, edades y tipos de escuelas de la población y 
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sea proyectada tanto en sus aspectos biológicos, psico

lógicos como socioculturales. 

La falta de una Educación Sexual igual para ambos 

sexos, sea el tipo de escuela donde se estudie se ve en 

los resultados obtenidos en esta investigación, donde -

las actitudes de los adolescentes, hombres y mujeres de 

diferentes tipos de escuelas (Católicas y Laicas) mos

traron diferencias significativas hacia la Educación S~ 

xual. 

Los resultados muestran la necesidad de crear in~ 

'trumentos de investigación sobre aspectos sexuales que 

puedan proporcionar resultados más confiables'en el ca~ 

por de la Sexualidad humana con temas tales como: 

- Las relaciones sexuales antes del matrimonio 

- Embarazo y aborto 

- Anticoncepci6n 

- Virginidad 

- Masturbación 

- Conocimientos sobre Fisiología y Anatomía 

- Toma de decisiones 

y de estamanera crear o mejorar programas de Educación -

Sexual, para poder impartir en las escuelas una cficien-
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te educación Sexual donde los adolescentes podrán encontrar 

respuestas a sus interrogantes; disminuirá el tabú en te -

mas de Sexualidad y la Educación Sexual que divide a los -

sexos en temas de Sexualidad. 

Así mismo crear programas de Educación Sexual que 

esten libres de indoctrinamiento ya que en los resultados 

de esta investigación se puede observar una diferencia 

significativa en la actitud de los adolescentes de escue

las laicas y escuelas católicas. 

Así pues, la importancia de dar una Educación Sexual 

en la etapa de la adolescencia, iniciará el cambio d~ ac -

titudes en el joven mejorando la comunicación con sus pa -

dres y pareja, valorandose como individuo dentro de la so

ciedad y se hará más responsable en su conducta sexual. 
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Grado Escolar.~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
Edad.~~~~~~~~~ 
Sexo.~~~~~~~~~ 

INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan 60 afirmaciones. Marca 
con una cruz la opción con la que te identifiques más. La escala es 
la siguiente: 
COMPLETAMENTE DE ACUERDO ........... CA 
DE ACUERDO¿ ........................ A 
INDIFERENTE ........................ l 
DESACUERDO ......................... D 
COMPLETAMENTE EN DESACUERDO ........ CO 

EJEMPLO: PRACTICAR UN DEPORTE ES MANTENER EL CUER.:;( Y ~A M~NTE0SANg~ 

(La información de esta encuesta es confidencial. Maestros y padres 
de familia No intervienen en los resultados). 

1.-La familia es un factor importante en la 
Educación Sexual ............................. CA A 

2.-Es bueno comunicarle a los padres las du-
das sobre Educación Sexual ....................... CA A 
3.-Es importante hablar con la pareja sobre 

Educación Sexual .............................. CA A 
4.-La comunicación con los padres no es importantOA A 

Para una buena Educación Sexual. 
5.-Si hay Educación Sexual.existirá una mejor 

relación con la pareja ........................ CA A 
6.-Los novios no deben hablar de sexo ............ CA A 
7.-Es importante que se de Educución Sexual 

en la preparatoria ............................ CA .l\ 
8.-Un muchacho no debe hablar de sexo con su 

Novia .....................•...........•....... CA. .~ 
9.-Los padres consideran inmoral que sus hijos 

reciban Educación Sexual ...................... CA A 
10-El adolescente debe ignorar todo lo referen-

te al sexo ........................•...•..•.... CA A 
11-La Educación Sexual es pñrtP. de la superación 

persona 1 ..•.•.•.........•..•..•.•.•..••.•...•• CA A 
12-Mi familia considera inmoral hablar de sexo 

con sus hijos ................................. CA A 
13-Tengo más confianza para hablar de Educa

ción Sexual con mis maestros que con mis pa-
dres .......................................... CA A 

14-No es imortante que el adolescente reciba 
una amplia información de Educación SexuaJ .... CA A 

15-Tengo más confiñnza para hablar de EDuca-
ción Sexual con mis padres que con mis maes-
tros .......................................... CA A 

D 

D 

o 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

ll 

D 

D 

D 

D 

D 

CD 

CD 

CD 
CD 

CD 
CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 

CD 



Los valores no tienen relación con la Educa-
ción Sexual ........................••..•...•...• CA A 
17-El adolescente debe ignorar todo lo refe-

rente al sexo ................•............... CA A 
18-Es necesario dar orientación sexual a los 

nUlos desde la primaria ...................... CA A 
19-Los jóvenes necesitan mayor orientación 

sexual que las jóvenes ....................•.. CA A 
20-Es indispensable ocultarle a Jos adoles-

centes todo lo que se relacione con el sexo .. CA A 
21-Es indispensable ocultnrle a Jas adoles-

centes todo lo que se relacione con el sexo .. CA A 
22-Los padres deben proiciar una comunicación 

abierta sobre temas de sexo y sexualidad con 
sus hijos adolescentes ....................... CA A 

23-La mujer entre menos sepa de sexo y sexua-
1 idad será más respetada por el hombre .....•. CA A 

24-ELhombre mientras menos sepa de sexo y sexua-
1 idad será menos aceptado por la mujer ....... CA A 

25-La adolescente necesita mayor orientación 
sexual que e 1 hombre ......................... CA A 

26-Lospadres de familia deben tomar cursos de 
orientación sexual para ayudar a sus hijos ... CA A 

27-La comunicación con los padres no es impor-
tante para una buena Educación Sexual ........ CA A 

28-Es de igual importancia la Educación Sexual 
para hombres y para mujeres .................. CA A 

29-Es falta de respeto que los hijos hablen 
de sexo y sexualidad oon'Jos. padres ......... CA A 

30-Hablar de sexo y sexualidad con los padres 
propicia más comunicación .................... CA A 

31-La Educación sexual debe incluir valores y 
no solo aspectos fisiológicos ................ CA A 

32-La Educación Sexual se debe limitar a in-
formación sobre fisiología y anatomia ........ CA A 

33-No se debe hablar con la mujer sobre sexua-
lidad masculina .............................. CA A 

34-La Educación Sexual en la familia debe ser 
igual para los hijos de ambos sexos .......... CA A 

35-La Educación Sexual en la familia es dife-
rente para el hombre que para la mujer ....... CA A 

36-La Educación Sexual aumenta la conducta sex-
ual precoz de los adolescentes ............... CA A 

37-EJ sexo y Ja sexualidad es un proceso na-
tural por lo tanto no tiene que ocultarse .... CA A 

38-Es responsabilidad de los padres de familia 
dar una Educación Sexual a sus hijos ......... CA A 
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D · CD 

D CD 

D CD 

D CD 

l.. D" .. CD __ 
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39-Los padres de familia no deben entamblar 
comunicación con sus hijos sobre sexo Y 
sexualidad ..........•......•.......•......... CA A 

40-Una mujer decente no debe hablar de sexo 
con su novio ..........................•...... CA l\ 

41-La Educación Sexual debe darse por sepa-
radcb a hombres y mujeres ...................•. CA A 

42-La familia es un factor importante en la 
1 

Educación Sexual de sus hijos ................ CA A 
43-La Educación Sexual la debe dar el padre 

al hijo y la madre a la hlja ..............•.. CA A 
44-No se debe hablar a los hombres sobre 

sexualidad femenina .........................• CA A 
45-La Educación Sexual debe incluir valores ..... CA A 
46-El adolescente varón necesita una mayor 

orientación sexual que la adolescente mujer .. CA A 
47-La Educación Sexual es necesaria desde la 

infancia •..•..............•........••....•..• CA A 
48-La Educación Sexual no la debe dar los pa-

dres de familia sino los maestros ............ CA A 
49-Los hijos hablan más sobre sexo y sexualidad 

con los amigos que con los padres ............ ~ A 
50-Es necesario que los adolescentes reciban 

Educación Sexual ..........................••• CP. A 
51-Prefiero no hablar de sexo y sexualidad 

con mris padres ............................... CA A 
52-Me gusta recibir orientación Sexaul .......... CA A 
53-No meinteresa la Educación Sexual ............ CA A 
54-Creo que no es necesario por ahora tener 

Educación Sexual ............................. CA A 
55-LA pareja debe asistir a cursos de orienta-

ción sexual •....•.•................•......•.. CA A 
56-La pareja no debe hablar sobre su vida sexualCA A 
57-Los novios deben hablar sobre sexualidad ..... CA A 

Has recibido algún curso de EDUCACION SEXUAL: 

SIC NO( 

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACION. 
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