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INTRODUCCóN

El presente trabajo t¡ene como propósito brindar orientación y apoyo a los padres y madres

de familia en la educación rle la sexualidad; considerando que la m¡sma presenta actualmente una

desorientación y una falsa aperlura al tema.

En la edad preescolar suceden una serie de grandes cambios en la vlda de los niños y las

niñas, que ten«lrán trascendencia para su futuro. Las vivenc¡as de la sexualidad en esta elapa están

marcadas por la confusión sobre lo que pueden hacer o no, h que unido a una escasa percepción

de los riesgos conlleva, en múltiples ocasiones, una conducta marcada por el miedo y las

contrarticciones. Podrla resumir que se úata de una etapa con falta de habilidades püa vivir una

sexualidad de forma aulónoma; a esto se añade la acción de intereses comerclales que en

beneficio de unos cuanlos, explotan las tendencias sexuales para erot¡zar, como una de lantas

maneras de manipular, explotar y corromper a la sociedad, con el desprecio de las virtudes

humanas, lo cual da el falso concepto materialista de la vida, lo que da como resullado un modelo

desfasado de la sexualldad.

Por ello el Jardfn de N¡ños debe dbeñar programas para promover y facilitar el desarrollo

integral de educación de la sexualidad; através ttel apoyo a padres y madres de familia y aunado a

un marco de programas de estudios comprensivos y fact¡bles de ser aplicados en las familias

mex¡canas.

En el proceso de maduración sexual del ser humano, se pueden distinguir varios factores

que normalmente se man¡fiestan en sucesivas etapas:'

1. Etapa de indiferenciación; cuando es recién nac¡do, no sabe la diferencia entre hombre y

mujer.

2. Descubrimiento de la diferenciación soc¡al del sexo de las personas lde 2 a 3 años de edad):

este descubrimiento suele acontecer alrededor del tercer año de v¡da. Se trata de un conocim¡ento

social mas que sexual; muestra alecto por sus padres a qu¡enes llama mamá y papá. Distingue a

los niños de las n¡ñas por sus ropas y el corte de cabello, es conc¡ente de sus órganos sexuales.

3. La edad de los ¿por qué? : ocune entre los 3 y 6 años de edad de acuerdo a la madurez

pshológica de los niños, en estia etapa es sumamente importante responder clara y acorde a su

edad. Cuando se le cuestiona afirma su propio género: ¡soy niño l, existe un principio de interés por
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los bebés; qu¡ere que haya uno en la lam¡lia. Cuestiona constantemente y pregunta con regularidad

¿de dónde vienen los bebés?

4. 3¡ infancia: enlre los 6 y 10 años de edad se les puede hablar a la med¡da de su interés y su

capacidad de comprensión. Hay conciencia marcada de las diferencias de estructura corporal entre

los géneros dando inhio a los juegcs sexuales, sus cuestionamiento son más a fondo. Experirnenla

exploraciones corporales y curiosldad por el funcionamiento del cuerpo humano tanto cuestionando

como investigando en fuentes cercanas como libros y revistas.

5. Pubertad y arlolescencial a los 11 años de edad aproximadamente cuando las glándulas

sexuales en el hombre y la mujer, empiezan a responder a los estímulos que el sistema nervioso

les envfa a üavés de la sangre a fas glándulas sexuales.

6' Descubrimiento del sexo: entre los 16-17 años de edad se ve gue hay determinadas

caractelsticas del sexo opuesto que les atraen.

7. La tipificación del atractivo: es elcomienzo de un proceso selectivo y significa que la atracción

sexual va empezando a tomar forma.

8. La personalización de la inclinación sexual: entre hs 20 y 2. años de edad la maduración

intelectual, psicológica y fís¡ca, perm¡te llegar al terreno de la confidencia, de amar y ser amado con
respeto para establecer un¡ones.

Por ello los parlres y madres de familia deben estar preparados, respecto a la forma de
como educan a sus hiJos pero sobre todo; guiarlos y orientarlos hacia una educación de su

sexualidad.

Este proceso de maduración sexual no significa el culminar en la capacidad de recreación

biológ¡ca o emocional a nuesüos ¡nst¡ntos. De tal manera se observa que el propósito de la
sexualidad es cumplir efectivamente con los fines que le son prop¡os:

- Bespeto a las manifestaciones de nuestra sexualidad

- El logro de una salud reproductiva, lmplicando el auto cuidado

- Libertad de elección dentro de una responsabilidad personal y social

Es por eso que cuando una pareja se prepara para el matrinonio debe saber que una de
las responsab¡l¡dades que se adquieren, es la pr@reación y la educación de los hijos. Situación que

no es contemplada siempre, a pesar de ser una dimensión inherentemente humana. y es hasta que

se comienza con la paternidad cuando los padres se enfrentian a la responsabilidad de tener en
sus manos la correcta educación de la sexualidad en los hijos; de la cual aún existe temor de
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abordar el terna. Por ello es necesario contü con un clirna emocional adecuado, dentro del cual

existia comunicación entre los miembros «le la familia, al igual que la posib¡lidad de exteriorizar

inquletudes, dudas y sugerencias.

Para poder procrear y educar se necesita la participación de ambos padres. Quienes

tendrán que asumir el compromiso de educar a sus hijos e hijas, no solo en el ámbito escolar s¡no

tamb¡én en la educación de su propia sexualidad. Por lo tanto conesponderá orientar a un sujeto
para que sea capaz de gobemar su capac¡dad de vida sexual, en esle caso los padres y madres

de fam¡l¡a incorporarán nuevos contenidos a sus estrateglas de conoc¡miento y/o acción; según sea

el casO de las caracterlsticas propias de los participantes. Lo que en una lapso de tiempo se

demostrará como un aprendiza¡e que ayudará a exteriorizar una educación de la sexualidad a sus

propios hijos e hilas.

También la educación de la sexualidad, se ha de concebir como una orientación que se

ofrece a la persona en su lucha por la realización en el amor, siencto una de las tendencias

esenciales del hombre. Esta reflexién lue el principio del interés por abordar el tema al lgual que la

motivación para enfocar el problema de ]a falta de una educación sexual en nuestra sociedad;
fueron las pautas para tomar en cuentia la revocada participación de padres y madres cte lamilia en

dlcha orlentación.

Durante mi labor frente a grupo afronté experiencias similares a las mencionadas, en donde
surgieron dudas por parte de las madres de fam¡lia sobre como educar a los niños y niñas en edad
preescolar. En esos momentos no pude aclarar sus preguntas, porqué no contaba con el perfil

adecuado para hacerles sugerenoias y observaciones.

Es importanle tomaf en cuentra que no se puede participar en el tema como orientador sino
se tiene la capacidad y la información adecuada, para rescatar una educación integralverdadera de

lo que es la sexualidad humana.

Fue entonces corno el tema de la sexualidad comenzó a inquietar mis intereses. por lo que
ingresé a un Diplomado en orientación familiar con el fin de conocer desde otro punto de vista;

como es que se puede apoyar a padres y madres de familia en su función propia ya que no se
cuenta con una educación formal para ser padres y madres.

En iunio de 1996 realicé un taller con el nombre de Escuela para Padres, aplicado en el
jardfn de n¡ños v¡lla Centroamericana y delCaribe dentro del sector Tláhuac ll en la C¡udad de

Méxho, en donde los asistentes fueron partres y madres de familia del nivel de educación
preescolar, quienes mostraron intelés por conocer sobre el tema de la sexualidad; puesto que no

Ún¡camente tenían hijos e hijas en edad preescolar, sino que tamb¡én requerfan orientación para

3



guiar a sus h'tjos e hijas en edades entre los 6 y 18 años, surg¡endo dudas y comentarios por parte

de los asistentes.

Al conocer tales inquietudes por parte de los padres y madres de lamilla, conseguf la

partbipac¡ón de dos ponentes para que les ofrecieran una plática en educación de la sexualidad.

Dos psicólogas que manelaban el programa de sexualidad en un Centro de Atenc¡ón

Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) fueron quienes me auxiliaron para tratar el

tema. Más no fue sufbiente y quedó la inquietud de que en algún momento se diera un taller

exclusivamente del tema rle Educación de la Sexualidad.

A finales de 1996 comencé a traba,ar como adjunta en CAPEP; y por lo tanto no perdí

contacto con los padres y madres de familia en los jardines de niños.

En educación preescolar existe infornación de lo que es la educación de la sexualidad y es

CAPEP quien se encarga de las pláticas y cursos, apoyados por la SecretarÍa de Salud (SSA) y

algunas por parte de la Procuraduría General de la Repúblha (PGR). Pero estas acciones aún no

son suficientes para que los padres y madres se sientan totalmente aptos para educar sexualmente

a sus hiJos.

Creo que no importa la función que desempeño actualmente dentro de la educación

(Adjunta en una lnspección de jardín de niños) mi comprom¡so es como docente

independientemente si laboro frente a grupo o no. Estoy en beneficio de la educación y busco su

eficaz aplicación tomando en cuenta el tema de la educaclón de la sexualidad.

Tamb¡én otra cuest¡ón podrla ser la situación de que si cuento con el perfil para tocar un

tema que a la fecha ocasiona clerla controversia; pues bien, tomé un curso de Antropologfa de la

Sexualidad(ENLACE 1994), un diplomado en Orientación Familiar (ENLACE 1994)dentro delcual

se toca el tema de la sexualidad, asistí a un Congreso Nacional en el estado de Guanajuato sobre

Maltrato lnfantil y Abuso Sexual(COMEXANI 1994), curso básico de sexualidad en la (SEP 2000);

formé parte de Ia or¡entación recibida por parte de la autora del Árbol de Chicoca(CAPEP 1996),

prograrna que actualmente se lleva a cabo en educación preescolar y hace referencia al maltrato y

abuso sexual, asistf a un curso taller sobre sexualidad en niños con síndrome de Down

(TNTEGRACTÓN DOWN 2OO0).

Al comenzar a conocer y vivir experiencias diferentes a las acostumbradas, de los

problemas que nos aquejan como sociedad en el tema de la sexualidad, surgió la inquietud por

formar un taller interactivo y dinámico, en donde los padres y madres de famil¡a del jardln de niños

fueron partícipes del mismo. ¿Porqué los padres y madres de famil¡a? Por la razón de que es el
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núcleo famil¡ar donde el niño se desarrolla y convive el mayor t¡empo de su vida. Al planear cada

una de las actividades que se llevaron a cabo en el taller busqué trabajar de manera

¡nterdisciplinaria con los participantes, en donde se desarrolló la convivencia, comunicacirSn,

participación y las relaciones de igualdad en el grupo de padres y madres de lamilia. Con el

propósito de contribuir al desarrollo de una educación de la sexualidad prop¡a por parte de los

participantes, que permitió el ejerc¡cio tibre y responsable de la sexualidad, asl como la prevención

de las enfermedades de transmisión sexual.

El programa de orientación en educación de la sexualidad para padres y madres de familia

se desarrolló con un esquema de valores y un nivel c¡entff¡co en cuanto a contenidos y

melodología. Por lo que fue necesario confrontiar las creencias y actitudes de los partic¡pantes ante
la sexualiclad infantil, los padres y madres de familia reflexionaron y revisaron su propia sexualidad

como elemento previo para acercarse a la sexualidad de sus propios hijos; con ello fue posible que

los y las asistentes al curso adquirieran elementos para abordar la educación de la sexualidad,

como proceso integrador del ser humano en un marco de respeto.

Los propÓsitos que englobaron este proyecto de acción docente enfocado a los padres y
madres de familia fueron:

Recibir información sobre aspectos biológicos, psbológicos y soc¡ales de la sexuatidad

humana desde un enfoque sistémico.

a

sensibilizar a los y las participantes sobre enfermedades de transmisión sexual.

Analizar los roles de género

r Reflexionar sobre los vlnculos afecüvos de los cuales se forma parte.

. Generar la capacidad de abordar el tema.de la sexualidad con sus hijos, hijas y parejas.

Estos propósitos se cumpl¡eron a través de un taller part¡cipativo entre padres y madres de
familia, partiendo con un enfoque de las necesidades y expectativas de sus hijos. Reconociendo
gue todos somo§ poseedores de un saber, que con técnicas part¡cipativas, vivenciales y
cognoscitivas, permiürán mejorar la autoestima, modificar actitudes y adquirir conocimientos para

viv¡r la sexualidad de manera responsable y plena.

Asl se concluyó mi part¡cipación de acción docente, logrando la pos¡bilidad de or¡entar a los
padres y madres de familia para gue a su vez eduquen y or¡enten a sus hijos e hijas; apoyándolos
en el pleno disfrute de una salurl sexual y reproductiva, al ¡gual que el ejercicio de los derechos y
responsabil¡dades sexuales.

a

a
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Esta propuesta integral de la sexualidad nos conducirá a un desarrollo humano y de calidad

para nuestros hijos.

Bo más impor/anle no es lrañaJar, 3i no p"oductry ú'sfrular

e[frulo de nueslro /ra6a¡o:

¡ Kueslros 6los !
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CAPíTULO I

DNGNÓSNCO

El ser padre o madre es una gran responsabilidad al ¡gual que un derecho; la matemidad y

paternidad impl¡can mas que el nac¡miento de un n¡ño. Es una de las tareas más dlfíciles y

compleias a las que nos enffentamos los seres humanos y sin embargo, no se exige preparaciÓn

alguna y va rnas allá de una preparación emocional.

Al hablar de sexualidad en el ámb¡to familiar es todavía aÚn más complejo. Es una

construcción social que no viene soh de nuestros inst¡ntos naturales sino de nuestra cultura, la

sexualidad en cada sociedad liene característhas partbulares, G'on sus prop¡a§ regulaclones y

leyes.

En la cultura de nosotros los mexicanos, desde üempos de la colonia, la sexualldad ha sido

vivida como un tabti. La visión religiosa cristiana consideraba a la sexualidad como algo

pecaminoso, el matr¡mon¡o era la única rnanera de eiercer la sexualidad. En esta época, el

matrimonio y la famil¡a eran la base de la sociedad, por lo que la educación para la sexualidad

existía de manera no formal, en donde la lamil¡a se encargaba de la primera educación moral de

sus hijos. Los procesos informales en los que se comunica h educaciÓn de la sexualidad en la

actualidad no son hs nrás viables, a pesü rte haber transcurrido tantos años, el tránsito de la

educación de la sexualldad presenta ciertas d¡ficultades para ser tratada, lndudablemente los

camb¡os socioeconómbos y pollücos que han tanstonnado la faz de nue§tro país, contribuyeron

también a cambiar el concepto del ser humano; este retrato demográfico de la humanidad refleja

una sociedad llena de jóvenes, niñas y niños aglorErados pr¡ncipalmente en las ciudades como lo

es et caso del D. F. en donde la fecundidad ya no constituye la bendiciÓn de antaño.

El niño y la niña aprenden desde la temprana infancia las actitudes hacia el cuerpo y los

órganos sexuales, esta etaparde la vida es adoptada por el ¡nd¡viduo en ocasiones por una

concepción equivocada del término sexualictad, provocando un sinnÚmero de alterac¡ones. Siendo

lo idóneo conocer la propia sexualidad a través de una educaciÓn formal.

Con frecuencia se escucha que exislen abusos sexuales y violaciones, esto se da en grupos

vulnerables como los son: los menores, las mujeres, ancianos, indígenas y discapacitados entre

otros, pero partbularmenle es alarmante escuchar que un menor fue abusado sexualmente.

Esta situación permitió tomar el tema para ser abordado y dirig¡do a un factor social en

particular: Los paclres y madres de familia'
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.1.

Existen factores que contr¡buyen entre otros a una distorsión de la sexualidad, a

cont¡nuación se pueden citar algunos ejemplos:

La confusión de roles y género que en parte de la programación inlantil se llegó a transm¡tir

en dos car¡caturas (Flanma y medlo; una car¡catura en donde un joven después de mojarse

se translorma en una linda ch¡ca, Dragon Ball Z; personajes casi humanos con mutac¡ones

de género)

Agresión intrafamiliar (maltrato, abuso, falta de comunicación, autoritarismo,

deshonestidad, infidelidad)

Prostituclón (actividad socio-sexual en la que una cle las personas participantes cobra una

tar¡fa convencional para realizar algún acto de fndole erótico-sexual)

Homosexualidad y bisexualidad

Baja auto estima del individuo

Falta de información sobre derechos sexuales

Asimilación de mitos, creenc¡as y estereot¡pos que implden reconocer el verdadero valor e

importancia de la sexualidad.

Falta de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planeados.

Pérd¡da de valores y ética entre otros

Por lo que la sexualidad es una de las d¡mens¡ones de la cultura estrecharnente ünculada a

la ¡dentidad, a la construcción de normas, valores, prácthas y a la regulación de las relaciones

sociales. Tamb¡én es indispensable para el bieneslar, la seguridad y la salud, tanto ¡ndiv¡dual como

social.

Dentro de ta comunidad doncle laboro existe un gran interés por tener una mejor

conceptuación de la educación de la sexual¡dad; en la med¡da de lo posible y real se diagnost¡có la

situación de la población; en donde se tomaron en cuenta características y conocimienlos previos

para determinar sus dimensiones de complementariedad eligiendo los recursos para hacer

significativos los aprendizajes de los padres y madres de fami¡¡a.

La evaluación inicial se basó en un cuestionar¡o aplicado a la población (ver anexo-l) que

conesponde a la modal¡dad de entrevisla, ya que fue prefijado con información que demostrara los

conocimientos previos; tanto conceptuales como actitudinales de la población del jardín de niños

+

.:.

*

*

*

n

+
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Villa Centroamericana y del Caribe con el tema de la sexualidad. En apoyo a este cuest¡onario se

empleó una tabla de observación o lista de control (ver anexo2) que consiste en una cuadro de

doble entrada con las actitudes que se tomaron en cuentia anotadas en columna, haciendo una

delimitac¡ón de género femenino y masculino en la parte superior horizontal, esto facilitó el conocer

y valorar el grado en que se man¡fiestan las actitudes y el género que lo demarca, así se logrÓ una

visión de conjunto acerca del grupo de padres y madres con el cual se trabaiÓ.

Este cuadro le fue sugerido a hs docentes del plantel al igual que al directivo para que fuera

aplicado por ellas mlsmas, quienes conocfan en mayor medida a la población. En general todo el

personal docente, manual y administrativo del plantel dernostró su partic¡pación activa para la

puesta en practica del proyecto; por parte del directivo encontré un verdadero apoyo, en todo

momento estuvo al pendiente del material que utilbé denlro del plantel(televisión, video, pizanón,

gises) proporcionándome tanto material como información acorde a lo estipulado.

Posteriormente se recabaron los datos para constatiar los rasgos de la población con la que

se traba¡ó, al lgual que una estimación del nivel de carencia o posesión del aspecto observado.

A conünuación se exponen 16 resultados obtenidos por parte de los padres y madres de

familia que contestaron el cuestionario:

La población que se interesa por tofnar el taller es gente que üene estudios de preparatoria

o bachlllerato.

Se sienten poco capacitados para abordar el tema de la sexualidad con sus hüos.

La información sobre la sexual¡dad gue obtuv¡eron fue por otros medios y no por sus propios

padres.

Delegan la información a la escuela, como el medio mas ¡mportante para tratar la educación

sexual de sus hüos.

Entre sus comentarios se desprenden los enfocados al conoc¡miento de cómo abordar el

tema cofl sus hijos, el papel que juega la comunbación, en que etapa comienza la vida

sexual e insisten en conocer acerca del maltrato y abuso sexual.

A conünuación se presenta el cuadro de variables con los resultados anojados por los

cuest¡onarios efectuados tanto a docentes como a su población.

a

o

a

a

9

a



OESERYÁC'ÓV D€ACTNUD§S POR PARTEDE¿JA
EDUCADORA

oEMRorElle¡vrvo GEfúERot{scr¿rrúo

Ftfi/fr$h na/iÍÉl8da pu lc pa&a y naúes de ianita

S'EilPRE ÁLGUTVÁS

YECES
NUNCA SIEXPRE Á¿GUil¡S

YECES
,UUIVCA

Valon d ñeio d. la nui*, cluzlqtiat que sx 23 25 120 d5

L, pobtaaión ,Áúoteah ,26 @ 21

Tic¡dc t la o,tlia dc ota parorn n h to¡ma dc
pa¡n ¡s. o d. u8,,r dC',t rtn.d. rop.

L. gusú, pdircrrrqps I 200

Adado a a, WF) atndo lc hta Cgún
cu.Cionútiqrto

100

Cu & nE y 
'ályo¡lÉo 

al .uto @ no cimiatb

0 116

Oerl sugcrsrcias 169 ,¿t,
-----'--:-,2 ,

Conocc bc ¡.crsflrdo ptioti8irs do at hijo(a) 19:

,,nifrá,Ú§p/utútid,/d 189

CUADRO DE VARIABLES

Los datos obtenidos por medio de la aplicación del cuesl¡onario a las docentes del plantel;

fueron de gran ¡mportancia para hacer una ¡nterpretación del comportamiento de la poblac¡ón a la
cual se atend¡Ó. En este cuadro de doble entrada se puede apreciar que se divid¡ó por género y en
frecuencias las actitudes manirestadas de los y las participantes en el taller; también se señalan dos
actitudes que considero relevantes en el comportamiento que son la violencia descubierta en
ambos géneros y la marcada actitud de rol por parte del género femenino.

Lo que me da como pauta para tomar en cusnta los temas a tratar dentro del taller, al igual
que sus posibles soluciones.

En la siguiente gráfica se pueden apreciar los resultados obtenidos por género, en donde se
hace una comparac¡ón de las respuestas.
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Un dato muy curioso que arroja la estadfstica, es el grado de violencia mostrado por los
padres y madres de famil¡a; el cual es señalado por un círculo rojo, dando como resultado ser una

/ población con caracterlsticas violentas.

Por lo que se refiere al conocimiento de la educación de ta sexualidad por parte de la

población, los resultados fueron los siguientes:

t El conocimiento de lo que es la sexualidad es casi nulo.

t ¡lo se s¡enten capacitados ni capacitiadas para abordar el tema con sus hijos e húas.

t La ¡nformación sobre sexualidad fue obtenida por amigos, revistas o libros.

t er¡rt" desconocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual.

t Oetegan la responsabilidad de informar y orientar a la escuela.

En el siguiente cuadro se observan los ¡ndicadores tomados en cuenta y las frecuencias de
resultados obtenidos por padres y madres de familia.

Como se logra apreciar en la siguiente gráfica la población no se encontraba calificada para

brindar una certera educación de la sexual¡dad a su familia; considerando importante que la escuela
sea qu¡en de la deb¡da orientación a sus hijos e h¡¡as.

Tlene cor¡ociniento de eu proph sexuañdad x

Se slonte capac'Édo/capacltada para dar b adecuada
edt¡qacitári de la sexuañdad a sus hios e hflas

x

La hbrnaclln sobre h sexualHad h obt¡yo de su família x

ConsHen que h ed¡rcaci5ri de h sexualidad debe lrpanhse
en bescueh

x

Conoce h variedad de anticonceptivos x
§abe que enfemedades de fiansmblln sexual exbten x
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La población en la cual se aplicó el proyecto pertenece a un medio que parece contar con la

información necesar¡a, pero no es asf; ya que al aplicar el cuestionario de d¡agnóst¡co para inic¡ar el

taller los resultados no fueron compat¡bles con los comentarios mostrados por los padres y madres.

Cuando se colectaron los datos de información prevalec¡ó el contacto directo con los y las

participantes sin olvidar que este equipo formó parte de una realidad, sobre la cual se actuó .En

este contexto social la comun¡dad a lo largo de su desarrollo acumuló una memoria auditiva y

vlsual, antes era proh¡bido hablar o pensar en temas sexuales, habfa que reprimirse, ahora el

hombre y la muler deben iSERI y manifestarse en todos los planos; la humanidad ha conseguido

plasmar dos valores con los que siempre había soñatlo, lguaklad y libertad sexual, pero ha perd¡do

y llegado a confundir los valores de respeto y dignidad humana.

En estas circunstancias la escuela¡uega un papel importante en la educación de los niños y

niñas, de las y los jóvenes, de los padres y madres. Las educadoras debemos increment¡ar nuestra

¡niciat¡va y el poder creador caracterfstico del gremio en nuestro desanollo profesional.

Hoy se sabe que para lograr una personalidad sana y producliva, se debe enriquecer y

ampliar los contenidos que se imparten en la escuela, además tlel ¿cómo enseñar?, corresponde

revisar ¿qué enseñar? y Lpara qué enseñar?.

Concierne a los maestros y maestras en ef quehacer cotidiano fortalecer conocimientos,

hábitos y act¡tudes en los alumnos que aseguren su formación y perm¡tan a los mismos viv¡r con

plenitud la educación en todos los planos, la necesidad de desanollar en la población estudiantil

infant¡l y jwenil el valor de respeto a su cuerpo y de las implicaciones que esto conlleva; aunado al

apoyo de padres y madres de familia permiürá rescatar los valores de la humanidad; perc tos

padres y madres de fam¡l¡a no cuentan con los elementos neeesarios para hacerlo, pues ellos

kmpoco en la mayoría de los casos han recibido una educación de la sexualidad, sin embargo

están conscientes de la necesidad de reclb¡r la información, sobre todo en estos tiempos.

Existe la neces¡dad de llevar al ámbito educativo el conocimiento de la sexualidad, con el

taller dirig¡do a padres y madres de fam¡lia, confirmo ésta necesidad de apoyo a su propia

sexualidad y a la de oros, así como el descubrir conceptos y situaciones que borrarán los mitos y
prejuicios que veían como única verdad.

Por ello en esta fase rle diagnóstico, se realizó un estudio del perfil actitud¡nal de los padres

y madres de familia, además de su entorno.
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MARCO CONTEXTUAL

Toda nuestra cultura, los estímulos que a diario rec¡b¡mos, nos inclinan a pensar que la

felicidad y la satisfacción de nuestros deseos son casi la m¡sma cosa.

Muchos s¡stemas educativos propuestos como grandes innovaciones en las últ¡masdécadas

han causado en los padres un gran temor a dañar o traumaüzar a sus hijos e hfas si contradicen

sus deseos, o no rigen su conducta y las reglas fam¡l¡ares por los sent¡mientos de los niños y n¡ñas.

Algunos padres procuran que sus hijos e hüas sean sanos, felices y adaptados a su medio, no

hacen uso de las normas por pensar que son signo de rigidez y autoritarismo y permiten que sus

hüos sean creativos y espontáneos. O por el contrario son autoritar¡os, ríg¡dos, y coartan la

espontaneidad en los niños y niñas.

¿Cuál es elverdadero equilibrio al respecto?

No es una palabra que engloba términos ambiguos, puede utilizarse de manera car¡ñosa o

bien como restricción hacia algo,

¿Cómo le dirla NO a un adolescente? Para hacer hincapié de una restrbción o negar algrln

permiso. Si los abusos y excesos son fuentes de placer inmed¡ato. ¿Con base en que resistirlo?

¿Cómo podrá posponer sus gratificaciones sexuales para cuando sea adulto? ¿Cómo sacará

adelante su matrimonio?

No es de extrañar que se destruyan matrimon¡os por problemas insignificantes, los niños

que no conocen más que los deseos satisfechos, unos padres que le resuelven todo y les dan

todo, que esperan de los problemas en que se involucran, se resolverán solos, serán Jóvenes

susceptibles de las problemáticas, sin armas para la vida,

Dentro de la comunidad de padres y madres de familia del jardln de n¡ños, se externan un

sinnúmero de preguntas, que a su vez se obtienen de los propios hijos e hijas; que en un marco de

confianza con la educadora son expuestas para su posible solución y ayuda. Algunas de estas

dudas logran crear angustia y temor en los parlres y madres de familia, porque a pesar de la

confianza que en ocasiones demuesfan a la docente; existe el temor de tocar el tema de la

sexualidad. De hecho cuando coloqué los cartelones en la comunidad para informar sobre el día en

que comenzarfa el taller, las madres de familia se acercaron a ml con c¡erta pena.

15
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Las preguntas más comunes que me hici€ron fueron: ¿Puede ir ml pareja al taller? ¿De que

se va a fatar? ¡Ojalá pudlera lr mi esposol ¿Durará mucho tlempo?

En un marco de respuesla pude englobar la situación que reinaba en la población de

madres de familia, quienes fueron en realidad las asistentes al taller, aÚn a pesar de que se

inscribieron 3 padres de tamilia.

Las madres de familh consideran más importante asistir a su trabajo y realizar los

quehaceres dornésticos, que el asistir a un taller sobre información de la cual carecen.

Cuando pregunlaban si su pareja podfa asistir, trataban de que yo enviara un citatorio de

carácter obligatorio para que hicieran a un lado su trabajo y pudieran asistir al taller junto

con ellas.

Pretextaban el horario vespertino, por ser un momento de ocuparlo en otras actividades.

Se mosraron temerosas a asistir al curso, por imaginar que al hacer comentiarios las demás

asistentes poster¡ormente llevarfan todo lo expresado a una comunicación desmedida hacia

otras personas del mismo plantel; por lo que fue más fácil delegar la responsabilidad a la

escuela.

La educación de la sexualidad no se puede delegar de forma total en las ¡nst¡tuc¡ones y la

sociedad, fabaiar en coordinación padres de familia con la escuela para formar sus

personalidades es la mejor garantfa del éx¡to.

No hay que esperar a gue los niños y niñas crezcan para educarlos sexualmente; los

marcos de referencia tempranos serv¡rán toda la v¡da, desde los primeros años de vlda los padres

deben hacer un proyecto educaüvo para sus hüos, puesto que les perm¡ürán tener una idenüfbación

posiüva con ellos.

Para evitar ideas equívocas, actitudes incorrectas, es prec¡so conocer las finalidades de la

educac¡ón de la sexual¡dad, esperando una labor intensa para transformar el pensamiento que aún

aqueja en la población de las madres y padres de famil¡a deliardín de niños. Sin olvidar que dentro

de la sexualidad existen etapas que Jamás terminarán a lo largo de la vida del ser humano.

Dentro de un plan ordenado abarcará desde que se nace, en donde la madre toca al

pequeño, lo viste, baña, aliment¡a, lo mece y arrulla; todas esas expresiones de amor y de

acercamiento corporal, van despertando en el n¡ño el placer del conlacto físico. Con ello aprenderá

el niño y la niña, apenas instlntivamente que su vida futura habrá de cimentarse en el trato afectivo.

a

a

a
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El segundo paso de la educación de la sexualidad, según el Profesor Gabino Rolo'

investigador mexicano; consistirá en deiar explorar libremente su cuerpo, tocando con sus manitas

todas las partes de él mismo. un dla descubrirá sus genitales y empezará a iugar con elhs, porque

sentirá placer en frotarlos y acariciarlos; esas son maniobras naturales.

Como tercer paso menciona que la edad en la que se presenta es entre los tres y c¡nco años

de ertact, en donde su curios¡dad le muestra que hay dilerencias notofias entre los niños y las niñas'

él lo observa como algo intrascendente y con una corecta educaciÓn sexual, evitará lalsas

informaciones. En la etapa de la adolescencia percibirá sensaciones de placer contra displacer'

Probablemente tamb¡én npstrará una serie de conductas como:

Conüacto con la madre/padre

Contacto con sus genitaleycuerpo en donde mostrará una exploración ffsica, exploraciÓn

sensual (auto estimulación)

Contiacto con otros niños y n¡ñas: exploración ffsba (visua¡y táct¡l), contacto sensual, ensayo de

roles, imitación de expresiones afectivo- erÓt'Eas'

Aunadas a estas conductas de hs niños y niñas se encuenÜan una serie de preguntas que

recopiladas a lo largo de la puesta en práctica del proyecto pude anotar, siendo la fuente principal

las propias madres de fam¡lia, las cuestiones que los niños y niñas hacen más comÚnmente son:

¿Qué es eso?¿Qué hay ahí? (refiriéndose a los órganos genitales) ¿Porqué tu l¡enes..'.y

yo.....tengo esto? ¿Para qué? ¿Porqué siento bonito? (hac¡endo énfasis en el placer) ¿De dónde

vine? ¿Cómo vivfa dentro de mamá? ¿Cómo salf? ¿Cómo entré? ¿Cómo se juntra el Óvulo y el

espermatozoide? A todas estas preguntas fue conven¡ente dar una conecta inrormación y limitada a

la curiosidad del n¡ño, sin dar extensas explicaciones'

Algo muy importante para responder a los hiios e hijas es que: no se puede ayudar a

comprender el mundo en que viven si los propios padres y madres de familia no conocen su origen

y su proceso de evolución.

por el contrar¡o también se observan e¡emplos de influencia nociva como se aprecia en

algunos prografnas televisivos; que actualmente no miden espac¡os ni horar¡os de programas no

aptos para la población infanü]. Esta s¡tuación llamó mucho mi atención porque pude percatarme

que bajo la ausencia por varias horas de los padres, madres y familiares en los hogares, n¡ños y

niñas pasan var¡as horas frente al televisor. Adoptando conocimientos fuera de la realidad que

c¡rcundan a la comunidad infantil del ¡ardfn de niños.
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A pesar <te ello la televisión infantil produce programación en la cual genera confusiÓn en

los niños, t8l ejemplo se logró apreciar con dos caricaturas que desde el año 1997 al 1999

causaron una serie de trastornos emocionales en algunos niños del plantel (llegaban a pensar que

no habfa diferencia de órganos sexuales en algunas personas.

A continuación se muestra las respueslas contestadas por un chico de 't0 años, quien dio su

punto de vista acerca de un programa de televis¡ón infantil.

¿Qué opinas del programa Dragon BallZ?

Es un programa muy v¡olentoy anorma¡ si llegara averlo un niño demenoredad

que la mía pudiera llegar a les¡ones graves o hasta !a muerte.

¿Por qué hasta la muerte?

Porqué quieren imitar volar a los personaies y lastimar a otra persona.

Si tú estás consciente del daño que ocasiona, ¿Lo seguirás viendo? Sí porqué no haría lo

m¡smo que ellos.

¿Qué opinas de Ranma y medio?

Es una caricatura que no t¡ene un personaie fijo o normal, porqué se están

transformando con el agua fría y no es rcalidatl,

¿Lo vas a seguir v¡endo?

No porqué mi mamá mg d¡¡o que no. Y üene muchas cosas malas que llegan al

subconsciente s¡n dañ¡e cuenta uno. (esta caricalura pasaba en un horario de 7:00 p.m. y

trataba de un chico que al mojarse con agua fría se convierte en una chica, provocando

confusión de roles)

Con respecto a esta carbatura twe muchos comentarios por parte de los padres; uno que

llamó mi atención fue el que un niño presentaba un exceso de temor por bañarse, afirmaba que si lo

hacfa o se mojaba se convertiría en niña y eso él no lo quería (el n¡ño t¡ene 6 años de edad)

observé que a causa de miedos infundados, algo tan insignificante para un adulto para un n¡ño o

niña es trágico.

l8



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde siempre los ¡nfantes son un blanco pefecto para todo tipo de abusos y agresiones;

haciendo una retrospectiva hacía dilerentes épocas, se aplecia como los n¡ños y tas niñas han sido

objeto de un trato muy diverso según las civilizaciones o pueblos.

Por ejemplo:

Platón mandó matar a los niños que no podÍan ser dignos c¡udadanos robustos, también decía

que las mujeres eran irracionales.

En China ex¡stfa la matanza de niños la cual llegó casi a la actualidad, y a las n¡ñas

especialmente, al llegar la noche se las llevaban a las puertas de la ciudad para saciar a los

lobos hambrientos.

En Egipto cada año se ahogaba en el Nilo una ¡ovencitia para que el río se desbordara y

f ertilizara las tierras.'

Estos son algunos ejemplos, sin embargo lo anterior es una muestra breve de como las

sociedades h¡stóricamente no se han preocupado por los abusos que sufren los niños, los cuales

en muchas ocasiones son de fndole sexual; anal¡zando un poco la situac¡ón nacional se puede

menc¡onar que México en general carece de ¡nfraestructura para asistir a los niños y niñas

maltratados y vlct¡mas de abuso sexual, a pesar de que se cuenta con programas gubernamentales

y de asociaciones civiles como asistenc¡a telefónica, prograrnas de orientación sobre temas de

sexualidad, grupos que atienden,a vbümas de delitos sexuales o apoyo de orientación (*ia*i.-0.

"r"n) 
por mencionar algunos. Con estos organlsmos no es suficiente la atención.

DenEo de la labor docente se observan con facilidad estias situaciones, por lo que la SEP

implementó en los jardines de niños un programa de_ apoyo titulado El árbol de Chicoca; es un video

que se transmite a los n¡ños y níñas en compañfa de alguno de sus padresy laedrcadora; ten¡endo

como finalidad de or¡entar y prevenir el maltrato sexual en niños y niñas de edad preescolar. Este

material fue elaborado por proleslonales de las ciencias sociales, biomédicas y de comunicación,

asf como del Qampo artfstlco; durante la proyección no debe haber interrupciones y al final¡zar la

sesión se aclaran dudas y participaciones. Este tipo de apoyo es brindado por los especialistas de

CAPEP, además de esta institución se cuenta con el apoyo de la Secretarfa de Salubridad y

Asistencia, con pláticas a padres de familia y niños, también interviene h PGR con sus programas

de abuso y maltrato ¡nfantil.

2 lrfó&¡o 14 'Difloado aoricdrióoFpilirpr¡lvl¡crfroC' pg: 6 ENLACEENLACOMUNIDAD A-C..
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A todo esto surge un sinnÚmero de preguntas:

¿Qué se está haciendo.para aminorar el abuso sexual en los nlños y niñas preescolares?

¿Cuál es la edad conveniente para tratar con niños y n¡ñas la problemática del desarrollo

sexual?

¿El enfoque de la educación de la sexualidad d¡rigido a los padres y madres abatiría la

problemática?

¿Los padres y madres mostrarán disposición para participar en el taller de orientac¡Ón al

conoc¡mienlo de la sexualidad?

¿Autoridades, personal docente y trámites de gestión permiürán llevar a cabo el tdbn

¿Las docentes mostrarán disposición para colaborar en esle proyecto de innovaciÓn o será

una carga más a sus expectat¡vas de trabaio?

¿Qué personal es el idóneo para atender el taller?

¿Cuálsela el horario, lugar y periodicidad deltaller?

¿Qué metodologÍa es la conven¡ente para tratar con padres de familia el tema de la

sexualidad?

Y la pregunta principal:

¿ Es operable desanollar un taller dirigido a padres y madres de familia en los

jardines de niños para favorecer la sensibilización, or¡entac¡ón y análisis sobre el

desarrollo sexual de sus hijos?

En el apoyo que se le pueda dar a los padres y madres de familia, podrfa estar la solución a

problemas trascendentes que aquejan a nuestra niñez.

Los niñosy niñas están expuestos a diferentes personas que puedan ayudarles a crecer o

perjudicar su desarrollo y uno de ellos son las personas que les rodean: padres, parientes, amigos,

maestros. Una educac¡ón carente de bases puede tener efectos noc¡vos sobre la personalidad de

los niños y las niñas, similares a la de los hogares disfuncionales.

20



a

Existen padres y madres que fortalecen el carácter de sus hijos e hijas para que no sean

presa de toda inlluencia. La negligencia y lalta de tenacidad en la educaciÓn durante los primeros

años de vida puede tener dramáticas consecuencias.

La Dra. Casas, ¡nvestigadora mexicana de los problemas relerentes a la sexualidad, hizo

una investigac¡ón que anojó porcentajes alarmantes: Para poder apreciar el problema imagínese

un patlo de escuela primaria; con 500 niños y n¡ñas Jugando alegremente; si las cosas siguen como

ahora: 3

100 o/o estará expuesto a la pornografía y los efectos que produce en sus relaciones con el

sexo opuesto.

70 % tendrá relaciones sexuales durante su iuventud, sin casarse.

90 % será invitado o presionado a probar drogas antes de la preparatoria o profesional.

10 % tendrá serios problemas de adicción ahohólica o de otras drogas.

10 % tendrá problemas psicológicos, principalmente depresión.

De aquellos que padecen depresión o problemas de drogas, un pequeño gtupo se quitará la

vida.

50 % estará divorciado, será madre soltera o tendrá una familia ¡ncompleta o disfuncional

antes de l¡egar a los 30 años. 
.:

60 % de ellos dejará de compartir sus valores y filosofía de vida de sus padres.

Todos estos problemas, no aparecen solamente por la influencia de las compañfas; las

acc¡ones que los padres y madres hagan o dejen de hacer en la inÍancia será un factor

determ¡nante para resistir un sistema de vlda en que la dignidad de los hombres y mujeres se

vahren. Las presiones de los amigos, la influencia de los medios de comunicación y de los adultos,

tendrán efecto solamente cuando hay vacfos en el carácter del n¡ño y la n¡ña.

' Drt6 que ñw Ef€ridq dcl re ¡b "Anuopologla dc Ir Sandidad" dirigido pr la Dra C& (ñiry $E l¡dó a cabo la iwcligaoión) Sril
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PROPÓS|TOS

Se considera ¡mportante abordar el tema de la sexualidad enfocado a los padres y madres

de familia, por ser hs agentes soc¡ales más directos en la educaciÓn de los menores, se llevÓ a

cabo un taller, en donde se permitió brindar criterios e informaciÓn sobre el rlesarrollo de la

sexualldad; en su problemática de concepción y su aplicación. Ello enfrentÓ una serie de problemas

en cuanto a concepciones y posturas, criterios de la población, coslumbres, concepciones de

grupos rel¡giosos, tabúes establecidos entre sexo y sexualidad.

El propósito del taller fue que los padres y madres de familia twieran un espacio de rellexiÓn

y conocimiento de cómo es que se educa a los h¡jos en el tema de la sexual¡dad, enfocado al

construct¡vismo en donde guié sus capac¡dades para que por ellos m¡smos descubrieran la meior

manera de educar a sus hijos en el tema de la sexualidad contemplando las siguientes estrateg¡as:

Propiciar un espacio de reflexión sobre act¡tudes, creencias y temores frente a la propia

sexualidad.

Discutir elementos atternat¡vos para vivir la sexualidad de manera responsable en un marco

de mutuo respeto.

Cuestionar los roles genéricos y comprender que las diferencias no son sinónimas de

desigualdad.

Que las madres y padres de familia reflexionen sobre los vlnculos afectivos que establecen

y aquellos de los cuales hacen parte en el núcleo familiar.

Recibir informac¡ón sobre el Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida SIDA y oüas

enfermedades de transmisión sexual.

Motivar la disposic¡ón de interés para abordar la reproductividad desde una perspectiva bio-

psico-social.

Analizar los procesos de embarazo, anticoncepción, así como cle los derechos

reproductivos.

Propiciar lnformación, orlentación y sensibilización a las madres y padres de familia de la

comunidad escolar a la que se pertenece, en los aspectos de sexualidad, desde una

perspectiva bio-ps¡co-social.

.:.
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El propósito primorrlial que persigue la educación formal de la sexualidad es el de

prevención, en acontecimientos que afecten la personalidad del individuo, como el abuso sexual, la

violencia intra familiar, la transm¡sión de enfermedades sexuales, embarazos no deseados, la

estigmatización a personas con necesidades especiales, la pluralidad sexual; el impartir esta

educación a padres y madres de familia two el propósito de que reflex¡onaran actitudes con

respecto a su propla sexualidad, sobre la influencia que tienen los valores personales, sociales y

culturales en la toma de decisiones del ejercbio de ésta, basándose en conocimientos científicos y

experiencias propias, l¡bres de mitos y pre¡u¡cios.

Valoraron las ventajas de manifestar actitudes de respeto hacia las dilerentes expreshnes

de la sexualidad humana y al contar con estos elementos obtuvieron la posibilidad de d¡fundir a sus

hijos una información certera, ob¡etiva, libre de prejuicios, con una actitud de seguridad, de

naturalidad y de confianza.

La educación de la sexualidad tiene un papel relevante en el desanollo del ser humano, la

forma en que se nos ha educado ha permitido que se cont¡núen difundiendo de generación en

generación roles estereot¡pados que han devaluado en las más de las ocasiones a la muier y sobre

valuado al hombre, provocando con eslo actitudes como el maltrato por parte de los padres hacia

las esposas o sus hüos e hijas, el abuso sexual inlantil que en la mayoría de los casos es

perpeüado por personas conoc¡das por la vfctima, asf también, esta educación permite el

descubrim¡ento del propio cuerpo, de¡ando ver a éste como algo nalura¡ y maravilloso que nos ha

dado la naturaleza y no como malo y sucio. Cuando se imparte este t¡po cle Educación se llega a la

reflexión sobre la importancia de la sexualidad en el desanollo del ser humano permitiendo

ac[tudes menos casügadoras, recrim¡natorias y más respetuosas.

La educación en la etapa preescolar es básica para el logro de fuluros aprendizajes, es la

etapa en donde el niño y la niña aprenden jugando, donde hacen cuestionamientos

constantemente, se encuentran ctescubriendo el mündo que les rodea y esto lo hacen partiendo del

conocimiento de su propio cuerpo, sin embargo es aquí donde el niño y la n¡ña aprenden desde su

hogar a reconocer ésle corno algo prohibido, y en ocasiones como algo oculto, cuando el adulto por

tratiar de proteger su integridad les transmite una percepción inadecuada de su propio cuerpo,

desde el dar nombres equivocados a los genitales o b¡en evadir preguntas y respueslas, también

en el ámbito educativo los niños y las niñas ocasionalmente no reciben la adecuada orientación,

refozando éste aprendizaje y limitando una parte muy importante de su desarrollo.

Es por eso que la propuesta de éste taller, tuvo la final¡dad de que los padres y madres de

familia reflexionaran sobre la ¡mportancia de manifestar su sexualidad plenamente y en forma

Iür,¡ ¿5'i
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natural, no sólo desde el punto de vista biológico, sino también tomando en cuenta lo psicológico y

social; propiciando sus hijos e hiias un adecuado desarrollo integral.

Un estudio realizado por el Dr. José Aguilar Gil, especialista mexicano en jÓvenes, nos dice

que:

Los jóvenes mexicanos entre 'l 5 y 24 años sumaban 20 millones en 1997. Eft una encuesta

realizada por el Consejo Nacional de Población entre alumnos ¡óvenes de escuelas de educaciÓn

media, se encontró que el promedio de edad de la primera experiencia sexual es de 16.5 años de

edad. Por las mismas ¡nvest¡gac¡ones se sabe que por lo menos el76 % de los jóvenes varones

solteros menores de 20 años declaran haber tenido relaciones sexuales premaritales mientras que

solo un 35 % de las jóvenes solteras admiten tenerlas.

En México, nacen 450 000 niños de madres menores de 20 años, muchos de estos

nacimientos son resultado de las relaciones sexuales no planeadas y sin protección. Del incremento

de casos de VIH-SIDA se sabe que casi 32 000 se originaron en la adolescencia'

Estos datos ¡nformados por el Dr. Aguilar Gil, demuestran que si no ex¡ste una adecuada

educación de la sexualidad los problemas se reflejarán en el perfodo de la adolescerrcia, siendo un

momento de la vida en el que empezamos a comprender el mundo en el que nos toca vivir; el

tránsito de la n¡ñez a la adolescencia puede ser auxiliado por los y las docentes al igual que los

padres y madres de fam¡lia con una correcta orientación de la sexualidad. La niñez necesita

información de la sexualidad, que le permita mane¡ar los elementos ind¡spensable§ para tomar

decis¡ones.

El taller dirigirto a padres y madres de famil¡a buscó contribuir al bienestar general de la

comunidad educativa, a través del mejoramiento de la salud sexual.

El proyecto de acción docente fue aplicado a la recuperación y enriquecimiento de los

elementos teóricos, pedagógicos y contextuales de la población paftic¡pante. La organización en

forma grupal e individual permitió la reconstrucción de las experiencias y del contexto en el que se

desenvolvieron, extraer de las partbipantes lo vivido; se convirtió en relalos que permitieron

observar y critrcar de manera construcüva.

Como base fundamental se uülizó la metodología cooperativa con la intención de que las

madres de famil¡a part¡eran de los conocimientos previos y por medio de un mélodo activo

relac¡onaron los conocimientos y conceptos fundamentales de la sexual¡dad con sus habil¡dades y

act¡tudes.
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La rnetodologla cooperativa es una síntes¡s entre las aportaciones de la dinámica de grupos

por la importancia que tiene el aprend¡zaje a rnanera grupal y la didáct¡ca indlvidualizada que

pretende gu¡ar, or¡entar, integrar, optimizar e implicar al docente-discente, para et logro de la

personalización de los propósitos. La pedagogfa que lo sustenta es el constructivismo ya que

responde a la auto-socio+onstrucción del conocimiento. La fundamentación teÓrica de estos

procesos de aprendizaje, reside esencialmente en:

ü Bruner: quien cita que el aprendizaje se da a través de procesos por descubrimiento;

fundados en el razonam¡ento ¡nductivo en donde me encargué de organ¡zar estructuras

instruccionales que permit¡eron a las madrcs de iamilia a descubrir el conocimiento.

Ü Vigots§: el aprendizaje se da por reeslructuración.- las madres de familia no solo

recibieron inputs(i**r. "am) también los organizaron de acuerdo a una conespondencia que

los translorma, lqs imprime un slgn¡f¡cado y una interpretación que genera cambios en la misma

realidad.

fE Ausubel: aprendizaje significativo.-el tipo de razonamiento utilizado es el deducüvo, en

donde la enseñanza es secuencial y organizada bajo estructuras deductivas. Al elaborar mis

organizadores pre\rios que presenté a través del método expositivo, además del conocimiento

semántico y procedimental con un gran número de ejemplos, las madres de familia apllcaron

el conocimiento para la solución de problemas reconociéndolo por medio de e¡emplos,

operándolos de manera deductiva.

& Piaget por med¡o de sus lros fases.- asimilac¡ón: las madres de familia d¡eron un sent¡do a

los datos percibidos a part¡r de los conocim¡entos ya adquiridos. Acornodación: sus esquemas

mentales sufrieron cambios debido a la influencia de la información nueva recibida. Equilibrio:

el balance generado cuando los datos y las estrlrcturas mentales se corresponden, cuando hay

un aprend¡zaie nuevo hay un desequilibrio, conforme se da una nueva estructura e informac¡ón

es cuando llega al estado de eguilibrio, el proceso de aprendizaje.
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CAPíTULO II

MAHCO TEÓRrcO

Stenson' y otros autores han investigado los factores que cleterminan el grado de

susceptib¡lidad de los n¡ños y niñas a los factores negativos, o por el contrarb aquello que les

conduce a ser mu¡eres y hombres maduros, responsables y competentes a pesar de e§tar su¡etos

al mismo amb¡ente en que la falta de valores, el perm¡sivismo y la búsqueda continua de placer

conduce a tantos a la infelbidad, a la vivencia tle una sexualidad vacfa y sin amor, a la violencia y a

la agresión, al fracaso humano, a la mediocridad, a las adicciones y a tantos problemas que afectan

hoy a hs seres humanos, en nuestra sociedad.

Cuando ha surgido en el seno de una sociedad o de un pals la cuestión de dar, ésta casi

invariablemente ha provocado polémicas que surgen por la amenaza de que muchas personasven

en la posibilidad de que una educac¡ón de la sexualidad otorgada fuera del hogar, en ¡n§tituciones

escolares o por maestros vaya a conmover los cim¡entos morales y éücos que norman lavida de los

individuos. Esto indudablemente se debe a la escasa reputación de la que goza todavfa la

educaclón de la sexualidad en nuestros días, y si a esto agregamos que hs padres y madres de

familia no tienen la suflc¡ente capaciriad para dar esta educación, que los medios como mane¡o

publicitario utilizan el sexo para el consum¡smo y la morcadotecnia, al lgual que bs mitos y tabúes

ancestrales y el desconocimlento de lo que el térm¡no signif¡ca; se observa que existe un descontrol

al respecto.

Sexo y sexualidad tienen ante el público en ocasiones una connotación coital. De ahí que la

educación de la sexualidad se llegue a ¡dentificar con técnicas coitales. En realidad cuando

hablamos de sexo, e.stamos refiriéndonos a los aspectos ffsicos, biológicos y hered¡tarios que

colocan a los ¡ndividuos en un punto del espectro que tiene como extremo seres reproductivamente

complementar¡os.

Por otra parte, sexualidad es el término que engloba integralmente lc aspectos biológicos

(sexo), psicológicos y socioculturales del sexo. Se ¡ncluyen aquf temas como papeles sexuales,

vivencias y desarrollo del propio ser hombre o mu¡er, fenómenos sociales rehcionados con la

sexualidad como pomograffa, enfermedades venéreas, relaciones interpersonales.

a 
Eau 

^to 
téorio", bo ¡iio cl¡bor¡d¡ a prtir d€ idedigaoiffi & Stcffi B. Jú6. " Pr?ri¡g fa pcc pmre. A guidc fc pra* witñ ¡ug

ohil&a". Sc¡ptü F¡blirlur Nw York, 1988
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De lo anterior se desprende que más que llamarle educación sexual, deberíamos hablar de

educación de la sexualidad.

Cuanrto hablamos de algún idioma a diferencia del d¡alecto, encontramos la gramática y la

producción literaria. En el campo de las ciencias han surgido diversas disciplinas en funciÓn de su

campo de estudio. Actualmente en el mundo se publ¡can cerca de una decena de revistas sobre

sexualidad.

La publicación de libros serios sobre sexualldad y sexologfa va en aumento constante dfa a

dfa. Asf la disciplina de ta sexologfa se encarga del estudio de la sexualidad, sin limitarse al estutlio

únicamente del área méd'rca, ex¡sten lamblén aspectos sociales y conductuales de la sotologfa.

Con el mismo sistema de anál¡sis, es ev¡dente que el campo de la sexologla partblpa

¡mportantemente un gran nrlrnero de disciplinas no médicas como la psicobgfa, pedagogfa,

sociologfa, antropologfa, comun¡cac¡ón, entre otras.

La utilización de los términos en lasexología es muy importante puesto que manifiesta una

fuerte carga ideológica, por lo que en la búsqueda de un lenguale cientffico y obielivo se uülizan

expresiones de la sexual¡dad como; hetercsexualidad, hornosexualidad, pomograffa, entre ofas

muchas (ver glosario)

Es lnteresante conocer las disclplinas sociales y biorÉdicas que intervienen en la sexologfa

por lo que a continuación se observa el siguiente cuadro.

DISCIPtINAS SOCIATES Y
HUMANÍSTICAS

q
E

B

forscrnlrrAs BroMÉDrcAs
¡
I

DERECHO § t c¡ENcrAs BÁsrcAs

PSICOLOGíA & I soLuD PúBLrcA

PEDAGOGíA
q

ffi
UROLOGíA

,

soctoLoclA &
,4 t PS¡QU¡ATRíA

ANTROPOLOGíA & 7
I ENDOCRTNOLOGÍA

coMuNtcActóN § il GINECOLOGíA

HISTORIA é
w I GENÉTICA

&FILOSOFíA \ NEUROLOGíA
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En el modelo ps¡coanalfüco de Freu«,, la secuencia de la conducta sexual «le Donn Byrne y

la teorfa sociológica de la sexualidad humana de lra Reiss es retomada por Eusebio Rub¡o

Auriobqfruien maneja la teorla del sistema general, denominado el Modelo de los cuatro Holones

Sexuates, en donde propone que la sexualidad esta conformada por cuatro holones o subsistemas:

Reproductividad

a Género Holones: subsistemas de la sexualidad que la conciben

a Erotismo como un todo, perc a la vez rehcionándose entre sf,

o Vinculación afectiva

Holón del género: el género se entiende como la ser'te de construc-ciones mentales

respecto a la pertinenc¡a o no del individuo a las categorfas dimÓrficas de los seres humanos:

masculina y femenina, asf como las caracterlslbas det ind¡v¡duo que lo ubica en algrin punto de

rango de diferencias.

Por medio del género los grupos sociales realizan una multitud de interacciones. La

idenüdad misma, el marco mental interno de referencia de nuestro ser está construido en el género

como elemento central.

En un ¡nformativo de lnternet Marta R¡vas y Ana Amuchástegui hablan sobre el Género y

Poder: el aprendizaje del dom¡nio sexual en donde se basan en un relato que dicer Es queawces

nos gusla gue nos estén reprimiendo, que estemog con una chava y estemo§ hac¡endo e§to

y lo otro y ta clwva nos esté dlciendo "esta/te quleto", no hagas esa, y nosotros felices. e

Este breve relato de un joven de 16 años nos sitúa en los escenar¡os cotidiano§ en el que

los jóvenes y adultos( mujeres y hombres) realizan los intercambios amorosos, las ideas y

creencias predom¡nantes bajo las cuales los entablan.

llustra normas y prem¡sas relativas a la cultura en la que los hombres y las mujeres nos

hemos desarrollado y que impone un estilo a los intercambios de carácter sexual.

t Rubiq Eusebio. Visión pano'rúmica de la so<ualidad humana 7992 pag.74
o Testimor¡io de un joven de l6 años producto d la investigación "mitos y dilernas de los jóvenes ur tiempos del SIDA.
Elabc,rado pcr Rodriguez, Amuchástegui, Rivas y Bronfan. I 995.

a
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Así mismo, expresa contradicclones en las demandas amorosas, no siempre reconocidas

por los indiv¡duos y que aparentan lormas de convivencia o compl¡cidad entre los hombres y las

mujeres.

Este testimonio lefdo puede parecernos familiar y conocido. ¿Quiénes de nosotras no

hemos escuchado por boca de algunos hombres gue probar la resistenc¡a femenina a sus avances

sexuales es probar integridad moral de las muieres? ¿O la calitlcación de incompetenciay debilidad

dada por algunas mujeres a varones que no muestran un cfaro dominio en el eiercicio de la

heterosexualidad?

Ser hombre o mujer no nos está dado por el hecho de haber nac¡do con un cuerpo de

hombre o mujer. La combinación genétba clertamente circunstancial no conlleva de manera natural

las normas en que los hombres y las muJeres se comportan o las acciones que realizan y aparecen

como consustanciales a su universo sexuado.

El camino para consütuirse en hombres o mujeres requiere de otros elementos además de

los biológicos. Es un largo proceso de construcción, en el que toman parte asuntos hístÓricos y

culturales de larga duración que peN¡ven a lo largo de varias generaciones.

La fueza con que se repiten y ré¡teran las prácticas y cédigos desiguales para hombres y

mujeres, ¡os riesgos que corren muchas mujerés en los intentos de ernarripaciÓn sexual, ha

obligado a que muchas adm¡tan el dominio mascul¡no en esta esfera de la v¡da.

La aceptación de que sean ellos los que decidan cuándo y córno tener relac¡ones sexuales o

la anuencia a que ellos dec¡dan las condiciones de seguridad respecto al embarazo o al riesgo de

contagio de enfermedades de transmisión sexual, está vincuhda a la dispañdad de condlcione§ en

las que las mujeres han tenido rnenos opciones para actuar. Los modos como hombres y mujeres

se inician sexualrnente, las manifestaciones del deseo, el manejo del cuerpo y la expresión del

placer, son dimensiones fuertemente reguladas y controladas bajo formas tle racionalidatl

masculina.

Lo que podría verse a primera instancia como conclus¡ón enlre hombres y mu¡eres que

llevarían aparejado beneficios para ambos géneros, es llanamente una correlación de luer¿as

inequitativas en la gue la resistenc¡a por parte de las mujeres en el campo de la sexual¡dad es

todavfa escasa.

Et holón de la reproduct¡údad humana: por reproductividad se quiere decir: tanto la

posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean similares(no idénücos) a los
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que produjeron, Como las construcciones mentales que Se producen acerca de esta posibllidad' En

el plano biológico ex¡ste una riqueza de conocimiento, los avances de la ciencia biolÓgica' el

descubrimiento de la composbión del ácido desoxirribonuclebo(DNA). El plano ps'rcolÓgico de la

reproductividad humana suele ser ¡gnorado con mayor facilidad de los b¡ológicos, m¡entras que

pueden ser relevantes en las actividades humanas. El plano sociológico, la reproductividad suele

estudiarse en temáticas sociales e institucional¡zación de polít¡cas reproductivas'

El holón del erotismo: el eroüsmo es un elemento de la sexualidad que nos remite a las

experiencias mas comúnmente identif¡cadas como sexuales. En algunas mentalidades, sexualidad

es erotismo. Otra vertiente identil¡ca al erotbmo como arnor porque la vivencia erÓtica está muy

frecuentemente relac¡onada con la experiencia amatoria, o sea el eroüsmo es el componente

placentero de las emociones corporales.

El holón de la vinculac¡ón af€cliva: en necesario incluir las vincuhciones afectivas entre

los sefes humanos, a mayor tiempo de desarrOllO, mayor necesidad de CUldado'

por vinculación afecüva entendemos la capacidad de desanollar afectos intensos

(resonancia afectiva) ante la presencia o ausencia, disponlbilidad o ¡ndisponib¡lidad de otro ser

humano en específico, asf como constucclones mentales, indtviduales y sociales que de ellos

derivan.

Esta resonancia afectiva es la gue se hace presente por la interacciÓn ente los significatlos

de los otros holones de la sexualidad.

El estudio de la sexualidad puede hacerse desde las perspectiva$ biológha, psicológica,

social, antropológica y legal, basándose en los holones mencionados. Concluyendo Rubio que la

sexualidad humana necesila de un enfoque mulüdisciplinario'

a El porqué y cómo dentro de poco tiempo, la naturaleza comenzará a transformar sus cuerpos,

sus mentes y sus sentimientos (usualmente en algunos de ellos ya empezamos a ver los

cambios).

. El trabajo de sus genitates, no tanto desde un punto de vista anatÓmico o fis¡ológico eso está en

los libros de texto, sino en cuanto a la producción de hormonas y cÓmo van a incidir éstas en

su comportamiento.

r La menstruación y primera eyaculación, que son momentos cruciales en la vida de los seres

humanos, puesto que a partir de ese momento serán responsables, ya no sólo de su propia
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persona y entorno, sino también de los posibles hiios que en cada Óvulo y espermatozoide

pud¡era llegar a ser.

. Sueños húmedos y autoerot¡smo, que a pesar de ser funciones naturales, también lo son de

manera privada y tienen un lugar y un üempo determinados.

o Problemas con los adultos, rebeldía, agres¡ón y falta de comunicac¡Ón, el por qué y cÓmo

ayudarse a conlrolar esto para evitar enfrentamientos con los adultos que los circundan,

explicándoles que el sent¡miento de aboffecim¡ento contra el adulto no existe en realidad.

El fundamento teórico principalmente se enfocó en invesügaciones de mexicanos y para

lograr una conexión con la realidad obseruada de la población a la cual se apl¡có el taller se

tomaron en cuenta las caracterfsticas expresadas con anter¡oridad.

Para conformar el taller fue necesario abordar temas que refle¡aron en el cuesüonario

aplicado, la necesidad de identificación de cada uno de los y las participantes.

AUTOESTIMA: la sesién sobre la autoestima lue la prirnera por la importancia que

representa; permitiendo reflexionar s¡ en verdad se es capaz de enfrentar desaffos, problemas y

con que capacidad se cuenta para hablarlo y entenderlo. Si se conocen a uno mismo en sus

posibilidades y limitac¡ones ya que la autoest¡ma es la unión de dos sentim¡entos = capacidad

personal (habitidad de enfrentar bs problernas y éxitos) y valfa personal (sentir el derecho a ser

feliz).

La base de la autoest¡ma se lorma en la infancia, por lo que el conlactar con un espacio de

reflexión en donde las y los participantes recofdaran un pasaie de su niñez, fomentó a recordar

quien influyó en su propia autoesúma y de que manera; si hubo algún daño o desconocimiento por

parte de sus padres y madres. Lo esenc¡al de h actividad lue el traspolar sus experienc¡as a la v¡da

actual con sus hiios e h¡jas en edad preescolar, haciendo la reflexión de que como padres y madres

somos los pilares para fortalscer o debilitar la formación del autoestima.

VALORES: La dignidad humana es la expresión exlema de un estado interno de la valla del

propio ser, la persona que tlega a comprender su propia valla y respeta la de los demás llegará a

reconocer que los valores son impoftantes para interactuar con los demás y sobre todo con sus

seres queridos. En este rubro se propic¡ó la perspecüva individual ofreciéndoles henam¡entas a las

madres participantes para ayudaftas a sostener un cambio positivo en cuanto a sus acciones para

consigo mismo y hacfa los demás, conocer las consecuencias de las actitudes enfocadas a sus

hijos e hijas.
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CoNCEPTUALIZACÉN DE LA SEXUALIDADT la base para abordar este tema fue

fundamentada en una pregunta colectiva ¿Qué es la educación de la sexualidad? Es un proceso

que dura toda la vida, en él se adquiere informac¡ón y se forman actitudes, creencias y valores

acerca de la identidad, las relaciones humanas y la ¡ntimidad. La educación en sexualidad abarca el

desarrollo sexual, la salud reproducüva, las relaciones interpersonales, el alecto, la int¡m¡dad, la

¡magen corporal y las tunciones de género; aborda las d¡mensiones biolÓgicas, socioculturales,

psicológicas y esp¡r¡tuales de la sexualidad, desde el dominio cognoscitivo, afectivo, y conductual,

incluyendo las aptitudes para comunicar eficazmente y tomar decisiones responsables.

¿Y quién enseña la educación de la sexualidad? Los padres y madres son los educadores

primar¡os en sexualidad de sus hüos. Las y los lactantes, las niñas y niños pequeños reciben esüa

educación cuando los padres y madres conversan con ellos, los visten, les mueslran afecto, iuegan

con ellos y ellas, les enseñan los nombres de las partes de sus cuerpos. Conforme crecen los niños

y niñas, s¡guen recibiendo mensajes acerca de los comportamíentos y valores apropiados al

desarrollar relaciones dentro de su familia y en su ambiente social. Los niños y niñas aprenden

sobre la sexualidad mediante sus observac¡ones y relaciones con su.s padres y madres, amigos,

profesores y vecinos; la televisión, la mús¡ca, los libros, los anuncios y los iuguetes también les

enseñan acerca de los temas sexuales. Es importante, s¡n embargo, que el proceso de aprend¡zde

sexual dento de la familia sea suplido con oportunidade§ de aprendizaje planeadas en otras

¡nstituciones como las iglesias, los organismos de la comunidad, los medios de comunhaciÓn y

fundamentalmente en las escuelas.

Los programas de educación sexual basados en las escuelas conducidos por educadoras

especialmente entrenadas pueden agregar una dimensión importante al aprendizaje sexual

continuo de los niños y n¡ñas preescolares. Estos progralnas deben ser desanollados

apropiadamente e incluir lales temas como la autoesüma, las relaciones famil¡ares, la paternidad y

la matemidad, las amistades, los valores, las técnicas de comunicaciÓn, el noviazgo y las

habilidades para la apropíada toma de decisiones. Los programas deben ser planeados

cuidadosamente por cada comun¡dad, para respetar la diversidad de los valores y de la§ creencias

presentes en el salón de clase.

Un estudio reciente indica que al menos seis de cada diez adolescentes estadoun¡denses

ahora reciben alguna instrucción en la educación escolar durante sus años de adolescentes, se
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calcula que menos de 'tOo/o de estos jóvenes reciben alguna educación comprensiva de la

sexualidad.'

NUESTRA HISTORIA Y NUESTRA CULTURA: A quien no le gustaría gue sus hijos e hijas

vieran a sus padres y madres como su luente más importante de información acerca de la

sexualidad. Los amigos y amigas, las escuelas y la televisión son quienes en muchr¡s ocasiones

suplen la comunicación con la prop¡a lam¡lia, Entre los adultos, s¡n embargo, un número mucho más

pequeño aprendió sobre el sexo de sus proplos padres y rmdres, no obstante suelen conversar con

sus propios hijos e hijas acerca de los temas sexuales. En numerosos estudios', la mayoría de los

padres informan que se sienten incómodos üatando temas sexuales expllcitos como el co¡to, la

autoeroüzac¡ón, la homGsexualidad y el orgasmo con sus hijos e hüas y dan la bienvenida a toda

asistencia de prografnas más forrnales pero con c¡eftas reservas con el temor de no ser adecuadas.

CONOCIMIENTO DE LAS ETAPAS BOLÓGrcAS Y SEXUALES DEL NIÑO

PREESCOIáB: ¿Por qué enseñar la educación de la sexualidad en las escuelas?

La meta primaria de la educación de la sexualidad es la promoción de la salud sexual. La

educación ideal en sexualldad debería ayudar a los niños y n¡ñas a comprender un criterio real de la

sexualidad, proporcionándoles la informacién y esümulando las actitudes para alender su salud

sexual y ayudarlos a adquirir las habilidades necesarias para tomar decisiones ahoray en el fuluro.

Los programas integrales de educación en sexual¡dad deberían tener cuatro metas

primarias:

1) Proporcionar información precisa acerca de la sexualidad humana;

2) Proporcionar una oportunidad desde pequeños para desarrollar sus valores, actitudes, y

creencias acerca de la sexualidad;

3) Ayudar a los y las preescolares a desanollar relaciones y aptitudes interpersonales.

4) Ayudarlos a ejercer su responsabilidad en lo referente a las relaciones sexuales, cuando

sean ióvenes instruyéndolos sobre la absünencia y el uso de la anticoncepc¡ón y otras

med¡das de la salud sexual.

7 
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GIUDADANfA V DERECHOS SEXUALES: Es ¡mportante dar a conocer que los niños y

niñas también tienen derechos que proclama la ConvenciÓn sobre los Derechos del Niño y que son

reconocidos por otros tratados internacionales de derechos humanos. Pero al igual que existen

estos derechos también la sexualidad humana los t¡ene, en una declaración en Valencia, España el

29 de iunio de 1g97. Se decretó la Declaración de Valencia de los Derechos Sexuábs; en donde

se menc¡onan 10 derechos:

t Oerecfro a la libertad.- excluye todas las formas de coerción, explotación y abuso sexual.

t Oerecno a h autonomfa, integridad y seguridad corporal.- elcontroly disfrute del prop¡o

cuerpo.

t Derecho a la igualdad sexual.- estar libre de todas las lormas de discriminación.

t Oerecno a h salud sexual.-solicitando recursos para el diagnóstico del SÍndrome de

lnmuno Defbiencia Adquirida(StDA) y enfermedades de transmisión sexual (ETS)

t Oerecno a la información ampl¡a, objetiva y verídica sobre la sexualidad humana.- tomar

decisiones con referencia a la propia vida sexual.

t Derecho a una educación sexual integral.- desde el nacimiento y para toda la vida.

t Oerecrlo a la l¡bre asociación.- conrraer o no matrimonio.

t Oerecno a la decisión reproduct¡va l¡bre y responsable.- tener o no hijos.

t Derecho a la v¡da privada.- la capacidad de tomar decisiones con respecto a la propia

sexualidad.

t Ua salud sexual es un derecho humano básico y fundamental.

DIVEHSIDAD Y PLUBALIDAD SEXUAL: La orientac¡ón sexual es la atracción erótica,

romántica y afectuosa de una persona hacia el mismo género (homosexual), el género opuesto

(heterosexual) , o hacia ambos (bisexual). La ¡dentidad sexual es el sentido interno de cada uno de

nosotros sobre el cómo deseamos comportarnos sexualmente.

8 
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La preferencia sexual es un térm¡no que antes se usaba para describir la orientackln sexual

bisexualidact, homosexual¡dad y heterosexualidad y que es ahora ant¡cuado, porque la orientac¡Ón

sexual ya no se considera como la preferencia o elección individual y consciente de cada uno de

nosotros. En cambio se piensa que la orientación sexual está const¡tuida por una red complicada de

factores sociales, cullurales, biológicos, econÓmicos y polít¡cos'

por ejemplo: la homofobia es el odio inacional hacia las personas homosexuales (hombres y

mujeres). Se produce por los preiuicios ¡nstitucionalizados de una sociedad o cultura. Vario§

estudios indican que la exposición a la información veraz acerca de las lesbianas y de los hombres

homosexuales a menudo conducen a una reducción de la homofobia'

El heterosexismo es el refuezo insütucional y societario de la heterosexual¡dad como la

norma privileg¡ada y potente de comportamiento sexual. Ni et téfmino heterosexualldad ni el término

homosexualidad existían antes de 1890.

Ninguna teorfa científ'tca sobre lo que causa la or¡entaciÓn sexual se ha fundamentado

apropiadamente. Los estudios que asocian la orientaciÓn sexual con factores genéticos'

hormonales y ambientales no han sido hasta el presente concluyentes'

Muchas de las ¡ntervenciones gue procuraron cambiar la orientaciÓn sexual de lesbianas y

de los horüres honpsexuales han ten¡do éxito solo en reducir el comportamiento sexual y la

autoestima en lugar de crear mayor atracc¡ón hach el género (sexo) opuesto.

Es éticarnente dudoso por la comunidad cientÍfica y profesional el tratar de alterar mediante

la terap¡a un rasgo que no es un trastomo o enfermedad, pero que sf es §umamente importante

para la identidad individual y la salud sexual.

La Asociación Pslqulátr¡ca Esüadounidense eliminó la homosexualidad de su lista de

trastornos en 1g7B'. No ex¡sten estudios de investlgación sobre el comportamiento sexual real, la

¡denüdad o la orientac¡ón actual de la población mexicana. Un alegato falso en contra de muchos

hombres homosexuales y mujeres lesbianas es que hostigan a los niños. La realidad es que el 95%

de todos los incidentes reportados de abuso sexual hacia n¡ños son cometidos por hombres

heterosexuales.

9 
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¿DESDE CUANDO SE CONOCE EL SIDA?

El SIDA se definió como una enfermedad apenas en 1981, cuando los méd¡cos observaron

que se trataba de algo diferente a lo que conocfan. Se calcula que esta enfermedad, se inició en la

humanidad hace por lo menos cuarenta años, aunque no se habla dado cuenta de que existía. Se

cree que el SIDA apareció en el continente Africano.

.tI

¿QUE ES EL SIDA?

El SIDA es una enfermedad provocada por un virus que destruye las defensas del cuerpo

humano. SIDA es la contracción de tres palabras:

SINDROIE

1N'ÚU]iIODEFICIENGIA

ADOUIR¡DA

Conjunlo de slntomas (como dolor) y signos (como perdkia de
p6so).

Falhs o falta complela de respuosta por partE dsl sbt€ma

Que no sé nace con Ella, que se adquiere durante el tfanscurso
de la vida.

La enfermedad se transmite de un organismo a otro; siempre y cuando se encuentre dentro

de una célula viva que cuente con una vía de entrada: vaso sanguíneo, mucosa o a§una her¡da.
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Lo que se adquiere es el virus de la inmunodeficiencia humana (VlH), a n¡vel ¡nternac¡onal

se abrevia (HlV) Human lnmunodefbiency Virus.

Un virus es un microorganismo que necesita estar dentro de una célula viva para poder

mult¡pl¡carse algunos virus provocan enfermedades y otros no, son tan pequeños que solo pueden

verse con un microscopio electrÓnico.

Al parecer eslos virus son específicos de espec¡ei esto es, sólo el hombre puede

contagiarse y sólo el hombre puede trasmitirlo.

El v¡rus del SIDA ó VIH es poco resistente a las cond¡ciones ambientales usuales; esto es,

puede ser inact¡vado (destruido) con cierta facilidad.

El v¡rus del SIDA se destruye con: calor super¡or a los 60 grados centígrados, agua

oxigenada y detergentes. El virus del VlH, res¡ste refr¡geración, los rayos x, gama y ultravioleta, la

desecación.
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LOS Y LAS PREESCOLARES EN LA SEXUALIDAD: para que los padres y madres de

fam¡lia ¡nteractúen con sus hiios e hüas, es necesario conocer las preguntas mas frecuentes entre

los y las preescolares. Para introducir a los preescolares en el tema de la sexualidad es ¡mportante

manifestarle gue ex¡sten ciertas normas. Las Normas son un mottelo integral diseñado para

promover y facilitar el desarrollo de programas integrales de educación sobre Ia sexual¡dad. Están

d¡señadas para proporcionar un marco para desarrollar programas de estudios comprensivos de

educación sobre la sexualidad, l¡bros y programas, asf como para evaluar los programas existenles

de CAPEP y SSA. ¿Por qué desanollar las normas?

Solo una parte muy pequeña de padres y madres de familia hablan sobre la sexualidad en

sus hogares(datos arrojados por los cuest¡onarios aplicados a la comunidad) Una búsqueda literaria

§
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conduc¡da por la b¡blioteca de SIECUS" reveló una falta de materiales escritos que detallaran

normas para proporcionar una educaciÓn comprensiva sobre la sexualidad.

LoS grupos nacionales educat¡vos y de interés público confirmaron una necesidad de

normas para la educaciÓn sobre la sexualidad-

En este marco de diez sesiones se puede apreciar la importancia de la universal¡dad que

promueve la sexualidad; como un proceso vital en el cual Se adquieren y transforman de manera

formal e informal, los conocimientos, act¡tudes y valores con respecto de la propia sexualidad.

1l webmaste@rc¡h-hqlth.rg, Pag do úfomed En ets Pligim r puodo tffi ryerc a Úod¡ olc de Fcguú* qw ffi ñliadÚ üa coil y
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CAPÍTULO III

ESTRUCTURA DEL TALLER

El taller dirig¡do a padres y madres de familia del Jardfn de N¡ños V¡lla Centroamericana y

del Caribe se llevó a cabo en 10 sesiones de dos horas y media cada sesión, dichas sesiones se

realizaron una vez por semana, los dfas jueves en un horar¡o de 1 6:00 a 18:30 hrs. Por situac¡ones

de lndole personal de las asistentes al curso se cambió el horario de 9:00 am a 11:30 am los días

miércoles de cada sernana su esüuctura se puede observar a continuac¡ón:

l! SE$ÓN Autoest¡ma.- El inicio del proyecto siguió una secuenc¡a de identificación

prop¡a de cada uno de los y las participantes, dado que lo personal es tan valioso como lo social.

Este proceso de camb¡o es d¡fícil e implica cuestionar y querer deiar algunas ¡deas, acütudes,

coslumbres y creencias que han acompañado a las personas en la mayor parte de su vitia.

También es ¡mportante saber como hacerlo y sobre todo llegar ala reflexión por medio de la

autoesüma.

? SESIÓN Valorcs.- La consideración de los valores se dirigió también en elámb¡to de la

sexualidad, por ello en estia sesión fue importante identifrcar los valores parliculares del grupo de

padres y madres de familia para su correcta orientación en la toma de decis¡ones. Y poder elaborar

un marco personal de valores relerentes a la sexualidad.

3. SESIÓN Concoptua!¡zación de la serualidad.- Se pretendió la unificación de criterios

utilizando los conceptos correctos y ubicándolos en sus c¡rcunstancias y vivencias particulares.

Diferenciar conceptos e identificar los agentes educadores de la sexualidad.

¿l¡ SESÉN Nuestra h¡stor¡a y cultura.- El conocer las diversas etapas por las cuales ha

pasado nuestro pafs en la construcción de la sexualidad (la colonia, h independencia y la

actualidad), como parte de nuestra v¡da, comprender lo que hoy somos y tomar en cuenta la historia

particular de cada región de nuestro país fue el propósito de conocer nuestra cultura enfocada en la

sexualldad.

5! SESIÓN Conocimiento de las etapas biológicas y sexuales del niño preescolar.- La

educación sexual comienza en la infancia y es necesario conocer las etapas por las cuales

atrav¡esa un preescolar, en cuestión de su etapas biológicas abarcando la sexualidad; con la

finalidad de br¡ndar conhanzay atención a las ¡nquietudes de los n¡ños en esta etapa de su vi«la.
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6¡ SESIÓN Giudadanía y derechos sexuales.- El conocimiento de los derechos sexuales y

reproductivos es parte de los derechos humanos, en donde es conveniente participar como

ciudadanos; promoviendo la rellexión e identificando las variables relacionadas con la violencia

sexual.

7! SESIÓN Diversidad y pluratidad sexuat.- En esta sesión se tomaron algunos temas

controversiales como lo es la manifestación de la divers¡dad sexual, por lo que se propició el respeto

y la tolerancia a ciertas dilerencias. Se trabajó con los prejuicios y preconceptos que adquir¡eron a

través de su vida.

8¡ SESIÓN Género y sexualidad.- Se tomaron en cuenta algunas desigualdades que se

manifiestan en nuestra sociedad. Se abordó la dimensión social del género y su influencia en la vida

coüdiana, así como la conceptualizac¡ón del mismo.

9! SESIÓN Enfermedades de transmisión sexual.- Es necosario reafirmar la

conven¡encia de utilizar medidas de protección, por ello el haber dado una inlormación veraz y clara

en este aspecto fue primordial. Conocieron las dlferentes enfermedades de transmisión sexual y las

lormas de prevenirlas.

10. SESIÓN Los y las preescolares en la sexualidad.- En la actual¡dad algunos padres y

madres temen dar a sus h¡jos e hüas educación de la sexual¡dad, por lo que se relacionó con el

proceso reproductivo, el amor, la responsabilidad y el compromiso. Lo más signifbativas en la

educación sexual son las actiludes que nosotfos como aclultos tenemos hacia el sexo y hacia

nosotros mismos, de acuerdo a esa percepción los n¡ños manejarán su prop¡a sexualidad.

La educación de la sexua¡idad involucra tantas emociones entre padres, madres, hijos e

hljas que en ocasiones caemos en el enor de asustar mas gue ¡nformar. Cuando como adultos no

damos la opoftuni<lad de brindarles una verdadera orientación sexual, respetando su cuerpo y sus
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necesidades, los niños y las n¡ñas aprenden que la sexualidad es sana, aprenden a aceptarse a

resolver conflictos y a prevenir situac¡ones difíciles.

para llevar a cabo el taller fue necesario pedir autor¡zación a la Coordinadora Sectorial de

Educación Preescolar (anexo 6 ), por lo que me enfrenté a negativas por parte de la coord¡nadora

del departamento técnico pedagógico de la coordinaciÓn sectorial, después de vis¡tar a fes

personas en la coord¡nac¡ón; la coordinadora sectorial pidió que fundamentara el propés¡to del taller

y le facilité el cronograma de actlvidades. Después de un anál¡sis profundo aceptó gue pusiera en

prácüca el proyecto.
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EL pRocESo DE EvALUAcTó¡¡ eru EL pnoyEcro DE eccrór,¡

DOCENTE

La evaluación s considerada como una acüvklad s¡stemática y continua integrada

dentro de cualquier proceso educaüvo, teniendo como propóslto, obtener la máxima

información para meiorar este proceso, reaiustando sus propósitos y revbando clticamente

planes, programas, métodos y recursos, facilitando la orientac¡ón de los participantes. A

continuación se citan las clases de evaluación tomadas en cuenta para el desarrollo del taller

de sexualidad dirigiclo a padres y madres de famil¡a.

El diagnóstico aplicado en el proyecto (entrevista y cuadro de doble entrada actitudinal)

fue significativo porgue permitió observar un nivel de desarrollo real de los padres y madres de

familia que quieren aprender cierto contenido en la educaclón de la sexualidad. Esta inslancia

evaluativa fue el in'rcio del proceso y propició el balance cual¡tativo y cuanütativo de la
población con la cual se trabajó; los conocimientoo previos que se detectaron fueron rle tipo

conceptual (contenidos) y actitudinales(vahres, nonr¡as, actitudes)

EVALUACIóN DEL DIAGNóSTGo: En la colecta de datos se tuvo contacto directo

con los y las participantes, gue en este caso fue la comun¡dad de padres y madres de fam¡lia,

al igual que las docentes deljardln de niños Villa Centroamerhana y del Cüibe; de esta fase

se deduce que hubo problemátba en la falta de üempo para dar una plát¡ca de ¡ntroducción

antes de hacer la invitación a quienes qubieran part¡clparen el taller, es decir, era conveniente

informar con detalle a la comunldad de los propós¡tos que pretendfa la formación de un taller

de educación de la sexual¡dad; estar mas tiempo en el plantel con fines de aclaración a toda

persona interesada. Aunque se dejó la información a la d¡reclora del jardfn, siento que no fue

suficiente ya que no podrla explicar a fondo y de manera detallada las caractelsticas del taller,

esto provocó duda por algunas madres de lamilla, en cuanto a la estructura del taller y así

coartó la posibilidad de participac'xrn activa de mas personas.

Aún asf los y las participantes mostraron disposición lanto en tiempo como en tratar de

conocer nuevos aprendizajes.
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DISPOSICIÓN PARA APRENDEH

NIVEL DE DESARROLLO

EVOLUTIVO

CONOCIMIENTOS PHEVIOS

Lo que proyecta un grado de eguilibrio personal de la población, auto ¡magen, experiencias

previas, capac¡dad de asumir riesgos y esfueaos, representaciones y expectativas. Esta dimensión

del diagnósüco es intuitiva, empírba e inlormal.

EVALUACIÓN DEL PROCESO: La identificación del conterito y los participantes que

interactúan en é1, son parte del modelo de organizac¡ón con ,ines educaüvos que persigue el

proyecto de educación de la sexualida<!. Como la perspectiva es toialmente dinámica se debe llevar

a cabo la evaluación procesual que permitirá comprobar la aplicación de los principios y criterios de

la población con la cual se trabajó, toda evaluación pretende c¡ertos propósitos u obietivos y en este

caso la evaluación procesual promovió:

e La orienlación y el asesoramiento de la comunidad de padres y madres de familia

. Fleorientación y realirnentiación de las act¡vidades con la finalidad de que se cumplan los

propósitos propuestos

¡ Evaluación cont¡nua y ob¡etiva del proceso del taller

El segu¡miento continuo del proyecto de acción docente permiüó reclificar lo preciso y

reforzar lo posiüvo cuando fue necesario. Por lo que se ref¡ere al trabajo en equipo, resultó muy

pos¡tivo en el entendido que se suscitaron interacciones, propuestas, comentarios, reflexiones,

dudas, d¡scordancias y acuerdos. El diálogo y la colaboración quedaron refoaados para el buen

funcionam¡ento del trabajo en equipo. Los recursos lueron adecuados y su previsión fue la correcta,

el programa de activ¡dades contempló la metodologfa part¡cipativa .

Por parte de los dest¡natarios se corroboró que conforme escuchan otras exper¡encias se

fomentó el análisis y la empatía.

Como parte integral del mejoramiento del talter aplbado a padres y madres de famil¡a, se

tomÓ como una alternativa la autoevaluación de cada sesión, enfocándola como el proceso
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autocrftico, permanente y participaüvo sobre el ser y saber ser de cada individuo; analizando los

ac¡ertos y debil¡dades en la toma de decisiones.

Las caracterfsticas de la autoevaluación fueron:

¡ Factibilidad.- ser realista

¡ Uülidad.- proporcionar información val¡osa

¡ Calidad.- que revele caracterfst¡cas de índole educat¡va

La coevaluaclón tamb¡én se tomó en cuentia, como la integración para determ¡nar redes

bilatelaterales tanto de los parthipantes en el taller como de guien coordinó el mismo; pudiendo

eslablecer acuerctos reclprocos para enr¡quecer y ampllar los alcances de la evaluación.

Tras un trabajo en equ¡po cada uno valoró lo que le parec¡ó más interesante de los otros.

Los caminos son diferentes pero es importante tomar en cuenta que si hay costumbre en este

grupo de real¡zar prácticas de este üpo, debe comenzarse por valorar exclusvamente lo positivo.

De acuerdo a todo lo expuesto los prop&itos que persiguieron la aplicación de un modelo

evaluador cualiiativo, formativo y continuo, adaptado convenientemente a los procesos de

enseñanza y aprendizaje, no se limitaron a cornprobar lo aprendido, sino que ampliaron las

expectiaüvas y posib¡l¡dades cubriendo un campo rnás extenso y complelo, pues la evaluación se

incorpora desde el princ¡pio al camino del aprender y enseñar, ofreciendo en consecuenc¡a

mayores aportaciones y apoyos á conjunto al proceso Úanscurrido.

En concreto los propós¡tos que pretendió la evaluación, cons¡derando elconcepto adoptado
para la misma y las d¡ferentes perspecüvas comentadas con su üpologla fueron:

Detectar la situación de part¡da general para dar comienzo a un proceso de enseñanza y

aprendizaje

Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los padres y madres

asistentes al taller, en función del diagnóstico realizado en el paso anterior

¡ Durante la aplicación de cada ses¡ón:

a) Conocer las ideas prev¡as de los asistentes al taller

b) Adaptar el conjunto de elemenlos del taller a la situación del grupo de participantes

t

a
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a

a

a

a

a

c) Regular el proceso de enseñanza y aprendizaje, reforzando los elernenlcs posiüvos,

eliminando los negaüyos, adaptando las activfuJades a las posibilidades de cada part¡c¡pante,

superando de ¡nmediato las dilicultades surgidas.

d) Controlar los resultados obtenidos.

e) Mantener los propósitos no alcanzados, incorporándolos a las actividades siguientes.

a Confirmar o reformular la programación en función de los datos obtenidos con el desarolh

de las activ¡dades que lo componen.

Orientar a los padres y madres de familia para futuros estudios o sal¡das profesionales.

Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprend¡zaje que sigue cada uno de los

participantes.

Regular y meiorar la organización y actuación docente, tanto en su perspectiva con respecto

al cenlro corno para su actividad en el aula.

Controlar el rendimiento general de los parl¡cipantes

Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos.

El disponer de información permanente sobre el proceso educat¡vo que está teniendo lugar

y tamb¡én acerca de los resultados úlümos conseguidos o de la idoneidad mayor o menor de cieftos

prograrnas o recursos, permite claramente conseguir los propósitos aquf señalados.

EVALUACIóN HNAL:

El laller fue diseñado para que participaran de 8 a 15 asistentes como máximo por la

comple¡idad del terna; dentro del cual surgen muchas dudas y comentarios, si se permiüera la

enüada a un mayor número no se lograrfan los propósitos phnteados. La inscripción al curso fue

de 18 madres y 2 padres de los cuales por el horario solo as¡stieron 10 madres, qu¡enes p¡dieron

que se cambiara el horario del taller al tumo matutino. Respondiendo a su ins¡stencia se hizo el

cambio haciendo las gesüones pertinentes con la directora del plantel. Las asistentes siempre

demandaron h presenc¡a de sus parejas para que aprendieran junto con ellas una forma de vida

más sana, lo cual no sucedió porque coñxl se llevó a cabo en la mañana el taller sus parejas no

pudieron asistir.

Se suscitó una variable extraña en el proceso del taller: una madre de fam¡l¡a acudió con su

h¡ia de 16 años desde el inicio del taller y en la 4a sesión no le pareció una de las dinámicas en
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donde lue partícipe su hüa; quien hizo un comentario sobre su muy parl¡cular forma de pensar, a lo

que la madre obletó provocando que no volvieran as¡st¡r ambas al taller, esta ha sido la pr¡mera

ocasión en que rne he enlrentado al rechazo hacia esta educación relacionada con la Sexualidad

de una participante con su hiia; esto demuesúa que aún así los asistentes en ocasiones no son

capaces de entender otros parad¡gmas ajenos a los propios.

El taller contó de varios momentos:

t o¡nár¡cas de integración.

t oinám¡cas de juego.

t Expresión oral por parte de tos part¡c¡pantes.

t neta¡acion y Reflexión.

t Preguntas y Respuestas.

t Coevaluación, autoevaluación y evaluación.

Estas actividades se llevan a cabo dependiendo del tema que se trabaje, durante todo el

proceso las dinámicas se realizan con el propósito de que las part¡cipantes reflexionaran sobre sus

propias actitudes ante diversas siluaciones, es decir el grupo no permanece sólo como receptor, su

participación permite que las mismas part¡cipantes vayan construyendo el conocimiento partiendo

de experiencia propias. Con éste planleamiento se ha llegado al logro de los propósitos marcados

desde el permitirb a sus compañeras expresarse y escucharlas, hasta respetar su opinión aún

estando en desacuerdo.

Además siendo esa bmáüca tan reprimida lás dinámicas también le permiten al partic¡pante

tener confianza, olvidü por ese momento sus preocupac¡ones personales e involucrarse en la

acüvidad que se está llevando a cabo.

Al inicio de la sesión de acuerdo con las expectativas que han expresado las madres, se

manejaron con reservas y no esperaban que la temática de h sexualidad se puediera conocer por

medlo del juego, ya que al ¡nktio se realizó una dinámica de integración manteniendo el contacto

con süs compañeras sin considerar esto una falta de respeto; al expresar su sentir después de

realiza¡ la actividad, comentan que en el afán de cumplir con lo establecido no se sintieron a

disgusto al mantener ese contiacto con la otra persona y mucho menos el respetar sus ¡deas.

Se continúa con la lnformacilSn teórica uülizando un lenguaje claro y senc¡llo, hac¡endo uso

de un rotafolio, anotaciones en el pizarrón, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y tluvia de
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ideas donde se marcan conceptos apoyando la temáüca dada.

Al preguntar al grupo sobre si alguna persona ha recibido educación de la sexualidad, la

mayorla responden haber participado en alguna pláüca, otras, reportan haber obten¡do información

por medio de algunas lecturas, amigos, revistias, iglesia y muy pocos por parte de sus padres y

madres. Cuando se les participa que todas y cada uno de ellas ha recibido esta educación de

rnanera informal, quedan sorprendidas al reconocer que esto es cierto y entorEes ]a parlb¡pación

es continrla, dando eJemplos de v¡venc¡as propias, y reconocen que esta educación ha permitido y

sigue admitiendo que se transmitan roles genéricos estereotipados, provocando diferencias muy

marcadas en el fato hac¡a los hombres y hacia las mujeres, gue se continúe estigmatizando a

ciertos sectores de la población como las persoflas de edad madura, las personas con necesidades

educativas especiales, los d¡scapacatados, las persona; con una orientación sexual (homosexualos,

bisexuales, transexuales, helerosexuales). Se habla sobre la importanch de haber recibitlo y estar

recibiendo una educación forrnal de la sexualidad que permite eva¡uar act¡tudes y comportam¡entos

perconales, bonar mitos y prejubios que afectan el desarollo del individuo. Y lo más importante de

recibir esta educación es la de prevenir acontecimientos coñp embarazos no deseados, abusos

sexua¡es enfermedades de transmbíón se¡«ual. Además de pernútir la reflexión personal de cómo

vive su propia sexual¡dad y como desea vivirla en lo futuro.

Al teminaf la información teófra y hacer los comentarios se da un üempo para aclarar

dudas o responder preguntas especlficas, y se inicia la relajación para h reflexión, solicitando gue

se pongan cómodas y cierren sus o¡os, realhen aspiraciones escuchando la musica fatando de

llevar el oxfgeno a todo su cuerpo, invitándohs a pensar en todas las posibil¡dades y h gue les ha

brlndado durante el fanscurso de su vida, este rnomento dura alrededor de diez minutos, cuando

se concluye, también, se les pide expresen ver0almente cofno se sintieron. Las madres que se han

expresado coinciden en que ese momento fue muy grato, rela¡ador y reflexivo.

Antes de dar como terminada la sesión se da la oporfunidad de gue las madres den una

conclusión sobre el tema y hagan las preguntas deseadas para ser respondidas en forma inmed¡ata

y no se reüren con a§una duda.

Finalmente se les solicita que evalúen h ses¡ón por escrito, de manera verbal o con a§una

expresión corporal; tanto de la temáüca como del proceso y el maneio por parle de la fac¡litadora,

esto con el propósito de con@er sus ínquietudes, considerar los enores que se comeüeron para

coreg¡ilos y principalmente s¡ esla forma de impartir h educación formal de la Sexualidad deja en

el participante algún aprendizaie signiticativo.

En la mayorla de las evaluac¡ones se muestra una franca aceptación ante esta forma de

abordar la educación de la sexualidad, resaltando lo importante que es como padres y madres de

familia contar con elementos, para poder brindar a sus hüos e hijas una información real y libre de
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pre¡u¡c¡os.

Generalmente expresaban la neces¡dad de que se realicen con mayor frecuencia este lipo

de talleres y se brinde también la oportJnidad a ¡os maestros y maestras de capacitarlos, pues en

ocasiones no se cuentia con la ¡nformación par darla a los niños y niñas, haciendo señalamientos

inadecuados hacia algunos comportamientos gue consideran fuera de la norma. Las personas

asbtentes al taller expresaron la necesidad de que se realicen con rnayor frecuencla pláücas y

dinárrxtas e incluso llegaron a solbltafo en fines cte semana para que h pareia no encuentre

pretextos para as¡stir a las ses¡ones.

RESULTADOS OBTENIDOS

Desde mi punto de vbta muy personal, corsidero que los resultados obtenidos no fueron los

que prevf en cuanto a la asistencia, más sin embargo, en cuanto a contenido las madres asistentes

se fueron con la consigna de continuar con mas temas relacionados y con un panorama más ampl¡o

con referencia a la edrcación de la sexualidad prop¡a y la de sus h¡¡os e hiias. Un punto que

considero sumamente importante, es el de haber conenzado por ml en el conocimiento de mi

propia sexualidad para conocer y saber escuchar las inqu¡etudes que como padres y madres de

familia puedan tener con respecto al tema de la sexualidad y en algún rnomento llegar a aclarar

esas dudas e inquiehrdes. Las participantes dieron respuesta a inquietudes especlfkas sobre el

tema de la sexualidad propia y obtuv¡eron información cientffica y fidedigna

Creo que los propGitos que se propusieron han sido logrados, en las sesiones se dieron

cambios en acütudes de las part'rcipantes por med¡o de la reflexión y el respeto que siempre se

rnanifestó en el grupo, y lo más significativo para mf es el que las rnadres revelan que gracias a la

realización de éste taller, se sienten con mas confianza de poder hablar con sus hijos e hijas

sobre este tema tan dfffc¡l de abordar hasta antes de haber participado en estos talleres, ya que

esta comunhación permitirá que sus hijos e hiias vivan una sexualidad d¡ferente y llena de placer.

Considero que ya he mencionado anteriormente ruchas de mis reflexbnes personales al

traüar de difundlr lo que slgnit¡có para mf estas experier¡cias; en todas y ca«la una de ¡as sesiones

que he realizado sentf una gran sat¡sfacc¡ón.

Esta oportun¡dad de aportar rned¡os para vivir rEFr, deja en mf camb¡os s¡gnificat¡vos para

ml desarrollo personal. Deseo haber po<lido comunicar por medio de este sencillo documento, pero

de trabajo arduo en la práctica, la gran necesida«l de que en la educación básica se maneje como

obligatoria la educación de la sexualidad.
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REFORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA DOCE}.ITE

Al conocer cada una de las caracterÍsticas de las rnadres participantes y sus expectaüvas,

me percaté de las modificaciones necesarias para el mejor func¡onamiento del proyecto.

Es necesarb div¡dir en dos el taller; es dec¡r cirrco sesiones en un hpso de dos meses deiar

pasar otros dos meses y continuar con las otras cinco sesiones. La otra opción es que cinco

sesiones se trabaien al iniclo del ciclo escolar y las otras cinco a r€dhdos del cblo, todo esto con

la finalidad de que los y las participantes no se vean presionados en cuestión de tiempo ya que h
mayorfa trabaja. Por otro lado también darfa un espacio para poder efectuar los nuevos

conocimientos y experiencias compart¡das, siendo de gran riqueza el escuchar üempo después los

resultados obtenidos en la práctha y sobre todo; darla la posibilidad de una mayor reflexión y

evaluación ¡ntensa para nuevas reformulaciones y adecuaclones <lel taller.

Es necesario hacer una entrevista personal anbs de cornerx¿ar el tialler, para conocer las

expectativas de cada uno de los y las partic¡pantes.

Elaborar una plática para animar ]a partic¡pac¡ón de los padres de famil¡a quienes son los

que diflcilmente asbten a este tipo de talleres.

Elaborar una guía didáctrca como apoyo para los padres y madres de famil¡a, al igual que

para las docentes.

La estructura del taller se delinirfa cofno se muestra en el siguiente mapa contextual.
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CONCLUSIONES

En el presente proyecto de acción docente es interesante señalar que la evolución ha

dotado a la especie humana de una s¡ngularidad que la dilerencia de cualquier ofa especie animal

ya gue el ser humano está genét¡camente capacitado para ser sujeto culto (capaz de utilizar el

lenguaje simMlico), sujeto étbo (capaz de anticipar acontecimientos y hacer juÉios de valor,

dist¡nguir y optar líbremente) y sujeto religioso (ab¡erto a la trascendenc¡a al interrogarse sobre su

propio origen y destino; elsentido de la vida).

Es un proceso que dura toda la vida, en él se adquiere información y se forman actitudes,

creencias y valores acerca de la identidad, las relaciones humanas y la intimidad. La educación en

sexualidad abarca el desarollo sexual, la salud reproductiva, las relaciones interpersonales, el

afecto, la inlimidad, la imagen corporal y las funciones de género. La educación en sexualidad

aborcla las dimensiones biológicas, socioculturales, ps¡cológ¡cas y espilituales de la sexualidad,

desde el dom¡nio cognoscit¡vo, afectivo, y conductual, incluyendo las aptitudes para comunicar

el¡cazmente y tomar decisiones responsables y que posteriormenle Íatará de incuhar a sus hüos e

hüas.

La meta primaria de la educación sexual es la promoc¡ón de la salud sexual. La educación

ideal en sexual¡dad debería ayudar a niños, niñas, jóvenes y adultos a comprender un cr¡terio real

de la sexualidad, proporcionándoles la información y las aptitudes para atender su salud sexual y

ayudarlos a adquirir las hab¡lidades necesarias para tomar decisiones ahora y en el futuro.

La eflcac¡a de la educación sexual puede ser medida por los aumentos delconocimiento, los

cambios de acütud y los cambios condrctuales autoinformados. Los programas de educación en

preescolar debieran aumentar elconocímiento acerca de los temas sexuales, ayudar a los padres y

madres de famil¡a a aclarar sus valores y a meiorar la comunicación con sus hiios e hüas.

Una función importante de los padres y madres es hablarle a los niños y niñas acerca del

amor, la intimidad y el sexo, crear una atnÉsfera real en la cual se pueda hablar con sus hijos e

hijas acerca de estos temas. S¡n embargo, se evitan o posponen. Los niños, nlñas y adolescentes

necesllan información y dirección de sus padres y madres para ayudarlos a tomar decislones

saludables y apropiadas con respecto a su comportamiento sexual, ya que pueden estar

confundidos y estimulados en exceso por lo que ven y escuchan.

Hablar acerca del sexo puede ser muy incómodo tanto para los padres y madres de familia

como para los niños y niñas. Por ello deben de responder a las necesidades y al nivel de curiosidad

de cada niño en particular, ofreciendo ni más ni menos información de la que el n¡ño pregunta y

tiene la capacidad para aprender.
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Los niños y niñas tienen d¡st¡ntos niveles de cur¡osidad y de entendim¡ento dependiendo de

su edad y nivel de rnaduración. A medida gue crecen, preguntarán más delalles acerca del sexo.

Muchos niños y niñas tienen sus propias palabras para las partes del cuerpo. Es importante hacer

uso de las pahbras que ellos conocen y con las que ellos se sienten más cómodos, de manera que

se haga más fácil hablarles, para que posteriormente se utilicen los términos adecuados. Un niño

de 5 años puede conformarse con la contestación sencilla de que los bebés vienen de una semilla

gue crece en un siüo espechl dentro de la madre. El papá ayuda cuando esta semilla se combina

con la semilla «le la mamá y hace que el beM comience a crecer. Un niño de 8 años puede querer

saber cómo la semilla del papá llega hasta la semilla de h marná. Los padres pueden enlonces

hablar acerca de cómo h sem¡lla del papá (o espermatozoide) que viene de su pene se combina

con la semilla de la mamá (o huevo) en su titero. Entonces el bebé crece en la seguridad del útero

de la mamá por nueve meses hasta que está sufbientemente ftrerte para nacer. Un n¡ño de 11 años

puede querer saber aún más y los padres pueden ayudar hablandole acerca de cómo un hombre y

una muier se enamoran y entonces pueden decidir tener relaciones sexuales.

Como recomendación a los padres y rnadres de fam¡lia concluiré que es importante hablar

acerca de las responsabilidades y consecuencias de tener una vicla sexual activa. E¡ embarazo, las

enfermedades tansmiüdas sexualrnente y los senümientos o emociones acerca del sexo son temas

¡mportantes que deben de ser d¡scutidos.

Al hablar con sus hijos e hi¡as, es de gran ayuda el que:

t Esümular a sus h¡¡os e hijas a habhr y a hacer preguntas.

Mantener una atrnósfera calmada y libre de crfticas para sus d¡scusiones.

Usar palabras que se entiendan y hagan que el n¡ño se sienta cómodo.

Tratar de determinar cuál es el núel de conobimiento y entendimiento del niño y la niña.

Mantener su sentido de humor y no tener temor de hablar acerca de su propia incomodidad.

Establecer la relación ente el sexo y el amor, la inümidad, el hacerse cargo de los otros y el

respeto propio y por su pareja.

Compartir ab¡ertamente sus valores y sus preocupaciones con sus niños y niñas

Discutir la importancia de la responsab¡l¡dad al escoger y tomar decisiones.

t
t
t
t
t

t
t
t Ayudar a sus hijos e hüas a considerar los puntos a favor y en contra de sus alternat¡vas.
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anexo-3 ApÉNDrcE DEL coNTExro socrAL

Delegación Tláhuac:

Dentro de la demarcación de la Delegación Tláhuac es donde se llevará a cabo el Proyecto de

apoyo dirigido a Padres de familia sobre Educación Sexual, por lo que es esencial conocer el

conlexlo social en el cual se trabajará.

T
l-
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A
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IZTAPALAPA
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1. DATOS GENERALES

1.I SITUACIÓN GEOGRAFICA Y MEDIO FISICO

Tláhuac ocupa una superficie total de 8,534.62 hectáreas (5.75 del D.F.) se ubica en la zona

sur oriente del Distr¡to Federal, colinda al norte y noreste con la Delegación lztapalapa, al sur con

Milpa Alta, al suroeste con Xoch¡milco y al oriente con el Estado de México y los municipios de

Chaho e lxtapaluca; La actual Delegada es la C. Graciela Rojas Cruz, m¡litante del PBD.

La Delegación consta de 12 sub-delegaciones:

f Sta. Catarina Yecahuizotl

* Col. Zapot¡tla

3 Los olivos

3 La Nopalera

* Col. Del Mar

f Col. Miguel Hidalgo

* Santiago Zapotitlán

* San Francisco Tlaltenco

* Tláhuac

* San Juan lxtayopan

á San Andrés Mixquic

* San Nicolás Tetelco

Las principales elevaciones que se encuentran dentro del territorio delegacional son: el

Volcán de Guadalupe con una altitud de 2,750 metros sobre el nivel del mar, el cerro Tecuatzi y el

Cerro Tetecón con 2,450 metros, la Sierra de Sta. Catarina y el volcán teuhtli con 2,7'10 metros.

Preclomina el clima templado subhúmedo con una temperatura media anual de 16 grados

centígrados y lluv¡as de verano. Dentro de su tenitorio existen 4 canales principales: Chalco,

Guadalupano, Atecuyuac y Amecameca. En la colindancia con San Miguel X¡co, en donde se

encuentra una zona de inundación permanente llamada ciénega de Tláhuac.

2. DATOS H¡STÓRrcOS

A f¡nes del siglo XVlll Tláhuac pertenece a Chalco, ubhado en la jurisd¡cción de la Ciudad

de México. Hasla entrado el s¡glo XIX Tláhuac era casi ¡ntransitable por sus frecuentes

inundaciones, su comunicación se hacla imposibE, recordanclo que era por este cam¡no como se

comunicaban los puebtos de Chabo y Xochim¡lco con la capital.
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La Ley de Organización Política y Munblpal del Distr¡to Federal de 1903, supr¡me la

mun¡cipalidad de Tláhuac. Tláhuac significa tierra que emerge, siendo aféresis de Cuitláhuac la

cual se deriva clel náhuatl tuiüauia' "tener o estar a cargo de algo-.

Tláhuac se fundó casi en el centro del antiguo lago de Xochimilco a finales del siglo Xll,

después que lzcóatt y Nezahualcóyotl acabaron con el ¡mperio de AzcapoEalco. El año de

fundación se sitúa en 1922, en ella part¡c¡paron varios personajes, entre ellos Tic¡c quien quedó

como Rey.

Desde tiempo inmemorial, los primeros pobladores se dedicaron a la agrbu¡tura, a la pesca

en lagos y canales gue surcaban las tienas de los alrededores, asf como la cacerfa de algunas

especies menores exi§tentes en la zona.

La acüvidad económica anügua se enfocaba a la agricultura, a la pesca y la cacería de

especies menores que existfan en la zona. Actualmente la agriculhrra se lleva en gran parte de los

linderos con Xoch¡rnilco puesto que hs canales que aún existen, permiten el cultivo. En estos

canales y chinampas se realizan paseqs durante todo el año, siendo una fuente de empleo.

A pesar de preservar algunas de las actividades antba mencionadas, los pobhdores de

Tláhuac se desplazan en su gran mayorla a otras Delegaciones en las cuales se encuentra su

fuente de empleo, siendo caractárfsüco que laboren en ofibinas gubemamentales o privadas, el

lndice de profesionislas es muy baio y casualr¡ente el prolesionista que mayor número resíde en

esla Delegac¡ón es el profesorado de cualquier nivel educativo.

También se puede observar un sinnúrnero de negocios en los alrededores de las colonias,

su zona altamente popular engloba pequeños cornercios tianto f¡Jos como ambulantes, asl es como

se puede observar en cada esquina algún corercio de alirnentos que son hs de mayor

proliferancia.

3.1 ASPECTOS DEiIOGBAFICOS. La poblackin total de la Delegacirln para 1995 de

25,1 lShabitantes,querepresentael 3.03o/odelapoblacióntotal del D.F. Lapoblaciónseha

incrementado de 29,880 habitantes en 1960, a 206,700 para el año 1990 y de continuar de osa

misma manera llegará a 338,500 habitantes para el año 2000. ( ver grátca )12

¡t Fqsn! Dcprlredo dcl Dirtito fodol. P¡og@ & Darrcllo u¡bm, Mmia Dqciptii¡, Pfot¡.gto. Septienbrt de 1995.
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GRAFNA I
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3.3 EDUCACTóN.

De acuerdo a la estimación del censo de 1990 ex¡stían, por lo que respecta a la

infraestructura para impartir enseñanza preescolar general hasta nivel medio, 153 escuelas para

atender a una población estimada de 66,331 alumnos ¡nscritos'

En 19g5, se cuentan con 186 escuelas en '173 construcciones. De ellas 67 son de nivel

preescolar, 79 de primaria, 23 de secundaria y 4 a nivel Bachillerato, se cuenta además con 14

bibliotecas.

De la población que üene 15 años de edad y más se obtuvo el sigu¡ente dato: De la

poblac¡ón total: 130.75 habitantes el 51 .4o/o son mujeres y el 48.867o son hombres. De la población

alfabeta: 123203 el 49.96 % son hombres y el 50.04"/o son mujeres.

De la población analfabeta:7.328 el 29.61% son hombres mientras que el 70.39o/o son

mujeres. (ver gráfica) 13
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Según el censo de poblacirSn se observa que de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad el

94.620/o acude a la escuela, mientras que el 5.387o no lo hace.14
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Estos datos nos demuestran que la población femenina es mas elevada que la mascul¡na y

de ella el índice de alfabetismo es mayor en las mujeres que los hombres, mientras que en el

analfabet¡smo es todo lo contrar¡o el mayor índice de alfabetismo están en la poblac¡ón femenina

mayor de 15 años. De manera inversa en la niñez se nola un mayor número de estudiantes.

Los datos mencionados hacen referencia a la posibilidad de tener un nivel educalivo, a su

vez es un indicador de que la población en la cual trabajo, no cuenta con las condiciones de

prever una adecuada orientac¡ón a sus hijos en el tema de la sexualidad.

El modelo de desarrollo económico adoptado por el pals generó un activo proceso de

industrialización y modern¡zación de las zonas urbanas, acumulando rezagos sociales

princ¡palmente en vivienda, educación y empleo, y al no existir una verdadera polftica nacional de

empleo no es posible solucionar los problemas de colocación en un mercado de fabaio; por lo que

la actividad en la familia de esta comunidad que comprenden las colonias V¡lla Centroamericana y

del Caribe, del Mar, y Metropol¡tana, se v¡eron afectadas notándose su carácter estac¡onal de clase

trabajadora. Por lo que dejan mucho üempo a sus hüos ya sea encargados o solos y esto da la

posibilidart de que el niño encuentre en la calle respuestas a sus dudas en el área de la sexualidad.

Teniendo la oportun¡dad de ver rev¡stas, conversar con niños mas grandes o personas adultas, ver

por largas horas la televisión.

El hombre al (¡ual que la mujer busca el sustento familiar, e incluso algunos de los

miembros como hijos, abuelos y tlos lo hacen de igual manera. De hecho se clasifica a la población

como económicamente act¡va de acuerdo a la categoría de su posición u ocupación.

En cuanto a los servicios de salud cle la región se ven divididos en dos grupos: los

personales, que suponen h atenc¡ón indivldual, ya sea para fines preventivos y curat¡vos. Y los no

personales que son las aciones dest¡nadas a mejorar las condiciones generales de salud y de vida,

las cuales fueron elegidas por la población como una prioridad como; dotación de agua potable,

alcantarillado, programas de alimentación, saneamiento bás¡co del ambiente y lucha contra la

contaminación, entre otros. También se observa que no cuentan con servicios psicológicos y de

ayuda mutua, por el contrario se han proliferado una serie de bares y restaurantes que ofrecen

beb¡das alcohólicas y en muchas ocasiones son atend¡dos por personal femenino con ropa

provocaüva, a las puertas de los inmuebles.

La heterogeneidad de la población y su constante mov¡lidad han hecho que se construyan

en gran medida unidades hab¡tacionales en los alrededores, involucrando la problemática
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habitacional para el reordenamlento de los asentamientos humanos, buscando establecer la

congruencia entre la política de vivienda y las necesidades de la poblaciÓn.

Esta constante movilidad y reordenamiento de los asentamientos humanos hacen que la

población no tenga estabilidad de vivienda, económ¡ca y emocional ya que se presta a enoios

intrafamiliares; como lo he observado en algunos casos.

La elevación de la población infantil ha hecho que se abrieran escuelas de nivel básico,

mostando el fortalecimiento de programas en coordinación con la Delegación como lo son: él

órgano de partlclpac¡ón soclal, la Soc¡edad de Padres de Familia, programas colaterales del medio

ambiente e invitaciones a maestros para acudir a eventos de tipo cultural y recreat¡vo con sus

alumnos.

Pero esto no es sufbiente para poder orientar a todos los padres de familla en su

necesidad por conocer mas sobre educación sexual.

Es importante conocer la región en la cual se labora ya que se puede conocer a la Población

por los siguientes aspectos: demográfico (densidad, lecundidad, estructura de edad, movilidad y

migración) y sociolégico (estructuras y actitudes soc¡ales y psicosociológicas) el cual nos llevará a

un análisis cuantitativo y cualitativo.

También es necesarlo conocer los intercambios de población la estructura geográfica, el

estudio de las redes, la partlcipac¡ón de las zonas homogéneas, Considerar que las regiones no

llevan un desanollo uniforme, por el contrario las condiciones en las que se desenvuelven tanto

humanas como naturales son los principios de d¡ferenc¡ac¡ón. De un lugar a otro siendo parte de

un mismo tenitorio es posible enconüar enormes dilerencias como los s¡gu¡entes factores:

Naturales, Históricos, Sociológlcos, Culturales y Económicas.

De ahl la debida importancia de conocer ampliamente la región en la cual se trabaja, ya que

nos facilitará el mejor entendimiento del porqué de algunas circunstancias desconocidas para la

población que llega de fuera a formar parte de una determinada región.
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anCI(o4
GLOSARIO

SEXO.- con¡unto de caracteres o rasgos por los que se diferencian los individuos, masculinos y

femeninos.

SEXUALIDAD.- dimensión que engloba los aspectos biológicos, las normas sociales, jurídicas y

religiosas que las regulan o castigan

GÉNERO.- aspectos psicológicos culturales y sociales que cada sociedad asigna para la

masculinidad y feminidad

CONSTRUCCIÓN SOCIAL.- papelde la sociedad y la cultura en la formaciÓn de los individuos.

SEXOLOGíA.- rama interdiscip¡¡nar¡a del conocimiento gue estudia aspectos biomédicos, sociales y

psicológicos de la sexualidad humana.

OBSCENO.- lo que no puede ser puesto en el escenar¡o, aguello que no se muestra al público.

PROSTITUCIÓN.- actividad socio-sexual en la que una de las personas part¡cipantes cobra una

tarifa convencional para realizar algún acto de índole erÓtico-sexual.

PORNOGRAFíA.- cualquier t¡po de mater¡al gráfico producido con la intención(ocasionalmente

lograda) de producir excitación sexual y con fines de lucro.

HOMOSEXUALIDAD.- preferencia sexual de un sujeto que s¡ente mayor atracc¡ón por personas de

su mismo sexo.

HETEROSEXUALIDAD.- preferenc¡a sexual de un sujeto que siente mayor atracciÓn por personas

del otro sexo o género.

BISEXUALIDAD.- preferencia sexual de un sujelo que no siente mayor atracc¡ón por personas de

uno u otro sexo o género.

PBEJUICIO.- juicio anticipado, elaboración de un juic¡o ignorando parte de los elementos que

serían relevantes.

PRESERVATIVO.- también conoc¡do como condón, es usado como un método anticonceptivo; es

recomendado como un método idóneo para la planificación familiar y ev¡tar enfermedades de

transmisión sexual.
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NOVIAZGO.- etapa que sigue al conocimiento y al enamoramiento de una pareja, con la f¡nal¡dad

de conocerse.

ASERTIVIDAD.- capac¡dad del ser humano de defender sus derechos, expresando lo que cree,

p¡ensa y s¡ente de manera directa en un momento oportuno.

AMOR.- realidad comple¡a e inabarcable. Lo que define a una persona de forma más profunda es

precisamente ser sujeto y término de amor.

ASIGNACIóN DE GÉNEHO.- evento en el cual se determina gue cierta persona será llamada

hombre o mujer

HERMAFRODITA.- ¡ndividuo que posee características de ambos sexos.

COITO.- introducc¡ón del pene en alguna cavidad real o virtual del cuerpo(coito vaginal, anal, oral

interfemoral, digital o manual.

MASOQUISMO.- expresión comportamental de la sexualidad, en la gue la persona gusta de dolor

físico.

SADISMO.- expresión comportamental de la sexualidad, en la que los individuos gustan de infligir

dolor ffsico, someter, vejar.

RELACIÓN A PRIMEBA VISTA.: expresión comportamental de la sexual¡dad en la que se obtiene

el gusto por entablar relaciones con una persona que no se conocía previamente.

LA ORIENTACIÓN SEXUAL es la atracción erótica, romántica y alectuosa de una persona hacia el

mismo género (homosexual), el género opuesto (heterosexual) , o hac¡a ambos (b¡sexual).

LA IDENTIDAD SEXUAL es el sentido interno de cada uno de nosotros sobre el cÓmo deseamos

comportarnos sexualmente.

LA PREFEHENCIA SEXUAL es un término que antes se usaba para describir la orientación sexual

-la bisexualidad, homosexual¡dad y heterosexualidad- y que es ahora ant¡cuado, porque la

or¡entac¡ón sexual ya no se considera como la preferencia o elección individual y consciente de

cada uno de nosotros. En cambio se piensa que la orientación sexual está constituída por una red

complicada de factores sociales, culturales, biológicos, económicos y políticos.
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LA HOMOFOBIA es el odio irracional hacia las personas homosexuales (hombres y muieres). se

produce por los prejuic¡os institut¡onalizados de una sociedad o cultura. Varios estt¡dios indican que

la exposlción a la inlonnación veraz acerca de las lesbianas y de los hombres homosexuales a

menudo conducen a una reducción de la homofobia.

EL HETEROSEXISMO es el refuerzo inst¡tucional y socletario de la heterosexualidad como la

norma priv¡legiada y potente de comportamiento sexual. Ni el término heterosexualidad ni el término

homosexualidad existían antes de 1890.
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DIRECTOHIO DE ASOCIACIONES EN APOYO A LA

EDUCAC¡ÓN DE LA SEXUALIDAD EN EL D. F.

t

t

t ACADEMTA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS.-Río Niágara # 40

t ADIVAC asociación para el desanollo integral de personas violadas, A. C.

5277-5592

DE JOVEN A JOVEN.. 5658.111.I

UNAM.- Centro de atención y terapia sexual

t COVAC.- asociación mexicana contra la violencia a las mujeres A.C.- 5538-

9801

EDUC, S. A. DE C. V.'5687-7548

ESPACIOS DE DESARROLLO INTEGRAL A. C..5784{604

PAIVSAS.- facultad de psicologla.- 5622-22il

UN IVERSIDAD IBEROAMERICANA.. 5726.9048

PHOCURADUBíA GENERAL DE JUSTICtA.-s625.7519

coMEXANl.- 5575-3668

t AMNU. ASogAcróN MEXIcANA pARA LAS NACIoNES uNtDAS.- sso3-

9987

t

t

t
t
t
t

t cENTRo DE EsTUDros EDUcATtvos.- ss9o-5847
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W anCI(o-6
SECRETAR IA

OE

EOUCACICN PUBL¡CA

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL OISÍRITO FEOERAL
DIRECCION GENERAL OE OPERAC¡ON DE

SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL OISTRITO
FEOERAL

COORDINACION SECTORIAL DE EDUCACION
PREESCOLAR

SUBOIRECCION DE APOYO TECNICO
COMPLEMENIARIO

2',t7154853/00.

Asunto: Autorización taller de Educación Sexual.

México, D: F., 2000-5EP-25.

C. MA. TERESA LOPEZ MERLIN
ADJUNTA EN LA ZONA 124DEL
SECTOR II DE LA DELEGACION TLAHUAC
PRESENTE

En atención al documento fechado el 21 de septiembre del año en curso, mediante el cual

solicita autorización para llevar a cabo el taller de Educación Sexual, dirigido a padres de

familia del jardín de niños "Villa Centroamericana y del Caribe", con el propósito de

cumplir con los requis;itos de su licenciatura en Educación, comunico a usted que no
. existe-inconveniente siempre que no se afecte la operación del plantel y que se realice

fuera del horario laboral que usted cubre.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

A NT

RAMOS CALLEJA
COORDINADORA SECTORIAL DE
EDUCACION PREESCOI-AR

c.c.p. C. BENJAMIN GONZALEZ ROARO.- Subsecretariode Servicios Educativos para el Distrito Federal.- Presente.
c.c.p. C. FERNANDO V¡VEROS CASTAÑEDA.- Director General de Operación de Servicios Educaüvos en el Distrito Federal.-
Presente.

c.c.p. C. AMALIA SOTRES LEJARZA.. Coordinadora de Educ¡ción Preescolar N' 5.- Presente.
c.c.p. Archivo de la Coordinación Sectorial Ce Educación Preescolar.
c.c.p. Archivo.

Atencióp.'61 turno 5337.
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