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INTRODUCCIÓN 

Hablar de adolescencia es hacer referencia a una de las etapas de trascendencia en la vida del 

individuo. Esta constituye uno de los periodos de notables cambios físicos y psicológicos que 

afectan a los distintos ámbitos de comportamiento de la persona a demás marcan la pauta para 

su incorporación a la vida adulta. 

Por otro lado la sexualidad es un concepto que se vincula con el adolescente. Esta relación 

implica un período de cambios a nivel social, físico y psíquico que conducen al joven a 

mantener relaciones sexuales. Pero lamentablemente se ve influido por una serie de 

desventajas, entre las que se encuentran la escasa información que se difunde entre los 

mismos adolescentes y los medios de comunicación. Lo cual a raíz de este desconocimiento, el 

adolescente se convierte en protagonista activo del acto sexual sin la debida prevención, 

contrayendo así infecciones de transmisión sexual como el SIDA y la gonorrea, etc. 

Por otro lado si bien es cierto los medios de comunicación, como la escuela, pueden influir en 

los proyectos a futuro del adolescente, esto facilita experiencias y conocimientos relevantes 

para la transición a al vida adulta. Por ejemplo en aspectos como el futuro académico y 

profesional. Otro aspecto de trascendencia que debe tomarse en cuenta durante la etapa de la 

adolescencia es el estado emocional, básicamente la autoestima, debido a que es una parte 

fundamental para que el hombre alcance la plenitud y la autorrealización en la salud física, 

mental y recreativa, es decir el conocerse a si mismo. 

De igual forma también la familia, juega un papel fundamental, brinda afecto, el cual impacta en 

su nivel de autoestima, al ser éste favorable puede tener mayores posibilidades de obtener 

logros satisfactorios.  Además la condición económica, social y fisiológica son factores que 

influyen en el crecimiento del adolescente. 

En un primer capítulo se intenta definir la relación estrecha y directa que existe en los medios 

de comunicación social como se les conoce tradicionalmente y las tecnologías de comunicación 

e información, para con esto conocer y aprender de que manera los paradigmas de la 

comunicación se entrelazan en apoyar al medio escolar. 

Así mismo como es la reflexión sobre el impacto que ha tenido la innovación que caracteriza al 

nuevo orden mundial, Internet, en los tradicionales medios de comunicación social a los que la 

humanidad ya estaba acostumbrada, y cómo se plantean nuevas formas de comunicación 

social a partir de los denominados medios de comunicación masivos. De igual forma se define 
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que funciones pueden tener los medios masivos, de los cuales podemos decir que la televisión, 

la radio, el cine, etc. Influyen directamente en el adolescente ya que dentro de su entorno social 

permite que los jóvenes tengan mayor facilidad de utilización de estos medios masivos de 

comunicación.  

Por lo tanto podemos señalar que los medios de comunicación dentro del aula escolar brindan 

un apoyo al docente en la práctica de su función educativa dentro de las instituciones escolares, 

para dar un mayor énfasis a una educación sexual al adolescente. Además los medios de 

comunicación dado los efectos que causan sobre el adolescente principalmente en su 

autoestima, forma a un cambio dentro de su vida sexual y la de su pareja como tal; dichos 

cambios son trascendentales para su autonomía y su vida social, de tal forma que puede llegar 

a  evitar la búsqueda de su propia identidad. 

De esta forma podemos agregar que os padres y madres de familia, deben poner límites 

específicos en el número de programas y la cantidad de horas que se pueden mirar televisión 

cada día. Así mismo deben poner el ejemplo a sus hijos. Pueden hacer esto limitando el número 

de horas que ellos mismos ven televisión. Los padres de familia deben permitir a sus hijos que 

los vean leyendo o tomando parte en cualquier otra actividad que no sea ver televisión. 

La televisión está presente en nuestras vidas. Aunque muchos de nosotros hemos vivido una 

infancia sin televisión, desde hace algunas décadas resulta imposible a los niños/as y 

adolescentes imaginarse la realidad prescindiendo de la caja mágica, de la caja tonta o de la 

caja de los sueños. La televisión influye decisivamente en la vida cotidiana. Es el principal 

instrumento de ocio y nuestros propios hábitos, comidas, descanso, etc., cada vez dependen 

más de los distintos programas de la pequeña pantalla.  

El uso de los medios de comunicación por parte de los adolescentes puede ser tan alto que 

estos no tienen un limite de uso ya que por tal motivo y por el largo tiempo que estos lo llegan a 

utilizar tienen diferentes perspectivas sobre su persona, se sabe que el uso inadecuado de los 

medios masivos como entretenimiento solo lo utilizan para una finalidad vana, llena de fantasía 

y depende de el joven el saber el  tipo de programación o información de la cual podría obtener 

beneficio, pues depende de la familia la cual influye desde la infancia. 

El trinomio ver, mirar y comprender se trata de conjugarlo de tal forma que apostemos por 

alcanzar el tercero de los elementos, para propiciar una visión de conjunto y articulada y evitar 

aspectos parciales y desestructurados con su corolario de fragmentación y confusión. Aprender 

a comprender lo que sucede en la pequeña pantalla es un reto que el movimiento asociativo de 
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padres y madres de alumnos ha de acometer con urgencia porque está en juego algo tan 

importante como la formación integral de los adolescentes comenzando por la infancia. 

En capitulo segundo se inicia de manera general del concepto de adolescencia y sus factores 

físicos, psicológicos y biológicos de esta etapa, la cual es el principio de la maduración del joven 

y por tal motivo  los adolescentes adoptan que su formación sexual provenga principalmente de 

su amigos más que de la escuela y/o los medios, sobre todo porque entre ellos mismos pueden 

sentir mayor confianza; mientras que otros fundamentan que si los medios de comunicación 

dieran la información que necesitan, y les inspiraran confianza para hablar a centros de 

asesoría en los que encontraran tal vez la formación que tanto buscan, no recurrirían a sus 

familiares. 

En el capitulo tercero se da el concepto general de la sexualidad, de cómo los adolescentes 

llevan a cabo su vida sexual y los cambios que estos pueden tener dentro de la etapa de la 

adolescencia a la madurez. De igual forma se basa la información sobre la sexualidad del 

adolescente, de que manera sufre cambios a nivel biológico, físico y psicológico, a través de 

estos cambios se ve de que manera el adolescente busca su propia identidad y su autonomía. 

La tarea de esta edad es autorregular y sensibilizar " las ganas" de experimentar la sexualidad 

poniéndola al servicio del amor maduro, una experiencia colectiva que la adolescencia exige 

imperiosamente. A pesar de que la iniciación sexual del joven dependerá de la influencia de la 

familia y el ambiente, del grado de evolución de la propia personalidad, del "grupo de pares", de 

la influencia de las normas morales, de carácter religioso, etc. Ya que dentro de la vida social de 

los adolescentes existen mitos sobre la sexualidad y sus repercusiones por el hecho de llevar 

una vida sexual activa, con ello se definen distintos tipos de métodos anticonceptivos y su 

utilización en el momento de tener relaciones sexuales para evitar embarazos no deseados, 

contagios de infecciones o VIH-SIDA, u otras infecciones de transmisión sexual. 

Dentro de la etapa de la adolescencia, se generan una serie de cambios como: la búsqueda de 

la identidad, lucha de la propia independencia, rebeldía hacia la figura de autoridad, búsqueda 

de aceptación de amigos, la de los padres y maestros. Por lo tanto dentro del capitulo cuarto 

se trata de dar como tiene repercusión en la esfera emocional del adolescente, de ahí la 

importancia del apoyo que reciba este último por parte de la familia. 

Por lo tanto las practicas educativas y familiares son determinantes en el proceso, por el que el 

adolescente pueda alcanzar hacia una conducción cada vez más autónoma y consciente de la 

propia vida, ya que éstos apoyan al proceso de adquisición de nuevas y más potentes formas  
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de aprender y actuar sobre la realidad, de reconstrucción de la propia identidad personal, de 

adopción de valores y proyectos de vida.  

El quinto capitulo, propone impartir un taller dirigido a jóvenes de edad que oscile entre los 15 

a los 18 años de edad, este dando lo fundamental sobre educación sexual en apoyo al 

adolescente en su sexualidad, el taller consta de once sesiones las cuales tienen una duración 

aproximada de 1 hora 45 cada sesión, llevándola a cabo con materiales didácticos, técnicas y 

medios de comunicación, el cual se evaluara con fines no lucrativos solo informativos, con una 

duración total de 19 a 20 horas aproximadamente. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

¤ Identificar de que manera los medios de comunicación masiva influyen positiva o 

negativamente en el desarrollo sexual del adolescente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¤ Identificar que tipo de información es transmitida por los medios de comunicación 

masiva al adolescente y si esta información es adecuada y cuales las repercusiones de 

la información transmitida. 

¤ ¿Cuáles son los medios de comunicación a los que recurren los adolescentes para 

saber sobre sexualidad? 

¤ ¿Cual es la comunicación dentro del seno familiar de acuerdo a las inquietudes de sus 

hijos adolescentes? 

¤ Proponer una metodología didáctica para difundir de manera adecuada la información 

de la sexualidad a los adolescentes, dentro del entorno escolar. 
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CAPÍTULO I 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN  DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Cuando de habla de medios masivos de comunicación masivos (MCM) se refiere a los canales 

técnicos y las instituciones que ha creado el hombre para dirigirse a grandes auditorios. 

Comprenden la radio, la televisión, el cine, la prensa e Internet. Estos medios de comunicación 

seleccionan, producen y trasmiten mensajes con poca o nula retroinformación.  

 

Los medios de comunicación social hacen su labor precisamente al remodular y remoldear, al 

construir de cierta manera una realidad. Una determinada realidad se convierte en un acontecer 

público porque pasa por una actividad institucionalizada que parte de dos condiciones básicas: 

una concepción de lo notificable y un proceso de tratamiento profesional de la noticia.  

Así el discurso informativo ofrece al grupo social no solamente información sobre lo que sucede. 

Al informar sobre un acontecimiento se ofrece una visión del mundo, una representación de la 

realidad que es evaluada y calificada desde los valores que posee una determinada sociedad o 

grupo. 

 

Abordar el tema de los medios de comunicación de masas y comunicación precisa a nuestro 

entender, una primera consideración sobre el propio concepto “medios de comunicación de 

masas”.  Bajo este rótulo se incluyen medios diversos en los que sin duda se encuentran los 

mas clásicos a la vez que también los derivados de los desarrollos más recientes de las nuevas 

tecnologías, en especial la informática y la telemática. 

 

Se entiende  por medios de comunicación  todo instrumento o soporte que vincula información 

susceptible de ser codificada analógica y arbitrariamente. Los medios de comunicación  

establecen relaciones entre el sistema (s) emisor (es) y sistema (s) receptor (es), relaciones que 

pueden ser unidireccionales e incluso interactivas. En sentido estricto los medios de 

comunicación  pueden relacionarse sistemas no humanos (máquinas), pero no es lo habitual 

cuando nos referimos al campo educativo. (APARICI: 1996) 

 

Los medios de comunicación deben ser medios en los que, como mínimo, el sistema receptor 

sea un sistema humano. En ello la participación del sujeto receptor es limitada, generalmente 

consiste en responder a las interrogaciones que el sistema emisor plantee o, en captar los 

mensajes informativos que se le ofrecen. Pero lo más característico de los medios de 
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comunicación es el facilitar los mensajes a un amplio sector de la población, su vocación es la 

masificación del mensaje.  

 

Sin embargo existen medios de comunicación como lo son la televisión, la radio, periódicos 

entre otros, que precisamente por el grado de interacción y selección de información que 

permiten, se escapan a la concepción ya clásica de los medios de comunicación. 

1.1.1.  LOS TIPOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

  Prensa: Genérico que comprende todas las variedades de periodismo, diarios, semanarios, 

revistas, etc. La revista es una publicación periódica con información, artículos y reportajes 

sobre hechos actuales o pasados.  

  Televisión: Sistema electrónico de transmisión de imágenes y sonido por cable a través de 

ondas que viajan por el espacio. Es un medio muy eficaz puesto que trasmite la imagen en 

movimiento aunada del sonido.  

  Radio: Es la transmisión de mensajes o contenidos por medio de ondas dirigidas a 

poseedores de radiorreceptores. Únicamente emite sonido, tiene que ser sumamente 

descriptivo ya que no hay imágenes.  

  Internet: Es la red de redes de computadoras. Es un medio muy eficaz cuando combina la 

imagen en movimiento y el sonido, se necesita de un entrenamiento especial, la información 

que circula en este medio no siempre está confirmada.  

  Cine: Este se define como el registro de imágenes en movimiento; el cuál se realiza a través 

de un sistema óptico de gran luminosidad. Las imágenes son reproducidas en una película 

especial que pasa por detrás del objetivo y se proyectan ampliadas sobre una pantalla. Los 

mensajes de este medio tienen mayor fuerza en los receptores que los de la televisión ya que 

estos se encuentran cautivos es decir sin ningún tipo de distracción o diferencia de la televisión.  

1.2 PARADIGMAS DE LA COMUNICACIÓN. 

De acuerdo con Len Masterman, al considerarse la televisión como agente negativamente 

"deseducativo" y principal "enemigo" del sistema formal de enseñanza en el proceso de 

socialización cultural  dando así pie a las primeras experiencias educomunicativas, dentro de 

los principios del llamado paradigma vacunador ; segundo, cuando el medio fue instrumentado 

como una herramienta didáctica más en el propio sistema formal de enseñanza, siendo a la vez 
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objeto de estudio como manifestación cultural representativa de la nueva cultura de masas 

(paradigma de las artes populares). Y ahora, más recientemente, cuando el medio televisivo 

concentra, en el marco de la teoría crítica de la recepción, los nuevos proyectos pedagógicos 

que, centrados en el problema de la representación simbólica, cifran en el medio audiovisual las 

expectativas de autonomía cultural del público, por medio del desarrollo de la educación para la 

recepción. 

La televisión ha venido de este modo concentrando históricamente la mayoría de los esfuerzos, 

reflexiones teóricas y objetos de conocimiento y aplicación en materia de Comunicación 

Educativa. Desde el propio sistema formal de enseñanza, pedagogos, docentes y 

administradores de la política cultural reconocen hoy unánimemente la gran influencia y la 

enorme importancia social que tiene la televisión, tanto para superar los graves problemas de 

calidad, oferta, demanda e igualdad en el acceso al saber y al conocimiento, así como para 

resolver necesidades de información, orientación y comunicación organizacional en las 

instituciones educativas y culturales dependientes del gobierno y la iniciativa privada. Cada vez 

más, para muchas instituciones educativas y culturales, el medio televisivo y la videoproducción 

son un recurso didáctico esencial en los procesos de la enseñanza-aprendizaje abierta al saber 

y al conocimiento, que facilitan el acceso directo del hombre a la cultura mediante el 

abaratamiento y flexibilización de las estructuras de reproducción del saber. 

Las actuales tendencias de la nueva sociedad del conocimiento establecen como necesaria la 

progresiva implantación de una oferta educativa integral, conformada por las más modernas 

herramientas pedagógicas de las nuevas tecnologías de la información, para una más eficaz y 

permanente calificación de los recursos humanos. En el contexto inaugural del nuevo milenio, la 

construcción y surgimiento de nuevos patrones y modelos de percepción y conocimiento social 

nos sitúan ante la realidad emergente de nuevos paradigmas científicos en la implantación de 

las modalidades y estilos de vida cultural, que no pueden ser ignorados por la metodología, los 

objetivos y la estructura formal de aprendizaje del sistema educativo y el medio cultural sin 

perjuicio de provocar peligrosas disfunciones sociales para la sobrevivencia del sistema social.  

 

Las nuevas estrategias de las instituciones de enseñanza, a todos los niveles y en sus 

diferentes modalidades, deben por ello orientarse según el modo de aprendizaje y difusión del 

conocimiento de la logoesfera mediática, abriendo a las redes sociales comunitarias la 

posibilidad de la utópica Ciudad Educativa. (La educación para los medios de comunicación 

“antología”, México, 1996:23-33). 
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1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  

La relación de los medios de comunicación y la educación es, desde luego compleja y versátil. 

Por lo tanto los medios pueden ser vehículos y, a la vez, contenidos de la educación: pueden 

desarrollar funciones mesológicas en la escuela y en la enseñanza a distancia, y paralelamente 

generar efectos de educación en la familia y en otros contextos informales; sirve para la 

transmisión de conocimientos, así como para la persuasión, la conformación de actitudes o la 

adquisición de valores o (antivalores).  

De ahí se divide la existencia previa de analizar la relación medios de comunicación y 

educación para localizar y,  los diferentes aspectos que influyen en la misma. De entre los 

muchos criterios posibles a utilizar para llevar a cabo esta tarea, se concederán tres posibles. 

 

El  primero se refiere a la consideración pedagógica de los medios, bien como agentes o como 

contenidos, el segundo, son criterios para distinguir  sus contextos de uso y recepción. El tercer 

criterio atiende al grado de estructuración pedagógica de los mensajes. 

Así mismo es preciso diferenciar cuando los medios de comunicación o cuando tiene 

contenidos o incluso objetivos de educación. La distinción es desde luego elemental, pero 

tampoco resulta ocioso tomarlas en consideración para empezar a roturar el terreno y para 

saber exactamente a que dimensión pedagógica de los medios nos estamos refiriendo en cada 

momento. 

1.4. EFECTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN. 

Como hemos observado hasta ahora, con la ciencia de la comunicación se entrelazan múltiples 

elementos, muchos de ellos emanados de otras ciencias.  

Sin embargo, queda mucho por investigar y quizás las incógnitas referentes a la comunicación 

tarden aún mucho en ser despejadas y es que, en realidad, la mayor parte de las 

investigaciones desarrolladas en este sentido fueron realizadas entre 1940 y 1960, a raíz de la 

aparición y el auge de la radio.  

A través de este efecto se postula que los mensajes emitidos por conducto de los diferentes 

medios de comunicación, influyen necesariamente de forma directa sobre su público o auditorio. 

Lo realizan generalmente en dos etapas: primero, hacia un sector del público y, después, este 

sector lo hace llegar a través de comentarios interpersonales, artículos periodísticos y por otros 

medios, hasta el resto del auditorio. 
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Aquí juegan un papel fundamental el líder de opinión del grupo, ya que será el individuo capaz 

de ejercer autoridad sobre su conglomerado, así como influencia para el rechazo, la acogida o 

interpretación de uno o más mensajes. Además, mediante un intercambio de opiniones, cada 

miembro del conjunto recibirá recíprocamente un influjo sobre sus ideas, lo que constituye un 

claro ejemplo de comunicación en dos etapas. 

En la comunicación masiva, la fuente principal es una organización de comunicación o una 

persona institucionalizada. 

La organización opera como decodificador, intérprete y codificador. Por ejemplo, en un 

periódico la información que será codificada fluye a través de los cables noticiosos y de los 

reporteros. Las instituciones de comunicación están organizadas de tal forma que pueden 

codificar miles  algunas veces millones de mensajes al mismo tiempo. Se necesita intrincados y 

eficientes canales de comunicación. Deben existir los elementos necesarios para imprimir y 

distribuir miles de periódicos, revistas o libros, para hacer copias de las películas y exhibirlas en 

cientos o miles de cines, para traducir las ondas sonoras en impulsos efectivos magnéticos y 

distribuirlas por medios de alambres y a través del espacio a millones de aparatos receptores.  

Los destinatarios de la comunicación masiva son las personas que están al otro lado de estos 

canales, enterándose de las noticias en el periódico de la tarde, hojeando las revistas, leyendo 

un nuevo libro, sentadas en el cine viendo una película, o sintonizando diferentes estaciones de 

radio. Esta situación receptiva es muy distinta a la comunicación frente a frente, y esto se debe 

a que hay muy poca retroalimentación de parte del receptor al emisor. 

La comunicación masiva, que tiene poder para extender nuestro oído y vista a distancia casi 

infinitas, y para multiplicar nuestras voces y escritos tan lejos como podamos encontrar 

escuchas y lectores, ha tomado sobre sí una gran parte de la responsabilidad de esta 

comunicación social. Los periódicos, el radio y la televisión observan el horizonte por nosotros, 

nos dicen lo que nuestros líderes y expertos piensan por medio de discusiones o ediciones 

públicas. Estos medios, así como las revistas y las películas, nos ayudan a interpretar lo que se 

ve en el horizonte y a decidir lo que se puede hacer en relación con ello.  

Los libros de texto y las filmaciones educativas han llevado a los otros medios de comunicación 

a codificar nuestra cultura en forma tal que los nuevos miembros de nuestra sociedad puedan 

aprender tan rápida y fácilmente como sea posible la historia, las normas, los roles y las 

habilidades que deben conocer para convertirse en miembros saludables de la sociedad. La 

televisión, la radio, los periódicos y las revistas. Pero los medios de comunicación más rápidos 

están mejor equipados para ser los vigilantes, y son los que con más frecuencia se utilizan. Y 
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los medios más lentos y duraderos están mejor equipados como herramientas de enseñanza 

auxiliar, y éste es su uso. Pero lo más importante es que todos los medios de comunicación 

tienen importantes usos, que contribuyen a la red de comprensión sin la cual la gran comunidad 

actual no podría existir.  

 Por lo tanto, sólo podemos predecir el efecto de la comunicación masiva, así como tratamos de 

predecir el efecto de alguna otra comunicación, o sea, en relación con la interacción del 

mensaje, la situación, la personalidad y el grupo.  

A)  EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN  MASIVA. Diariamente escuchamos que la televisión 

nos manipula, que el público entendido como una masa amorfa se enajena, se frustra, siente 

deseos de emular a los héroes de los programas, etc. En realidad lo que sucede es que 

sabemos muy poco acerca de esos efectos: ¿Cómo se producen? ¿Cómo pueden evitarse? 

¿Cuáles son negativos y cuáles son positivos? En fin, una amplia gama de dudas que es 

necesario aclarar o, al menos, facilitar su comprensión.  

 Con este objeto es conveniente iniciar con una conclusión a la que llegó Barelson en 1948: 

"Ciertos tipos de asuntos presentados a ciertos tipos de personas producen cierto tipo de 

efectos". También es útil mencionar otra importante conclusión a la que llegó Klapper cuando 

anunció que: " Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria y 

suficiente de efectos sobre el público, sino que actúan dentro y a través de un conjunto de 

factores e influencias sociales y del entorno del individuo o de la masa social". 

Por lo tanto, una forma útil de pensar en relación con la conducta de comunicación es en 

términos de qué función esta desempeñando. La comunicación es descrita hoy, casi siempre 

como una transacción. Esta, al igual que muchas otras transacciones, se rige por trato. Así 

como es usual pensar acerca de la comunicación como una transacción, en igual forma puede 

ser útil considerarla como una relación, basada en el intercambio de información. Es más 

probable que el proceso de intercambio refleja un fenómeno biológico en vez de un fenómeno 

físico. Es más probable que el intercambio de información cambie la relación a que lo hagan los 

individuos involucrados. La comunicación es siempre parte importante de una relación, a 

menudo la parte esencial, sin la cual no sería fácil comprender la relación. En suma, la 

comunicación es la trama que une a los individuos, familias, grupos sociales y religiosos, 

corporaciones, públicos de los medios de comunicación masiva, sociedades, culturas y 

naciones. La comunicación es un fenómeno complejo y multifacético. Realmente, cada caso 

específico de comunicación se puede considerar único en cierta forma.  
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B) LOS EFECTOS DE CONVERSIÓN. El efecto de conversión se produce íntimamente ligado 

al de persuasibilidad y ambos son elementos de cambio en las opiniones o creencias del 

público y se presentan sobre todo en aspectos consumistas y políticos cuando se trata de guiar 

a los auditorios hacia objetivos predeterminados. 

 Algunos de los factores y de las condiciones que contribuyen a que se den en nuestra sociedad 

diversos procesos de conversión y de persuasibilidad, motivados por algún o algunos de los 

medios masivos de comunicación son: 

• Los grupos y las normas aceptadas y practicadas por estos mismos grupos.  

• La influencia de un individuo o imagen hacia otro(s) individuo(s) o masa social.  

• La persuasibilidad empleada.  

Gracias a la interacción de los factores anteriormente mencionados se pueden explicar con un 

poco de lógica algunos de los efectos de conversión. Por otro lado, las personas sometidas a 

presiones continuas de tipo material y social y que viven en constante contradicción consigo 

mismas entre lo que son y lo que quisieran ser según los estereotipos, convencionales que les 

sugieren los medios masivos de comunicación, son las más susceptibles de convertirse.  

Un fenómeno relacionado con la conversión, se produce cuando algunos individuos repiten los 

argumentos de una comunicación con la que inicialmente no estaban de acuerdo y que por lo 

general terminan aceptando.  

♦ LA EVASIÓN. Este efecto es uno de los que más se repiten en los medios masivos de 

comunicación. El ejemplo clásico suele ser el del espectador que recurre a la televisión, al cine 

o a la radio, para olvidarse de sus problemas cotidianos. 

Por definición la evasión ofrece o intenta un alivio para las realidades monótonas o 

desagradables de la vida, Sus funciones son: la distracción, la relajación y el olvido de 

inquietudes. 

Al ser la evasión puramente imaginativa, se hace presente cuando estimula, ya sea en forma 

positiva o negativa, la imaginación de un público a través de los contenidos de algún medio 

masivo de comunicación.  

Uno de los fenómenos más característicos de este efecto es la intervención substitutiva, 

producida cuando en el desarrollo de algún programa hablan unas personas con otras e 

inclusive consigo mismas, como un substitutivo del contacto humano real.  
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También la evasión puede presentarse como un desahogo emocional, una reafirmación social, 

etc. Es por eso que los análisis de contenido realizados en este sentido revelan que una gran 

parte del material de los medios masivos de comunicación, describe a sus auditorios mundos 

que no son iguales a los que viven en realidad.  

 

♦ LA  FRUSTRACIÓN.  Este efecto se presenta en muchos aspectos, no todos relacionados 

con los medios de comunicación. Pero en cualquiera de sus casos, la frustración es un 

sentimiento de insatisfacción, de fracaso, que corresponde a la presencia de algún obstáculo 

que impide la realización de algún deseo o necesidad, ya sea de tipo material, social o 

psicológico. Un buen ejemplo de frustración producida por los medios de comunicación son los 

programas y anuncios de autos lujosos, residencias fabulosas y lugares exóticos, que llegan a 

masas o auditorios de escasos recursos económicos.  

 

♦ LA  MANIPULACIÓN. La manipulación es el propósito de guiar a un público hacia la adopción 

de conductas y actitudes predeterminadas. Es una resultante de la operación por medio de la 

cual se orientan y cambian las opiniones, creencias o comportamientos de los públicos, a 

través de un dirigente político o social o de la influencia de un medio masivo de comunicación. 

 A su vez la principal característica de este efecto consiste en que las personas no son 

conscientes de su manipulación.  

 

♦ LA MOTIVACIÓN. Este efecto lo constituye el conjunto de factores psicológicos que empujan 

inconscientemente al ser humano hacia un determinado género de reacciones o de objetivos 

prefijados, a través de la estimulación de sus deseos y capacidades.  

 

♦ LA  DISFUNCIÓN NARCOTIZANTE.  Consiste en que cuando se produce el contacto con los 

medios masivos de comunicación, uno o varios individuos se transforman en seres informados 

e interesados en su entorno, sin percatarse de que, mientras dura este proceso, no toman 

ninguna decisión; esto es, que se han convertido en receptores pasivos de los mensajes, les 

atañan o no, sin haber tomado conciencia de ello.  

 

♦ LA  EXCITACIÓN COLECTIVA. Es el estado de tensión que puede darse entre el público y 

que influye tanto en la naturaleza del mensaje como en su frecuencia de transmisión y que 

puede traducirse en un estado de excitación entre los auditorios, individual o masivamente. 

Suelen distinguirse tres tipos de excitación colectiva: 

• Alta excitación colectiva. Se presenta cuando el estado de tensión es producido por 

condiciones o sucesos extraordinarios e imprevistos como pueden ser un temblor.  
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• La moderada excitación colectiva. Aparece cuando la tensión producida es mayor que el 

interés que normalmente suele presentarse.  

• La baja excitación colectiva. Representa el interés normal y continuo que se presenta debido 

a las actividades y sucesos cotidianos.  

 

♦ LA  SOCIALIZACION. Por socialización entendemos el proceso de índice psicológico que 

dura toda la vida, durante el cual el individuo va incorporando normas, valores y pautas de 

comportamiento sociales. En nuestra sociedad moderna, los medios masivos de comunicación 

son un agente de socialización muy importante, la televisión, las películas y las historietas 

constituyen elementos de socialización, sobre todo para los niños y los jóvenes. 

 

♦ EL CONFORMISMO. Es una actitud provocada en un individuo o auditorio, por la cual se los 

somete a las pautas de un grupo social. 

 

♦ LA  IDENTIFICACION. Es la tendencia a obtener o asimilar los rasgos distintivos de otros 

individuos, líder o grupo social. En el ámbito de la publicidad es un elemento utilizado para 

conseguir una cierta o total identificación del consumidor con el producto anunciado. Lo mismo 

resulta con los programas de televisión o de cualquier otro medio de comunicación.  

1.5. USO  NO ADECUADO DE LOS  MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.  

La expresión “medios masivos de comunicación” surgida en los Estados Unidos  no constituyen 

realmente un vehículo de la comunicación humana, pues comunicación implica diálogo, 

intercambio, un proceso donde hay un emisor y un receptor y se da la retroalimentación y los 

medios masivos de comunicación hablan, pero no admiten respuesta. Se podría decir que no 

completan tal proceso de comunicación esta se da únicamente  para un sentido. En todo caso 

medios de transmisión o de difusión. En segundo lugar, los términos “masivos”, “masa”, 

empleados por la sociología burguesa son conceptos abstractos, imprecisos y equívocos. Así, 

la referencia a “medios masivos” podría sugerir el empleo, por parte de las masas populares, de 

ciertos vehículos trasmisores de mensajes, lo cual no ocurre en la sociedad capitalista. Pero 

además, si se trata de medios de difusión, debemos saber a qué fines están destinados, y quién 

o quiénes están en disposición de utilizar esos medios de acuerdo con los medios establecidos 

de antemano.  

♦ LA NOTICIA Y SU DEFORMACIÓN.  La noticia es la información de un hecho de interés 

humano con actualidad y trascendencia, y que debe ser de interés para la sociedad. En un 

método institucional que pone la información al alcance o disposición de los consumidores. Su 
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función es trasformar “meros sucesos en acontecimientos públicamente abiertos a la discusión” 

Así la institución noticiosa no solo disemina información, si no que además “circula y da forma al 

conocimiento”.  

Moles señala que las noticias son convenientemente acondicionadas antes de que lleguen al 

público entendiendo que la noticia desde que se produce hasta que se manufactura es 

sometida al control de intermediarios, ese acondicionamiento es hecho para dar al público lo 

que, según el medio informativo, aquel quiere saber; o en el pero de los casos, lo que el control 

político quiere que se dé a conocer y no más.  

De esta manera se puede señalar a la s figuras que intervienen en la información: la fuente de 

la noticia, que viene a ser los hechos mismos, o en todo caso la persona o el gobierno; los 

medios de comunicación, variados entre los gráficos y los electrónicos; los profesionales de la 

comunicación, en este punto siendo necesario el distinguir al reportero, del redactor, y del 

simple lector de noticias, ya que la responsabilidad de la información cabe exclusivamente a 

quien manifieste como propia la noticia, y por último la cuarta figura y la mayor que es el 

receptor de las noticias constituido por u pueblo.  

 

Ahora bien si la información pasa de mano en mano, ésta inevitablemente sufre una distorsión 

de hechos o de personas, pero, si a eso le agregamos las tendencias, intenciones e intereses 

que maneje el medio informativo, llámese televisión, radio, prensa o cualquier otro medio, nos 

encontramos con un conflicto de intereses creados, en el cual, volvemos a lo que en la 

antigüedad era el derecho a la Información, en el que solo se le reconocía a los dueños de los 

medios informativos, y si a esto le agregamos los problemas económicos del momento de la 

generalidad en donde el periodista necesita de más noticias que interesen y se vendan mejor y 

de los que por obtener un beneficio retienen la información y la venden a quien más ofrezca. 

Estamos entonces frente a un verdadero conflicto de intereses y derechos 

 

1.6. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y LA SEXUALIDAD. 

 

Los medios masivos de comunicación constantemente emiten mensajes, éstos tienen como 

finalidad obtener un beneficio económico de acuerdo a las necesidades de cada empresa. El 

sexo ha sido el tema con el cual más se ha comercializado en nuestros días. La mayoría de los 

medios masivos han empleado la imagen sexy de una mujer o de un hombre para vender sus 

productos. 
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Éste indiscriminado uso del sexo en los medios masivos está causando un verdadero daño en 

la sociedad y los más perjudicados son los niños y jóvenes. Ellos se enfrentan a una verdadera 

jungla que los asecha con sus mensajes subliminales. 

 

Usualmente se puede encontrar en la televisión o el cine, escenas de sexo, pornografía, 

promiscuidad, infidelidad, homosexualismo y violencia. Estos mensajes llegan a los receptores 

formando conceptos errados sobre el verdadero sentido y significado de cada uno de éstos 

temas, los cuales son aceptados como verdaderos.  

 

La televisión, radio, Internet, resulta ser la forma más fácil y rápida de aprender para los 

adolescentes, no necesitan hacer un mayor esfuerzo, ellos impactan al individuo 

inmediatamente son transmitidos.  En la legitimidad de los medios radica el problema, ellos con 

su imponencia, colorido y sonido no dan cabida a la duda, por lo tanto el receptor no tiene 

opción de refutar dichos contenidos, siendo éstos aceptados y reconocidos por todos. 

Ahora bien la discusión de sí los medios educan bien o mal no es un punto supremo en la 

solución de la problemática audiovisual. El verdadero conflicto radica en la formación que 

reciben tanto niños como jóvenes en áreas como la sexual. Inicialmente surge una necesidad 

imperante por aprender a leer los medios de comunicación de manera que se pueda entender a 

fondo el sentido de las cosas. 

 

Por otro lado los educadores no educan en cuanto al comportamiento social y lo sexual, la 

televisión se está encargando de enseñar la sexualidad y comportamiento de los muchachos, 

enseñanzas que debían estar a cargo de padres y maestros. Una adecuada formación sexual 

abierta, implementada por padres e instituciones académicas es una herramienta fundamental 

para que los niños y jóvenes se enfrenten a los contenidos que se emiten y tengan elementos 

de juicio con los cuales aceptar o rebatir dichos contenidos. 

 

Hay situaciones que los adultos pueden diferenciar como fantasía porque tienen capacidad de 

discernir entre la ficción y la realidad, pero que confunden a los niños de diez años o menos y 

plantan las semillas de poderosos sistemas de creencias que pueden perjudicar luego, sus 

relaciones adultas. Desde las series de televisión, las telenovelas, los programas cómicos, las 

propagandas con sus avances sin respeto por horarios de protección al menor, el Internet, la 

prensa etc. Se explota la sexualidad sin ningún reparo, es más, la muestra asociada a la burla, 

la grosería, la falta de respeto, y la violencia. 
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En casi todos los hogares hay un aparato de TV, o un ordenador cuya pantalla ilumina los ojos y 

la mente de las personas y, tal vez, las induzca a tomar sus decisiones a diario. Si aceptamos 

que la TV enseña, podemos preguntamos ¿qué les está enseñando a mis hijos? 

Los medios pueden ser un amigo notable y entretenido, de hecho, no todo en ellos es malo. 

Hay buenos documentales y programas para la familia que suelen tocar temas delicados como 

el embarazo en los adolescentes, el Sida, las relaciones humanas en general. Pero es 

indudable, que en su mayoría, transmite mensajes que promueven la violencia, una sexualidad 

explícita carente de valores como el amor y el respeto por las personas. Así, enseña que la 

sexualidad es algo de lo que podemos burlarnos y tomar a la ligera y poquísimas veces se ven 

situaciones de compromiso responsable que permitan asociar a la sexualidad como una parte 

integral de la personalidad que comporta valores trascendentes. 

 

Tal vez, lo que se debería de  hacer cuando los niños ya son más grandes es utilizar esos 

programas televisivos como motivos disparadores de diálogo que deje por sentado cuáles son 

las creencias familiares respecto al tema, qué es lo que desde la familia se rescata como 

positivo y qué cosas vulgarizan, o perjudican a las personas. 

Sin duda, estos momentos son propicios para expresarles opiniones y conceptos sobre temas 

importantes como las drogas, el alcohol y el sexo, teniendo siempre en cuenta que las acciones 

de los progenitores, dirán mucho más que las palabras. 

 

Es importante que el adolescente pueda comprender que una censura bien intencionada por 

parte de sus padres no es una muestra de autoritarismo, sino que es una manera de 

protegerlos de lo que ellos consideran una influencia nociva. Explicarles que así como no se 

relacionan con cualquiera, no dejan entrar a su casa a cualquiera, la televisión también es una 

puerta abierta al mundo, y ellos deben decidir qué cosas dejan ingresar y cuáles no. Pero antes 

de que ellos se formen este juicio crítico, deben ser contenidos y educados por sus padres que 

sí tienen la responsabilidad y el criterio adecuado de decidir qué es lo que les conviene y 

explicárselo a los niños, mediante un diálogo sereno y sincero que logre llegar a la comprensión 

y al sentimiento. 

 

Una vez más, la responsabilidad educadora de los padres es fundamental, ya que deben saber 

certeramente lo que ven sus hijos, cuánto tiempo y cómo les repercute en su psiquis y en su 

corazón. 

 

A continuación se ira constatando todo esto a través de un recorrido por los diferentes medios 

de comunicación.  
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♦ LAS FOTOGRAFIAS SEXUALMENTE EXPLICITAS. Se define vulgarmente “pornografía”, 

es la característica de los escritos u obras que contienen párrafos incitadores al erotismo 

provocando en el lector o contemplador deseos e instándolo a una acción.  

Pero es muy difícil establecer el matiz que separa lo erótico de lo pornográfico. Parece que es 

en la intención donde radica el problema.  

 

En la pornografía del vídeo o cine, los cuerpos permanecen intactos, pese a los latigazos; las 

voces femeninas se acallan con la música de fondo; el dolor y la violencia no se perciben. El 

único fin es excitar.  

 

Todo gira en torno a la erección y eyaculación, únicos fenómenos que dotan al hombre de su 

identidad viril. El coito les recuerda que tienen el poder.  

Se trata de demostrar hasta qué niveles imperceptibles los tres elementos del fenómeno-

pornografía, generalización de la violencia y medios de comunicación social- actúan entre sí 

como catalizadores del mismo: cómo de manera espontánea convergen acrecentando sus 

particulares efectos. 

 

Escribir, mostrar, insinuar de cualquier modo lo que fomenta la prostitución -por antomasia: "la 

acción y efecto de exponer públicamente a todo género de torpeza y sensualidad"-, eso es la 

pornografía. 

Desde que la criatura humana perdió el estado de justicia original, y con él la integridad del 

sentir, conocer y actuar, la condición sexual de la pareja tiende a reducirse al mero placer 

sensible, sencillamente, porque la sensación es lo primero y simple, dado ahí, sin más, por 

nuestra condición corpórea. Cuando así sucede, se producen tres consecuencias inevitables. 

 

1-. La pareja deja de ser pareja: Hombre y mujer dejan de relacionarse en el sentido más 

eminentemente personal de la acción para convertirse en cosa, mejor dicho, en objeto capaz de 

suscitar y satisfacer (no siempre) el apetito sensible. La relación se convierte en reacción -algo 

más propio de la naturaleza material que de la racional que caracteriza a la persona -. 

 

2-. Confusión sobre el significado y alcance de la sexualidad: En castellano, "sexo" 

significa, desde el Diccionario de Autoridades (1737) a la última edición del de la Real Academia 

(1984), lo que naturalmente distingue a los individuos de una especie en orden a la 

reproducción. Utilizar el término (tercera acepción) para denominar los órganos 

correspondientes, no sólo no modifica, sino que precisa su propio significado. Cuando Gómez 

de Tejada, una de las autoridades del Diccionario, dice en el León prodigioso aquello de "... a 
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quien la ignorancia consagró templos, erigió altares, abrasó aromas, mudó sexos", lo dice todo. 

Es menester ser muy precisos y parcos al hablar o escribir sobre las ahora llamadas "relaciones 

sexuales", "educación sexual", y similares. Por mi parte he decidido evitar tales expresiones en 

los dictámenes facultativos y los informes forenses. Se invita a los padres a que multipliquen 

sus esfuerzos en orden a una completa formación moral. La cual supone una educación en 

favor de una actitud sana hacia la sexualidad humana, La pornografía, además, cuestiona el 

carácter familiar de la sexualidad humana auténtica". 

 

3-. Placer sensible, Material, y Comerciable: El objetivo de los productores es servir al cliente: 

el "cliente" es la cadena. Rara vez las ideas para la confección de un serial (revista, cine, TV, 

vídeo) proceden de "puntos" ajenos a la industria. Anunciable, con diversificación de objetivos. 

Público y publicable. Negocio, dinero, poder que, como la culinaria pescadilla, se muerde la cola 

¿Qué mejor medio que los mass-media? Volveremos enseguida sobre los "medios". 

 

La industria pornográfica ha mostrado una sexualidad sin límites. ¿Realidad o fantasía? Por otra 

parte, es habitual entrar en un local de copas gay y encontrar una pantalla de video con una 

secuencia porno. El porno también fue rápido de reacción ante la lacra del siglo XX. 

Inmediatamente pasó a ser obligado el uso de preservativo en todas las relaciones sexuales de 

sus actores. La tranquilidad que el primer mundo tiene al respecto, está provocando 

tímidamente, el desuso de esta práctica. 

 

Aproximadamente en un 50% de las películas comerciales, la sexualidad explícita y deformada 

aparece como tema exclusivo.  

El cine rojo por carecer de un hilo narrativo, presenta solo anécdotas insulsas al servicio del 

sexo por el sexo con el único objetivo de que sus cautivos espectadores descarguen sus 

ansiedades e instintos en tal diversión.  

Lo más doloroso es que sea el cuerpo de la mujer, el objeto ideal para exponerlo y gozarlo con 

la mente y en la mayoría de los casos apoyados en la violación.  

 

♦ LA CRÓNICA AMARILLA. Dentro de la prensa merece especial mención como divulgación 

de violencia contra la mujer, la crónica amarilla cuyo escrito deja entrever todas las formas de 

dominio de un género sobre el otro: asesinatos, dramas pasionales, maltrato doméstico y delitos 

sexuales.  

 

El sensacionalismo gráfico y titular en un 90% está compuesto por fotografías de personas 

violentamente muertas, cuyos cuerpos mutilados demuestran, de manera extrema, la 
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degradación de la vida humana, pero que constituye la mejor fuente de ventas, a la vez que una 

excelente forma de activar el morbo incitador a la violencia, subyacente en todos, como 

producto del tabú malsano y represivo, por falta de una adecuada educación integral.  

 

En la crónica amarilla y en la publicidad se da sexo porque gusta y si se le adiciona con 

violencia vende más porque gusta más. En sus páginas se expone el submundo social del 

delito, en el cual la figura de la mujer ocupa un lugar negativamente central.  

Toda la violencia transmitida contra la mujer a través de esta prensa, es pues, la resultante de 

la ideología patriarcal dado el monopolio masculino de la información cuyo lenguaje sexista 

tiende de manera inconsciente a incentivar al victimario.  

 

♦ LA PUBLICIDAD. La propaganda comercial, por medio de sus sofisticadas técnicas, 

distorsionan la realidad con imágenes idealizadas en las cuales, casi siempre, es utilizada la 

femenina. La forma estereotipada y sexista, como hace uso de su cuerpo, permite la inducción 

a la violencia sexual.  

 

Esta industria publicitaria televisiva nunca desenmascarará la relación de explotación de un 

sexo sobre el otro, sino por el contrario lo refuerza a través de mensajes permanentes que 

sustentan el rol tradicional femenino, desfigurando, así, su verdadera condición:  

 

1. Cuando la reduce a formas anatómicas, mostrando su cuerpo segmentado en piernas, 

busto, caderas, boca, enfatiza solo su condición de objeto sexual, la priva de inteligencia y 

dignidad y propicia la asociación de sus partes con la mercantilización de artículos.  

 

2.- Cuando se refuerza lo culturalmente extendido sobre la subordinación del sexo femenino al 

hombre, al depender de su voluntad para la realización de hechos.  

El lenguaje de la publicidad es el lenguaje del deseo, de la persuasión, de la seducción. En sus 

mensajes trata de reflejar lo que quisiéramos ser o tener. Para ello utiliza diversos recursos 

verbales, icónicos y musicales que configuran un texto pragmático cuya eficacia consiste en 

hacernos una gran promesa. 

 

Basta ojear algunas revistas o detenerse en los anuncios de televisión, para convencerse de 

que el recurso a la mujer como símbolo erótico es una práctica muy frecuente en publicidad, lo 

que permite inducir al consumo al vincular las expectativas de satisfacción de las necesidades 

sexuales y de cualquier tipo a la posesión y consumo de determinados objetos. La publicidad 

que recurre a lo erótico utiliza un lenguaje lleno de insinuaciones, sobreentendidos y elipsis, 
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pues de esta forma evita el peligro de herir el pudor de la audiencia y, además, juega con la 

imaginación del receptor, sirviéndole en bandeja sutiles sugerencias, cuyo contenido será 

concretado según el grado individual de represión o insatisfacción sexual. 

 

♦ PUBLICIDAD SUBLIMINAL Y SEXO. En 1973, Wilson Bryan Key, con la publicación de su 

libro "Seducción Subliminal", puso nuevamente la cuestión de actualidad en los EE UU. La obra, 

un texto fundamental para todos los que se interesan por este fenómeno, da a conocer muchas 

de las técnicas empleadas para producir mensajes subliminales. Además, en ella se denuncia 

con dureza la impunidad con la que trabajan los expertos en la manipulación psicológica:  

Se puede considerar un anuncio como subliminal, al que se percibe, la imagen escondida que 

han pretendido ocultar sus creadores.  

 

En sentido estricto, podríamos hacer una distinción entre las imágenes y los sonidos 

subliminales puros, que en ningún caso podremos captar conscientemente y que, por lo tanto, 

tienen que estar elaborados con una tecnología especial; y aquellos otros que están 

escondidos, con la intención de que sólo los captemos inconscientemente, aunque si estamos 

advertidos o los buscamos, podemos descubrirlos y observarlos con claridad. En ambos casos 

el objetivo es el mismo, burlar nuestra capacidad de percepción consciente, y por eso la 

mayoría de los expertos en el tema se inclinan por generalizar y atribuir la denominación de 

subliminal a unos y otros mensajes.  

"Se denomina percepción subliminal a la captación de un estímulo que, por diversas 

circunstancias, como baja intensidad, falta de atención o breve duración del mismo, no alcanza 

la representación consciente y, sin embargo, determina la conducta de la persona al margen de 

su voluntad consciente. El nombre de percepción subliminal, atendiendo al significado de la 

palabra, alude solamente a la captación de estímulos por debajo del umbral sensorial mínimo y, 

por extensión a los que se hallan por encima del umbral absoluto superior". (GONZÁLEZ, 1993) 

 

Sin embargo, en la práctica, percepción subliminal y percepción inconsciente, por lo general se 

toman de forma equivalente. Cuando esto sucede, el umbral al que se alude no es el sensorial, 

sino el de reconocimiento consciente. Con el fin de evitar toda ambigüedad, los psicólogos 

prefieren hablar de un umbral de conciencia. En este contexto, percepción subliminal, se toma 

como sinónimo de percepción inconsciente.  Esta consideración amplia o restrictiva del 

concepto subliminal es básica a la hora de legislar sobre la materia, pero esta cuestión no deja 

de ser la más conflictiva en principio: ¿qué se puede considerar publicidad subliminal?  

En los mensajes dentro de imágenes aparentemente inocuas. Estas técnicas de camuflaje 

siguen los métodos de engaño tradicionales que utilizan, por ejemplo, los prestidigitadores que, 
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mientras atraen nuestra atención hacia su mano derecha, con la izquierda hacen el truco y nos 

dan el cambiazo sin que lo percibamos.  

 

♦ LA TELEVISION. La televisión latinoamericana, especialmente la mexicana, la 

portorriqueña y la venezolana representan la expresión misógina más abierta, machista y 

reforzadora de los tradicionales estereotipos sexuales con sus correspondientes conductas 

sadomasoquistas.  

 

Sin embargo, lo que realmente confiere al fenómeno sus caracteres alarmantes es, "la difusión 

de la pornografía y la generalización de la violencia en los medios de comunicación social". Esta 

es ahora la cuestión. El problema deriva del esfuerzo mutuo de los diversos elementos 

fundantes de su finalidad. Los dos puntos de vista principales son: 

 

Primero. Los medios de comunicación social son preferentísimamente medios audio-visuales. 

No discutimos el valor didáctico de estos medios hasta determinada edad y luego, a lo largo de 

la vida, según las materias que hayan de enseñarse o las noticias o hechos objeto de 

información. Pero por las mismas razones que son útiles, tales medios bloquean 

inevitablemente el proceso de desarrollo de la inteligencia por ideas y juicios. 

 

Resultado: dislexias, disgrafías, ausencia de hábitos reflexivos, de capacidad de abstracción, de 

recogimiento interior, etc. El actual deterioro universitario se debe principalmente a estos 

resultados. Pensamos, sobre todo, en los niños y adolescentes, pero no perdemos de vista a 

los adultos. 

 

La presión del ecosistema audiovisual está fuera de toda duda. El mundo actual es un mundo 

de imágenes. Hace ya más de veinte años que en los EE.UU. los hogares americanos adquirían 

un televisor antes que ningún otro aparato eléctrico y había más familias con televisor que con 

instalación sanitaria. Allí entonces, y aquí ahora, un joven de 18 años ha pasado más horas 

frente al aparato de TV que en cualquier otra actividad. Buena parte de la psicopatología de la 

vida de las ciudades responde a esta etiología. Pero hace años también que el campo ha sido 

invadido por los mass-media: cuando el tractor era un sueño, el televisor centraba la atención 

de los bares y tabernas.  

 

No se lee, no se escribe, no se piensa. No hay reflexión, no hay relación auténtica. Se vive y se 

actúa reactivamente. Y la reacción es tanto más eficaz cuanto más violenta; cuando con más 

rapidez destruye lo esencial del contrario. 
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Segundo. El objetivo es incrementar la clientela. Ampliar la base es tanto como alejarse de la 

persona concreta. Como mucho se divulga; pero como interesa el negocio, acaba por no 

interesar otro asunto que el negocio: el negocio del dinero, el negocio del poder. Es más fácil 

invertir no favoreciendo la verdad, es más fácil invertir suscitando lo elemental y primario. 

 

a) LAS COSAS QUE LOS NIÑOS VEN EN TELEVISIÓN 

 Violencia. Los niños miran infinidad de actos de violencia cada día al sentarse frente al 

televisor. Estos actos violentos incluyen violaciones, homicidios, robos a mano armada, y 

asaltos. No es nada más los programas a prima hora los que contienen tanta violencia. Los 

noticieros y videos musicales también contienen un alto porcentaje de violencia. Programas 

animados, y otros programas infantiles, a menudo contienen violencia también. Muchos de 

estos programas glorifican guerras y peleas. Los niños pueden entender erróneamente que la 

violencia es una manera aceptable de resolver los problemas.  

 

 Sexo. Al igual que la violencia, existe demasiado sexo en la televisión. El sexo en la televisión 

es representado como algo casual, impersonal, y explotativo. Algunos programas que contienen 

demasiado sexo son las telenovelas, programas de prima hora, y especialmente videos 

musicales. Los personajes en televisión, raramente discuten la anticoncepción antes de incurrir 

en el sexo. Raramente también, los personajes en la televisión adquieren enfermedades 

transmitidas por medio del sexo. Aún más, el sexo es a menudo representado en la televisión 

de forma poco realista. Esto puede conducir al manifiesto de creencias sobre el sexo que no 

son realísticas.  

 

 Alcohol. Los niños son bombardeados con anuncios de cerveza y vino. Y ellos ven a sus 

artistas o deportistas favoritos en estos anuncios. El mensaje subyacente es que la gente 

popular consume alcohol. 

 

b) LAS CONSECUENCIAS DE LA TELEVISIÓN. 

Existe una conexión muy marcada entre mirar demasiada televisión y la obesidad. Entre mas 

televisión miran los niños, menos tiempo tienen para actividades físicas. Además, muchos de 

los anuncios de comida dirigidos a los niños, son de comidas procesadas y altas en calorías. 

Golosinas y hamburguesas son un buen ejemplo. Estos anuncios promueven malos hábitos 

para comer. Raramente se anuncian comidas saludables como fruta y verduras. Finalmente, 

comer mientras se ve televisión promueve lo obesidad. Los niños que comen mientras miran 

televisión no se dan cuenta de cuánto han comido. Esto aumenta el riesgo de comer 

demasiado. 
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• Los niños que miran demasiada televisión son menos creativos e imaginativos que niños que 

encuentran otras cosas que hacer. 

• Los niños que miran demasiada televisión conviven menos con su familia y amigos. 

 

c) ALGUNAS COSAS BUENAS DE LA TELEVISIÓN 

La televisión ofrece a los niños muchas cosas buenas también. Existen maravillosos programas 

televisivos que fomentan el aprendizaje y el desarrollo. Muchos programas educacionales 

enseñan a leer y a deletrear. Los padres y madres de familia deberían aconsejar a sus hijos a 

mirar estos programas. También deberían limitar los programas que no ofrecen mucho 

educacionalmente.  

Hay muchas cosas que los padres y madres de familia pueden hacer para reducir los efectos 

negativos de la televisión. Al mismo tiempo, padres deben aconsejar a sus hijos a usar la 

televisión como una herramienta para el aprendizaje. A continuación se ofrecen algunas 

sugerencias. Si los niños ven sexo y violencia en la televisión, los padres y madres de familia se  

asegurarán de discutir lo que miran. Las discusiones y explicaciones deben hacerse conforme 

al nivel de entendimiento del niño.  

 

Los padres y madres de familia deben explicar a sus hijos que la violencia y el sexo en la 

televisión son "falsos". También deben discutir las consecuencias que estas acciones tienen en 

la vida real. De igual forma deberían aconsejar a sus hijos a mirar programas con personajes 

que son aficionados, cooperativos y gentiles. Tales programas promueven el buen aprendizaje. 

Por lo cual  deberían enseñar a sus hijos otras formas de diversión en lugar de mirar televisión. 

Esto promueve creatividad. Asimismo ayuda a los niños a que aprendan a ocuparse en otras 

cosas y no depender en la televisión. Además deberían recomendar actividades como la 

lectura, dibujos, deportes, juegos creativos, y música. 

 

Si los niños aprenden a limitar la televisión a temprana edad, la posibilidad de crear malos 

hábitos será menor. Es posiblemente más fácil adquirir malos hábitos de televisión que 

cambiarlos una vez que son adquiridos. Los padres y madres de familia deben poner límites tan 

pronto como sus niños comienzan a mirar televisión. Esto sucede usualmente durante el primer 

año de edad.  

 

Los padres y madres de familia deben estar disponibles para contestar las preguntas que hacen 

sus hijos y proveer información. El tiempo mas indicado es cuando la familia mira televisión. 

Esto ayudará a promover el aprendizaje. Los padres y madres de familia deberían apoyar a sus 
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hijos a discutir lo que ellos ven en la televisión. En suma, la televisión puede tener influencia 

positiva y negativa en los niños. Del mismo modo pueden promover los aspectos positivos de la 

televisión tomando parte en al manera en que sus hijos miran televisión.  

CAPITULO II 

 

EL ADOLESCENTE  

 

La adolescencia es el ciclo en la vida del hombre que continua a la pubescencia y la pubertad. 

Se inicia entre los 12 o 14 años y culmina con la madurez, (18 a 20 años). No solo es la fase de 

mayores cambios psicológicos, sino que también esta lleno de cambios físicos.  

En esta etapa se toman grandes decisiones que marcaran a los jóvenes para siempre. Es el 

momento de poner a prueba todas las enseñanzas de nuestros padres, puesto que es la época 

de cuestionamientos. Precisamente por las enseñanzas recibidas estamos en condiciones de 

ejercer con plenitud todas nuestras libertades interiores y decidir progresivamente en la 

formación de nuestra personalidad. 

 

La aparente despreocupación, que percibe la sociedad, de los adolescentes, no es tal, que los 

jóvenes viven por dentro un conflicto interior. A pesar de ser una etapa de alegría, los 

adolescentes pasan rápidamente de la euforia al bajón, del entusiasmo al desinterés, 

presentando conductas que lo ayudan a encontrar su propio equilibrio y le permitan emprender 

el camino hacia un futuro venturoso. 

 

Es importante, en esta etapa de cambios, la presencia de los padres, estos deben actuar 

estableciendo límites apropiados para que todo no sea un conflicto, pero deben comprender 

que sus esfuerzos por cuidarlo y protegerlo, serán rechazados y cuestionados. La indiferencia y 

la rebeldía del joven se harán presentes, y ante cualquier pregunta se sentirán invadidos, con 

miedo a defraudarlos y con el objeto de evitar cualquier pelea que pueda poner en juego sus 

salidas, las respuestas serán cortantes. 

 

2.1 CONCEPTO DE ADOLESCENCIA Y SU CLASIFICACIÓN 

La adolescencia abarca  casi una década de la vida, es una época de grandes cambios en 

todas las esferas de la vida, que se desencadenan a partir de la pubertad  y desorganizan la 

identidad infantil. Se trata de un periodo difícil, tormentoso, de gran vulnerabilidad, pero también 

de grandes oportunidades  de cambio y avance en todas las esferas: física, intelectual, moral, 

social, que desembocan en una nueva organización de la personalidad y en la conquista de la 

identidad. 
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 La integridad de la salud, es un concepto que abarca calidad, armonía y “normalidad” en un 

sistema social, biológico, psicológico, espiritual. Las interrelaciones de los componentes, de los 

cuatro sistemas mencionados y de ellos entre sí, determinan la generación de sucesos o 

factores de protección o riesgo. Y en su conjunto, dicho sistema, son los responsables del 

origen de salud integral, alcanzado por los adolescentes. 

 

El concepto de adolescencia no nació con la humanidad y evidentemente no nace con nosotros 

inscritos: es el producto de la reflexión  humana sobre la humanidad, es lo que en ciencia social 

se llama un constructum, es decir un concepto de que se han inventado para organizar el 

conocimiento de un sector  de la experiencia humana. Este concepto suele operar como modelo 

de conductas.  Así el concepto de adolescencia que tenga el grupo humano en que crece el 

niño le enseña un modo de ser adolescente, que puede ser como los jóvenes presentados en  

los avisos de televisión, en las películas con protagonistas jóvenes, o en la literatura llamada 

juvenil.  

 

 Existe un concepto entre los factores sociales  en que las fenomenologías de la adolescencia,  

su duración, sus características comportamentales, su lugar en la familia y en la organización 

social, están en gran medida  culturalmente determinadas. La adolescencia, como ya se ha 

sugerido, es ante todo un fenómeno biológico, pero sé aya siempre definida en términos 

culturales. La maduración sexual es parte del fenómeno biológico y como tal ésta 

genéticamente  determinada, pero culturas diferentes la modulan  y pauta de modo diferente. Lo 

biológico tiene una validez propia en sí mismo en la vida de las personas como entes animales, 

pero la cultura modula lo biológico de un modo específicamente humano, como por ejemplo, la 

modulación de los impulsos sexuales en la forma de amor romántico.  

 

Así la lucha entre el niño y el hombre, como el esfuerzo del individuo para formarse 

automáticamente y comprender plenamente el sentido de la propia existencia.  

El término general que designa de ordinario el conjunto de las transformaciones corporales, 

psicológicas que se efectúa entre la infancia y la edad adulta.”  (Carneiro, 1987: 24-26) 

 La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se caracteriza por profundos 

cambios del desarrollo biológico, psicológico y social.  

 

 CLASIFICACIÓN DE LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia se divide, arbitrariamente, en tres etapas: 

• Pubertad: entre 12 y 14 años.  
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• Adolescencia media: entre 15 y 16 años  

• Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años  

Las características de cada etapa pueden variar de un sujeto a otro. (KAPLAN,1997:81) 

 

♦ PUBERTAD: El período donde el individuo alcanza la madurez sexual es decir cuando sus 

órganos empiezan a funcionar. La palabra viene del latín pubertas, que significa edad de la 

virilidad; en ella el individuo se transforma en hombre o mujer.  

La pubertad se refiere a los cambios físicos y fisiológicos relacionados con la madurez sexual, 

estos cambios varían dependiendo a cada individuo, de su salud general y de las características 

genéticas y raciales, comienza por un incremento agudo en la producción de hormonas 

relacionadas con el crecimiento y la hormona gonadotropina. 

 

La hormona de crecimiento relacionada con el aumento de talla en general, tanto los niños y las 

niñas crecen mucho en poco tiempo. Este fenómeno se suele presentar primero en mujeres que 

en hombres quienes conservan su estatura baja, quienes sienten rechazo por sus compañeras 

por tener todavía apariencia de niño. En general tanto el desarrollo físico como el emocional se 

dan primero en las mujeres que en los hombres. 

 

La hormona gonadotropina, estimula el funcionamiento de las gónadas, las cuales producen 

otras hormonas como la glándula s adrenales comienzan a secretar grandes cantidades de 

andrógenos, que cumplen una función importante, en el crecimiento del vello púbico, axilar y 

facial. Unos años más tarde, en las mujeres Los ovarios comienzan a producir estrógeno, que 

estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos. Entonces 

aparece la primera menstruación o menarca, generalmente dos años después de que los senos 

empezaron a crecer. En los varones, los testículos, los testículos incrementan la producción de 

andrógenos en especial la testosterona, estimulando el crecimiento de los genitales masculinos, 

la masa muscular y el vello corporal. En las mujeres, la testosterona influye en el crecimiento 

del clítoris así como en el de los huesos y el vello púbico axilar. (PAPALIA 2001: pp. 409-413) 

En la pubertad se produce la pérdida por el cuerpo infantil. El duelo por el mismo se da 

mediante un enfrentamiento entre el esquema corporal infantil y el cuerpo físico real de la 

persona. El púber empieza a sentir como su cuerpo adulto comienza a surgir. Es común que 

intente controlar su cuerpo mediante el deporte. 

 

“Generalmente las chicas inician la pubertad dos años antes que los varones, pueden empezar 

a salir con chicos y mantener relaciones sexuales a una edad más temprana. Los chicos, por su 
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parte, suelen sufrir erecciones frecuentemente debido a que responden con rapidez a varios 

estímulos”. (KAPLAN, 1997: 81) 

 

♦ ADOLESCENCIA MEDIA: La adolescencia es un periodo donde se reactiva la energía 

sexual, que permaneció latente durante la niñez. La manera mediante la que los adolescentes 

responden a esta urgencia es principalmente con la masturbación, ya que es un modo seguro 

de satisfacer los impulsos sexuales. “En la adolescencia media es frecuente que existan 

respuestas sexuales y experimentación con distintos roles sexuales. La masturbación se 

convierte en una actividad normal, tanto para las chicas, como para los chicos”. (PAPALIA, 

2001:pp. 409-413) 

 

En la adolescencia media suelen producirse los primeros  contactos físicos (intercambios de 

besos y caricias) como una forma de exploración y aventura y en la adolescencia tardía 

habitualmente se inician las relaciones sexuales que incluyen el coito. A diferencia del adulto, la 

actividad sexual del adolescente suele ser esporádica, con periodos prolongados durante los 

cuales el adolescente permanece en abstinencia.  

 

Muchos adolescentes mantienen lo que se denomina una "monogamia seriada", con  

enamoramientos intensos y apasionados, pero de duración más corta que la del adulto. Son 

más frecuentes las disfunciones sexuales, que pueden guardar relación con: temor al 

embarazo, a ser descubiertos, conflictos de conciencia o  actuar bajo presión de la pareja. 

“También influyen las condiciones en que muchos adolescentes mantienen relaciones sexuales, 

de forma incómoda y rápida (en los asientos de un coche, en un rincón oscuro de una discoteca  

o de la calle, en los cines, etc.)”. (GRANT, 1988: 14-21)  

 

En la adolescencia se produce el duelo de la identidad lo que provoca una lucha por la misma. 

Se entiende la identidad como el ser uno mismo en tiempo y espacio, en relación con los demás 

y con uno mismo. 

 

 Es el sentimiento de seguridad sobre sí mismo. La confusión de la identidad, lo cual es 

característica de la adolescencia, se refiere a la imposibilidad de desarrollar una idea de sí 

mismo coherente. Parte de la resolución de la crisis de identidad consiste en pasar de ser 

dependiente a ser independiente.  

 

Durante la adolescencia también se producen cambios a nivel del pensamiento. Es el momento 

donde empieza a existir un pensamiento lógico formal, el cual les permite pensar en ideas y no 
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sólo en objetos reales (característico de la infancia). Este tipo de pensamiento permite al sujeto 

la capacidad de reflexionar.  

 

El grupo es el contexto de descubrimiento más favorable del adolescente, y los tranquiliza 

durante el período de cambio. Durante la adolescencia se cuestiona el núcleo de pertenencia 

familiar por la necesidad de buscar nuevos núcleos de pertenencia que defina su identidad. El 

grupo de pares le permite al adolescente la apertura hacia lo no familiar, dándose el espacio 

para el duelo por el rol infantil. Es un momento donde el adolescente intenta ser libre, pero 

todavía depende de sus padres y se siente muy ligado a ellos. Suelen verse a través de los ojos 

de sus compañeros, y su autoestima puede sentirse disminuida ante cualquier desviación en su 

apariencia física, en el código de la ropa o de conducta. 

 

En la adolescencia media, el desarrollo físico ha concluido, y falta realizar la integración con la 

sociedad. En éste momento los adolescentes tiene fuerza personal y no solo grupal. 

A medida que va pasando el tiempo, el adolescente comienza a mezclar valores de fuentes 

diversas con sus propios valores personales.  

 

A comienzo de la edad adulta, se ha establecido una nueva conciencia o súper yo que debe ser 

capaz de cambiar y crecer para acomodarse a las nuevas situaciones de la vida.  

Cuando el adolescente comienza a sentirse independiente de su familia, y ésta lo apoya, 

empiezan a encontrase repuestas a preguntas como "¿Quien soy?" y "¿a dónde voy?". 

 

♦ LA ADOLESCENCIA TARDÍA: En la adolescencia tardía, se produce la elección de la 

profesión, la cual es consecuencia de la pregunta de "¿Hacia donde voy?". Los adolescentes 

tiene que tratar con la influencia de sus compañeros, padres, profesores y su propio deseo, 

para decidir su vocación.  

 

El final de la adolescencia se produce cuando el sujeto empieza a desarrollar y asumir tareas 

propias del adulto joven, como por ejemplo, la elección y responsabilidad de un trabajo, el 

desarrollo del sentido de intimidad (que más tarde va a conducir a la constitución del matrimonio 

y la paternidad). Se produce el reconocimiento del sí mismo como un ser adulto. (KAPLAN, 

1997:pp. 81) 

 

 La fase terminal de la adolescencia. Presenta características que la distinguen de las fases 

anteriores, de manera tal que muchas de las conductas y actitudes infantiles, todavía comunes 
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en la primera fase, han desaparecido y en su lugar se observan otras más orientadas al 

comportamiento adulto” (RUBIN Y KIRKENDALL, 1987: 165) 

 

 Desde luego que esto es resultado de un proceso de desarrollo integral, que le permite ir 

reconociendo sus habilidades y limitaciones conjugándolas con las exigencias sociales de 

definición y ubicación, que lo llevara a tomar decisiones   de gran trascendencia para sí mismo, 

esto es, tendrá pensar y decidir qué será  de su vida en el futuro. 

 

 “A partir de esto, y gracias a su madurez intelectual, traducida en la adquisición de 

pensamiento formal, será capaz de seleccionar aquellas actividades u oficios más congruentes 

con sus intereses posibilidades personales y familiares, que su ubicación socioeconómica le 

permita” (RUBIN, 1987: 165) 

 

 En este sentido, la elección de la vocación denota en el adolescente un auto reconocimiento y 

auto evaluación personal y sociofamiliar que  produce una disminución de la conducta rebelde, 

muy característica de la fase anterior, percibiendo a la autoridad como algo necesario y 

aceptable para la convivencia humana. 

 

 La retrituración jerárquica de los valores constituye también un aspecto del proceso de 

desarrollo que se observa  en esta fase. 

 Por otro lado, se observa una mayor tolerancia a la frustración y al enojo, en lo que antes 

tales situaciones su manejo se hace más razonadamente, suele negociar más en los casos que 

así lo permitan. 

 

 Considerando que los procesos de crecimiento y cambios anatomofisiológicos han conducido 

a la madurez, se observa más una persona segura de sí misma, con una gran motivación. 

 Se aprecia por otro lado, un crecimiento de la actividad sexual, lo cual le ayudará en la 

consolidación de su identidad personal y sexual, tal actividad se da más común mente porque 

ahora la conformación de parejas es más sólida y estable. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA TARDÍA. 

• Se dejan actitudes infantiles. 

• Reconocen sus habilidades y limitaciones. 

• Eligen su vocación. 

• Aceptan la autoridad como algo necesario y disminuye la rebeldía. 

• Reorganizan sus valores  
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• Tolera la frustración, se enoja menos y es capaz de negociar  

• Adquieren la madurez total biológica, consolidando su identidad sexual personal. 

• Se independiza. Elige pareja. 

• Deja el idealismo omnipotente y es realista, reconociendo sus capacidades y limitaciones. 

 

2.2. CAMBIOS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS DEL ADOLESCENTE. 

La tendencia grupal es otra conducta que se observa a través de los cambios puberales, con  

una justificación psicológica importante. El joven  a experimentar estas transformaciones y 

carecer de información suficiente y verás, va a tratar de cubrir estas necesidades acercándose 

al amigo y a través de comparaciones que ellos se hacen en dichos cambios les ayudará a 

reducir temores, aumentar su confianza y desde luego a sentirse identificados con un grupo, 

ahora que las relaciones con los propios padres han cambiado. 

 

Estos grupos comparten semejanzas como: edad, sexo, intereses y nivel de desarrollo entre 

otros. Esta etapa también se caracteriza  por una necesidad de intimidad la cual se puede 

centrar sobre un individuo particular del mismo sexo, a esto se le conoce como “relación  

isofílica” , ya que esta relación sirve como parámetro de comparación, entre otras funciones que 

tiene este amigo o amiga especial. 

 

Este es el periodo durante el cual el adolescente tiene un amigo “íntimo (a”  o confidente a 

quien le puede revelar sus dudas y preocupaciones sin temor de ser rechazado (a).  Es decir 

que esta intimidad con una persona que está experimentando estas situaciones y cambios 

físicos, les ayuda a través del intercambio de experiencias a reafirmar su autoestima. Lo 

anterior explica en parte porqué la intimidad se da entre dos jóvenes del mismo sexo y no del 

sexo opuesto. 

 

Es posible que se den conductas aparentemente homosexuales como: comparación de tamaño 

de genitales, exhibiciones del cuerpo, tocamiento, masturbación, etc. Estas conductas si se 

presentan desaparecen en la siguiente fase de la adolescencia. Es así, que durante esta fase 

del desarrollo no se pueda hablar de homosexualidad.  

Dentro del mismo proceso de desarrollo, en esta etapa el joven se observa ambivalente en 

cuanto a que, por un lado está adquiriendo características morfológicas diferentes al niño, que 

le hace verse y auto percibirse grande, pero por otro lado, los padres de familia les evitan 

algunas conductas que se suponen propias de los adultos y desde luego, aún percibe esa 

necesidad de la caricia y el reconocimiento de los padres  o las prerrogativas que se entienden 

en la infancia, esto lo hace  experimentar una situación conflictiva.  
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El mismo proceso de maduración neurofisiológico, contribuye a que el adolescente tenga una 

conciencia más  clara sobre las nuevas  sensaciones corporales, así como sus implicaciones; 

perciba como  un ente dotado de cualidades especiales. 

 

 CAMBIOS PSICOLÓGICOS E INSEGURIDAD 

El adolescente además de vivir cambios físicos y en la sociedad en que vive, se le suma 

también cambios psicológicos. Muchas veces el adolescente se muestra decidido y resuelto, 

pero en el fondo esta latente la inseguridad que los cambios ocasionan. 

Su indefinición puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la independencia que 

pretende debe ser total o con un control paterno, o si en ciertos casos tienen que decidir 

individualmente o consultar con un mayor. 

 

En épocas anteriores todo estaba ya diagramado, existía la autoridad indiscutidas de los 

adultos, que a veces era ejercidas de manera arbitraria. Cuando este esquema comenzó a 

desmoronarse, la desorientación que produjo se fue haciendo notoria la falta de identidad en el 

adolescente. 

 

Los valores y normas de comportamiento que haya incorporado el adolescente a su YO, 

marcaran su identidad, servirá de brújula en su conducta social y permitirá adquirir una 

identidad sólida. Para que esto suceda, necesita que sus éxitos y rendimientos sean 

reconocidos porque son parte del proceso de maduración. Cuestionarlos es aumentar su 

desorientación. El adolescente debe saber quien es y quien quiere llegar a ser, de lo contrario 

sus decisiones no serán acertadas. 

 

Los adolescentes no aceptan marcos de referencia, las actitudes de indiferencias y rebeldía 

aparecen como elementos naturales de la adolescencia, la huida frente a los conflictos 

interiores y problemas con el mundo que son canalizadas mediante el ruido y aturdimiento. 

Para demostrar disconformidad se adoptan pautas y gustos estandarizados alejados de lo que 

piensan y desea la sociedad. Pero esto tipo de "Personalidad Estándar" impuesto por un sector 

no puedo considerarse el ideal de identidad personal del adolescente. 

 

 DESARROLLO DE LOS CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS:  

Tanto a los varones como a las mujeres, les crece el vello púbico, como por ejemplo el de las 

axilas. En los varones el crecimiento del vello facial, se produce antes de que aparezca el vello 
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en las axilas. El vello del pecho aparece recién al final de la adolescencia y sigue creciendo 

durante la edad adulta.  

 

A las niñas les suele aparecer un poco de vello en la cara y alrededor de los pezones, sin que 

esto contradiga su femineidad.  El vello púbico se extiende hasta rodear la zona genital y en el 

curso de este proceso se vuelve más oscuro, largo y áspero.  

 

Tanto en los varones como en las niñas, la piel se vuelve mas basta, sus poros se dilatan y las 

glándulas sebáceas se vuelven mas activas, produciendo una secreción aceitosa. En 

consecuencia la apariencia de espinillas y de acné se vuelve frecuente y el sudor cobra un olor 

más fuerte. 

 

El cambio en la organización fisiológica se refleja también en el incremento de la presión 

sanguínea, el pulso y la tasa del metabolismo basal.  Los órganos genitales externos, se hacen 

más grande, esto es más notable en el caso del hombre. A medida que los testículos y el 

escroto aumentan su tamaño, se colocan en suspensión. El tranco del pene se alarga y se 

ensancha, la cabeza del pene se desarrolla hasta que en algunos casos emerge 

completamente del prepucio y el pene queda colgante. En el momento de la pubertad, el pene 

comenzara a tener erecciones con facilidad, sea espontánea o en respuesta a algún estimulo 

sexual de cualquier índole, y esa erección será acompañada por fuertes deseos de eyacular. 

 

El rasgo sexual secundario más ostensible en el hombre, sea el cambio de voz. También las 

niñas sufren un cambio de voz pero menos marcado. Sus voces se hacen mas llenas y algo 

mas profundas. 

 

En las niñas el primer signo de la pubescencia puede ser la aparición de vello púbico o el 

aumento en el tamaño de los pechos. (CASTELLS: 1998) 

Uno de los rasgos típicos del desarrollo físico es la asincronía en el ritmo de desarrollo, en todo 

sentido, de las partes. 

 

 DESARROLLO SOCIAL DEL ADOLESCENTE 

El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona dependiente hasta otra 

independiente, cuya identidad le permita relacionarse con otros de un modo autónomo. Las 

amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el desarrollo de las habilidades 

sociales, como ayuda para enfrentar las crisis y los sentimientos comunes, ayuda a la definición 

de la autoestima y status. 
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 DESARROLLO BIOPSICO SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

La sexualidad se presenta como una fuerza interna que no es fácil de definir ni de controlar, el 

adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a dónde ni cómo pero lo siente, 

es la tendencia sexual que fuertemente le lleva a buscar el placer.   

 

Las características que valoran los adolescentes son la belleza, la voluptuosidad, la 

sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo angustia por lo impuro de sus deseos 

como si el instinto sexual normal no fuera la misma pureza.   

 

Es característica de la adolescencia la búsqueda del amor platónico, ensoñado, inalcanzable 

con el que cada noche nos acostamos bajo la eterna complicidad de las sábanas.  

En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, por las características internas y 

estéticas de la pareja, el bienestar del otro; en esta etapa se une el deseo sexual al amor, 

comprendiéndose el acto sexual como una expresión de éste.  

 

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y mujeres son producto 

biológico innato, pero el proceso de socialización es responsable de la adquisición, formación y 

desarrollo de la mayoría de los roles sociales, incluyendo los sexuales.  Los principales agentes 

de socialización que influyen en la identidad sexual alcanzada son la familia, los medios de 

comunicación, el grupo de pares y el  sistema educativo.   

 

El estereotipo de género acarrea costos psicológicos; implica limitaciones para el desarrollo de 

algunas características de la personalidad. Los hombres y mujeres se desarrollan 

"incompletamente" en sus capacidades, deseos y posibilidades, en pos de “ser” lo que la 

sociedad espera que sean.  

 

 La masturbación es muy frecuente entre los adolescentes y con mayormente en los hombres, 

aunque las mujeres fantasean más. El enamoramiento es una vivencia propia de la 

adolescencia. Se considera como un aprendizaje erótico natural de la edad, permite el 

desarrollo personal así como el conocimiento del otro sexo. (CASTELLS: 1998) 

 

 El embarazo adolescente generalmente es no deseado y se produce con más frecuencia en 

estratos sociales bajos. El padre generalmente es un adulto joven, pero en los últimos años ha 

aumentado el número de padres adolescentes. Entre los síntomas psicológicos presentados por 
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las jóvenes madres están irritabilidad, pesadillas, cefaleas de tensión, angustia focalizada en el 

parto y bienestar del niño, humor depresivo. (CONAPO: 1991) 

 El primer ciclo menstrual comienza adentro, donde no se puede ver. Cuando un óvulo sale libre 

de tu ovario.  El periodo o regla, generalmente no se va a ver o sentir el resto del ciclo, de 

manera que el sangrado es el indicador que ha ocurrido el ciclo.  

 

La pubertad es la época en la vida cuando el cuerpo cambia de mirarse como un niño a verse 

como un adulto. La primera señal es cuando los testículos se ponen más grandes y como un 

año después, el pene aumenta de tamaño, y el vello púbico comienza a crecer.  

Mientras se crece, algunas partes (especialmente las manos y piernas) crecen con mayor 

rapidez que las otras, lo cual hará que se sientan torpes. Se inician los sueños eróticos. 

Mientras se duerme, el pene se endurece, y se eyacula; o en su caso, se lubrica y se llega al 

orgasmo por medio de sueños.  Finalmente entre los 17 y 19 años. Se consolida la identidad 

("uno sabe quien es, que quiere y a donde va"). Desgraciadamente la mayoría de los 

adolescentes llegarán a la consolidación con muchas imposiciones de sus padres, lo cuales no 

se dan cuenta de que no dejan crecer con libertad a sus hijos.  

 

2. 3. PERSONALIDAD E IDENTIDAD 

Una de las etapas más importantes en la formación y maduración de la persona se da en la 

adolescencia, en ella distinguimos estos dos aspectos íntimamente relacionados: 

 

• La persona se reconoce como un sujeto con deberes y derechos  

• La persona es consciente de pertenecer a una comunidad a la que aporta realidad individual 

y donde comparte valores y proyectos con quienes la integran. 

 

Psicológicamente el adolescente "siente que debe independizarse" aunque persiste la unión 

física con vecinos, padres, hijos, hermanos, y amigos. 

Estos gérmenes de separación lo llevan a adoptar decisiones y a tener comportamientos 

nuevos, a asumir responsabilidades ante sí mismo, afrontar el esfuerzo que le exige el estudio y 

comprenderán la realidad económica de su familia. 

 

En cuanto a la inserción social, el factor pertenencia debe acompañar a la formación de la 

personalidad, así lo destacan psicólogos y sociólogos, al destacar la importancia de las ideas y 

conductas de quienes forman el entorno del adolescente. Y subrayan de modo particular la 

influencia de los modelos proporcionados por la comunidad, que brindan al joven marcos de 

referencia y orientación, es decir modelos validos. 
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Pero la sociedad moderna, sus problemas e inestabilidad, hacen que la escala de valores de 

muchos sectores sociales a menudo coloquen a los adolescentes frente a caminos de rumbos 

dudosos, la delincuencia, los vicios, etc. 

 

Dada esta falta de ideas claras, el adolescente no puede reconocer los límites entre lo bueno y 

lo malo. Por efecto muchas veces el joven es blanco de críticas. 

El papel de la educación es muy importante, ellos de algún modo actúan como detectores de 

los conflictos psicológicos y sociales en los que se pueda encontrar el adolescente. Si bien el 

joven concurre a la escuela con deseos de progreso intelectual, muchas veces llega con la 

carga de problemas familiares que lo preocupan y lo agobian. 

 

De allí la responsabilidad de la escuela de proponer valores y formar a los adolescentes para 

una adecuada inserción social. Otro factor importante que incide fuertemente en la introducción 

social del adolescente son los medios de comunicación. Esto se debe al debilitamiento de la 

influencia de la escuela y la familia sobre el joven, lo que da lugar a que estas muchas veces 

impulsan a los jóvenes a comportamientos críticos. Y hasta en algunos medios se da la 

existencia de programas frívolos y mensajes de una publicidad comercial irresponsable que 

promueven pautas de conducta, que muchas veces son mal.  

 

 Uno de los acontecimientos más importantes de la adolescencia es el enfrentamiento súbito a 

una pregunta que nunca antes había aparecido en la vida de la niña y del niño. En efecto, hasta 

antes de la adolescencia, él o ella no se habían preguntado sobre sí mismos, sobre el sentido y 

la dimensión de ser mujer o varón.   

 

La feminidad y la masculinidad, en tantos proyectos destinados a definir a los sujetos, no 

representan, en sí mismos, otra cosa que procesos de identidad destinados a proveer de 

diferenciaciones a cada sujeto puesto que los presenta como mujer o como varón ante los 

otros.  

 

La identidad no es, pues, un acto único e irreversible, tampoco una realidad que se sustente en 

un solo referente como, las características anátomo-fisiológicas. Por el contrario, representa un 

proceso que dura la medida total de la existencia y en el cual se halla vitalmente comprometido 

cada sujeto, aún cuando la adolescencia signifique un momento altamente privilegiado para 

esta tarea. 

 

Pese al cuestionamiento de lo familiar y establecido, los modelos domésticos son 
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determinantes. Papá y mamá juegan un papel importante. El primer modelo con el que se 

identifican niñas y niños es con el papá en la medida en que aparece como aquél que posee a 

la mamá. Ser como él aseguraría el amor de la madre y su posesión. La tarea de la mamá es 

hacer de cada hija una mujer; para ello utiliza su posición de mujer amada y fértil junto a su 

marido y también los elementos, circunstancias y condiciones de la cotidianidad doméstica. 

 

Sin embargo, como nunca antes en la historia, la imagen del padre se ha desvalorizado tanto 

para los adolescentes sean mujeres o sean varones. Cada nueva generación se ha enfrentado 

a la anterior incluso como una condición indispensable para que la cultura crezca y se 

modifique. Pero el mundo contemporáneo debe vivir de manera tan acelerada las 

transformaciones que el enfrentamiento generacional actual posee características violentas y 

sumamente abarcantes. Es decir, casi nada se libra de la crítica y de las nuevas actitudes que 

han asumido los adolescentes, sin marcha atrás. 

 

Este es, sin embargo, el mecanismo a través del cual los jóvenes se encuentran a sí mismos. Si 

la existencia es un proceso de identificaciones, de búsquedas y de encuentros, la identidad no 

es otra cosa que el hallarse a sí mismo en los otros. Este proceso es cada vez más rico cuanto 

más el sujeto se abre a los otros. Los adolescentes lo saben; así se explica esa casi compulsiva 

exigencia a ir en detrás de los amigos y amigas y a abandonar cada vez más los contactos con 

el mundo doméstico.  

 

♦ La relación con los padres 

Los amigos/as son para el adolescente su lugar de su actividad, de donde surge su iniciativa, su 

espíritu aventurero y en donde comienzan a surgir las necesidades románticas. 

En esta etapa, los adolescentes comienzan a reducir la cantidad de personas en sus contactos 

grupales. 

 

Su capacidad de entablar nuevas relaciones y la tendencia a la intimación, quitan superficialidad 

y la amistad juguetona de la a niñez. Formándose así, las amistades de toda la vida, 

poniéndose de relieve, la seriedad en el contacto entre ambos sexos. Lo que indica un buen 

índice de maduración. 

 

La tendencia a reducir los contactos, hace que el YO se aísle conscientemente y quede en 

soledad. La joven vivencia la soledad, como pena, pero no obstante como una necesidad. A ello 

se opone el constante deseo de contacto, el lamento por el amigo/a o por un ser a quien se 

puede decir todo lo que uno mismo no puede resolver. 
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2.4.  EL AMBIENTE DEL ADOLESCENTE Y SU AUTOESTIMA 

El adolescente, en virtud del impulso dinámico que entraña su evolución biológica, está  

animado de deseos, de movimientos y de impulsos característicos que tienden a la elaboración 

de una personalidad original, más individualizada, orientada a la búsqueda de una toma de 

posición en la sociedad. Esta se convierte para él en un creciente polo de atracción, mientras 

que la familia pierde cada vez más aquella preponderancia que, por haber dominado su 

infancia, ha dejado en el su impronta. (CARNO, 1980:pp. 156) 

 

El adolescente en su búsqueda de reafirmar su identidad, auto-concepto, su sentido de 

responsabilidad, sus capacidades de comunicación y relación, su autonomía y su habilidad para 

resolver problemas. En este proceso pone en prueba su baraje para seleccionar e internalizar lo 

que en su opinión, lo definirá en su vida futura. El interés por los padres disminuye y el 

adolescente opta por los momentos de soledad y por la compañía de sus compañeros o 

amigos. 

 

Busca una imagen que le sirva de guía, que puede ser una persona cercana, como un profesor 

o algún pariente mayor que él, una figura famosa o algún líder, con la que se identifica y a la 

que toma como punto de referencia. El adolescente trata de separarse de sus padres para 

edificar su propia identidad y por ello rechaza de entrada muchas imposiciones o reglas 

establecidas por los padres.  

 

De igual forma muchos de los conflictos familiares siguen el ritmo de crecimiento de los adoles-

centes hacia la independencia. Los temas de conflicto son semejantes en las familias unidas o 

divorciadas y en todos los grupos étnicos. El conflicto familiar es más frecuente durante la 

adolescencia temprana, pero más intenso en la mitad de la adolescencia.  

 

Demasiado estricta, la crianza autoritaria puede ser especialmente contra-producente cuando 

los hijos entran en la adolescencia y sienten la necesidad de ser tratados como adultos. Cuando 

los padres no se ajustan a esta necesidad, sus hijos pueden rechazar la influencia paterna y 

buscar el apoyo de los pares y la aprobación a todo costo. 

 

En la actualidad muchos adolescentes viven en familias muy diferentes de las de hace unas 

pocas décadas. La mayoría de las madres, trabajan fuera del hogar y los adolescentes con 

frecuencia se cuidan a sí mismos después de salir de la escuela, así mismo muchos jóvenes 

viven con  padres solteros, otros viven con padrastros; un factor muy importante en este tipo de 
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familias es que en algún momento se ven frente a un estrés económico severo, esto hace que 

los familias lleguen a distanciarse. 

 

Crecer en un hogar con los dos padres es una ventaja durante la niñez, y continúa siéndolo 

durante la adolescencia, por lo menos para evitar comportamientos de  riesgo. No obstante, la 

crianza con padres divorciados o solteros no necesariamente genera problemas a los 

adolescentes. En verdad, una revisión de la literatura indica que pueden haber sido exagerados 

algunos de los efectos nocivos de vivir en un hogar desintegrado. 

 

 Uno de los problemas importantes en muchas familias es el estrés económico. La pobreza 

puede complicar las relaciones familiares y perjudicar el desarrollo de los niños debido a su 

impacto en el estado emocional de los padres. Los adolescentes también pueden experimentar 

los efectos indirectos de las dificultades económicas. (PAPALIA. 2001:pp. 409-413) 

 

Conforme se alcanza la madurez, el distanciamiento de la familia se va haciendo menos 

marcado, y la convivencia con los padres se restablece, aunque distinta de la que se tenía en la 

niñez. Por supuesto que esto depende del tipo de relación existente entre padres e hijos. 

También hay que tener claro que cada individuo vive este proceso de manera distinta y que en 

algunos la rebeldía y el reto se manifestarán mucho más que en otros; en cuanto a las 

diferencias entre padres e hijo o entre docentes y alumnos no hay regla: pueden ser bastante 

llevaderas o, por el contrario, motivo de distanciamiento, pleitos y discusiones constantes. 

 

Cuando ya ha logrado integrar su propia identidad, el joven adquiere mayor capacidad para 

fijarse metas reales, establecer relaciones íntimas, aceptar su propia imagen corporal y 

diferenciarse de su grupo de compañeros. 

 

Autoestima en los adolescentes 

 Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de que puede disponer un 

adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones 

mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 

presenten, para trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del 

rumbo que sigue. Y lo que es más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con una 

autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los 

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

 

Un adolescente con autoestima: 
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• actuará independientemente 

• Asumirá sus responsabilidades 

• Afrontará nuevos retos con entusiasmo 

• Estará orgulloso de sus logros 

• Demostrará amplitud de emociones y sentimientos 

• Tolerará bien la frustración 

• Se sentirá capaz de influir en otros 

 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; es la 

etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse individuo 

distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que 

avanza hacia un futuro. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la independencia 

y a la confianza en sus propias fuerzas. Es una época en la que se ponen sobre el tapete no 

pocas cuestiones básicas; piénsese en la vocación, en los planes para ganarse la vida, en el 

matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en la independencia de la familia y en la 

capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Y a estos aspectos hay que sumar todos 

aquellos conflictos de la niñez que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, conflictos que 

habrá que afrontar también. 

 

En la "crisis de identidad" de la adolescencia, el joven se cuestiona automáticamente, 

incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el pasado. Puede rebelarse y rechazar 

cualquier valoración que le ofrezca otra persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro 

de sí mismo que no haga más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea 

cual fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente por una 

reorganización crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente cambio en su autoestima. 

 

La autoestima influye sobre el adolescente en: 

• ¿Cómo se siente? 

• ¿Cómo piensa, aprende y crea? 

• ¿Cómo se valora’ 

• ¿Cómo se relaciona con los demás? 

• ¿Cómo se comporta’ 

 

Los aspectos positivos que refuerzan las posibilidades del adolescente de cara a la vida 

adulta son: 

• Saber con claridad con qué fuerzas, recursos, intereses y objetivos se cuenta. 
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• Relaciones personales efectivas y satisfactorias. 

• Claridad de objetivos. 

• Productividad personal: en casa, en el colegio y en el trabajo. 

 

Ayudando a los adolescentes a acrecentar su autoestima se pueden inducir situaciones 

beneficiosas y reforzar así los recursos del adolescente para la vida adulta. Para él es una 

auténtica necesidad fraguar su identidad y sentirse bien consigo mismo. Si puede satisfacer tal 

necesidad a su debido tiempo podrá seguir adelante y estar listo para asumir la responsabilidad 

de satisfacer sus necesidades en la vida adulta. 

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los adolescentes experimentan 

positivamente cuatro aspectos o condiciones bien definidas: 

 

Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al establecer vínculos que 

son importantes para él y que los demás también reconocen como importantes. 

 

Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente siente por aquellas 

cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación 

que recibe de los demás por esas cualidades. 

 

Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de capacidad en el 

adolescente para modificar las circunstancias de su vida de manera significativa. 

 

Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de los ejemplos adecuados, 

humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para establecer su escala de valores, sus 

objetivos, ideales y modales propios. (GONZÁLEZ: 1995) 

 

2.5. ADOLESCENCIA Y FAMILIA  

Durante esta etapa del desarrollo humano, la familia juega un papel muy importante, las 

relaciones entre los integrantes de ésta se modifican sustitucionalmente. En la adolescencia en 

cuando se enfrentan más directamente la  “brecha generacional” que puede llegar a ser un 

punto inevitable  dentro del desarrollo familiar, presentándose una serie sucesiva de periodos 

de equilibrio-desequilibrio. El modelo básico de socialización y valores culturales se da en la 

infancia y cuando los hijos pueden desequilibrar directa o indirectamente los valores de los 

padres, ya que el joven  los cuestiona. 
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El resultado final de esta información, varía desde familias que se enriquecen  con las nuevas 

aportaciones del joven, facilitando el desarrollo psicológico y social del hijo adolescente, hasta 

las familias con características de un sistema cerrado se resisten al cambio, se rigorizan en 

posiciones contra el adolescente, quien a su vez puede reaccionar con rebeldía manifestar y 

culminar en conductas antisociales. 

 

Recordemos  que las funciones de la familia son:  

 Satisfacer las necesidades físicas y básicas,(comida, techo, ropa, educación y en la pareja 

aspectos sexuales). 

 Satisfacer las necesidades emocionales básicas para desarrollarse psicológicamente. 

(cariño, amor, seguridad, apoyo, etc.). 

 Satisfacer las necesidades frente a la  crisis como accidentes, enfermedades  o cualquier 

imprevisto que la vida implica, 

 

Por lo anterior es evidente que la familia es el mediador entre el individuo y la sociedad. 

En la adolescencia el joven trata de independizare en nuevos aspectos de su vida, creencias 

religiosas, salidas con miembros de sexo opuesto, quiere mas privilegios, mas libertad, y 

disminuir las restricciones para seguir a la "pandilla". El joven se preocupa por la posición que 

adquiere frente a sus compañeros inmediatos, se esfuerza por parecerse a ellos. Por eso se 

deduce que tiene que romper lazo con su familia, basados en la autoridad, el afecto, la 

responsabilidad, el respeto, el trato íntimo, el dinero y los bienes materiales, la inmadurez etc.  

 

Hay que observar que en muchos casos los adolescentes durante su desarrollo prácticamente 

ningún conflicto con sus familias, este es el caso de la familia del adolescente que lo deja 

independizarse sin dificultad, segura de que este no se alejara afectivamente y de que tiene la 

fuerza para abrirse camino propio. Pero la regla general es que el adolescente se aleja de su 

familia, tanto espiritual como físicamente, a tal punto en que el hogar llega a convertirse poco 

más que una pensión donde come, duerme, deja caer las ropas para que las recojan y las 

laven, mira TV, donde recibe y hace llamadas telefónicas. 

 

El baño y su cuarto son dos lugares que el joven elige como refugio, donde puede estudiar y 

registrar su crecimiento y donde puede delante del espejo, ensayar, practicar y perfeccionar sus 

mascara, los estilos e imágenes que quiere exhibir.  En las familias que comen juntas, las horas 

de las comidas son quizás las únicas ocasiones que quedan para un verdadero intercambio 

entre el adolescente y la familia.  
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Una parte sustancial del tiempo que el adolescente pasa con su familia estará marcada por 

sentimientos de frustración, indignación, resentimientos y dramática. Pero estos sentimientos 

son muchas veces resultados de no sabe si actuar como un niño o un adulto, o sea tiende a 

repudiar su yo infantil, pero no con seguridad. 

 

Por eso sigue siendo la responsabilidad de los padres, proveer orientación, señalar límites y 

proponer valores, y si el hijo los combate eso también tiene importancia para el desarrollo. Pues 

es posible que para encontrar un conjunto de valores adecuados, el joven tenga que empezar 

impugnando los valores ya establecidos por la familia. Y si estos que el joven los escuche no 

tiene que dejarse llevar por la indignación moral en sus acciones. 

 

Es cierto que los padres alientan al joven para que llegue a edad adulta, pero a menudo dan la 

impresión que esa meta esta en un futuro muy lejano. Suele decirse que un joven esta 

preparado para entrar en la edad adulta 1 o 2 años después de lo que el mismo pretende y 

unos 2 años ante de lo que los están dispuestos a admitir los padres. Con frecuencia estos 

retardan el desarrollo, aunque no lo manifiesten abiertamente. En conclusión, la persona joven 

no puede compartir su limitada experiencia con la perspectiva de quienes han vivido 25 o 30 

años más que ella, y más en una época en que los cambios suceden tan rápido. 

CAPITULO III 

SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD.  

 

Hablar de sexualidad no significa descarga del impulso sexual, tampoco se refiere al impulso 

sexual aislado, ni únicamente a la expresión social de la masculinidad o feminidad. Sexualidad 

es la expresión integral del ser humano  en función de su sexo, vinculando a los procesos 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Actualmente, la definición de sexualidad más 

aceptada en el campo de la sexología es: La expresión psicológica y social de los individuos, en 

tantos seres sexuados, en una cultura  y momento determinado.  

 Desde el punto de vista biológico, el ser humano es un ser sexuado. La existencia de los 

órganos genitales normalmente determina la asignación de sexo, y de un comportamiento 

sexual. Sin embargo, la palabra sexo tiene  tantos usos  y significados que ha terminado siendo 

imprecisa. En el uso común del término, el sexo lo podemos entender en dos sentidos: el sexo 

como comportamiento erótico  y el sexo como el aspecto biológico que permite establecer una 

distinción entre hombre y mujer. 
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El concepto de sexualidad ha traspasado los límites de la genitalidad para incluir las distintas 

conductas tanto individuales como sociales que las personas adoptan para resolver su vida 

sexual. La sexualidad no solo se refiere  a la presencia de órganos  genitales, la reproducción o 

las relaciones coitales, si no  que también abarca los sentimiento, pensamientos y 

comportamientos cotidianos que son definidos para hombres y para mujeres. (McCARY: 1980) 

 

Es frecuente que al hablar de sexualidad se empleen como sinónimos términos como el sexo o 

relaciones sexuales sin embargo, el sexo hace referencia exclusivamente al conjunto de 

características anatómicas y fisiológicas  que hacen diferentes al hombre de la mujer, a 

hembras de machos, y que  completarse dichas diferencias se alcanza la potencialidad de la 

reproducción; mientras que la sexualidad es un concepto más amplio que incluye a los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. 

 

3.2. EL INICIO DE LA SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE  

 

Las adolescentes suelen tener su primera experiencia sexual con su enamorado(a); muchos 

jóvenes las tienen en el prostíbulo. No pocas veces un absurdo machismo alienta como prueba 

de virilidad la visita al burdel. En general, las chicas inician su vida sexual con el primer 

enamorado, un amigo especial. Algunas prefieren hacerlo con personas mayores porque 

suponen que, por ser ya experimentadas, podrán tratarlas mejor en una experiencia inicial llena 

de interrogantes, miedos, expectativas y fantasmas. Su iniciación pertenece al mundo de sus 

secretos apenas contados a la amiga más íntima, a aquélla que, pese a todo, sabrá guardar el 

secreto. Las nuevas posiciones y actitudes sobre la sexualidad hacen que las chicas ya no se 

sientan ligadas para siempre con el chico de la primera vez. Esta es otra de las razones que les 

mueven a rechazar, por lo menos en el discurso, la prueba de amor.  

 

La masculinidad puede ser menos consistente y segura que la feminidad. Sostenida como se 

halla, desde los patrones culturales vigentes, en un órgano que puede aparecer inmensamente 

potente para dejar de serlo con el más mínimo pretexto, la virilidad siempre se enfrenta al temor 

de deshacerse, de fracasar. Por eso, los muchachos suelen acudir a todo un complejo proceso 

de entrenamiento que va desde las conversaciones e informaciones recibidas de amigos de 

mayor edad, la contemplación privada y colectiva de revistas pornográficas, las películas o 

videos pornográficos hasta la realización de la primera relación sexual. 

 

Pero esto no es todo, en torno a la masculinidad rondan muchos fantasmas entre los que el 

temor a la homosexualidad ocupa el lugar de privilegio. Más que de temores de los 
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adolescentes, se trata de la angustia de los papás que, en una sociedad eminentemente 

enemiga de la homosexualidad, la sola idea de que un hijo pudiese serlo, aterra.  Por su puesto, 

se pasa por algo o se desconoce el hecho de que la homosexualidad no depende de hacer o no 

el amor sino de una estructura que se ha ido conformando desde muy temprana edad. Por otra 

parte, la mayoría de los chicos pasan por fantasía e incluso por ciertas prácticas homosexuales 

sin que ello revele otra cosa que en la adolescencia la sexualidad pasa por las incertidumbres 

como todo el resto de la vida 

 

En la práctica, a las nuevas generaciones tan sólo se les ofrece un sistema educativo que no 

necesariamente responde a las exigencias de la contemporaneidad. Para ellos no existen 

servicios específicos de salud, de consultoría, de información sobre ellos mismos y de 

recreación. La mayoría de adolescentes y jóvenes del país vive en la pobreza.  

En lo que respecta a la sexualidad, no se ha hecho casi nada para educarlos e informarlos de 

manera oportuna y adecuada. El embarazo en la adolescencia, la maternidad prematura, el 

aborto y el suicidio siguen siendo los conflictos más importantes. Para adolescentes y jóvenes, 

los años transcurren como una acumulación dinámica y vívida de experiencias. La juventud es 

hoy su slogan. Mañana es otra edad: la adultez, la vejez y la misma muerte. No es posible dar 

un brinco sobre ella para vivir artificialmente una adultez que no les corresponde.  

 

En la mayoría de los países, las parejas tienen familias menos numerosas que en el pasado. En 

los últimos 30 años, en muchos países en desarrollo el tamaño medio de la familia ha 

disminuido desde unos seis hijos hasta aproximadamente tres.  La posibilidad de que la mujer 

tenga el número de hijos que quiere y en el momento en que los quiere es fundamental para la 

calidad de la vida femenina y tiene importantes consecuencias para el futuro del mundo. 

 

Los adelantos en la educación femenina, la abundancia de los medios de difusión de masas y 

otros cambios han impulsado a las mujeres a examinar la conveniencia de tener familias 

numerosas y la manera de desempeñar el papel de madre. La extrema pobreza, las profundas 

desigualdades entre hombres y mujeres y los matrimonios precoces limitan gravemente la 

posibilidad para las mujeres de alcanzar sus metas en materia de procreación. 

 

Se estima que hay en todo el mundo 228 millones de mujeres que quieren aplazar el nacimiento 

de un hijo o dejar de tener hijos, aproximadamente una de cada seis mujeres en edad de 

procrear, necesitan métodos anticonceptivos eficaces. 

Prácticamente en todas partes del mundo, las mujeres son tratadas como ciudadanas de 

segunda clase y consideradas "la otra" mitad. Enfrentan numerosas formas de discriminación 
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en materia de educación, atención de la salud, oportunidades de empleo y vida pública. No se 

las define como personas por derecho propio, sino en función de su relación con los hombres: 

como madres, esposas, hermanas. Raramente tienen acceso al poder en condiciones de 

igualdad con el hombre; raramente sus derechos civiles, económicos y sociales han merecido 

igual atención en el discurso político.  

 

Los resultados son muy elocuentes: las mujeres constituyen las dos terceras partes de los 

analfabetos del mundo; su matriculación en la enseñanza secundaria sigue siendo escasa: la 

preferencia por los hijos varones explica la más alta tasa de desnutrición y la salud deficiente de 

las niñas. (CONAPO: 1988) 

 

3.3. MITOS Y TABÚES DE LA SEXUALIDAD. 

El sexo se ve envuelto en misterio, represión y censura de sigue siendo tema “tabú” de modo 

que no se enseña a las personas a reconocer su cuerpo y emplearlo de manera responsable. 

(Conocerlo, quererlo, respetarlo, sentirlo como propio) ya que es básico para una sexualidad  

sana y placentera. En las sociedades industrializadas, aún existe resistencia a desvincular la 

sexualidad de la reproducción  y es difícil que se reconozca  el derecho al placer y al ejercicio 

pleno de sexualidad, sin culpas, sin restricciones sin presiones y de manera informada. 

El mismo desconocimiento con el que hemos crecido respecto al sexo, impulsa a los adultos a 

enfrentar las dudas o cuestionamientos sexuales de una manera poco concreta  y objetiva 

retomando los mitos que conservamos hace años como son: la cigüeña”, “la semillita”, no tienes 

edad para saber eso”, “la masturbación causa locura”, “el SIDA sólo afecta a los 

homosexuales”, “te puedes embarazar nadando”, etc. Esta actitud hace que los mitos, la 

desinformación y las falsas ideas acerca del sexo sigan persistiendo a través del tiempo, y 

permanezcas la confusión e inseguridad respecto de la sexualidad. 

 

Cabe aclarar que es un mito  y un tabú. 

 

Un mito, es la explicación ficticia de un hecho que se apoya en la tradición y en la persistencia 

de creencias populares. 

Proviene del folklore y se perpetúan en una tradición oral. Pues bien el mito es la explicación 

falsa de un hecho que se trasmite oralmente por la tradición y las creencias populares y originan 

falsos conceptos. 

 

Por su parte el tabú, conlleva la idea de intocable. El origen de la palabra es polinesio y tiene 

diferentes significados: cosa sagrada, cosa peligrosa, impuro prohibido, es una prohibición de 
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carácter mágico religioso que implica un castigo automática para quien no la respete. En este 

sentido, la sexualidad tiene un carácter de intocable.  Considerando que el tabú es de carácter 

mágico religioso lleva implícito la idea del castigo, envuelve al sexo en el misterio y la represión, 

impidiendo que la persona reconozca su cuerpo y lo use de forma irresponsable, genera 

ansiedad  y culpa. 

 

3.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE. 

Dentro de los factores mas importantes en el adolescente se encuentra el factor biológico este 

indica el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que hacen diferente al hombre de 

la mujer, que al componerse, tienen la posibilidad de la reproducción. Está constituido por las   

diferencias anátomo-fisiológicas de los órganos sexuales común mente llamado sexo. Así 

tenemos sexo masculino  o sexo femenino. Esto implica, que la persona posee genitales 

pertenecientes a uno u otro sexo y en función de la apariencia física de sus genitales externos 

se le designe como hombre o mujer. A esta acción se le denomina asignación de género; como 

tales se identifican por: 

 

FACTORES BIOLÓGICOS: 

• Determinación del sexo por la  genética 

• Desarrollo prenatal  

• Las hormonas  

• La pubertad. 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se vera  mas adelante la apariencia de los genitales 

externos, no es garantía de que las personas poseen un sexo genético equivalente. En algunos 

raros casos, debido a alteraciones genéticas u hormonales, la apariencia de los genitales 

externos no corresponde a la estructura de los genitales internos, generando un conflicto entre 

el sexo genético y la identidad del género. 

 

La estructura y función de los órganos sexuales son muy semejantes entre hombres y mujeres. 

Los genitales completamente desarrollados  del hombre adulto y la mujer adulta, mantienen 

funciones estructuras homogéneas pero modificadas, en su conjunto  tienen funciones 

complementarias. 

 

El sexo genético se adquiere en el momento mismo de la concepción y está determinado por 

los cromosomas y hormonas sexuales. Biológicamente se hace hombre o mujer, y en la 

pubertad se inicia la maduración anatómica y fisiológica. (GRANT, 1988:39) 
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El sexo como componente biológico de la sexualidad, transita en su formación por dos 

momentos de cambio fundamentales en el ser humano: uno en la vida prenatal y el otro en la 

pubertad. 

 

DESARROLLO PRENATAL. Durante las cuatro primeras semanas de gestación el huevo o 

embrión, masculino o femenino son anatómicamente iguales, menos su código genético (xx o 

xy). 

En la quinta semana de gestación, se forman las gónadas primitivas, aparecen como brotes o 

arrugas que se van convirtiendo en órganos sexuales diferenciados. Estas gónadas 

vipotenciales no diferenciadas, se transformara en ovarios  o testículos. 

 

La apariencia anatómica  de los fetos, en la sexta semana, todos presentan dos sistemas 

tubulares: el de Müller  que serán los órganos genitales femeninos y; los de Wolf que formaran 

la estructura sexual masculina. A finales de la sexta semana   el sexo ya se estableció, y el 

conducto del sexo no establecido se degenera. A inicio de la séptima semana ya esta iniciada la 

diferenciación anatómica de los órganos sexuales que  se originaron como gónadas. Esta 

conversión  de gónadas primitivas a gónadas diferenciadas, se debe a la acción del antigéno H-

Y    del cromosoma “Y”, que convierte a las gónadas indiferenciadas en testículo; y si no se 

encuentra presente, las gónadas se transforman siempre en ovarios. Es decir, que el desarrollo 

embrionario, siempre tiende a formarse como mujer, y es el antígeno el que cambia el curso de 

su desarrollo. 

 

A partir de este momento,  de la diferenciación sexual establecen tres niveles de desarrollo: la 

de los órganos sexuales internos, la de los genitales externos y la del cerebro. 

Desarrollo de los genitales internos, los recién formados testículos, del embrión masculino,  

continúan su formación por la acción de la testosterona (hormona masculina) que estimula la 

transformación de los conductos de Wolf en: epídimio, conductos deferentes, vesículas 

seminales y conductos eyaculatorios. La dihidrostestosterona, a su ves, estimula el desarrollo 

del pené el escroto y la glándula prostática, inhibiendo el desarrollo de los conductos de Müller. 

 

La formación de los genitales femeninos no depende de ninguna sustancia hormonal. Por regla 

general se desarrollan ovarios en la deseaba semana de gestación, al menos que sea inhibido 

este desarrollo por la dihidrostestosterona. Incluso aunque no se desarrollen los ovarios los 

conductos de Müller formarán: el útero, las trompas de Falopio y el tercio interior de la vagina. 
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Los conductos de Wolf se atrofian por la falta de testosterona o por que  su concentración es 

insuficiente. Con lo anterior podemos concluir que el embrión sin la acción del cromosoma “Y” y  

de las hormonas su desarrollo sería femenino y que la diferenciación a masculino se debe a la 

acción del antigéno  H-Y  y de los andrógenos (hormonas masculinas. Aunque están presentes 

los estrógenos (hormonas femeninas, el desarrollo de la estructura sexual femenina, ocurre con 

o sin su producción. (PAPALIA: 2001) 

 

Desarrollo de los genitales externos, estos se originan en una región común situada entre el 

cordón umbilical y la cola del embrión en donde aparece el tubérculo genital, que dará origen a 

los genitales externos. 

 

Si no se produce un aporte suficiente de testosterona, en el momento requerido, la secuencia 

anatómica será femenina y no masculina. Inicialmente, la zona mencionada, es indiferenciada y 

posterior mente se desarrollara   una estructura faloide, que  finalmente se trasformará en  los 

órganos sexuales masculinos o femeninos. 

 

Hacia  la cuarta semana de gestación, la región frontal del tubérculo genital comienza  a formar 

un surco vertical. Este surco produce una separación entre la cavidad anal y la cresta genital. 

En el caso del varón los andrógenos   activan la construcción del eje cilíndrico del pené. En el 

caso de la mujer, se transformara en los labios menores de la vulva. 

 

El tubérculo genital dará origen clítoris o al  glande. En cuantas a las protuberancias, los labios 

escrotales, se diferenciaran para formar los labios mayores de la vulva o el escroto. El embrión 

masculino, alcanza su desarrollo genital definitivo alrededor de las 10ª semanas.  

 

Los genitales femeninos son menos complicados en su formación, sin embargo, se desarrollan 

con mayor  lentitud que los masculinos. En raros casos,  cuando hay carencia de andrógenos 

los genitales externos masculinos, no pueden diferenciarse (pené, prepucio y escroto) aunque 

los testículos y otros órganos internos se encuentren presentes. (MONROY: 1990) 

 

Esto  genera un conflicto de identidad, ya que  el niño con aparente anatomía externa de niña, 

es educado como niña. Y esto no se descubre hasta la adolescencia.  

 

Situación análoga a la anterior se da en los embriones femeninos, por la influencia de un 

exceso de andrógenos, común mente dado por el mal funcionamiento de la corteza suprarrenal, 

o por el  efecto de progestinas sintéticas administradas a la madre. Lo que da como resultado el 
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crecimiento del clítoris, tan grande que parece pené. Para ambos casos, la cirugía   puede ser 

la solución, siempre que la identidad sexual ya  la tengan bien  definida. 

 

FACTOR ECONÓMICO. Las acciones que el gobierno ha tomado conjuntas con otros 

organismos no gubernamentales en particular, ante los embarazos en adolescentes, por ya 

considerarse un problema de salud por el alto riesgo de mortandad de la madre, han sido 

costosas. Ha implicado desplegar grandes recursos materiales, como: folletos informativos, 

posters, capacitación de orientadores, módulos  de  información  ferias de la salud entre otras y,  

entrega, en algunos casos, de preservativos en los centros de salud. Esto también con el fin de 

prever el SIDA. 

 

FACTOR POLÍTICO. En el aumento de embarazos en adolescentes, y los problemas de salud 

a los que se exponen, ha originado que el gobierno adopte políticas preventivas y de apoyo a 

los adolescentes con acciones de orientación e información referente al conocimiento, 

responsabilidad y manejo adecuado de su sexualidad.  

 

 FACTOR SOCIAL. El componente social de la sexualidad se debe comprender como el patrón 

de comportamiento aprendido, en lo que se refiere al rol que se habrá de desempeñar en la vida 

social, ya sea femenino o masculino, así como las conductas que le corresponde a  estos dos 

roles.  

 

El patrón de comportamiento, o rol sexual, ya está dado por una determinada sociedad. Esto se 

conforma al momento del nacimiento, con la observación de los genitales externos al decir es 

niño o niña. Automáticamente se les asignan tratos  distintos, por ejemplo: al niño se le viste de 

azul y a la niña de rosa en algunas culturas. En lo futuro, el recién nacido, será  educado para 

actuar dentro de una sociedad de manera diferente, según su sexo. Identificar la manera de 

cómo se  percibe al hombre y a la mujer en el  seno de una sociedad, es básico para el éxito de 

un programa de intervención. Por que es necesario abordar las problemáticas en función de la 

percepción que tenga un grupo social en particular al que va dirigido. 

 

FACTOR CUTURAL La importancia del contexto sociocultural es vital  para saber de donde 

partir en base a las referencias mismas que cada grupo posea y no partir de estereotipos o de 

programas rígidos que no serán aceptados. La feminidad o masculinidad es algo natural a la 

especie humana, es decir que se traen, son rasgos que la cultura impone y espera. Así lo que 

en una cultura es femenino, para otra no lo puede ser.  
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La diferenciación del sexo, es un hecho meramente biológico y, los patrones que asumirán 

ambos sexos, los fijarán  la cultura en donde se desenvuelvan. 

Esta forma de entender la relación hombre sociedad en que se desenvuelvan es la que 

determinan las pautas a seguir, por ejemplo: un mismo hecho puede tener interpretaciones e 

implicaciones distintas según la referencia cultural 

 

3.5. SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA;  ALGUNOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Los adolescentes piensan en inmundo adulto que los conceptúa como personas que están en 

formación, que no deben comportarse como niños y que al mismo tiempo no tienen todavía la 

capacidad de actuar al modo de aquéllos. Se especula que cuando los padres de familia los 

juzgan como inexpertos y esperan que actúen de una forma ‘madura’, actúan de la manera 

contraria para poder de esta forma contradecirlos. 

 

En cuanto a la sexualidad, algunos adolescentes experimentan como parte de una nueva 

generación que tiene la posibilidad de hablar y discutir al respecto de una manera más abierta, 

a diferencia de las generaciones de sus padres cuando estos fueron jóvenes. 

 

En el adolescente se registran cambios en cuanto a la apertura de la información sobre 

sexualidad, persiste aún el miedo a abordar estas temáticas, así como la idea de la sexualidad 

como un bien propio del mundo adulto, y la concepción de los adolescentes como niños. Esta 

falta de indagación se refleja incluso en las propias relaciones que establecen algunos 

adolescentes con sus padres, pues el tema de la sexualidad en ocasiones ni se menciona, 

aunque a veces se tenga la curiosidad o la intención de hacerlo.  

 

Dentro de esta la sociedad los adolescentes ven de manera distinta su vida sexual en 

comparación a algunos de sus padres a su edad, ya que estos ven a la sexualidad como una 

perversión, ya que pensar en ella en esta etapa, o aún más suponer su ejercicio, no 

corresponde con una evolución normal de la persona. Algunos otros, sólo permitirían a los 

adolescentes tener relaciones sexuales cuando estos tuvieran la capacidad de sostenerse 

económicamente por sus propios medios; mientras que ciertos padres consideran a sus hijos 

como personas con una sexualidad enardecida e incontrolable a la que es preciso domar.  

 

Para muchos jóvenes, la sexualidad y su ejercicio no es una perversión, sino una parte integral 

de la persona que debe ser explorada y disfrutada en tiempos, formas y situaciones concretas. 

Además, dan fe que los padres no saben cómo lidiar con la sexualidad de los hijos, sea 
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“indomable” o no. Se limitan a decirles que se cuiden, sobre todo cuando tienen novias, como si 

tal hecho llevara inmediatamente a tener una relación sexual, lo que no siempre es así. 

 

Se resalta que los adolescentes reciben información sobre el VIH/sida y la sexualidad, la cual 

puede ser insuficiente; por lo cual es necesaria, tanto en la escuela, como en la familia y los 

medios. En general, la información que los padres les dan sobre sexualidad, cuando lo hacen, 

se enfoca en ocasiones más a las consecuencias de una relación sexual que a la formación de 

su sexualidad. 

 

Por lo tanto dentro de la adolescencia se pretende obtengan su propio criterio, ellos son 

quienes decidirán en última instancia sobre sus actos, y que la prevención sexual, no depende 

de los medios masivos, sino de ellos, pues de una u otra forma saben a lo que le tiran. Se 

pretende que la información, pueda darse lo mas acertada posible para no llegar al fracaso con 

el contenido sexual para el adolescente y que este llegue a conocer de que manera los medios 

de comunicación también saben educar, no solo afectar su conducta, sino también ayudar a 

que conozcan mas de ellos mismos,  y que tomen a la parte de esta información  la  escuela y/o 

la familia. 

 

Tanto los padres y madres de familia, como la escuela y los medios tienen la necesidad de que 

se profundice en sus contenidos formativos sobre la sexualidad, puesto que si bien intuyen que 

de ellos depende su propia salud y su futuro, al no tener una educación de respaldo, no saben 

cómo responder ante las consecuencias de su sexualidad “por la ignorancia”. 

 

Para ellos, los tabúes que siguen rodeando a la sexualidad, así como la presión social de no 

aparecer como menos ante el otro, impiden que despejen sus dudas sobre sexualidad cuando 

se les presenta la oportunidad en la escuela, por ejemplo. Y aunque saben que si no 

aprovechan esa oportunidad, será más difícil volver a obtener dicha información después, 

prefieren quedar “en la ignorancia”, lo que los conduce a una especie de cadena en donde 

tienen dudas sobre la sexualidad, la oportunidad de despejarlas, y no lo hacen. 

 

Luego, cuando se les presenta la ocasión de experimentar la sexualidad, y al no tener 

información, se encuentran en una situación de riesgo sin saberlo o sin tener la información 

necesaria para que deje de ser un peligro, y pueden terminar contrayendo una enfermedad o 

embarazando a alguien. 
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Los adolescentes que tienen una vida sexual activa, generalmente olvidan los mensajes de 

prevención sexual cuando están en el preludio de una relación, o si los recuerdan, la excitación 

del momento y/o el deseo de no perder la oportunidad de sexar los llevan a no utilizar algún 

método de prevención. Sin embargo, si la decisión de tener la relación viene por parte de la 

mujer, los hombres se detienen a pensar más en las posibilidades que tienen de contagiarse, 

por lo que tratan de recabar información sobre la situación y sobre la chica misma, como forma 

de disminuir la incertidumbre y el riesgo. 

En esta situación, a la información que reciban, sea de los amigos, de los conocidos del lugar 

en donde se encuentren, o de la misma chica en cuestión, se le otorga la veracidad de manera 

casi  inmediata. Es decir, si un amigo le dice que con esa chica no hay que usar condón, no lo 

usarán. O si la chica les dice que es virgen ellos no usarán condón. En esto también interviene 

la belleza de la chica, pues si es alguien que les gusta y han estado queriendo tener una 

oportunidad de sexar con ella, y la acoplamiento se da, no van a perder la oportunidad de tener 

la relación porque no tuvieron un condón a la mano. 

 

N ALGUNOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Si bien estamos en las antípodas de aceptar ciertos planteamientos que por el terror pretenden 

tener inhibidos y controlados a niños, niñas y adolescentes predicando las maldades y las 

graves consecuencias de cualquier actividad sexual, creemos que para realizar una educación 

sexual coherente no podemos obviar sus peligros y sus riesgos. 

 

En todas las culturas disponen de métodos para regular la natalidad y de hecho la búsqueda de 

fórmulas eficaces de control reproductivo es una constante en la historia de la humanidad. 

Dentro de esta necesidad social del control de nacimientos, las técnicas anticonceptivas son 

instrumentos alternativos al aborto y al infanticidio ya sea pasivo o activo. 

 

Cada cultura tiene sus propias técnicas y afortunadamente los conocimientos adquiridos con el 

tiempo en unas sociedades han sido utilizados productivamente por otras sociedades. De las 

mujeres de hace pocas décadas se decía que componían la Generación de la Píldora y 

ciertamente el uso y la generalización de anticonceptivos eficaces es uno de los factores que 

han condicionado el desarrollo de los países occidentales en la última mitad del siglo XX. 

 

Hemos de aclarar que la existencia por sí misma de los anticonceptivos no garantiza la 

anticoncepción. No basta con usarlos, hay que usarlos bien. De la misma manera, no basta con 

que nuestros hijos e hijas sepan de la existencia de los anticonceptivos. Debemos trabajar 

educativamente sus mitos y prejuicios hacia ellos, sus vergüenzas, dudas y pudores. 
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Es importante facilitar el acceso de los jóvenes a los anticonceptivos y de la misma manera es 

esencial, para evitar embarazos no deseados, que estos dispongan de información veraz y 

suficiente y que hayan desarrollado actitudes adecuadas para utilizarlos. Debemos tener claro 

que para realizar educación preventiva debemos abordar todas aquellas situaciones, actitudes y 

prejuicios que pudieran bloquear el uso de técnicas anticonceptivas. 

 

La finalidad de obtener una buena higiene en nuestro cuerpo y decidir sobre el, depende de la 

vida sexual que queramos llevar a cabo, por ello se pretende enumerar la manera de poder 

aprender a ser responsable sobre mi mismo (a); de tal forma que se mencionan algunos tipos 

de los métodos anticonceptivos  mas utilizados. 

 

N MÉTODOS NATURALES: Se denominan así por la creencia de que al no intervenir 

elementos externos no se altera el desarrollo «normal» de la sexualidad. 

 

COITO INTERRUMPIDO. También con el nombre de Marcha Atrás, se trata de la retirada del 

pene de la vagina antes de la eyaculación. Además de afectar la vivencia de las relaciones 

sexuales por la forma brusca con la que las termina, es un método con alto índice de fracaso: 

Existe una emisión de esperma previa al orgasmo (preeyaculación) y además no es fácil 

retirarse siempre a tiempo. 

 

OGINO. Se basa en la abstinencia de relaciones coitales durante los períodos de mayor 

fertilidad de la mujer. Es otra técnica inconsistente ya que el cuerpo humano no es una 

calculadora ni funciona como un reloj. 

 

DUCHA VAGINAL. Basado en el supuesto de que un lavado de la vagina después del coito 

evita el embarazo. Es algo totalmente erróneo e ineficaz. 

 

N MÉTODOS DE BARRERA: Son distintos procedimientos que impiden el avance de los 

espermatozoides más allá de la vagina. 

 

ESPERMICIDAS. Substancias químicas que introducidas en la vagina agreden e incapacitan a 

los espermatozoides. Son útiles siempre que los utilicemos junto a otros métodos de barrera. 

Por sí solos tienen un elevado nivel de fracaso. 
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PRESERVATIVOS. También profiláctico o condón, es una funda de látex que cubriendo el pene 

impide el paso de los espermatozoides a la vagina. Es fácil de adquirir y su uso protege de la 

transmisión de muchas enfermedades de transmisión sexual, incluida el VIH/SIDA. 

El preservativo es de un solo uso y de su correcta utilización depende básicamente su eficacia.  

 

Debe colocarse siempre antes de cualquier penetración vaginal una vez aparecida la erección. 

En su extremo superior hay que dejar un pequeño espacio -muchos modelos lo incorporan a 

modo de depósito- sin aire, lugar donde debe almacenarse el semen. Tras la eyaculación y 

antes de que desaparezca la erección debemos retirar el pene de la vagina sujetando el 

preservativo por su base. 

Es de un solo uso, únicamente utilizando un preservativo por coito mantendremos la eficacia de 

este método. 

 

N MÉTODOS HORMONALES 

 

PÍLDORA ANTICONCEPTIVA. Es un compuesto de hormonas femeninas, (estrógenos y 

progesterona sintéticas), que tomadas de una manera adecuada alteran la secuencia de 

funcionamiento del aparato reproductor femenino: en el ciclo menstrual no se produce ovulación 

y se imposibilita así el embarazo. 

Es el método anticonceptivo más seguro, con una efectividad próxima al 100% aunque esto 

depende de su utilización adecuada. Para su uso es imprescindible el asesoramiento médico, 

tanto para comenzar a tomarla como para realizar controles periódicos. 

Ante olvidos, vómitos o diarreas, su efectividad puede quedar en suspenso por un tiempo. En 

estas situaciones es preciso, sin interrumpir el tratamiento, utilizar otros recursos 

anticonceptivos complementarios. 

 

La píldora puede tener algunos efectos secundarios y se ha comprobado que es un precipitante 

de enfermedades cardiovasculares, como pueden serlo el tabaco, la alimentación inadecuada o 

la edad. Por ello es poco recomendable para mujeres fumadoras o que sobrepasen los 35 años.  

 

INYECTABLES. Con una composición y funcionamiento similares a la píldora, se trata de 

substancias que se administran una vez al mes o cada tres meses por vía intravenosa. Su 

utilización implica una mayor comodidad con respecto a la píldora. Comparativamente, produce 

mayores alteraciones del ciclo menstrual. Para utilizarla también es imprescindible el control 

médico. 
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PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE O PÍLDORA POSTCOITAL. Es un procedimiento 

contraceptivo destinado a evitar el embarazo ante un coito sin protección (rotura de 

preservativo, violación, etc.). Su eficacia es de un 97% siempre que se administre antes de las 

24 horas posteriores al coito. Posee una cantidad considerable de efectos secundarios. Por ello 

debe utilizarse de manera excepcional y con supervisión médica. 

 

N MÉTODOS INTRAUTERINOS 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO. Es un pequeño objeto que, introducido en la cavidad uterina, 

evita el embarazo. Tiene un tamaño de 3 ó 4 centímetros y su forma habitual es de «T», «7» o 

de «ancla». 

Debe ser prescrito y colocado por un médico. Su tiempo de uso va de los dos a los cuatro años, 

según el modelo, y requiere controles médicos periódicos. Con un DIU debemos consultar a 

nuestro especialista cada vez que aparezca una alteración del ciclo menstrual, dolores, 

molestias o hemorragias. En general es un método recomendado para mujeres que han tenido 

por lo menos un hijo. 

 

N MÉTODOS QUIRÚRGICOS: Se trata de pequeñas intervenciones quirúrgicas que evitan la 

fertilidad en el hombre y la mujer. Hoy por hoy, sólo en pocos casos resultan reversibles, esto 

es, resulta muy difícil recuperar la fertilidad. Por esta razón requieren de una decisión reflexiva y 

madurada. 

 

LIGADURA DE TROMPAS. Mediante la ligadura y/o sección de las trompas de Falopio se 

impide el paso del óvulo por ellas y el contacto de éste con los espermatozoides. 

 

VASECTOMÍA. Por la intervención quirúrgica se seccionan los conductos deferentes, por los 

que los espermatozoides van de la uretra al testículo. 

La elección del método anticonceptivo a elegir es una cuestión que compete básicamente a la 

persona que va a utilizarlo, si bien esta decisión debe ser tomada con la información suficiente, 

tras realizar una reflexión sosegada y, si es el caso, partiendo de un acuerdo con su pareja. 

Junto a su función básica, algunos anticonceptivos poseen otros beneficios no menos 

importantes. En este sentido, el preservativo es un instrumento eficaz no sólo para eliminar el 

riesgo de embarazo sino también para impedir la transmisión de Enfermedades de Transmisión 

Sexual. 
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Por lo anterior se da hincapié a que el adolescente llegue a elegir su forma de vida sexual, ya 

sea activa o pasiva, ya que en este momento debe definir que tipo de anticonceptivo usar y de 

que manera usarlo para tener una vida sexual segura para el y su pareja, facilitado con esto que 

el joven termine con sus inquietudes para primero conocerse a si mismo para tener un 

desarrollo total y pleno de su vida. 

CAPITULO IV 

 

ORIENTACIÓN Y FAMILIA 

 

4.1. CONCEPTO DE FAMILIA 

 

Después de la reproducción, la función más importante de la familia es la socialización de los 

hijos; dentro de la familia, el niño aprende los patrones culturales que le facilitan la participación 

en la sociedad. Por lo tanto la familia es un factor importante para la socialización del niño 

La siguiente definición da pie para el desarrollo de este capitulo en el que se aborda a la familia. 

“La humanidad alcanza su nivel más alto de realización con la instauración de la familia, siendo 

el grupo primario más importante” (NOLASCO. 1988: p. 78). 

La definición de familia que Parsons maneja es la de un grupo organizado de personas, 

legalizado por el matrimonio, que incluye a los padres, a los hijos y muchas veces, a otras 

personas, relacionadas o no por lazos sanguíneos. 

 

Para Carrillo. La familia es una institución social  entendida como una unidad de personalidades 

ínteractuantes que conforman el fundamento, la célula de la sociedad; siendo un conjunto de 

personas que se encuentran vinculadas por algún tipo de matrimonio, la filiación o la adopción. 

“Similarmente, la familia debe entenderse como fa función de las personalidades de sus 

miembros, tomando en cuenta las relaciones interpersonales que entre ellos se establecen” 

(SAFA, 1988: 78)  

 

En cambio Shepard, Southard y Taylor (1998) presentan un concepto más amplio de la familia 

siendo la institución social fundamental más antigua del mundo. Aunque existen diferentes 

formas de familia, ésta siempre ha satisfecho la necesidad fundamental de toda sociedad, es 

decir la de procrear y socializar a los hijos. En las sociedades primitivas, la familia satisface casi 

todas las necesidades sociales, y por lo tanto es la institución social más importante. Dentro de 

la estructura familiar se pueden llevar a cabo actividades de tipo económico, religioso, político y 

educativo. Sin embargo, a medida que aumentan la complejidad y tamaño de la familia, se 

hacen necesarias otras instituciones sociales. Por ejemplo, las sociedades primitivas disponen 
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de un acervo limitado de conocimientos que transmitir a sus miembros más jóvenes, de manera 

que la educación en la familia puede efectuarse mediante un proceso informal de simple 

demostración, explicación y relato. Pero a medida que el conjunto de conocimientos de la 

sociedad se hace más complejo, fa familia ya no tiene ni el tiempo ni la capacidad para educar a 

los hijos, y entonces surge la institución social educativa. 

 

El vocablo “familia” se puede referir tanto a la institución social como al grupo familiar, esto es, 

la familia como institución social es un sistema de normas que guía la interacción entre las 

personas que están vinculadas por la sangre 0 el matrimonio. Pero, por otra parte, la familia 

como grupo sé refiere a los parientes que viven bajo el mismo techo o lo bastante cerca para 

tener un trato frecuente que los defina como una unidad familiar única, refiriéndose a los 

parientes que viven juntos. La familia típica de la sociedad actual está constituida por el padre, 

la madre, y los hijos, pero dentro de la estructura de parentesco se incluye a los tíos, abuelos, 

primos y otros parientes consanguíneos que no necesariamente viven juntos. 

 

4.2. COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA. 

La gente que se ha criado dentro de una familia occidental típica, consta de padre, madre e 

hijos, que viven bajo el mismo techo, no logra imaginar cómo podría ser haberse criado en una 

familia donde el padre tuviera varías esposas. Sin embargo, la familia occidental ha sufrido 

modificaciones. No hace mucho, la estructura familiar de occidente incluía además a los 

abuelos, tíos, e incluso otros parientes, que por lo general en la actualidad viven en lugares 

distintos. 

 

La composición de la familia depende de dos factores: 1) el número de generaciones que 

integran el grupo familiar, y 2) el predominio, ya sea del conjunto esposo - esposa o de 

miembros consanguíneos. 

 

Dos generaciones, los progenitores y sus hijos, forman la familia nuclear; cuando se trata de un 

grupo familiar integrada por miembros de tres o más generaciones, se tiene la familia extensa. 

Por lo general en la familia extensa se incluye cuando menos un abuelo, pero puede haber tías 

y tíos solteros, e incluso primos- Si el dominio se basa en las relaciones de sangre «con la 

misma sangren, esto es, los hermanos y hermanas adultos, a la vez, que los progenitores, son 

el centro de la vida familiar, mientras que los parientes políticos no entran en el círculo familiar 

interno y se consideran como subordinados. 
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Por otro lado, si el predominio familiar se centra en torno a la pareja casada, la familia es no 

consanguínea (no de la misma sangre). Como ejemplo, la suegra viuda que va a vivir con la 

familia de su hijo transforma la familia nuclear en una familia extensa, puesto que viven juntas 

tres generaciones. La familia extensa así transformada retendrá su carácter no consanguíneo si 

el hijo y su esposa continúan siendo los miembros dominantes de la familia y la suegra es 

subordinada.  

 

Claro que una madre y su hijo pueden formar una alianza que predomine y sea la esposa y 

nuera quien gradualmente se transforme en un miembro subordinado, alterando la familia 

originalmente nuclear en una familia consanguínea extensa. 

Entre las tendencias que se han observado en los últimos años puede contarse el paso de la 

familia extensa a la nuclear, la disminución de número de hijos, el cambio de roles sexuales y el 

incremento en la monogamia seriada.  

 

El cambio de los roles sexuales ha tenido una influencia importante en la familia. Sigue 

existiendo la división de trabajo, en masculino y femenino, hasta cierto grado, pero es mayor el 

número de mujeres que estudian profesiones, antes consideradas como masculinas. Según las 

estadísticas, las mujeres van constituyendo un mayor porcentaje en la fuerza laboral en las 

sociedades industrializadas.  

 

Además, también crece el número de hombres que comparten las tareas caseras y la crianza 

de tos hijos, si no es que en algunos casos asumen toda la responsabilidad a este respecto. La 

dirección final que quizá torne la familia es la aceptación de una serie de matrimonios 

monógamos, como ocurre más frecuentemente. Otra situación es la del divorcio, proceso antes 

considerado vergonzoso e inaceptable, ahora cada vez se hace respetable. 

 

Resumiendo, la familia parece ser lo suficientemente flexible para sufrir modificaciones sin 

perder su carácter básico como procreador de hijos y agente socializador.  No es probable que 

la familia desaparezca, sino más bien que se transforma, con la vitalidad de la misma. Es más 

exacto concluir que la familia seguirá teniendo su lugar como institución básica de la sociedad, 

precisamente porque responde al cambio social modificando su forma. 

 

4.3. TIPO DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

Este modelo se refiriere a las formas como el grupo familiar se distribuye tareas, acepta pautas 

de interrelación extra e intrafamiliar y define valores y objetivos a lograr tanto como grupo como 

para cada miembro. Una de estas normas se encuentra establecida por el derecho civil y otras, 
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de carácter informal son transmitidas de generación en generación, sugeridas por la educación 

o imitadas de los medios de comunicación. 

 

 El jerárquico vertical: equivale a la forma patriarcal, en donde el padre manda, la esposa 

transmite las órdenes a los hijos, y éstos según las edades, cumplen y traspasan los mandatos. 

 

 El jerárquico triangular: expresa una organización más moderna, en donde el esposo y 

la esposa comparten las decisiones, pero las imponen a los hijos, quienes sólo obedecen. 

 

 Jerárquica matricéntrica: representativa de una familia extendida o monoparental. En 

ella la figura de la madre es central, no sólo como figura simbólica, sino dentro de la estructura 

de poder y toma de decisiones. En cambio la figura del padre resulta periférica. Las hijas hacen 

el aporte económico y la abuela administra el hogar y cuida a los niños. 

 

 Jerárquico bipolar: se manifiesta en el tipo de familia extensa o multigrupal en donde la 

autoridad queda escindida entre diferentes "grupos de poder en la familia, lo que no significa 

que se consulte el parecer de todos o que las decisiones sean comunes. 

 

 Atomística: ocurre en el tipo de familia colateral donde cada uno de los miembros, actúa 

con independencia de los demás, manteniendo proyectos particulares. 

 

 El circular participativo: basado en la comunicación constante entre los miembros a los 

cuales siempre se les consulta en la toma de decisiones. Aquí el consenso es la base de la 

organización, porque se toman en cuenta los intereses del padre, la madre y los hijos. 

 

4.4. CONCEPTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, Y SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

La Orientación Educativa es un conjunto de actividades dirigidas a los alumnos, padres y 

profesores para ayudarles en el desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los 

centros escolares.  

 

A través de los profesores, los alumnos reciben ayuda para adquirir un mejor conocimiento de sí 

mismos e información sobre las alternativas que les ofrecen durante sus estudios y las opciones 

que tendrán al concluirlos tanto en el mundo académico como en el laboral. En definitiva, se 

trata de que los alumnos aprendan a tomar decisiones en relación con su futuro inmediato. 

El nuevo sistema educativo propone un modelo de orientación académico-profesional basado 

en la toma de decisiones. Precisamente, la toma de decisiones ante la variedad de opciones 
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que se le presenta al alumno es lo que justifica la presencia del Departamento de Orientación y 

el redireccionamiento actual de la tutoría.  

 

Para que tome sus decisiones, el alumno requiere de tres tipos de conocimientos:  

1) De sí mismo 

2) De la meta hacia la que se dirige 

3) De los recursos que necesita poner en juego para lograr los objetivos anteriores. 

 

La función orientadora debe consistir en "aclarar" el camino que en cada ocasión toma el 

alumno, haciéndole ver los riesgos, las ventajas y las dificultades con las que se puede 

encontrar y ofrecerle los medios para que pueda supéralos. 

 

Un programa de orientación académico-profesional, ha de ayudar a los alumnos a asimilar e 

integrar habilidades, experiencias y apreciaciones relacionadas con:  

• El conocimiento de uno mismo, que incluye tanto la relación de la persona con sus propias 

características y percepciones, como sus relaciones con los otros y con el medio. 

• El conocimiento de las diversas alternativas que se le presentan al terminar. 

• Manejo de las habilidades de toma de decisiones.  

 

La Orientación Educativa, un área profesional distintiva y aunque muchas veces incomprendida 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación media y media-superior, desde 

sus inicios ha prevalecido bajo la idea de que los jóvenes vinculen intereses y aptitudes con 

prospectivas que les permitan convertirse en dinamizadores del desarrollo nacional, a la vez 

que resuelvan su futuro personal. (ROIG: 1982.) 

 

La acción de los orientadores ha pasado de apoyo en la solución de proyectos individuales, 

a facilitador de un proceso más consciente en la toma de decisiones. 

 

En los últimos cuarenta años la Orientación ha participado del desarrollo educativo nacional; 

con el tiempo su imagen ha querido mejorar y el apoyo institucional al servicio que 

proporciona en ocasiones ha sido mayor, mientras en otra menor. “Hasta los setenta la 

concepción que prevaleció en la misma fue la de cumplir un papel de consejería vocacional 

bajo la idea de que el éxito profesional era posible con base en el simple conocimiento de 

las características individuales de cada uno” (NAVA, 1993).  
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La realidad luego confrontó dicha intención, por lo que tanto el educador en general como el 

orientador en particular se enfrentaron a la necesidad de respuestas menos subjetivas para 

el educando, en un medio complejo y cambiante mundo (HERNÁNDEZ, 1993: 185). 

 

Para el funcionamiento de de los objetivos que tiene la Orientación pueden cambiar, y son 

expresados en distintas teorías. Todos estos aportes con sus respectivas formas y discursos 

mantienen una estrecha relación con el momento histórico en el que surgen y las exigencias 

que la educación le plantea entonces a la Orientación. Al final, independientemente del 

enfoque, un proyecto más acabado de la ahora llamada Orientación Educativa quiere tomar 

en cuenta de manera más integral las condiciones sociales y económicas imperantes, tanto 

como las necesidades escolares y de desarrollo personal que demandan los estudiantes, 

aunque en medio de una todavía imprecisa crisis. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORIENTACIÓN. 

Los objetivos específicos de la orientación, que contribuyen a lograr la satisfacción del usuario 

son: 

Asegurarse que la decisión sea voluntaria, y que el aceptante que opta por una carrera  

temporal o permanente lo haga sin ningún tipo de presión y después de haber considerado 

todas las ventajas y desventajas del mismo. 

 

Informar al solicitante mediante el suministro de información completa, precisa e imparcial, 

corrigiendo ideas erróneas sobre la carrera elegida e informando de manera detallada acerca 

de las opciones disponibles. 

 

Por lo tanto, es importante que el orientador realice su labor con base en los principios y 

objetivos, ya que ello contribuirá a obtener elevados niveles de aceptación, continuidad, 

satisfacción, eficacia y calidad en el servicio; Los principios básicos de la orientación se pueden 

resumir en: Privacidad, Imparcialidad, Confidencialidad, Veracidad  y Respeto; siendo que el 

objetivo de la orientación es el de asegurar que la decisión sea voluntaria e informada. 

 

4.5. PROCEDIMIENTOS Y GENERALIDADES DE LA ORIENTACIÓN. 

 
En las escuelas públicas y privadas los programas de orientación están organizados como una 

serie de servicios propios del centro educativo, planificados de forma académica. Los 

profesionales de la orientación ayudan a los estudiantes en el desarrollo del currículo, en la 

selección de cursos individuales, así como en las dificultades académicas. 
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La valoración del estudiante es otra función de la orientación vocacional. Se proponen 

determinados tests para conseguir el éxito académico, identificar las aptitudes individuales, 

descubrir los intereses profesionales y analizar las características personales. Las pruebas son 

utilizadas también para identificar a los alumnos más aventajados y a los que presentan 

problemas especiales de aprendizaje. 

 

Otros servicios engloban programas que facilitan el conocimiento de las alternativas existentes, 

los programas de actividades sociales y las posibilidades laborales. Los orientadores trabajan 

con los profesores y las familias coordinando esfuerzos para ayudar a resolver los problemas 

específicos de los estudiantes y, si es necesario, pueden solicitar la ayuda de otros 

profesionales para intentar resolver problemas de carácter personal. 

 

El término orientador, con frecuencia se ha prestado a confusión, ya que deriva de la palabra en 

inglés “counseling”, que en español no tiene traducción, y que nos remite a pensar en términos 

de dar consejos. Ahora en  diferentes países de habla hispana se ha utilizado el término 

ORIENTACIÓN para designar esta actividad, lo cual se considera más adecuado a nuestro 

contexto y al Programa de Planificación Familiar, puesto que transmite la idea de que una 

persona capacitada ayuda a otra en la toma de decisiones en cuanto a su comportamiento 

reproductivo. En ese sentido la persona no aconseja, sino que orienta. 

 

Así, el proceso de orientación se caracteriza por: 

• Adecuarse a las circunstancias individuales del solicitante (es decir, considerarlo como 

caso único y específico). 

• Proporcionar información para orientar al solicitante en la toma de decisiones. La 

intervención del orientador se limita a proporcionar información para apoyar al 

adolescente en la toma de decisión y/o su referencia. 

• Ubicarse en ambiente privado y de imparcialidad. 

• Presenta un carácter  confidencial. 

 

 GENERALIDADES DE LA ORIENTACIÓN. 

¿Quiénes pueden ser orientadores? 

Con frecuencia pensamos que el orientador tiene que ser un profesional; sin embargo, cualquier 

persona capacitada que se encargue de orientar al solicitante a tomar una decisión informada, 

voluntaria y responsable acerca de su vida reproductiva puede ser orientadora, por ejemplo: 
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 Una enfermera, Un paramédico, Un médico, Un educador sanitario, un trabajador de la 

salud, Un maestro. 

 Jóvenes promotores. 

 Un pedagogo, trabajador social. 

 

♦ Tiempo que toma la orientación. 

Hasta hace poco se pensaba que la orientación requería mucho tiempo; sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que una orientación eficaz ha permitido hacerla relativamente en un 

periodo corto. En países como Estados Unidos y algunos otros de América Latina, se reportan 

tiempos que van desde los ocho hasta los treinta minutos en el aspecto individual, este tiempo 

depende de los siguientes factores: 

 

• Información que posee el solicitante. 

• Objetivos en cuanto a la planificación familiar del solicitante (espaciar los nacimientos, poner 

fin a su fecundidad, etc.). 

• Dudas que presenta el solicitante. 

 

Es fácil darnos cuenta de que estos factores van a imprimir un carácter muy particular a cada 

entrevista, porque no podemos establecer tiempos de manera rígida. Recordaremos que la 

orientación es un proceso dinámico y que dependerá, entre otras cosas, de las características 

del solicitante. 

 

♦ Lugar y ambiente de la orientación. 

Debido a que el orientador y el futuro usuario tratarán cuestiones de índole personal, es 

importante que se reserve el carácter privado y confidencial de la orientación en planificación 

familiar. En general, es preferible realizar la consejería en un espacio físico confortable 

exclusivo para esto, aislado del ruido y de las distracciones de la clínica. 

 

Estas características aseguran que la orientación se realice en privado, con el objeto de 

garantizar su carácter confidencial y alentar al solicitante a hablar con libertad. Si lo antes 

mencionado no es posible, el orientador deberá imprimir este carácter de privacía a través de su 

actitud y del interés mostrado al solicitante, procurando que exista un ambiente de confianza. 
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CAPITULO V 

“TALLER DE ORIENTACION EN APOYO A LOS ADOLESCENTES EN SU SEXUALIDAD”. 

(“La guía de tu Sexualidad con respeto y responsabilidad”). 

 

5.1. INTRODUCCIÓN.  

 

El hombre a lo largo de la historia a utilizado los medios de comunicación como un instrumento 

para interactuar socialmente, y a su vez sentirse identificado con los mensajes transmitidos por 

los medios masivos de comunicación, sin embargo no es esta la manera de interactuar 

socialmente ya que muchas veces  los medios distorsionan la información transmitida, por ello 

es conveniente hacer reflexionar a los adolescentes sobre el manejo de la indagación adquirida 

por estos medios masivos para un mejor desarrollo personal específicamente sexual. 

 

En el taller presentado se utilizará un enfoque constructivista, ya que la sexualidad se construye 

desde el momento del nacimiento. 

 

La educación integral a de mantener un equilibrio entre todas y cada una de las facetas en las 

que expande la tarea educativa como la atención al proceso psicoevolutivo en que se encuentra 

la persona, sobre todo en el periodo de la adolescencia; la ayuda en la búsqueda de la 

identidad de la persona, al ser la adolescencia, la etapa donde se construye la identidad, en 

donde el autoconcepto, la aceptación física de uno mismo, la autoestima, el desarrollo del yo y 

los valores son elementos constitutivos. 

 

La educación de la sexualidad forma parte de la educación global de la persona, al constituir la 

sexualidad un problema social al que hay que dar respuesta, acorde con las modalidades de 

motivación y expectativas de los adolescentes y la sociedad, y, lo quiera o no, el adolescente a 

de saber convivir en una sociedad donde la sexualidad constituye un aspecto mas del 

entramado de consumo.  Es aquí donde, sobre todo, la familia y el centro escolar tienen unos 

cometidos específicos educativos irrenunciables, y sin descuidar otros ámbitos socioeducativos 

nacionales, regionales, locales o comunitarios. 

 

Desde el conocimiento que, aún siendo una de las mayores fuentes de placer, la sexualidad 

puede ser causa de sufrimiento y graves riesgos para la salud y bienestar de las personas, es 

nuestra intención que los talleres abran un espacio para reflexionar sobre los interrogantes, 

saberes, prejuicios, informaciones, realidades y dudas de los participantes de los mismos. 
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La familia es responsable entre otros menesteres, de la educación de los hijos, de la que la 

educación sexual forma parte.  La educación en la familia se desarrolla cundo existe un clima 

positivo, donde se fomenta el dialogo, el amor, el respeto, la confianza, la responsabilidad, la 

libertad, la asertividad; cuando se enseña una educación desde la practica diaria mediante el 

dialogo y el ejemplo; cuando las alternativas lúdicas se adaptan a las circunstancias de cada 

uno de los miembros de la familia y al conjunto de la misma; cuando existen unos valores que 

orientan las actitudes y el comportamiento de la familia; cuando se fomentan unos estilos de 

vida saludables y, en fin, cuando existe un aprendizaje de habilidades sociales y resolución de 

conflictos. 

 

Por tal motivo, se considera importante e indispensable que el orientador educativo implemente 

cursos-taller, donde puedan participar tanto alumnos como padres de familia, para abordar 

temas que tienen impacto directo en el rendimiento escolar de los alumnos, tales como el papel 

que juega la familia en la etapa de la adolescencia y la forma en que influye el estado emocional 

del hijo. 

 

Así la finalidad de este curso-taller es orientar al adolescente en el manejo de su sexualidad, 

facilitarle las herramientas necesarias para obtener una mayor integración personal y obtener 

un mejor desempeño y social. Los temas que se han incluido en el curso para lograr esos 

objetivos están relacionados con la estructura del grupo, sus característica, roles, la cohesión, el 

conflicto, la comunicación, etc., así como las características de la adolescencia, sus cambios 

físicos, psicológicos, hormonales, su entorno, etc.  A lo largo del curso se llevaran a la práctica 

diferentes técnicas grupales con el fin de obtener la experiencia a través del ejercicio de estas.  

 

Lugar de realización: En escuelas que se convoque, a demandas reguladas por el tema 

interministerial. Con un total de 19 a 20 horas aproximadamente. Se podrá realizar un taller 

semanal o quincenal, preferentemente los días viernes. 

 

Esta dirigido a adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

El taller se llevara acabo con grupos conformados de 10 a 15 personas, se trabajara en 11 

sesiones, de 1 hora 45 minutos por sesión aproximadamente.  

 

5.2 OBJETIVOS GENERALES: 

 Promover y concienciar al adolescente sobre su sexualidad.  

 Sensibilizar a los adolescentes los mensajes que les trasmiten los medios masivos de 

comunicación  
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 Promover actitudes de autoconocimiento, autoaceptación, autovaloración y autocuidado.  

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Lograr el conocimiento de los órganos sexuales femeninos y masculinos, su función 

sexual y reproductiva, aclarando conceptos como menstruación, masturbación, 

eyaculación, entre otros.  

 Reflexionar sobre los cambios puberales físicos, psicológicos y sociales  

 Reflexionar sobre la construcción de género: lo femenino, lo masculino.  

 Reflexionar sobre la iniciación sexual, el embarazo adolescente y lo que ambas 

problemáticas implican.  

 Lograr en los participantes el conocimiento de todos los métodos anticonceptivos.  

 Instruir y orientar sobre medidas preventivas destinadas a prevenir embarazos 

inoportunos y/o enfermedades de transmisión sexual.  

 Mostrar a los adolescentes la importancia de la comunicación en su entorno familiar. 

 

5.4 TEMÁTICA 

I.  Presentación Y Encuadre Pedagógico   ……………………………………….. ………..     84 

II. Familia,  adolescencia y sexualidad   ………………………………………………………   85  

2.1. Conceptos de familia y de adolescencia   ……………   ……………………………………  85 

2.2. Varones, masculinidad y sexualidad: género; mujeres, feminidad y sexualidad: género.  85 

III. Adolescencia y sexualidad: sus cambios emocionales    …….…………………………   88 

IV.  Autoestima    ……………..………………………………………………………………………  89 

4.1.  Higiene sexual: conociendo nuestro cuerpo mitos y tabúes. 

V.  Los métodos anticonceptivos: autonomía y decisión   …………………………………… 95 

VI. Reproducción y aborto: ser madres, ser padres: un derecho y una elección de vida. 97 

VII.  Las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH-SIDA, y sus consecuencias.  99 

VIII. Educación Sexual    ……………………………………………………………………. …...  102 

8.1. ¿A que llamamos orientación sexual? 

8.2. IX. El alumno y sus derechos: sexuales y reproductivos  ..………………………….  103 

9.1.  La familia ante la educación sexual. 

X. ¿Como influyen los medios masivos en la vida sexual del adolescente?   …………   105 

10.1. Impacto de medios masivos al adolescente en su sexualidad. 

 

5.5 METODOLOGÍA 

El taller significa una serie de actividades a través de las cuales se intenta alcanzar objetivos 

educativos comunes de los participantes, se caracterizan por que los elementos teóricos que se 
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manejan son puestos en práctica, en condiciones reales de aprendizaje, disponiendo de un 

espacio que facilite su realización.( Colegio de Bachilleres; México, 1986; pp. 9 ) 

Por lo tanto se desarrollará la metodología de taller participativo, con la introducción de distintos 

soportes técnicos y teóricos para estimular la reflexión sobre las distintas temáticas, según el 

grupo humano al que vaya dirigido el taller en cada oportunidad. Se abordarán los diferentes 

temas adaptados a la edad y necesidades de los participantes. 

 

5.6 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL TALLER. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. 

Los medios de comunicación masivos se caracterizan porque introducen en las diversas capas 

sociales, pautas de comportamiento y de consumo. No puede existir una comunidad sin que 

haya en ella algún tipo de comunicación, por elemental o rudimentaria que sea, y lo común es 

que tenga varios cauces por medio de los cuales se realice comunicación.  Se piensa que si 

nuestra sociedad vive en constante cambio, los medios masivos de comunicación participan 

también, en mayor o menor grado, de dicho cambio.  

 

Por ello, los medios de comunicación ejercen sobre los jóvenes, diferentes tipos de influencia 

que incluyen desde la función persuasiva, la enajenación y la manipulación entre otras.  

 No obstante a lo anterior, la comunicación desempeña una función primordial conocida como la 

de transmisión del conocimiento y su continuidad de los valores sociales. Por otro lado, 

incrementa y motiva la participación social y las normas de consumo del individuo, en lo que se 

refiere al conglomerado urbano.  

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

El concepto de sexualidad es un “Conjunto de fenómenos y practicas de la vida sexual. Función 

biológica que posee su finalidad natural, la sexualidad es descrita a menudo como 

comportamiento que depende del funcionamiento del aparato genital. El descubrimiento que ha 

hacho el psicoanálisis de la sexualidad infantil ha conducido a una modificación fundamental de 

esta noción. La sexualidad no puede ser ya entendida como una función ligada al instinto, sino 

que remite a las actividades precoces del niño en todos los terrenos (nutrición, defecación, etc.), 

y no zonas genitales. En psicoanálisis, la sexualidad es indispensable del descubrimiento del 

inconsciente y de los procesos que dependen de él como calificación esencial del deseo” 

(Enciclopedia de la psicopedagogía. 2002: 923) 
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La educación sexual es un problema escolar difícil de tratar producto de las necesidades del 

adolescente por aprender y utilizar correctamente su sexualidad, al mismo tiempo delimitado 

por su familia, nivel educativo, sus tabú y hasta sus traumas por los seres con los cuales el niño 

convive siendo estos padres, cada miembro que conforma su familia, sus maestros, sus 

dirigentes espirituales y los medios masivos de comunicación confundiendo el conocimiento que 

tiene el adolescente de su sexualidad. 

 

Por lo antes citado, se hace hincapié en el docente que debe conocer a fondo la psicología de 

un niño, debe tener una información amplia del tema, que tome conciencia de sí mismo y que 

se autoevalúe reconociendo si su criterio es amplio, desechando sus prejuicios morales o de 

tipo religioso; del mismo modo que los medios masivos no deben afectar su vida sexual y 

mucho menos influir en las acciones que este lleve a cabo con su personalidad. 

 

De este modo se alternan a dichos medios de comunicación masiva, en vez de afectar en su 

educación sexual; se unifica el conocimiento de la sexualidad y estos medios para ayudar a 

encaminar al adolescente para beneficio de este; pero primero educar la sexualidad es algo 

más que proporcionar una información por lo que educar no es posible limitándonos solamente 

a dar una parte indudablemente subordinada a un todo, y menos todavía a una parte 

subordinada a la misma sexualidad. 

La educación sexual es una faceta, una intención del cometido de la educación en general 

pretendemos formar adolescentes como eslabón imprescindible para que llegue hacer hombres 

y mujeres responsables de su sexualidad. 

 

ADOLESCENCIA.- (del latín adolescere, madurar) Etapa de transición de la vida infantil a la 

adulta durante la cual el joven busca las pautas de conducta que corresponde al mismo 

funcionamiento de su cuerpo y a los requerimientos socioculturales de ese momento. Es un 

periodo de adaptación, de cambios y ajustes sociales que realizará el adolescente muy ligado a 

las modificaciones en el modo de pensar y sentir que acompañan la profundidad evolución 

biológica que caracteriza a la pubertad. (BLOSS: 1971) 

 

PUBERTAD. (Del latín pubecere, cubrirse de vello) Es el componente biológico de la 

adolescencia, es el inicio  de la maduración sexual. 

Se caracteriza por importantes cambios en el organismo tendientes al pleno desarrollo biológico 

sexual. Es la época de la vida situada entre la infancia, de la que es continuación, y la edad 

adulta. La adolescencia es un periodo ingrato marcado por transformaciones corporales 
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psicológicas. Suele comenzar entre los doce-trece años, y acostumbra a concluir hacia los 

dieciocho-veinte años. (BROWN: 1997) 

 

“La adolescencia es el periodo durante el cual la capacidad de adquirir y de utilizar 

conocimientos llega a su máxima eficiencia. El nivel de funcionamiento intelectual alcanzado a 

finales de la adolescencia o a comienzo de la etapa adulta y el grado en que esta capacidad se 

ejercite durante un periodo determinaran, en gran medida, el curso futuro del funcionamiento 

cognoscitivo adulto. Los cambios que tiene lugar en el funcionamiento cognoscitivo durante la 

adolescencia reflejan lo mismo cualitativa que cuantitativamente. Según la teoría de Piaget, el 

adolescente pasa de la etapa de las operaciones concretas, que caracterizan el pensamiento en 

los años de la niñez intermedia, a la etapa de las operaciones formales” (ENGELMAYER, 

1970:187-191) 

 

“La adolescencia es el ciclo en la vida del hombre que continua a la pubescencia y la pubertad. 

Se inicia entre los 12 o 14 años y culmina con la madurez, (18 a 20 años). No solo es la fase de 

mayor cambio psicológico, sino que también esta lleno de cambios físicos. En esta etapa se 

toman grandes decisiones que marcaran a los jóvenes para siempre. Es el momento de poner a 

prueba todas las enseñanzas de nuestros padres, puesto que es la época de cuestionamientos” 

(ZAVALLOVI, 65-71) 

 

Para el adolescente la formas de comportamiento que utiliza no afectan su sexualidad por que 

es un cambio natural que disfruta, este no es un período homogéneo y no implica tampoco un 

cambio brusco, sino que es un proceso evolutivo que comienza, en general, con los primeros 

cambios no manifiestos en la actividad endocrina y continúa hasta que el desarrollo físico y 

sexual es relativamente completo. 

 

FAMILIA Y ADOLESCENCIA. 

Durante esta etapa del desarrollo humano, la familia juega un papel muy importante, las 

relaciones entre los integrantes de ésta se modifican sustitucionalmente. En la adolescencia es 

cuando se enfrentan más directamente la “brecha generacional”, que puede llegar a ser un 

punto inevitable dentro del desarrollo familiar, presentándose una serie sucesiva de periodos de 

equilibrio-desequilibrio. El modelo básico de socialización y valores culturales se da en la 

infancia y es cuando los hijos pueden desequilibrar directa o indirectamente los valores de los 

padres, ya que el joven los cuestiona. 
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El resultado final de esta información, varía desde familias que se enriquecen con las nuevas 

aportaciones del joven, facilitando el desarrollo psicológico y social del hijo adolescente, hasta 

las familias con características de un sistema cerrado, que se resisten al cambio, se rigorizan en 

posiciones contra el adolescente, quien a su vez puede reaccionar con rebeldía manifiesta y 

culminar en conductas antisociales. (http://www.sembrarfamilia.org) 

 

Recordemos  que las funciones de la familia son: 

• Satisfacer las necesidades físicas y básicas (comida, techo, ropa, educación y en la pareja 

aspectos sexuales). 

• Satisfacer las necesidades emocionales básicas para desarrollarse psicológicamente (cariño, 

amor, seguridad, apoyo, etc.). 

• Satisfacer las necesidades frente a la crisis como accidentes, enfermedades o cualquier 

imprevisto que la vida implica. 

 

Por lo anterior es evidente que la familia es el mediador entre el individuo y la sociedad. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

Para enfocarnos en este tema es impórtate mencionar que al hablar de la educación en los 

sistemas educativos formales, vemos la necesidad de desarrollar socialmente al educando; 

ahora bien dentro de una institución educativa se transmite al estudiante cultura y 

conocimientos con los contenidos programáticos, a su vez valores, inculcando en ellos una 

responsabilidad social. No obstante en el proceso enseñanza-aprendizaje se detecta una serie 

de problemáticas de diversa índole y complejidad en donde el docente no cuenta con una 

respuesta adecuada, el tiempo o simplemente no se percata de la situación, esto genera una 

complejidad para que los objetivos no se logren; es por ello la gran importancia de la orientación 

escolar dentro del sistema educativo. Puesto que un orientador dentro de una escuela podrá 

asesorar a padres, maestros, y directores para favorecer el desarrollo pleno del estudiante, de 

esta manera se trabaja de forma conjunta. 

 

Rodríguez comenta “es el maestro quien a través de un apropiado clima de optimismo, 

confianza y cooperación debe conseguir una adecuada integración de la labor orientadora en la 

practica diaria de la enseñanza, sin diferenciar las planificaciones curriculares. (RODRIGUEZ: 

1991:14). 

 

Posteriormente se describe el concepto de Orientación, señalando que “la orientación consiste  

en un proceso de ayuda al individuo, en orden a sus problemas existenciales, a la educación de 
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su profesión y de su estado, a fin de que alcancen plena identificación de sus capacidades y 

motivaciones con sus posibilidades, de modo que mediante esta coherencia o ajuste, consiga 

su personal bienestar, el de sus congéneres y su plena integración en la sociedad en la que 

vive”. (ROIG, 1982:28)  

 

La Orientación Educativa “es la disciplina que estudia y promueve durante toda la vida, las 

capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas del ser humano, con el propósito de 

vincular armónicamente su desarrollo personal con el desarrollo social del país. Es considerada 

educativa, porque integra procesos formativos y no informativos, pues se promueve en los 

orientados la formación, la transformación de sus capacidades pedagógicas, psicológicas y 

socioeconómicas durante la vida”. (NAVA, 1993: 48) 

 

Así mismo, se centra en completar el desarrollo de los estudiantes de forma individual, a través 

de una serie de servicios diseñados con el fin de maximizar el aprendizaje escolar, estimulando 

el desarrollo autónomo y respondiendo a los problemas personales y sociales que frenan su 

evolución personal. Aunque estas actividades suelen ser practicadas por profesionales de la 

pedagogía o psicología, la orientación vocacional es una tarea cooperativa que implica la 

participación de profesores, padres, alumnos, directores de escuela y otros especialistas. 

 

La orientación es muy diferente de los conceptos de “aconsejar” “educar” “informar”, pues se ve 

más adentrado con los sentimientos, y el orientador es el facilitador que ayuda a adolescente a 

explorar, ventilar, entender y manejar sus sentimientos; claro está que este papel no le impide al 

orientador educar y/o informar, pero nunca debe aconsejar y siempre debe dar alternativas 

reales a la situación específica del sujeto. 

 

5.7. TÉCNICAS DIDÁCTICAS DEL TALLER: 

Durante el desarrollo del taller se aplicarán  las siguientes técnicas didácticas considerándolas 

las más útiles para trabajar en el taller. La Técnica Didáctica: Es el recurso didáctico al cual se 

acude para concretar un momento de la lección o parte del método en la relación del 

aprendizaje. 

 

Si bien es cierto, cada uno de los elementos presenta características propias, que existe 

interrelación fundamental entre ellos, por lo que el manejo adecuado y la coherencia que exista 

entre los mismos, permitirá una correcta estructuración de la clase, lo que facilitara los 

conocimientos a los alumnos y mejorara el nivel académico. (http://www.monografias.com) 
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A continuación se presentan una serie de técnicas de enseñanza de suma utilidad recordando 

que no hay técnicas viejas  o nuevas solo hay técnicas útiles. 

 

LLUVIA DE IDEAS: 

Es una técnica en la que los alumnos expresaran lo primero que se les viene a la mente, sea 

razonable o extravagante, esto es, a partir de una pregunta, un problema o un tema concreto 

planteado por el profesor. 

 

Mecánica: El instructor debe conocer el problema lo más ampliamente posible, con el fin de 

informar al grupo y plantea adecuadamente el problema. 

 

♦ El instructor debe informar al grupo la dinámica a seguir. 

♦ Debe aclarar el objetivo. 

♦ Estimular a los alumnos, con el fin de que participen todos deben anotarse las respuestas en 

el pizarrón. 

♦ Seleccione las respuestas o soluciones más adecuadas y aceptables, pida al grupo que 

decida antes que usted. 

♦ Elimine las ideas repentinas, las irrelevantes, etc.  

(http://www.monografias.com/Computacion/Internet+lluvia de ideas) 

 

DEBATE. 

Un debate es una discusión formal, ordenada, metódica irregulada por un, moderador, en la que 

dos o más personas mantiene puntos de vista opuesto sobre un tema fijado de antemano. El 

propósito del debate es analizar conjuntamente un tema de modo que el intercambio de 

opiniones resulte enriquecedor.   El tema del debate debe prestarse a que los participantes 

adopten frente a las posturas contrapuestas.  

(http://www.monografias.com/Computacion/Internet+tecnica de debate) 

 

SOCIODRAMA 

Objetivo: Permite mostrar elementos para el análisis significativo de cualquier tema basándose 

en situaciones o hechos de la vida real. 

Desarrollo: El sociodrama es una actuación  en la que utilizamos gestos, acciones y palabras. 

En el sociodrama representamos algún hecho o situación de nuestra vida real, que después 

vamos a analizar. No necesita, un texto escrito, no necesita ropa especial, tampoco mucho 

tiempo para desarrollarlo. 
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Modo de realización: 1), se escoge un tema: se debe poner muy claro cual es el tema que se va 

a representar, por que se va desarrollar en ese momento, 2) se conversa sobre el tema, los 

compañeros que realizaran el sociodrama dialogan un tiempo en especifico para el tema y 

como se va a realizar o lo entendieron a realizar, 3), se realiza una historia y argumentos al 

igual que seleccionar los personajes que participaran, 4), se representa, 5), se analiza la 

representación y a que conclusión se llega sobre el tema. 

 

• Este sociodrama se utiliza para: empezar el tema a tratar, como diagnostico o para ver que 

conocemos del tema a seguir. 

• Para ver una parte del tema en este caso para poder profundizar el tema ya expuesto. 

• Al finalizar el estudio de un tema (como conclusión o síntesis), en este caso, lo haríamos 

para ver qué hemos comprendido de lo estudiado, o a que conclusión se ha llegado. 

“Técnicas participativas para la educaron popular” (1990:221). 

 

5.8. MATERIAL DIDÁCTICO: 

Para el desarrollo del taller se proporcionará un aula denominada de usos múltiples, la cual 

cuenta con sillas y mesas de trabajo; Además, los materiales que auxiliarán en la aplicación del 

taller serán el pizarrón, rotafolio, acetatos, proyector de acetatos, video, gises, plumones y hojas 

blancas, cuestionarios impresos. 

 

 

5.9. DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

SESION I 

PRESENTACIÓN Y ENCUADRE PEDAGÓGICO 

 

OBJETIVO GENERAL.   

Establecer reglas de trabajo durante el  taller, que propicie un ambiente participativo en los 

asistentes. 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO. 

Expositor se presentará frente al grupo y hará  mención de la importancia del taller, los objetivos 

y las reglas a seguir. 

 

Comenzará la sesión con la presentación del taller en power point (ver anexos). 

Al término de la misma se hará un análisis apoyada con la dinámica lluvia de ideas; donde el 

expositor y los asistentes formulen conceptos base de la presentación del taller. 
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MATERIAL DIDACTICO: Computadora, Papel rotafolio, Marcadores, Pizarrón 

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos toda la sesión aproximadamente. 

 

SESION II 

 

“FAMILIA, ASOLESCENCIA Y SEXUALIDAD” 

 

CONCEPTOS DE FAMILIA Y DE ADOLESCENCIA 

VARONES, MASCULINIDAD Y SEXUALIDAD: GENERO; MUJERES, FEMINIDAD Y 

SEXUALIDAD: GÉNERO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Que la audiencia conozca los conceptos básicos de los temas presentados de manera clara y 

concreta para reforzar sus conocimientos. 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO. 

• Es deseable que, de tratarse este tema en grupos de varones la coordinación esté integrada 

por varones, de modo de propiciar procesos de identificación desde los participantes que 

favorezcan el tratamiento del tema. Posteriormente se debe tratarse este tema en grupos de 

mujeres que la coordinación esté integrada por mujeres, de modo de propiciar procesos de 

identificación desde las participantes que favorezcan el tratamiento del tema. Y posteriormente  

se tratara de grupos mixtos la coordinación debería integrarse por una mujer y un varón.  

 

• Esta temática genera importantes resistencias en su tratamiento. Desde los varones implica 

revisar las prácticas cotidianas y los aprendizajes “masculinos”, el ser varón, la relación con las 

mujeres, con otros varones, la ideología sexual. Desde las mujeres, se produce las más de las 

veces-, una actitud de cuestionamiento a la dominación masculina y posteriormente un 

sentimiento de culpa por el cuestionamiento, justificando el comportamiento masculino.  

 

TECNICA DE ABORDAJE  

 

1.- Trabajo individual. Cada participante dispondrá de una tarjeta que dice: “El varón” la cual 

deberá completar a partir de su concepción sobre que implica ser varón hoy. 
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2.- Las tarjetas se ponen en el pizarrón y se trabajan en Plenaria las distintas ideas vertidas en 

las mismas. Se hace un listado de las características (atributos) y roles del ser varón. 

 

3.- Se divide al grupo en subgrupos y se les hace entrega de tarjetas con afirmaciones respecto 

a la sexualidad de los varones. Se entregan 4 tarjetas por subgrupo. Cada subgrupo debe 

responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Ud. piensa que esto le sucede a todos los varones? ¿Por qué si o por qué no?  

• ¿Ud. piensa que a las mujeres les sucede lo mismo? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las 

similitudes y las diferencias?  

Cada subgrupo deberá elaborar una tarjeta con una afirmación del grupo respecto a la 

sexualidad de los varones.  

 

4.- Plenaria de análisis en conjunto del trabajo de cada subgrupo sobre las tarjetas entregadas 

por la coordinación. En un segundo momento, se compartirán y se reflexionará a partir de las 

tarjetas elaboradas por cada subgrupo.  

 

PRINCIPALES CONTENIDOS A TRABAJAR  

♦ Componentes del modelo hegemónico de feminidad: pasividad, dependencia afectivo sexual 

y económica, maternidad como destino y función privilegiada, ser para otros (cuidadora de la 

salud familiar, satisfacción de las necesidades de otros en especial padres, hijos/as, esposo, 

afectiva), mundo privado familiar como escenario privilegiado, etc.  

♦ Componentes del modelo de sexualidad femenina hegemónico: pasividad sexual, no 

iniciativa, satisfacción de las necesidades de la pareja sexual (no capacidad de negociación 

sexual), desconocimiento del propio cuerpo y de las necesidades y deseos propios como valor, 

sexualidad al servicio de la reproducción (escindiendo los fines placenteros o eróticos), 

sexualidad permitida en el marco del matrimonio.  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL TEMA 

• Los grupos integrados por mujeres (“entre pares”) favorecen la reflexión y el diálogo sobre 

este tópico, así como su integración. Si bien, las mujeres no son un universo homogéneo, y por 

tanto, existen posicionamientos y experiencias diversas, todas han recibido (desde la 

socialización temprana y a través de las diferentes instituciones) los mandatos de género que 

transmiten un modelo hegemónico de ser mujer. Algunas habrán confrontado con ese modelo, 

otras lo habrán asumido total o parcialmente, otras sentirán insatisfacción y malestar, otras se 

sentirán identificadas. El encuentro de estos posicionamientos diversos y de las experiencias de 
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vida, ayuda a enriquecer el diálogo y el análisis, entre quienes, si bien son diferentes comparten 

un lugar social común.  

 

• Como en el tratamiento de otros temas en el campo de la Salud Sexual y Reproductiva, es 

importante tener presente, que los mismos son temas “sensibles” que involucran integralmente 

las trayectorias biográficas, el presente y el proyecto de vida de las personas. Por ello, lo más 

importante es habilitar espacios de reflexión, cuidadosos de las experiencias de cada 

participante y de sus valores. Tomemos en cuenta, que uno de los aprendizajes más 

significativos acerca de la sexualidad y el cuerpo en las mujeres, transita por el silencio y el 

desconocimiento como virtud. Al mismo tiempo, el deseo de saber, la curiosidad, la necesidad 

de conocerse en la propia dimensión sexual, es un motor que posibilita que las mujeres asistan 

a estas actividades.   

 

TECNICA DE ABORDAJE  

1.- Trabajo en subgrupos. Se les entrega una foto y/o lámina con una figura de mujer y se les 

pide que elaboren colectivamente una historia de la vida sexual de ese “personaje”. En la 

historia se debe incluir cómo ha sido educada esa mujer, cuando, cómo y con quién se inició 

sexualmente, cómo han sido sus parejas sexuales, qué piensa de su propia sexualidad, cuáles 

son sus proyectos personales, etc.  

 

APOYOS DIDACTICOS  

• Pizarrón y gises, Láminas con figuras de mujeres (recortes de revistas, fotos)  

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 

 

SESIÓN III 

 

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD: SUS CAMBIOS EMOCIONALES. 

 

OBJETIVO GENERAL. Los participantes conocerán las etapas de la adolescencia y su 

importancia en la transición de valores, comprendiendo el proceso psicosexual por el que 

transita y cuente con elementos para una mejor comprensión de sus hijo (a) s. 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO. 

• Adolescencia: análisis del concepto y sus implicancias 

• Adolescencia y sexualidad       
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• Relaciones de género en la adolescencia  

• Relaciones con el mundo adulto  

• Cómo, dónde, de quién/es y qué calidad de información sexual reciben.  

• Inicio de relaciones sexuales  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL TEMA:  

• Reflexionar sobre la sexualidad en la adolescencia (sobre el efecto que esto nos genera a 

los adultos) y sobre las consecuencias de las primeras experiencia sexuales en la sexualidad 

adulta.   

• Para el caso de la “Cacería Humana” es importante ser ágil cuando se mencionan las 

consignas, motivando a la participación activa y dar tiempo suficiente para que se compartan las 

respuestas, contemplando que no haya mucha diferencia entre las parejas  

 

TECNICA DE ABORDAJE: 

 * Para iniciar la actividad se propone realizar una “Cacería Humana”: se les solicita a los/as 

participantes que se paren y caminen deambulando por el salón. A continuación se les indican 

diferentes consignas donde primero deben encontrar a una persona con determinadas 

características y luego deben intercambiar la respuesta a la pregunta elaborada en la consigna.  

Algunas consignas pueden ser:  

 

1. ¿Buscar a alguien que calce el mismo número y preguntarle: Cuál fue el mejor recuerdo de 

su adolescencia?  

 

2. ¿Ahora buscar a alguien con el mismo color de pelo y preguntarle: Qué miedos tenía en su 

adolescencia?  

Se comparte en una primera instancia el contenido de las respuestas, que se va recogiendo en 

el pizarrón. Se reflexiona sobre lo que cada uno/a sintió.   

 Se propone un trabajo en subgrupos donde se les entrega una historia, elaborada 

previamente por la coordinación, acerca de un/a adolescente. El grupo debe analizar la historia 

e inventarle un final.   

 Se reflexiona acerca de los adolescentes “reales” con los que se vinculan, cómo es la 

comunicación, la confianza y de qué forma reconstruirían ese final luego de la reflexión.  

 Presentación de fragmentos de la película kids, para que los adolescentes obtengan mas 

datos sobre lo que puede acontecer a su alrededor y las consecuencias que puede asumir cada 

uno de ellos al no poseer buena información sobre el tema. 
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APOYOS DIDACTICOS  

• Consignas para la Cacería Humana, Historias acerca de la sexualidad adolescente 

• Laminas, Fragmentos de la Película kids  

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 

 

SESION IV 

 

AUTOESTIMA 

HIGIENE SEXUAL: CONOCIENDO NUESTRO CUERPO MITOS Y TABÚES 

 

OBJETIVO GENERAL. 

El alumno debe conocer, de que manera estar bien en su persona y con los demás 

adolescentes, ya que el quererse, el respetarse y el amarse a uno mismo le ayuda a superar 

depresiones; de igual forma, el alumno identificara de que manera podrá una buena higiene en 

su propio cuerpo, por lo tanto, sabrá que existen distintos mitos sobre la sexualidad y su 

aplicación en su vida personal. 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO. 

 

• Esta es una temática que moviliza mucho a quienes participan, porque implica un contacto 

íntimo con sentimientos profundos que muchas veces están en el “cajón de los recuerdos”, y 

la coordinación debe estar preparada para contener al grupo y a las/os participantes frente a 

posibles movilizaciones afectivas que genere su tratamiento.   

 

• Es un tema para abordar luego de un conocimiento del grupo entre sí y con la coordinación, si 

es en el marco de un ciclo de actividades, recomendamos que no sea de las primeras a 

realizar porque mejores resultados tendrá si mayores son los niveles de confianza mutua.   

 

• Al realizar ejercicios corporales como el tentetieso, donde se ponen en juego el propio cuerpo 

y quedamos de alguna forma “desnudos/as”, cuando cerramos los ojos, o cuando el resto de 

los/as compañeras/os nos sostienen, aparecen muchas resistencias por parte de algunos/as 

participantes. Es importante respetar los tiempos de cada uno/a, no presionar. Juega en este 

tipo de ejercicios un rol primordial la observación participante y una coordinación con 

capacidad para sostener y acompañar afectivamente el proceso.   
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• Conductas de autocuidado: prevención de ITS y embarazos no planificados en la 

adolescencia  

 

TECNICA DE ABORDAJE   

Se trabaja en subgrupos donde cada uno reconstruye un cuento infantil que recuerde (la 

cenicienta, blanca nieves, la bella durmiente), analizan todos los personajes del cuento, 

separando los personajes femeninos de los masculinos y analizando sus características, ¿cómo 

son?, sus roles, ¿Qué hace? Por último recuerdan quienes imaginaban ser cuando eran 

chicas/os.  

 

a. Se realiza el ejercicio de Tentestieso que se basa en la confianza: se colocan en ronda, 

con poca distancia entre sí y alguien se ofrece voluntariamente para ir al centro de la ronda, esa 

persona, una vez en el centro, cerrará sus ojos y con los pies fijo en el piso, se dejará ir de lado 

a lado de la ronda, siendo sostenida y guiada por sus compañeros/as. A los pocos minutos pasa 

otra voluntaria y así se van rotando.  

 

b. Para finalizar cada una tendrá una hoja en blanco y podrá a partir de ella, ubicada en el 

centro del tentetieso y contando con el apoyo de las compañeras; pensar:  cuales son las metas 

que se propone, que cambios se plantea y expresarlo en un collage  

Al finalizar se pueden compartir los sentimientos frente al ejercicio. 

 

CÍRCULOS DOBLES 

OBJETIVOS. Manifestar a los demás algo que desconozcan de nosotros. Descubrir en los 

demás aspectos que desconocíamos. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En grupo. 

Orientaciones metodológicas 

Prímer paso:  

1. Se pide a los alumnos que se pongan de pie alrededor de la clase. 

2. Se copian en la pizarra algunas preguntas de conocimiento personal. Las preguntas del 

punto 3 pueden servir de pauta. 

 3. Se pide al grupo que añada en voz alta otras preguntas s que se podrían hacer a los 

compañeros para conocerles De este modo queda incrementada y completada la lista de los 

intereses del grupo de clase. 
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 4. Se divide la clase en dos grandes grupos por el procedimiento de numerarse: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 

etc. 

Todos los números 1 forman un grupo mirando hacia afuera. Los números 2 forman un círculo 

exterior al otro, mirando a los primeros y formando pareja con ellos. 

Si el total da un número impar, el tutor entra en el juego como uno más. 

 5. Se dan las siguientes instrucciones: 

 « ¿Sabes el nombre de tu pareja? Si no lo sabes, pregúntaselo, Ahora di a tu compañero lo 

que comprarías si tuvieras 1.000 ptas. para gastar». 

 6. Una vez respondida esta pregunta, el círculo exterior avanza un paso y quedan formadas 

nuevas parejas. 

Se hace la siguiente pregunta de la lista de la pizarra. 

Cuando se ha contestado, se avanza otro paso más y se forma una nueva pareja. 

 7. Esto se hace con cada una de las preguntas de la pizarra, hasta llegar a la posición inicial. 

En caso de que se acabe la lista de preguntas antes de llegar a la posición inicial, se empieza 

otra vez por la primera pregunta. 

 

Segundo paso: Diálogo en gran grupo 

 1. Una vez llevados a la posición inicial, se hace un diálogo general con la clase, a modo de 

puesta en común. 

Para ello pueden servir estas pistas: 

- ¿Qué cosas hemos aprendido con este ejercicio? 

- ¿Ha habido alguna persona que creías conocer bien, y de la que, sin embargo, has 

descubierto algo nuevo? 

- ¿Te ha costado el ejercicio? ¿A qué lo atribuyes? 

2. Si se desea, se pueden escoger tres o cuatro alumnos de los más tímidos o de los menos 

conocidos o populares de la clase, y hacer entre todo el grupo la síntesis de lo que cada uno ha 

ido descubriendo sobre ellos en la rueda de preguntas. 

 3. Lista de preguntas 

 

He aquí algunas preguntas a utilizarse para este ejercicio: 

1. Describe el lugar donde vivías cuando tenías cuatro años. 

2. Profesión de tu padre y de tu madre. 

3. Si tuvieras que cambiarte de nombre, ¿cuál escogerías? ¿Por qué? 

4. ¿Quién es tu héroe preferido? ¿Por qué? ¿Y tu heroína? ¿Por qué? 

5. ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida y por qué? 

6. ¿Qué recuerdas de cuando tenías 4 años? 
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7. Las mejores vacaciones que has pasado han sido... 

8. Si te concedieran la posibilidad de estar una hora hablando con una persona famosa a tu 

elección, ¿a quién elegirías? 

9. Di una cosa que te haga feliz. 

10. ¿Cuál es tu programa favorito de televisión? ¿Y tu grupo musical o cantante favorito? 

11. Si tuvieses que llevarte a una isla desierta sólo tres cosas, ¿qué llevarías? 

12. Señala uno o varios hobbies que tienes y practicas. 

13. Si te dieran un premio que consistiera en ir a vivir un año al lugar de la tierra que quisieras, 

¿dónde irías? ¿Por qué? 

14. Di una cosa buena que te haya sucedido hace poco. 

15. ¿Quién es tu mejor amigo? 

16. ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

17. Si pudieras convertirte en animal, ¿en qué animal te convertirías? ¿Por qué? 

18. Si pudieras convertirte en cualquier otra persona del mundo, ¿cuál escogerías? ¿Por qué? 

19. Si pudieras cambiar algo de tu clase, ¿qué cambiarías? ¿Por qué? 

20. ¿Cuál es la época que recuerdas como más feliz de tu vida y cuál la más triste? Explica el 

por qué. 

 

(1). El profesor hace con los mismos alumnos una lista de preguntas que coloca en la pizarra y 

que se añaden a las 20 ya propuestas. 

 

APOYOS DIDACTICOS  

• Pizarrón, gises, Hojas en blanco, plumas, Tijeras, Lista de preguntas y Pegamento   

• Revistas viejas para el collage  

 

PRINCIPALES CONTENIDOS A TRABAJAR  

o El conocerse a si mismo y deducir que tanto se conoce a si mismo y que afinidades tiene 

con las demás personas. 

o Barreras para el cuidado de la propia salud y para el acceso a los servicios de salud.  

o Detenerse especialmente en las barreras psicosociales y culturales   

o Características del examen ginecológico. Controles preventivos básicos: PAP, examen de 

mama, autoexamen de mama, revisación genital.   

o Derechos de las usuarias a una atención de calidad y con calidez. Empoderamiento y 

autoestima.    

 

TECNICA DE ABORDAJE  
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1.- Ejercicio de Recordación (con música): Se les plantea a las participantes que se ubiquen en 

un lugar cómodo en el salón y se las invita a cerrar los ojos. Se les plantea que se les va a 

proponer un ejercicio de recuerdo y contacto con alguna experiencia de consulta ginecológica 

vivida. La coordinación les plantea que recuerden alguna consulta ginecológica que hayan 

vivido, por qué asistieron, como se sentían ese día, qué pensaban antes de ir, qué pensaban y 

como se sentían en la sala de espera, cómo era la sala de espera, cómo les recibió el o la 

profesional que la atendió, si era mujer o varón, si habían elegido al o a la profesional que la 

atendió, cómo se sintieron en la consulta, si sintieron la necesidad de preguntar, si lo hicieron o 

no, cómo les respondió el profesional, etc. 

 

2.- Luego de realizado el ejercicio se les propone a las participantes que escriban las 

impresiones durante el ejercicio y lo que recordaron. 

3.- Se les propone en Plenario que en una palabra expresen cómo se sintieron en la consulta 

que recordaron. 

 

4.- Se les propone agruparse de a tres en función del sentimiento expresado. Se agruparán 

entre sí aquellas que expresaron palabras con similar contenido afectivo. 

 

5.- Se les propone que elaboren una escena a ser representada en el Plenario sobre alguna 

experiencia de las participantes en una consulta ginecológica o sobre alguna escena temida 

ante la consulta.  

 

6.-Se analiza conjuntamente en Plenario sobre la importancia y la función que cumple en el 

cuidado de la salud la consulta ginecológica y los exámenes preventivos. Se brinda información 

sobre la consulta y los exámenes preventivos. Se identifican las razones que explican por qué 

las mujeres no asisten a la consulta ginecológica preventiva o por qué no retornan, cuáles son 

las barreras existentes ya sea a nivel personal como institucional. 

 

APOYOS DIDACTICOS  

• Presentación de programa Body Works genitales femeninos  

• Hojas  

• Presentación programa Body Works de autoexamen de Mama y exploración de problemas 

testiculares 

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 
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SESION V 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: AUTONOMÍA Y DECISIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL: Los participantes reconocerán la importancia que ejerce la 

adolescencia en la sociedad y cómo es vista ante la misma 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO 

• Conocer e identificar los principales métodos anticonceptivos.   

• Reflexionar acerca de sus ventajas, desventajas, accesibilidad, costos, efectividad, etc.   

• Reflexionar acerca de la corresponsabilidad del hombre y de la mujer en la anticoncepción.  

• La maternidad y paternidad como una opción y no como un destino, poder elegir si ser padres 

y madres, ¿SI o NO?  y ¿cuando?, respetando las opciones de no maternidad y no paternidad.   

• Fecundación y concepción. Mitos y falsas creencias.   

• La sexualidad más allá de la reproducción.   

• Dar a conocer e informar sobre la anticoncepción de emergencia.          

 

PROCEDIMIENTO PARA EL TEMA:  

• Tener presente que el conocimiento de los métodos anticonceptivos no garantiza su 

utilización.   

• Realizar ejercicios de elección de métodos anticonceptivos planteando diferentes situaciones 

para verificar la adquisición de conocimientos y reflexiones acerca de su utilización. (Diferentes 

edades, sexos, con y sin pareja estable, con o sin hijos/as, período de lactancia, etc.)   

• Diferenciar en el abordaje la clasificación de los métodos según estos sean reversible o 

transitorios, requieran consulta médica o no para su utilización, porcentaje de efectividad en la 

prevención de un embarazo no deseado, protejan de embarazos no deseados y de las ITS y 

VIH, etc.   

• Analizar las repercusiones personales y sociales de un embarazo no deseado.   

• Considerar que es un tema con apoyos didácticos atractivos que generan  mucho interés; 

recomendamos no reducir su abordaje a la información concreta sobre cada método (si bien es 

necesario brindarla) sino poder focalizar el énfasis en la reflexión de las limitaciones para su uso 

y acceso, mitos, relaciones de poder, relaciones de género, cuáles son los aspectos que están 

en juego cuando no se utilizan; de forma que fomente un proceso de decisión informado.  

 

TECNICA DE ABORDAJE:  

Se propone trabajar con tarjetas con los nombres de los diferentes métodos anticonceptivos: 

Diafragma, preservativos femenino y masculino, DIU, vasectomía, Ligadura tubária, Pastillas 
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anticonceptivas, Anticoncepción de emergencia, métodos naturales (calendario, flujo, 

temperatura), espermicida, coito interrumpido.  

Se reparten las tarjetas según la cantidad de participantes distribuidos en subgrupos (no más de 

seis participantes por subgrupos ni menos de tres).  

Cada grupo analiza en relación al/los métodos que le tocó:  

• ¿Qué hace para evitar el embarazo? ¿Cómo actúa? 

• Ventajas y desventajas que conozcan  

• Dudas en relación al método  

 

Luego se comparte en plenaria los diferentes métodos que cada grupo analizó y desde la 

coordinación se aclaran dudas y se amplía información. Se muestran y circulan los diferentes 

métodos de forma que los/as participantes los conozcan.   

Se trabajarán acerca de diferentes creencias y prejuicios en relación al uso de los diferentes 

métodos anticonceptivos. 

• ¿Qué método elegirían para sí mismos/as y por qué?  

• ¿Cuál le recomendarían a sus hijos/as y por qué?  

 

APOYOS DIDÁCTICOS:  

• Caja de métodos anticonceptivos, Láminas explicativas de colocación de DIU y Diafragma  

• Láminas de aparatos genitales femenino y masculino, Maqueta de penes y vulva, Folletería  

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 

 

SESION VI 

 

REPRODUCCIÓN Y ABORTO: SER MADRE, SER PADRE: UN DERECHO Y UNA 

ELECCIÓN DE VIDA 

 

OBJETIVO GENERAL. Reflexionará de el por que debe ser padre o madre y la libre elección 

de serlo y respetar a su pareja si esta quiere serlo; de esta forma, conocerá el hecho de la 

reproducción y que consecuencias tiene; por ello el aborto las consecuencias serán analizadas 

por los adolescentes. 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO.  

• Modelo hegemónico de maternidad y de paternidad, y su relación con los modelos 

hegemónicos de feminidad y de masculinidad.  
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• Representaciones sociales sobre la Madre y el Padre  

• Maternidad y Paternidad como elección y deseo. Diferencia entre deseo de ser madre/ser 

padre y deseo de tener un hijo/a.  

• El derecho al ejercicio de la maternidad y de la paternidad, y a la asunción cabalmente los 

roles de crianza.  

PROCEDIMIENTOS PARA EL TEMA  

 Tomar en cuenta la composición del grupo en cuanto a si los y las participantes son madres 

y padres; si desean serlo (o se lo plantean en sus proyectos de vida), si decidieron no serlo 

todavía, o no se lo plantean como parte de sus proyectos de vida.  

 Considerar a qué edades y en qué circunstancias de vida han sido madres o padres, y 

cuántos hijos tienen.  

 Considerar que son temas sensibles en la vida de las personas, y es importante al mismo 

tiempo que ayudar a reflexionar sobre el ejercicio del rol materno/paterno, su integración o no 

con otros roles que se desempeñen; considerar las gratificaciones y las frustraciones que 

genera así como los temores, la culpa y las expectativas.  

 

 TECNICA DE ABORDAJE  

1.- Se le entrega a cada participante una tarjeta que contiene una pregunta que debe responder 

en una frase, y de forma anónima. Se recogen las tarjetas y se le entrega la segunda tarjeta con 

la siguiente pregunta. Así hasta completar las 6 tarjetas. Cada persona deberá responder todas 

las preguntas. Una vez finalizado el ejercicio, se separan las tarjetas que se refieren al ser 

madre y las que refieren al ser padre, en dos columnas pegadas en Papelógrafos. Se leen en 

Plenario. 

Tarjetas 

• ¿Por qué ser madre?  

• ¿Por qué no ser madre?  

• ¿Por qué ser padre?  

• ¿Por qué no ser padre?  

• ¿Cómo ser un buen padre?  

• ¿Cómo ser una buena madre?  

 2.- Se realiza un trabajo subgrupal. Se forman por ejemplo 4 subgrupos: dos trabajan sobre la 

maternidad y dos sobre la paternidad. Se puede formar un grupo de varones que trabaje sobre 

paternidad y otro de varones que trabaje sobre maternidad, y lo mismo con las participantes 

mujeres. A partir de lo leído en Plenario, cada subgrupo discutirá las respuestas que 

aparecieron en las tarjetas y elaborará un listado de las características y tareas deseables -
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desde la perspectiva de los/as integrantes del subgrupo- respecto del ser madre y del ser 

padre.  

 

3.- Se trabaja en Plenario sobre lo elaborado por los subgrupos y se contrasta con los mandatos 

sociales y las representaciones sociales sobre la figura de la madre y del padre. Se trabaja 

conceptualmente sobre los contenidos señalados para este eje.  

 

APOYOS DIDACTICOS  

• Láminas sobre mujeres y varones ejerciendo la maternidad y la paternidad, presentación de 

programa Body Works.  

• Tarjetas con las siguientes preguntas antes citadas, Pizarrón y gises de colores  

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 

 

SESION VII 

 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y EL VIH  - SIDA Y SUS 

CONSECUENCIAS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

El asistente analizará y comprenderá la difusión de los distintos mensajes que le envían los 

medios de comunicación. 

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO. 

• Conocer e identificar las principales características comunes de las infecciones de transmisión 

sexual.   

• Conocer en profundidad las vías de transmisión del VIH – Sida y las condiciones de 

discriminación que afrontan las personas portadoras de VIH – Sida.   

• Reflexionar acerca de la importancia de la prevención y la adquisición de conductas de 

autocuidado.   

• Reflexionar acerca de la corresponsabilidad del hombre y de la mujer en el Uso del 

preservativo en todas las relaciones sexuales para prevenir.   

• Trabajar las barreras socioculturales que existen para la utilización del preservativo. Doble 

protección.   
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• ITS: Mitos y falsas creencias. Trabajar acerca de la importancia de los controles ginecológicos 

para la prevención y detección precoz. No importa quienes seamos sino qué hacemos: 

reconocerse posible portador de una ITS.  

 

PROCEDIMIENTO PARA TEMA: 

• La información detallada acerca de todas las ITS, es un cúmulo de información importante, 

que en general no es posible de ser retenida por los/as participantes. Por tanto se recomienda 

abordar el tema de forma general pudiendo clarificar los signos de atención y alerta a los que 

hay que estar atento/a para identificar la posible existencia de una ITS.   

 

• En general no existe mucha información de las ITS, cuando muchas de ellas son muy 

frecuentes, se asocia que quienes tienen una ITS es porque tienen una vida sexual con 

diferentes parejas y sin ninguna protección y no se perciben a sí mismos/as como posibles 

portadores y transmisores/as de una ITS. Para el caso del VIH – SIDA, existen importantes 

niveles de información pero en general no se traducen en prácticas de autocuidado.   

 

• A pesar del conocimiento masivo de la existencia del preservativo, no existe el mismo nivel de 

conocimiento acerca de su utilización correcta.   

 

TÉCNICA DE ABORDAJE: EL RUMOR 

OBJETIVOS. 

• Mostrar las dificultades de la comunicación. 

• Analizar la influencia de las preguntas y el diálogo en la de la información. 

• Mostrar la importancia de la actitud de escucha en la comunicación. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

TABLAS RESUMEN. 

 

2. Diálogo general en la clase: 

 a) Sobre cómo influye en la comunicación la posibilidad o no de hacer preguntas. 

- ¿qué piensan los que han participado en la experiencia? ¿Cómo se han sentido? 

- ¿qué opinan los observadores y el resto de la clase? ¿Qué cosas significativas han notado? 

b) ¿Qué aplicación tiene todo esto para nuestra clase? 

¿Qué efectos produce el hecho de que no se pregunte por miedo al profesor o por miedo a que 

los demás se rían de uno? 
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3. A tener en cuenta... 

1. Debe entrenarse previamente a los observadores. 

Así mismo, deben elegirse para observadores alumnos un poco avispados y que sean capaces 

de hacerlo bien. 

2. El profesor deberá asegurarse de que los miembros de los dos grupos de la experiencia no 

se comunican entre sí e ignoran la historia antes de que la oigan en clase. 

3. Es muy importante que en clase haya absoluto silencio y que todo el mundo sea fiel a no 

hacer gestos de ningún tipo. 

4. He aquí algunas ideas que pueden servir al tutor para el diálogo final, en torno a las 

transformaciones que suelen sufrir habitualmente los mensajes que se transmiten oralmente: 

 Normalmente se da una deformación del mensaje que es tanto mayor cuanto más numeroso es 

el grupo o más numerosos son los participantes. Las tres deformaciones más frecuentes suelen 

ser: 

a) Reducción del mensaje 

El receptor tiende a reducir la cantidad de información recibida. El mensaje pierde riqueza de 

detalles, se hace más corto, más resumido. 

b) Agudización 

El receptor resalta algunos puntos de especial importancia para él. 

e) Interpretación 

El receptor interpreta el mensaje desde sus propios sentimientos y valores, modificando y a 

veces tergiversando la intención del emisor y el contenido del mensaje. 

 

TENCNICA DE PREGUNTAS A GRUPO 

Se propone partir de un trabajo en grupos donde responden a las preguntas:  

• ¿Qué son las ITS?  

• ¿Cuáles conocen?  

• ¿Cómo se manifiestan?  

• ¿Cómo se previenen?  

 

Luego en plenaria se comparte lo trabajado en los grupos y desde la coordinación se aclara la 

información que va surgiendo y se entrega una hoja resumen de las diferentes ITS, su 

manifestación y su prevención en términos generales.  

Se trabaja acerca de diferentes creencias y prejuicios en relación al uso del preservativo, se le 

solicita a las/os participantes que alguien de forma voluntaria explique al resto el uso correcto 

del preservativo para lo cual contará de una maqueta de pene que permita una manipulación 

adecuada.   
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• ¿Qué sienten el hombre y la mujer a la hora de utilizar un preservativo?  

• ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en la negociación sexual?  

 

APOYOS DIDÁCTICOS:  

• Cuadro resumen de las ITS. 

• Maqueta de pene y preservativos, Pizarrón, gises, Folletería, Tarjetas especificas para ITS  

 

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 

 

SESION VIII 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

¿A QUE LLAMAMOS ORIENTACIÓN SEXUAL?; 

  

OBJETIVO GENERAL. Los participantes conocerán la importancia que tiene la orientación 

sexual en la etapa de la adolescencia. 

 

PRESENTACIÓN  Y DESARROLLO: 

El instructor inicia la sesión con una pregunta base, ¿Qué entiendes por orientación sexual? 

Con esto a su vez inician controversia para llegar a un concepto general del tema a seguir. 

De igual forma se concreta con una dinámica de sopa de letras que apoya al entendimiento total 

del tema de sesión. 

 

MATERIAL DIDACTICO 

 Sopa de letras impresa, Rotafolio con sopa de letras, Plumas 

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente.  

 

SESION IX 

 

EL ALUMNO  Y SUS DERECHOS: SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

LA FAMILIA ANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL 
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OBJETIVO GENERAL: El alumno analizará los derechos sobre su sexualidad reproductiva y de 

que manera poder así seguir su vida sexual activa con responsabilidad, comprendiendo de esta 

manera hasta que punto debe llegaran  las consecuencias de no llevar a cabo cada uno de sus 

derechos y obligaciones. 

 

Los participantes conocerán las etapas de la adolescencia y su importancia en la transición de 

valores, comprendiendo el proceso biopsicosexual por el que transita y cuente con elementos 

para una mejor adaptación al medio social. 

 

PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO  

Familia, escuela y educación 

Esta actividad se refiere a la educación obligatoria. 

Encontrarás en la primera columna 25 conceptos, actitudes y procedimientos muy variados. 

Algunos contenidos se aprenden en casa, otros en el centro educativo, otros en los dos sitios, 

otros en la calle... 

 

Tienes que colocar una "X" en el lugar que te parezca más apropiado para enseñar y aprender 

estos contenidos. Puedes elegir entre cuatro columnas: 

Pon una "X" en las columnas "Familia" si consideras que es en casa donde se debe aprender 

Pon una "X" en la columna "Familia-Escuela" si crees que se debe aprender en los dos sitios. 

Pon una "X" en la columna "Escuela" si piensas que son contenidos propios del centro 

educativo 

Pon una "X" en la columna No Sé, dudo, cuando no lo tengas claro.  

 ¿Quién se encarga de enseñar...? FAMILIA 
FAMILIA 

ESCUELA 
ESCUELA 

NO SÉ, 

LO IGNORO 

1. Gramática Inglesa         

2. Socorrismo         

3. Cocinar         

4. Arreglo de un enchufe         

5. Enfermedades, medicinas...         

6. Educación Sexual         

7. Matanza en un colegio de EE.UU         

8. Coser un botón         
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9. Compra en un supermercado         

10. Geometría         

11. Leer         

12. La lavadora, la plancha         

13. Alcohol, tabaco, drogas...         

14.Ortografía         

15. Raíz cuadrada         

16. Las elecciones municipales         

17. Platón y Aristóteles         

18. Los sacramentos         

19. Expresar sentimientos         

20. Los volcanes         

21. Importancia de un buen 

desayuno 
        

22.  El ajedrez         

23. Leyes físicas         

24. Licencia de conducir         

25. Influencia de la publicidad, las 

"marcas" 
        

MATERIAL DIDACTICO 

 Cuadro de familia escuela y educación ya impreso, Listado de derechos sexuales y 

reproductivos, Pizarrón y Gises. 

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 

 

SESION X 

 

¿COMO INFLUYEN LOS MEDIOS MASIVOS EN LA VIDA SEXUAL DEL ADOLESCENTE? 

IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS AL ADOLESCENTE EN SU SEXUALIDAD. 

 

OBJETIVO GENERAL: Los alumnos deducirán que tanto los medios de comunicación masivos 

influyen en su vida sexual y como estos adolescentes se identifican con cada uno de los 
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mensajes que les trasmiten, por ello se llega hasta la imitación y a una influencia asociada con 

la sociedad y su entorno de vida.  

 

PRESENTACIÓN Y DESARROLLO. 

Analizamos en grupos de cuatro los estilos de vida, valores, actitudes, creencias, ideologías, 

conductas que aparecen en los distintos medios de comunicación pueden seleccionarse 

películas, magazines, telediarios, informativos radiofónicos, tertulias, noticias, artículos, 

publicidad, o programas específicos destinados a los adolescentes. Puede seguir las 

indicaciones de la ficha siguiente. Dejar un tiempo para recopilar el material .extraer las noticias: 

una sesión, puesta en común: otra sesión. Evaluación: cinco minutos.   

 

CUESTIONES A TRATAR:  

1.medio______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.sección,espacio______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.- Titulo del programa, articulo, noticia. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4.- Tema o temas tratados, planteamiento, estilos de vida, valores, actitudes…  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5.Texto.______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 97 

6.Personajes__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7.Diálogos.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8.Gestos,mímica.______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9.Fotografía.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10.Imágenes/color______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11.Música____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12.Valoración del grupo 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Posteriormente se da la información de cómo los medios de comunicación influyen en el 

adolescente a su vida sexual. 

 

MATERIAL DIDACTICO 

 Preguntas claves impresas 

Dirigido: A adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

Tiempo: 1 hora 45 minutos para toda la sesión aproximadamente. 
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5.9. CARTA DESCRIPTIVA. 

SESION I  

PRESENTACIÓN Y ENCUADRE PEDAGÓGICO 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN Y 

ENCUADRE 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer reglas de trabajo 

durante el  taller, para de 

esta manera propiciar un 

ambiente participativo en los 

asistentes. 

. 

 

 

 

 

Expositor se presentará frente al grupo y hará  

mención de la importancia del taller, los 

objetivos y las reglas a seguir. 

 

Al término de la misma se hará un análisis 

apoyada con la dinámica lluvia de ideas; donde 

el expositor y los asistentes formulen 

conceptos base de la presentación del taller. 

 

 

 

 

 

Diapositivas 

en power point 

 

lluvia de ideas 

 

 

 

Computadora 

Proyector de 

imagen 

Papel 

rotafolio, 

marcadores,  

y pizarrón 

 

 

1 hora 45 

minutos 

para toda 

la sesión 

aproximad

amente. 
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SESION II 

“FAMILIA ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD” 

CONCEPTOS DE FAMILIA, CONCEPTO DE ADOLESCENCIA; VARONES, MASCULINIDAD Y SEXUALIDAD: GÉNERO 

MUJERES, FEMINIDAD Y SEXUALIDAD: GÉNERO 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

CONCEPTOS DE 

FAMILIA 

CONCEPTO DE 

ADOLESCENCIA 

VARONES, 

MASCULINIDAD 

Y SEXUALIDAD: 

GÉNERO 

MUJERES, 

FEMINIDAD Y 

SEXUALIDAD: 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Que la audiencia 

conozca los conceptos 

básicos de los temas 

presentados de manera  

simple para reforzar sus 

conocimientos. 

 

Se definirá el concepto de 

familia. Cada participante 

dispondrá de una tarjeta que 

dice: “El varón” o “la mujer” la 

cual deberá completar a partir 

de su concepción sobre que 

implica ser varón  o mujer hoy. 

Las tarjetas se ponen en el 

pizarrón y se trabajan. Se hace 

un listado de las características 

(atributos) y roles del ser varón, 

y de la mujer. 

Se divide al grupo en subgrupos 

y se les hace entrega de tarjetas 

con afirmaciones respecto a la 

sexualidad de los varones y 

mujeres. Se entregan 4 tarjetas 

por subgrupo. 

Se realiza técnica de plenaria 

 

 

 

 

Trabajo 

individual 

 

y 

subgrupos 

 

Plenaria 

 

Collage 

(opcional) 

 

 

 

o Tarjetas con 

afirmaciones 

sobre sexualidad 

de los varones 

o Tarjetas en blanco 

o Papelógrafos 

o Láminas con 

figuras de mujeres 

y de hombres 

(recortes de 

revistas, fotos) 

 

 

 

 

1 hora 45 

minutos para 

toda la sesión 

aproximadamente  
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SESION III 

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD: SUS CAMBIOS EMOCIONALES. 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENCIA 

Y SEXUALIDAD: 

SUS CAMBIOS 

EMOCIONALES. 

 

 

 

Los participantes 

conocerán las 

etapas de la 

adolescencia y su 

importancia en la 

transición de 

valores, 

comprendiendo el 

proceso 

psicosexual por el 

que transita y 

cuente con 

elementos para 

una mejor 

comprensión de 

sus hijo (a) s. 

Para iniciar la actividad se propone 

realizar una “Cacería Humana”: se les 

solicita a los/as participantes que se 

paren y caminen deambulando por el 

salón. Después se les indican consignas 

para buscar a las personas afines. 

Recopilando la información en el 

papelógrafo. Posteriormente se reflexiona 

sobre lo que cada uno/a sintió.   

Se propone un trabajo en subgrupos 

donde se les entrega una historia, 

elaborada previamente por la 

coordinación, acerca de un/a adolescente. 

El grupo debe analizar la historia e 

inventarle un final. 

Se reflexiona acerca de los adolescentes 

“reales” con los que se vinculan, cómo es 

la comunicación, la confianza y de qué 

forma reconstruirían ese final luego de la 

reflexión. 

Proyección de fragmentos de la película 

kids, posteriormente se hace un análisis 

crítico de estos. 

 

 

 

 

 

 

“Cacería 

Humana” 

 

Plenaria 

 

Presentación 

de 

Fragmentos 

de la película 

kids 

 

 

 

Consignas 

para la 

Cacería 

Humana 

Historias 

acerca de la 

sexualidad 

adolescente 

Laminas 

 

Fragmentos 

de la 

Película 

kids 

 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente 
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SESION IV 

AUTOESTIMA: ENCUENTRO Y RECONCILIACIÓN CON UNO(A)A MISMO(A). 

HIGIENE SEXUAL: CONOCIENDO NUESTRO CUERPO MITOS Y TABÚES 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

AUTOESTIMA:  

 

HIGIENE 

SEXUAL: 

CONOCIENDO 

NUESTRO 

CUERPO MITOS 

Y TABÚES 

 

 

 

 

 

. 

El alumno debe 

conocer, de que 

manera estar bien en 

su persona y con los 

demás adolescentes, 

ya que el quererse, el 

respetarse y el amarse 

a uno mismo le ayuda a 

superar depresiones; 

de igual forma, el 

alumno identificara de 

que manera podrá una 

buena higiene en su 

propio cuerpo, por lo 

tanto, sabrá que 

existen distintos mitos 

sobre la sexualidad y 

su aplicación en su vida 

personal. 

 

Prestación de programa Body Works 
 

Se trabaja en subgrupos donde cada uno reconstruye 

un cuento infantil que recuerde (la cenicienta, blanca 

nieves, la bella durmiente), analizan todos los 

personajes del cuento, separando los personajes 

femeninos de los masculinos y analizando sus 

características, con el que se identifica. 
 

En plenaria se comparte el trabajo de los subgrupos y se 

analizan los mensajes recibidos del cuento y se 

relaciona con la autoestima y los roles de género. Se 

analizan las características de los personajes “buenos y 

malos” quienes se considera tenían la autoestima 

adecuada y quienes no. Cómo insidien estos mensajes 

en nuestra propia autoestima. Sus efectos en la 

sexualidad.  

Se realiza el ejercicio que se basa en la confianza:  

un collage  

Ejercicio de Recordación (con música): Se les invita a 

cerrar los ojos. Se les plantea que se les va a proponer 

un ejercicio de recuerdo y contacto con alguna 

experiencia de consulta medica vivida.  

Compartir los sentimientos frente al grupo. 

 

 

 

 

 

Grupos 

 

• Programa 

Body Works  

 

Tentetieso 

 

Collage 

 

Círculos dobles 

 

Recordación 

 

 

 

 

Papelógrafos 

Hojas en 

blanco y 

plumas. 

Tijeras 

Lista de 

preguntas 

Pegamento 

Revistas 

viejas  

• Programa 

Body Works  

 

 

 

 

1 hora 45 

minutos para 

toda la sesión 

aprox.  
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SESION V 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: AUTONOMÍA Y DECISIÓN 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

 

LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS: 

AUTONOMÍA Y 

DECISIÓN 

 

 

 

 

Los participantes 

reconocerán la 

importancia que 

ejerce la 

adolescencia en la 

sociedad y cómo 

es vista ante la 

misma para la 

aplicación en su 

vida diaria. 

 

 

Presentación de programa Boddy 

Works 

Se propone trabajar con tarjetas 

con los nombres de los diferentes 

métodos anticonceptivos. 

 

Cada grupo analiza la relación de 

los métodos  anticonceptivos 

Ventajas y desventajas que 

conozcan  

Luego se comparte en plenaria 

los diferentes métodos que el  

grupo analizó y desde la 

coordinación se aclaran dudas y 

se amplía información.  

Se trabajarán acerca de 

diferentes creencias y prejuicios 

del uso de los diferentes métodos 

anticonceptivos.  

 

 

Programa body 

Works 

 

Tarjetas con los 

nombres de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. 

 

Folletería 

 

Plenaria 

 

 

Caja de 

métodos 

anticonceptivos 

Láminas 

explicativas de 

colocación de 

DIU y 

Diafragma 

Láminas de 

aparatos 

genitales 

femenino y 

masculino 

Maqueta de 

penes y vulva 

Folletería 

 

Presentación 

de programa 

Body Works. 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente. 
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SESION VI 

REPRODUCCIÓN Y ABORTO: SER MADRES, SER PADRES: UN DERECHO Y UNA ELECCIÓN DE VIDA 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

 

REPRODUCCIÓN 

Y ABORTO: SER 

MADRES, SER 

PADRES: UN 

DERECHO Y 

UNA ELECCIÓN 

DE VIDA 

 

 

Reflexionará de el 

por que debe ser 

padre o madre y la 

libre elección de 

serlo y respetar a 

su pareja si esta 

quiere serlo; de 

esta forma, 

conocerá el hecho 

de la reproducción 

y que 

consecuencias 

tiene; por ello el 

aborto las 

consecuencias 

serán analizadas 

por los 

adolescentes. 

 

Proyección de programa Body Works 

Se le entrega a cada participante una 

tarjeta que contiene una pregunta que 

debe responder en una frase, y de forma 

anónima.  Así hasta completar las 6 

tarjetas. Cada persona deberá responder 

todas las preguntas.  

Una vez finalizado, se separan las tarjetas 

que se refieren al ser madre y las que 

refieren al ser padre, en dos columnas 

pegadas en Papelógrafos. Se leen en 

Plenario. 

Se realiza un trabajo subgrupal. Se 

forman subgrupos: trabajan sobre la 

maternidad y dos sobre la paternidad. A 

partir de lo leído en Plenario, cada 

subgrupo discutirá las respuestas que 

aparecieron en las tarjetas y elaborará un 

listado de las características y tareas 

deseables -desde la perspectiva de los/as 

integrantes del subgrupo- respecto del ser 

madre y del ser padre.  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas en 

tarjetas 

 

 

Subgrupal. 

 

Plenaria 

Proyección de 

programa 

Body Works 

 

 

 

 

 

Láminas sobre 

mujeres y varones 

ejerciendo la 

maternidad y la 

paternidad 

Tarjetas con 

preguntas: 

Pizarrón 

Programa Body 

Works 

 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente  
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SESION VII 

LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y EL VIH-SIDA Y SUS CONSECUENCIAS 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

 

LAS 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL (ITS) Y 

EL VIH  - SIDA Y 

SUS 

CONSECUENCIAS 

  

  

 

 

 

 

El asistente 

analizará y 

comprenderá la 

difusión de los 

distintos mensajes 

que le envían los 

medios de 

comunicación. 

 

  

 

 

La actividad del rumor nos 

mostrara las dificultades de la 

comunicación. 

Analizar la influencia de las 

preguntas y el diálogo en la de la 

información. Mostrar la 

importancia de la actitud de 

escucha en la comunicación. 

A tener en cuenta, es una 

actividad que ayuda a identificar 

las variaciones  que suelen sufrir 

habitualmente los mensajes que 

se transmiten oralmente. 

Se parte de un trabajo en grupo 

donde responden a las preguntas 

de cuestionario aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

El rumor 

 

A tener en cuenta 

 

Preguntas a grupo 

 

 

 

 

Cuadro 

resumen de 

las ITS. 

Maqueta de 

pene y 

preservativos. 

Papelógrafos 

Folletería 

Tarjetas 

especificas de 

las ITS 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente. 
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SESION VIII 

EDUCACIÓN SEXUAL  

¿A QUE LLAMAMOS ORIENTACIÓN SEXUAL?  

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

¿A QUE 

LLAMAMOS 

ORIENTACIÓN 

SEXUAL? 

 

 

Los participantes 

conocerán la 

importancia que tiene 

la orientación sexual 

en la etapa de la 

adolescencia, para 

que de esta manera 

cuenten con los 

suficientes elementos 

Para el apoyo en su 

desarrollo sexual. 

 

El instructor inicia la sesión con una 

pregunta base, ¿Qué entiendes por 

orientación sexual? Con esto a su 

vez inician controversia para llegar a 

un concepto general del tema a 

seguir. 

De igual forma se concreta con una 

dinámica de sopa de letras que 

apoya al entendimiento total del 

tema de sesión. 

 

 

 

 

Pregunta base 

¿Qué entiendes 

por orientación 

sexual? 

 

Sopa de letras 

 

 

 

 

Sopa de letras 

impresa 

 

Rotafolio con 

sopa de letras 

impresa 

 

Plumas 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente  
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SESION IX 

EL ALUMNO  Y SUS DERECHOS: SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

LA FAMILIA ANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

EL ALUMNO  Y 

SUS DERECHOS: 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

LA FAMILIA ANTE 

LA EDUCACIÓN 

SEXUAL 

 

 

El alumno analizará los 

derechos sobre su sexualidad 

reproductiva y de que manera 

poder así seguir su vida 

sexual activa con 

responsabilidad, 

comprendiendo de esta 

manera hasta que punto debe 

llegaran  las consecuencias 

de no llevar a cabo cada uno 

de sus derechos y 

obligaciones. 

Los participantes conocerán 

las etapas de la adolescencia 

y su importancia en la 

transición de valores, para 

que puedan comprender el 

proceso biopsicosexual por el 

que transita y cuente con 

elementos para una mejor 

adaptación al medio social. 

Familia, escuela y educación 

Esta actividad se refiere a la 

educación obligatoria. 

Encontrarás en la primera 

columna 32 conceptos, 

actitudes y procedimientos muy 

variados. 

Algunos contenidos se 

aprenden en casa, otros en el 

centro educativo, otros en los 

dos sitios, otros en la calle... 

El instructor clasificara los 

diferentes derechos sexuales y 

reproductivos de los 

adolescentes y se analizaran 

todos los mas importantes y que 

beneficio tiene cada uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de 

familia, escuela 

y educación 

 

 

Explicación 

 

 

Cuadro de 

familia escuela 

y educación ya 

impreso 

 

Listado de 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

 

Pizarrón 

 

Gises 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente  
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SESION X 

¿COMO INFLUYEN LOS MEDIOS MASIVOS EN LA VIDA SEXUAL DEL ADOLESCENTE? 

IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS AL ADOLESCENTE EN SU SEXUALIDAD. 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

¿COMO 

INFLUYEN LOS 

MEDIOS 

MASIVOS EN LA 

VIDA SEXUAL 

DEL 

ADOLESCENTE? 

IMPACTO DE 

MEDIOS 

MASIVOS AL 

ADOLESCENTE 

EN SU 

SEXUALIDAD. 

 

 

 

Los alumnos deducirán 

que tanto los medios 

de comunicación 

masivos influyen en su 

vida sexual y como 

estos adolescentes se 

identifican con cada 

uno de los mensajes 

que les trasmiten, por 

ello se llega hasta la 

imitación y a una 

influencia asociada con 

la sociedad y su 

entorno de vida.  

 

Analizamos en grupos de cuatro 

los estilos de vida, valores, 

actitudes, creencias, ideologías, 

conductas que aparecen en los 

distintos medios de comunicación 

pueden seleccionarse películas, 

magazines, telediarios, 

informativos radiofónicos, 

tertulias, noticias, artículos, 

publicidad, o programas 

específicos destinados a los 

adolescentes. 

Posteriormente se da la 

información de cómo los medios 

de comunicación influyen en el 

adolescente a su vida sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas ya 

impresas 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente  
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SESION XI 

EVALUACIÓN 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA MATERIAL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES 

 

 

Evaluar el taller de 

forma que los 

datos obtenidos 

sirvan para saber 

que tanta 

información pudo 

ser asimilada por 

los adolescentes y 

de que manera 

poder apoyarlos en 

proyectos futuros. 

 

Conocer los 

resultados de los 

componentes del 

taller. 

 

 

 

Se propone una evaluación  para 

facilitar el proceso de 

sistematización de las actividades 

realizadas. Consiste en una serie 

de preguntas orientadoras que 

pretenden señalar aspectos 

valiosos a ser reconstruidos y 

rescatados de la experiencia, 

aportando elementos para futuras 

instancias. 

  

 

 

 

Sociodrama de 

taller realizado. 

 

Preguntas 

individuales 

 

Agradecimiento 

y cierre de taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

1 hora 45 minutos 

para toda la 

sesión 

aproximadamente  
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SESION XI 

5.10. EVALUACIÓN DEL TALLER. 

Al inicio del taller se les proporcionara una ficha de inscripción a modo de tener un registro de cada 

uno de los participantes, y poder llevar acabo su evaluación final del taller. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

¿Qué lo/a motiva a participar en  este taller? 

¿Qué espera recibir  de este taller? 

¿Qué otras temáticas le interesaría que se trataran en futuros talleres?  

A continuación se propone una evaluación  para facilitar el proceso de sistematización de las 

actividades realizadas. Consiste en una serie de preguntas orientadoras que pretenden señalar 

aspectos valiosos a ser reconstruidos y rescatados de la experiencia, aportando elementos para 

futuras instancias. Deben de incorporarse otros elementos que cada persona, de acuerdo a la 

experiencia, a los procesos y resultados de la actividad que se consideren importantes.  

 

FICHA DE EVALUACIÓN FINAL  DE LOS PARTICIPANTES 

1.- La duración del taller  le pareció:  

Extensa ___  Adecuada ___  Corta ____  

2.- La carga horaria le pareció:  

Extensa ___  Adecuada ___  Corta ____  

3.- Los contenidos tratados  le parecieron:  

Interesantes ____ Poco Interesantes ____  No Interesantes ____  

Insuficientes ____ Insuficientes ____ 

Esclarecedores ____ Poco esclarecedores ____ 

Útiles ____  No útiles ____  

4.- El funcionamiento del equipo coordinador, le resultó:  

Mantuvieron  una buena coordinación de la actividad ____ No mantuvieron ____ 

Mostraron capacidad de escucha ____    No mostraron ____ 

Integraron las preocupaciones de los/as participantes ____ No integraron ____  

5.- La metodología utilizada:  

Favoreció la participación y el intercambio ____   No favoreció ____ 

Las propuestas de trabajo fueron adecuadas ____  No fueron adecuadas____  
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6.- Los materiales utilizados fueron:  

Interesantes _____    No generaron interés ____ 

Fueron un importante apoyo ____  No fueron relevantes ____  

7.- ¿La actividad cumplió con las expectativas que Ud. tenía?  

SI _____  NO _____ 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

8. ¿Qué es lo principal que Ud. rescata del taller? 

9.- ¿Qué sugerencias haría para mejorar el taller?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

10.- ¿Qué otras temáticas le interesaría se trataran en futuras actividades en relación a temas de 

sexualidad y salud reproductiva? 

Mencione no más de tres: 

1.- 

2.- 

3.-  

 

REPRESENTACIÓN DE UN SOCIODRAMA  

Acorde al tema tratado. 

Esto para finalizar el estudio del tema y profundizar dudas sobre tema del taller realizado. 

 

EVALUACIÓN DEL  INSTRUCTOR  DEL TALLER 

Aspectos formales 

 Lugar:  

Fecha: 

Tiempo de duración:                      

Eje temático: 

Coordinación: 

Nº total de participantes: 

Nº de participantes mujeres: 

Nº de participantes varones:  

1.  Respecto al desarrollo (adecuación de la planificación de la actividad).  
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• ¿Se cumplieron los objetivos planteados y cuáles?  

• ¿Por qué si / no?  

• ¿Qué dificultades existieron para el cumplimiento de los objetivos planteados? (Hacer referencia a 

obstáculos externos, a dificultades que surgieron en la dinámica grupal de la actividad, a limitaciones 

del tiempo o de la coordinación, dificultades para establecer un adecuado rapport con los/as 

participantes y sus inquietudes; a dificultades en la convocatoria o en su adecuación).  

• ¿Qué errores u omisiones se cometieron? (olvido de un material, falta de preparación, realización 

de alguna acción (o intervención) no pertinente, dificultades internas en el equipo, etc.)  

• ¿Qué elementos positivos se detectan en la coordinación de la actividad? ¿Qué aciertos se 

tuvieron?  

• ¿Qué sugiere la coordinación para la próxima actividad? ¿Qué sugirieron los y las participantes?  

• ¿Cómo se resolverían adecuadamente las sugerencias para futuras actividades?  

 2. Respecto al proceso de trabajo.  

• ¿Cómo fue la introducción a la actividad? ¿Se eligió la técnica adecuada?  

• ¿Cómo funcionó la técnica que se desarrolló? ¿Por qué?  

• ¿Cómo fue el acercamiento al tema?  

• ¿Qué fue lo relevante? ¿Qué impactó más?  

• ¿Se detectan elementos importantes para el trabajo grupal en función de los objetivos no 

previstos?  

• ¿Cómo fue el cierre de la actividad?  

• ¿Qué apreciaciones de la actividad surgen desde los/as participantes? ¿Cuál es el clima grupal?  

3. Resultados a ser proyectados.  

• ¿Qué dudas o interrogantes se plantean?  

• ¿Qué propuestas surgen a partir del desarrollo de la actividad?  

• ¿Cuáles son los indicadores respecto a la actividad realizada? ¿Surgen nuevos indicadores no 

considerados en la planificación?  
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CONCLUSIÓN 

 

En un mundo donde la globalización parece ya  no tener fronteras, hemos alcanzado un lugar donde 

se están aceptando poco a poco las diversidades y parece que estamos viviendo en un mundo más 

tolerante.  

 

 Los modos de utilización, compañía y apropiación de los medios por parte de los adolescentes 

varía según la clase social de que se trate: en la clase media se poseen más televisores, lo que 

permite que cada quien tenga su propio acceso al medio, pero también las relaciones al interior del 

núcleo familiar y con los amigos son más individuales; en la clase baja existe un televisor y es poco 

probable que haya más de dos, por lo que el uso y consumo del medio se da en familia o en la casa 

de los amigos. 

 

Merece especial atención la utilización del Internet y lectura del periódico, en la que la clase media 

refleja mayores competencias de utilización, comprensión y lectura de formatos escritos, mientras que 

la clase baja ha hecho lo propio con el radio. Se trata, pues, de lecturas de los medios a partir de las 

competencias educativas que sus contextos les han posibilitado. 

Se constata además, que la televisión se ha convertido ya no sólo en la niñera de los infantes y la 

compañía de los adolescentes, sino también en una formadora que va modelando en parte sus pautas 

de acción. Esto es tanto un riesgo como una enorme posibilidad al permitir incidir en conductas sanas 

y positivas, como negativas. 

 

Con todo, los medios no son solamente entes ajenos o que actúen al margen de un contexto. Lo 

complejo del asunto es que los medios son empresas y, como tales, responden a intereses 

particulares tanto de la misma empresa como de las compañías que pagan su promoción en éstos. Y 

en dichos tratos no siempre existe una conciencia o una disposición a fortalecer y promover conductas 

de salud para la población en general, o en específico para los adolescentes. 

 

Así, el esfuerzo no debe ser de los medios solamente, sino del conjunto social. Y si bien hay una 

diferencia entre la formación y educación de los padres, mediada también por las clases sociales, los 

programas deben buscar la forma de agregarlos en la dinámica de cambio. Pensar que es difícil que 

los adultos cambien, implica colocar un obstáculo de antemano que de una u otra manera afecta a los 

adolescentes. De manera semejante, pensar que si las campañas se enfocan a las nuevas 

generaciones porque al crecer cambiarán sus hábitos y disposiciones, se convierte en una falsedad, 

pues descontextualizan al joven de su entorno y circunstancias socioculturales e históricas, 

pensándolo como un ser asocial. 
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Por lo demás, la pantalla chica presenta una gran posibilidad en vez de una gran desventaja, es decir, 

la televisión se convierte en la opción real y concreta de difundir contenidos que promocionen la salud 

en todo su espectro y, hoy en tiempos de sida y drogas, promover conductas preventivas sean desde 

la abstinencia sexual hasta el sexo seguro sin tener que provocar discordancias entre los diversos 

grupos sociales; o promocionar una campaña más agresiva en la que verdaderamente se logren 

mostrar lo que son las drogas y sus efectos, en circunstancias específicas en las que los adolescentes 

viven y se mueven. Las ideologías particulares de los grupos sociales no deben prevalecer sobre las 

realidades de los jóvenes. Vale más la vida de un joven, es decir, el uso de un condón si hablamos de 

sida, sexualidad y protección, que preservar un valor particular llámese pecado, inmoralidad, etc. 

 

La televisión, en primer lugar informa y hoy día los ciudadanos conocen lo que pasa en el mundo 

mucho más a través de los noticiarios que en ningún otro medio. En segundo lugar la televisión 

entretiene y gracias a ella podemos disfrutar de lo que nos gusta: cine, deporte, música, debates, etc. 

En tercer lugar la televisión educa, no nos referimos sólo a los programas calificados como 

educativos, algunos de los cuales tienen un interés muy escaso, sino a la capacidad y posibilidad de 

ayudar a comprender el mundo en que vivimos, pues la televisión tiene un indudable papel 

socializador y la socialización no es otra cosa que la preparación para vivir en un ámbito social que en 

la actualidad tiene un perfil universal y que McLuhan ha calificado de «Aldea Global». En cuarto lugar 

la televisión permite estimular hasta cierto punto el sentido crítico.  

 

Existen múltiples formas de ver la televisión. Algunas consisten exclusivamente en recepcionar de 

forma pasiva los contenidos y mensajes de los diferentes programas pero afortunadamente también 

es cierto que la televisión ayuda a pensar, favorece la creatividad e incluso tiene potencialmente una 

enorme capacidad para propiciar la participación a través de mecanismos interactivos que pertenecen 

mas al futuro inmediato que al presente. 

 

Es necesario aprender a mirar la televisión de otra forma, generando propuestas alternativas a la 

recepción pasiva y acrítica. De esta idea se deduce una mayor vinculación entre televisión y 

educación. Los programas educativos contienen elementos para aprender a valorar una novela, un 

cuadro o un texto filosófico. El comentario de textos supone un método para apreciar el contenido y la 

forma y analizar los valores estructurales de una obra de arte así como su contenido innovador. La 

escuela tiene una finalidad fundamentalmente transmisora y por tanto un carácter conservador, de ahí 

las dificultades a corto plazo para incluir en las tareas educativas con carácter prioritario el análisis 

crítico de imágenes y contenidos televisivos.  
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 En cuanto al concepto de salud y sexualidad que los adolescentes manejan, es un concepto 

inmediatista, es decir, si la estabilidad corporal se rompe a causa de un padecimiento, el adolescente 

enfoca su atención al tema de la salud, no por la importancia que ésta tiene como aseguradora de la 

sanidad, sino porque se quiere y se tiene que reestablecer el equilibrio corporal para realizar las 

actividades que de otro modo no se podrían ejecutar. 

 

La salud se convierte entonces en un tonificante momentáneo, en un remedio que trae bienestar y no 

en un fin mismo. Por ello, al reducirse la salud a un medio y no a un fin, se confina a un estado 

momentáneo, de tránsito. Puede ser que este concepto sea el que impide, en parte, que las 

campañas de prevención de la salud, sobre todo en el aspecto sexual, tengan un efecto a largo plazo 

en los adolescentes.  

 

Además, en cuanto a información sobre prevención sexual que difunden las diversas instituciones, 

ésta se enfoca a evitar enfermedades que evolucionan en un cierto tiempo y que no afectan de 

manera inmediata al menos visiblemente al organismo. Los adolescentes al tener el concepto de la 

salud en un segundo plano, como medio y no como fin, no logran relacionar el riesgo con la 

prevención sexual, porque en el escenario de la relación sexual no hay nada que evidentemente les 

ponga en peligro su equilibrio corporal, aún y cuando posean la información de las contingencias 

sexuales que la escuela, los medios y en ocasiones los padres les han brindado. 

 

Este concepto de salud no refuerza la prevención, que funciona a largo plazo: una gripa provoca 

estornudos, lagrimeo en los ojos, nariz congestionada, dolor de cabeza y es atendida de inmediato por 

los adolescentes, mientras que una relación sexual implica placer visual, táctil; en ocasiones un deseo 

intenso de experimentación; ansiedad, nerviosismo, generación de expectativas socioculturales como 

presión de los pares para tener la relación; y tensión para actuar sexualmente guiones sexuales 

masculinos, lo que no pone en funcionamiento el concepto de salud, y mucho menos el de 

prevención. Al ser la salud un concepto fronterizo, el riesgo a largo plazo no se detecta, o si se hace, 

no se le da la importancia necesaria. Aunado esto a la “cultura del riesgo” (Moore, 1996, p. 42) en la 

que algunos adolescentes viven y que los lleva a pensar que nada les va a suceder. 

 

En una sociedad de adultos que exigen a los adolescentes comportarse como aquéllos, y que al 

mismo tiempo no les reconocen su status de jóvenes, pero tampoco de niños, los adolescentes 

buscan mecanismos que los legitimen, según sus posibilidades y circunstancias, como un grupo 

diferenciado y que tenga peso al interior de la sociedad.  

Además, los pocos mensajes de prevención a la salud que existen deben competir con la infinidad de 

estímulos que los adolescentes reciben de su entorno familiar, social, urbano, escolar, de los amigos; 
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de su clase social; del género al que pertenecen; de los lugares que frecuentan para divertirse; de su 

propia constitución fisiobiológica y sensorial, así como de la mercadotecnia tanto legal como ilegal a la 

que se exponen. 

 

Los programas y campañas de salud deben enterarse de las necesidades concretas de los 

adolescentes y responder a ellas, ganar su confianza y hablar su mismo lenguaje. Aún más, 

involucrarlos en el proceso de desarrollo, aplicación y perfeccionamiento de los programas; así como 

decirles concretamente qué necesitan hacer en determinados escenarios, y quizá empezar a introducir 

técnicas de comunicación interpersonal que les ayuden a evitar riesgos en situaciones concretas de 

sus vidas. Conjuntamente, establecer una relación más directa entre la información de los spots, por 

ejemplo, y los servicios de asesoría de los organismos como CONASIDA o COESIDA. 

 

En cuanto a la sexualidad, los spots reproducen la imagen de la sexualidad que los adultos viven y 

que los adolescentes no llegan a entender: por una parte les proponen que se cuiden sexualmente, 

pero por otra no les dan la información suficiente, a detalle, ni los medios para que lo hagan. Se 

promociona entonces una sexualidad oculta que incita a develarse y experimentarse. Y en este mar 

de confusiones, se encuentran en una dicotomía: entre la posibilidad de ejercer la propia sexualidad 

como joven, y saber que existen consecuencias graves que cambiarán su vida si no se cuidan. 

No se trata en sí de una correlación simplista causa-efecto, como algunos grupos sociales quisieran 

verlo, sino más bien de toda una serie de mediaciones que los adolescentes tienen detrás de sí y les 

lleva a que la lectura del mensaje no surta el efecto deseado. 

 

De tal forma lo que los adolescentes manifiestan es que el proceso de asimilación de la información 

no es simple ni inmediato. Ver un spot de prevención a la salud sexual puede hacerlos pensar en el 

contenido un momento, pero no garantiza que se introyecte y se convierta en una actitud. Aún más,  

puede tener el efecto contrario. Los mensajes necesitan estar acompañados de una información 

profunda e impactante que no necesariamente tiene que transmitirse en los medios, sino a través de 

programas escolares, por ejemplo, los que promueve el sector salud, que se imparten en los centros 

escolares aunados con el departamento de Orientación. 

 

Se trata de una medida precautoria que, infringiéndola, puede desequilibrar el delicado sistema 

económico que las familias viven, sean de clase media o baja, así como el futuro económico del 

adolescente. La sexualidad adolescente entonces no sólo está mediada por normas sociales o 

culturales, sino que en el fondo también subyace una lógica de mercado en la que la domesticación 

de la sexualidad adolescente es factor clave para la supervivencia de un núcleo familiar. 
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Pareciera que en el asunto de la sexualidad juvenil prevaleciera más el aspecto económico que el 

formativo y humano, es decir, los padres se preocupan más por las consecuencias económicas que 

un embarazo acarrea, y de las que de una u otra forma pueden ser responsables, que por el 

crecimiento, experiencia y formación de los hijos como personas. La sexualidad adolescente se 

encuentra entonces en la posibilidad de reducirse a un peligro económico y dejar de lado sus otras 

peculiaridades, como el placer, el descubrimiento, el gozo, etc. 

 

Existe además una ambivalencia en las respuestas que los adolescentes darían ante un embarazo no 

deseado, y en el caso de la ruptura del condón en un acto sexual: se adjudican su propia libertad y 

voluntad al decidir qué hacer en ambos casos, pero en realidad reproducen un esquema que el 

mundo adulto vive; un embarazo no deseado tiene consecuencias externas, sociales, que modifican 

las prácticas y las conductas de los adolescentes, sobre todo para la adolescente. Es un suceso que 

modifica la corporalidad de ella y que evidencia socialmente su estado, confrontándose de manera 

directa con los valores y normas sociales que sobre la sexualidad adolescente existe por parte de los 

adultos. Los varones en general, como anteriormente se expone, responderían haciéndose cargo de 

la chica y del próximo hijo, aún y cuando esto modifique su status de estudiante y adolescente, de 

modo tal que reconocerían que si bien infringieron una norma social tener una relación sexual, 

aceptan ‘enmendarse’ y admiten por lo tanto la norma que dicta que ante un embarazo hay que 

casarse. 

 

Es decir, hacia lo exterior, lo público, se acatan las normas y se aceptan los valores de la sociedad 

que subyacen debajo de estas reglas aún y cuando afecten a la vida individual, personal. Pero no 

sucede lo mismo en lo interior, lo privado, en donde los adolescentes deciden por ellos mismos y 

rechazan, en general, sea en la práctica o en el pensamiento, utilizar el condón en una relación sexual 

por diversos motivos, por ejemplo lo que implica romper otra norma social al tener una relación sexual 

en calidad de adolescente. 

 

El riesgo es evidente en tanto que es la misma dinámica sociocultural la que impide, también, un 

desarrollo de la prevención sexual. La moralidad que se experimenta y se transmite a las nuevas 

generaciones se convierte en un gran peligro para la salud sexual de lo(a)s adolescentes, que puede 

en un instante trastocar sus vidas: irónica y precisamente lo que muchos adultos quieren evitar. 

Además, el hecho de que los mensajes de prevención a la salud provengan del mundo adulto, puede 

traer riesgos en cuanto a que se identifiquen con un mundo autoritario, que quiere imponer su 

voluntad sobre el deseo y anhelo de independencia de los chavos 
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Hoy en día existe la posibilidad de que las actuales generaciones de jóvenes vean los temas de la 

sexualidad más allá de las fronteras ideológicas de los diversos grupos sociales. Es decir, no se trata 

de imponer una u otra verdad en ellos, sino enseñarles a mirar las diversas realidades para que ellos 

decidan qué criterio quieren tomar y vivir. Los cambios, pequeños pero significativos que algunos 

adolescentes evidencian, permiten pensar que si bien la influencia de las religiones sigue presente en 

la sociedad, existen puntos de quiebre que comienzan a revelar que nuevos vientos están soplando. 

La investigación por lo pronto da cuenta que el proceso de percepción de los adolescentes va más 

allá del consumo de los medios, y que sus ámbitos de aprendizaje y socialización los rebasan. Las 

campañas deben tener en cuenta esto, y entender que el público meta no sólo consta de jóvenes, sino 

principalmente de adultos, y en específico los padres.  

 

 La etapa de la adolescencia se caracteriza por ser una época tendrán crecimiento desarrollo. El 

crecimiento se refiere principalmente al aumento que talla, peso y medidas antropométricas; en fin, 

atañe a los factores físicos y fisiológicos que transforman el cuerpo de la persona a partir de la forma 

típica infantil; la pubertad y la adolescencia son periodos de gran importancia para alcanzar la 

madurez.  

 

La falta de comunicación en una familia, ya sea en frecuencia y en calidad, puede tener resultados 

desastrosos para la integración de ésta. De ahí la importancia de que suceda este proceso y se dé 

una interacción sana entre padres e hijos, y sobre todo si éstos son adolescentes ya que los padres 

deben estar concientes de los múltiples problemas que acarrea esta edad.  

 

La familia mexicana sufre diversos cambios e influencias socioeconómicos, que de alguna manera 

han influido en la convivencia e interacción de sus miembros, afectando de manera importante al 

proceso de comunicación que se da entre padres e hijos, sobre todo si éstos son adolescentes, esta 

etapa es decisiva en la conformación de los valores que van a adoptar los jóvenes.  

 

Rendón menciona que la comunicación ya no es direccional, sino que todos los miembros de la 

familia, pueden opinar acerca de un tema pero cuando la familia es conflictiva o están ausentes los 

padres, la comunicación empieza a deteriorarse y en muchos casos se vuelve inexistente, afectando 

emocionalmente a los adolescentes. Éstos, al no encontrar respuestas a sus inquietudes, o en el peor 

de los casos les pierden la confianza a sus padres, buscan esas respuestas en sus hermanos, amigos 

o en personas con escasos conocimientos. De ahí el interés de darles un taller de comunicación, 

familia y adolescencia a los padres de familia para que se sensibilicen en la importancia del proceso 

de la comunicación, resaltando en la frecuencia y calidad de éste para con sus hijos adolescentes. 
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 La orientación educativa es el medio en el que le facilita al pedagogo y al orientador acercarse a  

los adolescentes con la intención de apoyarlos para poderse dar cuenta de las aptitudes e intereses 

que posee para lograr sus metas.  De esta manera se hace necesaria la toma de conciencia por parte 

del orientador para brindar apoyo a  la atención necesaria que los alumnos demandan.  

De esta manera los programas de prevención a la salud, para un mejor funcionamiento, deben de 

trabajar estos últimos, buscando convivir con las diversas concepciones y normas que existen 

respecto a la sexualidad, sobre todo a la adolescente, pero tratando de abogar al mismo tiempo por 

reglas sociales que protejan la salud de los jóvenes. 

 

Cuando las sociedades viven cambios acelerados las dificultades de la escuela para adecuarse a 

esos cambios son muy grandes. De ahí que se puede apostar que dentro de la institución educativa y 

también las familias, junto a la preocupación por aprender a interpretar un texto o resolver un 

problema matemático, incluya en el curriculum la necesidad de aprender a comprender las claves de 

los medios masivos de comunicación, como la televisión se pueden incluir propuestas metodológicas 

que favorezcan un análisis crítico de los contenidos, mensajes e incluso aspectos técnicos, a fin de 

poder descodificar correctamente lo que sucede en la pequeña pantalla y poder diferenciar el producto 

de calidad del burdo e inconsistente mensaje de los medios. 

 

Por lo tanto se deduce que los programas televisivos son a diario motivo de debate y polémica en los 

centros escolares, como en otras partes. En definitiva, la televisión se ha convertido en un elemento 

imprescindible que, en no poca medida, rige nuestras vidas, de igual forma nos sirve de apoyo en el 

aula para impartir una clase de cualquier tipo, de igual forma podemos presentar videos o películas 

acordes a un tema en especifico. 

 

Convendría partir de una aparente paradoja. Todo el mundo ve la televisión varias horas al día, sin 

embargo para quedar bien en conversaciones, tertulias y hasta polémicas en diversos medios, está de 

moda adoptar la actitud apocalíptica y poner de manifiesto su influencia negativa, tanto debido a su 

carácter burdo como a su capacidad para inducir a la violencia, poner en tela de juicio una serie de 

valores o incitar compulsivamente al consumismo. No obstante lo cual, quienes esto afirman vuelven a 

colocarse impasiblemente ante la pequeña pantalla cerrando la tautología o círculo vicioso. 

 

 De ahí se llega a una aseveración de que la televisión no tiene una finalidad moral sino instrumental y 

que sus efectos positivos o negativos dependerán del uso que se sepa hacer de ella, pues, con 

independencia de ese uso, cada quien tiene sus propias necesidades y de eso depende, de lo que 

deseemos ver en la televisión o escuchar en la radio, etc. La educación, quizás les permitiría a los 

docentes entender por qué el proceso educativo descansa sobre una relación narcisista y paradójica; 
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ya que el educador debe renunciar a aquello que constituye la clave de su poder sobre el educando: el 

amor hacia su persona, para desviarlo hacia el amor al aprendizaje. De allí la importancia y necesidad 

de una buena relación del docente con sus alumnos y, en particular, del docente con su saber con su 

deseo del saber, que permita incentivar al educando a desarrollar la capacidad de usar plenamente su 

potencial perceptivo, emocional e intelectual. 

 

 En el “Taller de orientación en apoyo a los adolescentes en su sexualidad”.  (“La guía de tu 

Sexualidad con respeto y responsabilidad”).  El adolescente trata de sensibilizarse, para que poder 

obtener una vida sexual saludable y con responsabilidad ya que los conceptos básicos y generales se 

transmiten de manera concisa acorde a su lenguaje y edad, así como propiciar un ambiente de 

cooperación en su ámbito social y educativo; conocerse así mismo y aprender a conocer a los demás, 

entender a codificar los contenidos de cada uno de los programas televisivos y aplicarlos de manera 

racional en su vida.  
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