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En el  municipio  de  Tlalmanalco, Estado de  h4éxic0, se  encuentran  trabajando  diferentes gnapos 

ciudadanos y comisiones  desde  hace  tiempo  realizando  labores  que  procuran  el  beneficio  de la 

comunidad, a s í  como la  preservación  del  patrimonio  cultural,  el  fomento  del  turismo  cultural y 

alternativo,  la  protección  de  los  bosques y se  busca la intervención  activa  de  la  comunidad  como 

medio para evitar  el  crecimiento  caótico de la manc.ha  urbana,  ya  que  este  municipio  se  encuentra 

ubicado en los  lindes  sudorientes de la  zona  metropolitana  del  Distrito  Federal. 

Por otro lado, la UAM esti participando  en  el  proceso  de  planeación y en  proyectos de manejo 

comunitario  proporcionando  sus henamientas científicas y tecnológicas  así  como  también  recursos 

humanos.  Además,  cabe  señalar  que  trabajó  en  la  elaboración  del  Plan  de Desarrollo Municipal  del 

presente  trienio (1997-2000), en el cual por primera  vez  gobiema  un  presidente  de  la  oposición. 

Esta  experiencia es importante  puesto  que  podría  convertirse en  modelo  para  toda  la  microregión 

de  los  volcanes,  ya  que  comparten  una  problemática  común. 

En el  mes  de  octubre  de 1996 se  efectuó el encuentro UAM - Comunidad,  en  donde  la UAhl 

informó a la  comunidad  sobre  las  investigaciones alli realizadas  así  como de los adelantos  de  varios 

proyectos  dirigidos  y  planeados  hacia  esta  localidad.  Este  encuentro  también sirvio de marco  para 

que se expusieran  demandas y necesidades de diverso  orden  por  parte de la población.  Entre  otros 

problemas,  se  menciono uno de  carácter  social : la  temprana  conversión  de algunos jóvenes  en 

padres  de  familia  así  como el de la carencia  de  una  adecuada  información  sobre  sexualidad. 

Estas  situaciones  nos  provocaron  gran  interés y pensamos  que  padrían ser abordarlas  desde  los 

valores y actitudes  definidos  de los jóvenes  en  cuanto  a la  sexualidad,  así  como  los  rasgos  que  los 

idenelcan a  este  respecto  (entrando en el  panorama  como  el  objeto  del  análisis  psicosocial,  al 

constituirse éstos como  ejes  fundarnentales  de  los  juicios,  las  disposiciones y la9 acciones). 

El  tema  de  estudio  se  conforma  entonces  como,  “La  situaci6n  de  identidad y valores  de  los jóvenes 

en  relación  a  la  sexualidad  en  Tlalmanalco, Edo. Mex.” 

En este  trabajo  primeramente  se  presenta  una monogafia de  Tlalmanalco  en  donde  se  abordan, 

desde  sus  antecedentes  prehispjnicos, hasta datos  estadísticos  (censales y geográficos). 
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Así pues,  se  observa  el  impacto  de  la  conquista  española en este  lugar,  el  de  las  haciendas,  la 

emergencia de sus grandes  fábricas  e  incluso algmos matices de su  situación  actual. 

Posteriormente  se  citan  algunas  investigaciones  realizadas en nuestro  país  acerca  de  las  culturas 

juveniles,  con la finalidad de contextualizar  el  problema de inter&.  Se  menciona  el  desarrollo 

histórico de la juventud, los estudios más destacados  sobre  valores e identidad  juveniles  en  hdéxico 

en los  últjmos años? y algunos  aspectos  sobre  cultura y tradición. 

En el tercer  capítulo  se  tratan  los  temas de sexualidad y juventud. Así, se habla  por  ejemplo,  de  los 

jóvenes y la  salud  sexual,  de  los  métodos y tecnicas  más  utilizados en estas  investigaciones, y de 

varios estudios  sociodemográficos,  rnkdicos y psícosociales. 

En el capítulo  cuatro  se  describe el  mdtodo de la  investigación.  Se  empleó  la  metodología 

cuantitativa y la  cualitativa con el objetivo de obtener una  complementariedad  en los resultados. 

En relación  al  aspecto  cuantitativo  se  elaboró  un  instrumento  de 54 items  para  identificar a1,Ounos 

conocimientos,  actitudes y valores  de  los jhenes hacía  el  tema  antes  mencionado y fue aplicada 

antes y despues  de impkmentar un  taller  de  sexualidad  -diseño  de  prepruba / postprueba-  el  cual 

fue aplicado a 196 alumnos . 
En lo  referente  a lo cualitativo  se  realizaron  entrevistas  grupales en profundidad y observación 

participante  como  complemento  del análisis de  los  procesos.  Las  entrevistas  se  efectuaron 

posteriores al taller,  a  tres grupos dífierentes de ocho  integrantes  cada uno, y tocaban  temas  como 

comunicación  familiar,  valores  religiosos,  espacios  de  socialización,  algunos  referentes  identitarios y 

problemáticas  relacionadas  a  la  sexualidad  juvenil. 

Finalmente  se  presenta  la  evaluación y las  conclusiones. 
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INEGI Fuente:  CD-Sistema  para la consulta  de  Información  Censal 

MAPA DE LOCALIZAC16N DE TLALMANALCO 
EN EL ESTADO DE M€XICO 
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R.IONOGRAI?IA DE TLALR&NALCO 

I .  I - Tlalmurzulco  Pre2lispínico 

Tlalmanalco,  anteriormente  llamado  Tlacochalco,  se  ubica en la llamada  subcuenca  chalca ; en  ella 

existen  indicios  de  que los primeros  pobladores  de  America  pudieron  establecerse  en  esta  regicin. 

Aquí.  la  etapa  lítica  (edad  de  piedra)  dejó  algunos  vestigios  del  mundo  transhurnante  de  los 

Cazadores-  Recolectores ( este  período se  extiende  de 30,000- 20,000 años a.c., hasta 5,000 a.c. 

Internamente se &vicie en un subperíodo  Preagrícola  que  termina  con la aparición  de  plantas 

cultivadas, y un  subperiodo  Protoagrícola  que  se  cierra  con el patrón  de  sedentarismo). 

La  población  se  pudo  asentar en este  lugar ya que gozaba  de  magníficas  condiciones  para  la vida 

humana por  que  contaba  con  el  agua  dulce  de sus ríos. Aunque  el  lago  de  Chalco  era  pantanoso,  la 

\ida alrededor era satisfactoria y la  gente  se  establecía allí tempordmente en  campamentos. 

Acudían a cazar a la  montaña,  pescaban  moluscos y una gran  diversidad  de  peces, 

Et  segundo  período  lleva  el  nombre  de  Comunidades  Sedentarias ( del  año 5,000 a.c. al 1200 a.C); 

tennifla  con  la  aparición de la  formación socioeconhica conocida como la  cultura  Olmeca  de 

Veracruz-Tabasco. 

Se divide en un  subperíodo  llamado  Agrícola  Incipiente  que  finaliza  alrededor de la aparición  de los 

primeros  artefactos de ceramica, y un subperjodo  Agrícola Aldeano durante el  cual  se  conforma un 

patrón  de  asentamiento a base de pequeñas  poblaciones  aisladas y relativamente  independientes 

entre sí. 

En  esta  etapa  tambien  existieron  en  Tlalmanalco  vestigios  de  la  presencia de algunos  asentamientos 

olmecas,  como  los  que se encuentran en San Lorenzo  Tlalmunilopa. L a  zona  tenía  un  potencial 

* La informacíh referente a este apartado se obtuvo en :AIvarez, Héctor 2t d., DzugPzdstico comunitario de 
Tlalmannlco, Estado de hféxico, 1996. Tesis UAM-I. Depto. de Sociología. 
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pluvial  muy  elevado  que  facihtaba  la produccih agrícola  y  este  factor fue interviniendo  para  que la 

zona  se  poblara  más. 

El  tercer  período es nombrado  de  los  Pueblos y Estados  Teocráticos. Se ditide en dos, el 

subperiodo llanado Aldeas y Centros  C,eremoniales  que  cubre  las  fechas  que  van  desde 1200 a.c. 

hasta  200 d.C. y estaría  definido  por un patrón  consistente en pequeñas  aldeas  alrededor  de  centros 

ceremoniales. 

El segundo  subperiodo  Centros y Ciudades  Urbanas,  cubre  las  fechas  de  200  d.C. a 900 d.C. 

Ambos  subperiodos  están  caracterizados  por lo teocrático, en donde  el  sacerdocio  opera  como  un 

grupo dominante y el ritual es el  medio  a  travks  del  cual  se  logra y se afmna la  supeditación  de  las 

aldeas  que  integran  el  sistema. 

En  esta  etapa se forman  grandes  centros  regionales  como  Cuicuitco y Teothuacán donde se inician 

procesos de  centralización  política. 

El cuarto y últho período es  el  de los Pueblos y Estados  h/lilitaristas.  Va  del 900 d.C al  1521 d.C. 

Se  divide  en dos subperíodos, m el  primero  se  observa  un  decaimiento  de  lo artístico ( hasta 1250 

d.C. ), y el segundo ( hasta 1521 d.C. >, se  caracteriza  por  un  militarismo de tipo imperialista 

centrado en ciudades  de  alto grab de  complejidad. 

Tlalmanalco  se funda en  este  periodo,  en  el  año 1272 d.C.l La región  Chalca  estaba  poblada por 

aldeas  de  pescadores y otras  ubicadas  en  las  faldas de los  cerros.  Aquí  ya se habla  de  poblaciones 

rm Tlalmanalco  que  van  subsistiendo y hacitndose mayores. 

La influencia de Teotihuacán  sobre  la  cuenca  de ?rlléxico se  debía a que  era un área  que  podía 

abastecer  de  recursos  naturales a la  gran  metrópoli.  La  región  chalca  pudo  haber sido una  vía  de 

comercidización  entre  Teotihuacán y lugares  como Claxaca. '4 la caída de Teotihuacán  sus 

habitantes  se  empiezan a dispersar, algunos llegaron al Tajín  otros heron  hada Cholula 

perseguidos  por  otomíes. Se sabe  del paso de los otom'es  por la  región  de  Tlalmanalco  debido a 

que fueron localizados  materiales  que  eran  utilizados por ellos  en  el  erro del  Tenayo. 

2 Gobierno del  Estado de México. Mowogrqfia de Tkn,'ntmmlco, Edo.hféx. 1989. p.23 



9 

I .2- Tlalmunalco, Conquista y Dor?llrzuciÓn i%pun"ok! 

En  relación a esta Cpoca de la  historia,  observamos  la  importancia de la  cultura  Nonohualca  que  se 

asentó en el  territorio  de  Tlahnanalco y que  se fundó en  el siglo XIV por  los  Nonohualcas- 

Teotlixcas-  Tlacochalcas,  perdedores  de  la  guerra  florida  con  los  Chalcas. Los Nonohualcas fueron 

pueblos de gran cultura  que  extendieron  su  influencia a los pueblos  vecinos? sin embargo,  cayeron 

ante los Mesicas en 1460, despuks  de  la  guerra de los 100 años. Los tlacochalcas  tenían  grandes 

similitudes  con los pueblos  de :haquemecan. Los  tlacochalcos, no pertenecían  a  Amecamecan, 

sino más  bien  al  Alteyetl  (agua v monte),  situado  al  extremo  norte de la codederación cuatripartita 

de  Chalco. 

Tlacochalco, clue más tarde sería  conocido  con el nombre  de  Tlalmanalco, fue un Estado  mfluyente 

9 lo largo de la época  prehispinica aysi como  durante la  mitad  del  siglo XVI. parece  que  ocupó  la 

posición de miis  alto rango  entre  los  cuatro  reinos  mayores  de  Chalco. Los tlacochalcos fueron 

llamados  tecpan  tlacoh  (gente de palacio), por que  estos fueron vasallos  del  gran  dios  Tlatlauhqui 

Rojo Tezcatlipoca, a quien  adoraban  y  servían. El tener a Tezcatlipoca  como  su dios, dio a los 

tlacochalcos  una  ventaja  clave ya que éI pudo influir cn la concesión  del  título, el cual  tenía  que  ser 

concedido  por  mandatarios de los  tlacochalcos en nombre de su dios. En 1486 el  tlatoani  mexica 

Ticoc  empezó a restituir  algunos de los  tronos de Chalco a los  herederos  de los mandatarios 

anteriores  entre  ellos  a  los  reyes  de  Opochuacan,  Izcahuacan y Acxotlan pero de  allí  en  adelante los 

mandatarios  de Tlalmanalco serían  instalados  por el rey  mexica  en  el  poder. 

En  Opochuacan  Tlacochalco  (Tlalmanalco),  hubo  un  mando interino de 1494 a 1504, cuando 

Moteuhcomatzin  Xocoyotl  instaló a Necuametzin, hijo del  mandaterio  de  Itzcahuacan  Tlacochalco, 

entonces en 1509, Moteuhcomatzin Xocoyotl decidió  quedarse  con  parte de  la tierra  de los 

tlalmanalcas. 

En 15 19 llegaron los españoles a La  Nueva Espafia. Su capitán  general  era Hemán Cortés ; el 

primer lugar  donde estu1t;ieron fue Tzompatinco y Tecohuac.  habían  matado  una  gran  cantídad  de 

colonos  tlaxcaltecas, y a causa del  espanto  los  pueblos  chalcas  se  pusieron  a  las  órdenes de  los 

españoles  inmediatamente. 
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De  Cholula,  Hernán Cortés, se  dirige  a  la Gran Tenochtitlán,  pasando  entre  el  Popocatdpetl  y  el 

1Zt;lccihuatL  siguiendo por  Amaquemecan.  Llegó por Ecatzingo,  por las faldas  del  volcán ; así el 7 

de  noviembre  de 1519, es recibido  por  dos jefes de  Tlalmanalco-  Chalco ( Itzacahuatzin  y  su hijo 

Necuametzin),  que  anteriormente le habían  mandado  una  delegación  para  recibirlo  obsequiándole 

objetos de oro. 

A s í ,  '' los tlalmanalca~-chalcas dicen  que en el año 3 Casa fue terminada la conquista  de M6xico 

mediante  la  guerra que hacía el  capitán  general  Hernán Cortés y  que  después  de consumada la 

victoria  se  trasladó a Coyohuacan  desde  donde  estuvo gobemando. En 1522, hizo bautizar  e  instaló 

a dos jefes chalcas : Don Hernando Gumán Omacatzin  en  'lnalmanalco, y Don  Francisco  de 

Sandovd Acacitdn  como  tlatquic fe~hetli'"~ 

Cortls ordena  a  estos  dos jefes hacer la deslindacíón  de  las  tierras  de  Tenanyocan y Tlacuillocan, 

que  pertenecían a Tlalmanalco. 

Las  diferencias  lingüísticas y culturales que habían  existido  desde  antes  dela  conquista, se 

acentuaron  aún más ; las  comunidades  pertenecientes a un mismo grupo itnico, se  asimilaron y se 

suprimió el sentido de identificación colectiva,  por  lo  cual  esta  segmentación y aislamiento fueron 

instrumentos  muy  eficaces  para  la  dominación  colonial. 

La principal  tarea  de los primeros  misioneros que llegaron  a h 6 r i c a  (1523), íüe la  de destetrar 

toda la  idolatría de las  religiones  indigenas,  y al misma tiempo  una  intensa  catequización hgüística 

y religiosa. 

A la  llegada de Fray Martín de Valencia  a  Tlalmanalco (1533), prendió  fuego  a los templos 

indígenas de Amecarnecan,  de  Tlalmanalco y de  Tenanco. 

Para la construccih de las  iglesias  parroquiales  se  utilizó el mismo material o tezontle  labrado con 

el  que  estaban  edificados  los  templos  indígenas. Por lo que  respecta a la  construcción de la  capilla, 

la  iglesia y el convento  de  Tlalmanalco, son obras tardias  del  siglo XVI. 

Ibid, p.36. 
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Cabe  señalar que los  campesinos  indígenas  llegaron  a formar el estrato más bajo  de la sociedad 

colonial,  como  productores de tributo en especie y más tarde en dinero y como  mano  de  obra 

sobre-explotada  en obras públicas  (iglesias, caminos, desagües,  etc.)  Para  ese  tiempo  la  gente 

empezó  a  recibir el  agua  bautismaL  ya que en 1536 se  realizaron  bautizos  masivos en el  lugar 

donde  se  habían  asentado  los  religiosos  franciscanos. 

I .  3- Tlalmanalco y Ia Encomienda 

En  1521,  Tlalmanalco-  Amecameca, ya contaba  con  encomienda. 

La  conquista  espiritual se divide en dos  períodos  diferentes. El primero  abarca  desde la llegada  de 

la  primera  misión  fianciscana en 1523, hasta  mediados  de  siglo.  El  segundo  cubre  hasta el año 

1555 cuando  se funda el convento. 

La  Encolnienda  se  presentó  como  una  institución bentfica para  la  cristianización  de  los  indígenas. 

Se consignaba un grupo de indígenas a un español (el encomendero),  quien  tenía  derecho a recibir 

tributo y servicio de los  indígenas a cambio  de  doctrina y protección. De esta  manera se trasladaba 

a los  particulares  el  costo  de la cristianización  del  indígena  que no podía cubrir íntegramente La 

Corona. 

La  Encomienda  tuvo otros fines  más  concretos y específicos.  Fue la forma de  premiar a los 

conquistadores  por  los  servicios  prestados a La  Corona  durante  la  conquista. Al concederles 

encomiendas.  se  aseguraba  el  poblamiento  -proporcionando la fuerza.  de  trabajo  que  recluerian sus 

empresas  econ6micas- y se consolidaba fa dominación. 

l. 3- Thhanako,  Las Haciendas 

La aparicirjn  de las grandes haciendas en nuestro  país fue un paso  lógico  posterior  a  la  encomienda. 

Las haciendas  se  formaron  durante  el siglo AX1 y su expansión tuvo lugar a lo largo  de  los  siglos 

XXID y SLY a trav6s del  otorgamiento y compra de mercedes,  así  como  el  arrendamiento,  empeño 

y compra  de  las  tierras  comunales. Las haciendas  dispusieron  de  un  espacio y una  compleja  red de 

obras,  entre  ellas  las  hidráulicas?  las  cuales  sumadas  a la mano  de  obra,  les  permitían  producción. El 

maíz y el Qigo fueron los  productos mis comunes  en  la  zona,  pues  eran la base  del  consumo 



farnittar y del  comercio.  Las  haciendas  y  ranchos  de  Tlalmanalco  fueron 

Estado  de  México  y  se  podrían  considerar  como de alta  productividad. 

Las  haciendas  garantizaban  la  subsistencia  de  los  trabajadores,  y en 

comunidades.  Se  estableció así una  relación  paternalista  que  permaneció 

de  los  mas  extensos 

gran  medida  la  de 
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del 

las 

hasta 1910 y, que  a  su 

vez, dio origen  a  una  relación  simbibtica. Por un  lado  los  tlalmanalgucños  veían  asegurada  su 

manutención, por otro, los  capitalistas  del  lugar  podian  obtener  jugosas  ganancias. 

A finales de  1914, el  zapatismo  habia  adquirido fuerza y  prestigio  en  Morelos,  el  Estado  de h4éxico 

y otros estados  sureños.  En .hecamem se  estableció  uno  de  los  cuarteles  regionales  zapatistas ; en 

Tlalmanalco  en  la  esquina de la  calle de La  campana y avenida  Fray  Martin  de  Valencia  queda 

asentado  el  coronel  Tomás  Garcia  originario de la  población  de  Santiago  Tejocutla.  La  hacienda  de 

Santa Cruz sirvi6 como  cuartel  carrancista. 

Por considerarse  Tlalmamalco un lugar  neutral, los zapatistas  ocuparon el  edificio  de lo  que  hoy es 

la  Presidencia  Municipal  corno almacln de  veres es.^ Desde  el  pueblo de Juchtepec, vecino  de 

Tlalmanalco, se controlaba la zona.  El  contraste  entre  un  municipio y otro  era  sorprendente : 

mientras en Juchtepec la mayoría  de  la  poblacion  se  adhirió a los zapatistas,  los  pueblos  de 

Tlalmanalco y sus alrederores  se  alinearon  a  las fdas de  los  hacendados  e  industriales  para  rechazar 

a los zapatistas. 

Las  haciendas  empezaron  a  perder el control de su territorio y poder  con la aparición  de  los 

grupos armados  revolucionarios.  Este  movimiento  ocasionó  la  destrucción  de las haciendas y el 

cierre  temporal de las  industrias, asi como la emigración  de  una  parte  de la población.  En 1913 

algunos  dueños de la  papelera de San  Rafael  de  origen  extranjero  se  bieron forzados a abandonar el 

país. Los zapatistas  tomaron  papel  de  la  Bbrica  para sus manifiestos y periódicos,  De  la  hacienda 

de Zavdeta se  llevaron  semilla,  herramienta y alimentos ; de las textileras  tomaron  manta  para  ropa. 

iu fmalizar los años de  conmoción  social  las  haciendas  no  pudieron  reincorporarse a las  actividades 

económicas  debido  al  estado  lamentable  en el cual  se  encontraban.  Además  de  que  ya  a  frnes  de los 

veintes  los  pueblos  empezaron a pedir  dotación de tierras,  amparándose  en La Constitución  de 

1917, debido al debilitamiento  de la economia  comunitaria, así como  para  evitar su desintegración. 

En el periodo  postrevolucionario, los constitucionalistas  amenazaron  con  incautar la compa&a 

papelera  para  garantizar  el  sulninistro de papel  periódico  a  la  ciudad. 

' Ibid, p.44 
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I .  S- Tlammalco, El Ejido 

En diferentes  lugares  los  pobladores  empezaron  a  presionar  para  la  dotación  de  tierras : en  1917, 

San Juan  Atzacualoya ; en  1921,  San  Antonio  de  la  Rinconada y Tlalmanalco ; en 1922, San 

Lorenzo Tlalmimnilolpan ; en 1933,  Santo  Tomás y San Rafael ; y en  1936, la ranchería de 

Zavaleta,  solicitando  las  tierras  que  les  permitieron formar y consolidar  su  propia  ranchería de San 

José Zavateta. 

De 1917 a 1936, se  acumularon  las  solicitudes  de  tierras  ejidales. El proceso  de  dotación  se 

prolong6  debido a que los  pueblos  crecían y demandaban más tima. 

Desde  entonces, El Ejido  de  Tlalmanalco  ha  sufrido  grandes  retos. 

Se  entregaron 128 dotaciones  de  dos  hectáreas de tierras  cultivables y se díó la conversión de 

10,000 hectáreas de bosque  comunal  ejidal. 

La mitad  de  los  ejidatarios  eran  campesinos  de la cabecera, y la  otra  mitad,  trabajadores  de la 

fábrica  papelera.  Desde su fundación  hasta el fm de  la  concesión  de  monte y agua a la fabrica, el 

manejo  de  estos remrsos estaba a cargo de la papelera. Las autoridades  del  ejido  manejaron los 

fondos generados  por el  pago  de  estos  derechos.  Una  renegociación  de  la  concesión de agua,  se 

reflejó en la construcción  del  local  del  ejido  y  financiamiento de  la red  de  agua  para  la  población  de 

Tlalmanalco. 

La reforma  agraria  en Tlahanalco no sólo modificó  el  régimen  de  tenencia  de  tierra,  sino que 

también  propició el desarrollo fabd de  la  regibn, pues abarat6 la fuerza de trabajo al dividir las 

haciendas en pequeñas  parcelas  para  otorgarlas en posesión a jornaleros y obreros. 

I .  6- T ~ ~ ~ ~ F H Q E ~ c o ,  szcs F d h ~ i c ~ s  

En Tlhanalco se desmollaron dos  grandes f h i c a s  : la fábrica  de  hilados y tejidos  Miraflores y 

la papelera San Rafael. 

La  primera h e  h&da en 1840 con  inversión  extranjera  por  Felipe  Neri  del  Barrio y los hermanos 

Martinez  del Río. En  1849,  Felipe  Neri  salió de la sociedad y la fábrica qued6 en  manos  de  los 

hermanos  hdat-tínez. Más tarde, en 1864, la  fábrica pasó a ser propiedad  de  Jacobo H. Robertson. 
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En  esta  fábrica  la  mayoría  de  los  trabajadores  provenía de otros  pueblos. 

Por su  parte  la  papelera San Rafael  se  origina  en 1890, con  capital  nacional  y  extranjero.  Sus 

principales  accionistas  eran  Tomris  Branif y José Sánchez  Ramos. 

Aquí  la situacih no era  muy  cWaente, ya que  se  reclutaban  trabajadores de pueblos alddtos y  de 

otros  estados  del  país. Los campesinos sólo vendían su fuerza  de  trabajo  temporalmente  en las 

actividades  industriales y la  otra  parte  del  tiempo la dedicaban  a l a s  actixidades  agrícolas. 

Las relaciones  laborales  establecidas  entre  los  trabajadores y las  empresas  eran  de  tipo s e d  : la 

empresa no estaba  comprometida  a  cubrir  los  gastos en caso  de  algún  accidente,  se  hacían  los 

contratos de  manera  verbal, de modo  que no se  hacían  responsable en caso  de  algún  percance 

dentro o fuera  de  sus  instalaciones. En este  sentido  el  trabajador  sólo  era  contratado  por l a s  

empresas en virtud  de  la  utilidad  que  tuviera  para  ella,  ya  que en cualquier  momento  podía  ser 

despedido. 

Las  fábricas  adoptaron el  sistema  de control y disciplina  que  puede  ser  definido  bajo  las 

combinaciones  de pate~nalísmo y ligor. 

Cabe decir  que existía una  negaciún  generalizada  por  parte  de la gente a las acti.iridades  industriales 

debido  a  que  imperaba  un  gran  arraigo y apego  a  la  tierra, y si bien  hubo un abandono  de las 

actividades  agrícolas  se  debió  al  acaparamiento  de  la  tierra por parte de  los  señores  hacendados. 

La  disciplina, los tiempos  marcados  por  la  fábrica, etc., fueron imponiendo  sus  valores  e 

interiorizhdose poco  a  poco  en  los  trabajadores  hasta  determinar un estilo  de  vida  en  ellos,  donde 

las principales  finalidades  eran  la  produccicin  y  los  valores  monetarios. De esta  manera  se fue 

imponiendo la  16gica del  salario COMO el medio hndamental para la subsistencia.  En  los  obreros 

empleados en las  fhbricas  empezi,  a  despertarse un sentimiento  de  superioridad,  debido  entre  otras 

cosas, a que  se  vieron  obligados  a  dejar su vestimenta : el jorongo y los  calzones  de  manta  los 

cambiaron  por  pantalones ; el  sombrero  de  paja  por  sombre0  de  paño. Lo mismo  sucedi6  con  las 

diversiones y la forma de hablar. 

Esta  nueva  forma  de  vida  modificó sus hábitos  alimenticios, de compra y sus  relaciones 

interpersonales. 
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Debido  a la incertidumbre y a la  poca  seguridad laboral los  trabajadores  crearon  organizaciones, ya 

fueran mutualidades o sindicatos,  que en los primeros  años  retomaron  la  estructura  organizativa  de 

la comunidad ; en 1873 se fundó la  mutualidad  de  la  fábrica  de Miraflores, a ella se  unieron 

algunos  trabajadores  de los ranchos y músicos  de  la  población.  En  el caso de  la  papelera  San 

Rafael.  la  sociedad  se formó en 1922 con fondos provenientes  de  los  empleados y obreros.  La  otra 

foma de organización  laboral fueron los  sindicatos. 

En el  caso  de la papelera San Rafael  se  forma tamhén en  1922  el  llamado  Sindicato  de  Obreros 

Progresistas . 

I .  7- Tlnlmnnizlco.4ctuul 

La  fábrica  de  pagel San Rafael  dejd  de ser el motor  principal  del  desarrollo 

económico  en el  municipio a principios  de 1980, debido a : el  finiquito  de  la 

concesibn  para  la  explotaci6n  del bosque por 99 años así como el uso del  agua y luz ; a s i  mismo,  a 

causa de la  falta  de  competitividad  de  una  fjrbtica  basada en tecnologías y relaciones de trabajo 

obsoletas  en  el  contexto de la  apertura  de la  economía  mexicana.  De i g u a l  manera  que  Tlalmanalco 

habia sido pionero en el proceso de industrialización  del  pais,  también  pasó a ser  uno  de  los 

primeros  sitios  afectados  por  el  ingreso a la era  post-industrial,  en  donde  las  nuevas  tecnologías 

implican una ocupación minima de  mano de obra. 

La  caída de  la  fábrica  papelera  creó  un  vacío no sólo  económico,  sino  social y cultural. San Rafael 

había  sido  creado  por y para la fhbrica  papelera : sus casas, desias, baños,  parques,  correo, 

escuelas, plazas, sala de diversiones,  casino, pertenecían a la fábrica y estaban  a la  disposición  de 

sus trabajadores y sus f a d a s  mientras laboraban  en  esta  fábrica. 

Al dejar  de jugar este  papel  paternalista la población sufi-ió un fuerte golpe.  De  un  día  para  otro 

dejó  de ser rana poblaci6n  con  empleo y con uno de  los  niveles  más  altos de seepidad, ;i ser una 

población  con  carencias  de  empleo,  vivienda  e  infraestructura  pública. 

Aún así,  según  los  indicadores.  el  porcentaje de la  población  ocupada  en la indushia  continúo  en 

aumento,  ahora  debido  a un gran  desplazamiento  de la poblacidn  hacia  las  fábricas  del  &ea 

metropolitana. 
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El  aumento  en  los  costos  de  los  insumos,  los  recortes  en  los  subsidio y programas  de cridito y 

asesoría, y la caída  de los precios y programas  de  acopio  han  hecho  que  el  cultivo  del  maíz no sólo 

deje de ser  una  actividad  rentable, sino que,  requiere  del  subsidio  por  parte  de otros miembros  de 

la familia con  empleos  remunerados hera de la  agricultura, y la juventud mira al  Distrito  Federal 

como  opción  de  vida. 

Adicionalmente, tanto los  ejidos  como el poder  municipal  han  sido  manejados  en forma 

tradicional : para el  beneficio  de  los  grupos  minoritarios de la  población , mismos que no se  han 

preocupado  por el  desarrollo  del  municipio  a  largo  plazo, y menos p o r  la  participaci6n  de  la 

poblaci6n en el mane-io de sus  recursos y la  plansacion de su futuro. 

Todo esto  ha  resultado en una descapitalización y desarticulación  de la economía  local y pone  al 

municipio  en  riesgo  de  una  integracidn  subordinada  a  la  megalópolis  del área metropolitana  de  la 

ciudad  de  Mkxico. 

GEOGMF~A .- 

Con una  superficie  de 158.76 kilómetros  cuadrados,  la  altitud  en  la  cabecera  municipal  alcanza los 

2,400 m.s.n.m. Colinda al norte  con  Chalco  e Lutapaluca, al sur con  Ayapango,  Tenago  del Are y 

Amecameca,  al  este  con  el  estado  de  Puebla y al oeste  con  Cocotitlán,  Temamatla y Tenango  del 

Aire. Sus  coordenadas geográficas máximas son : longitud, 98” 5 1’ 20” y latitud, 19” 15’ 43”. 

HIDRUGRAFjA 

En el municipio solo se  pueden  identificar  dos  corrientes  :el río de la  compañía  (conocido  como no 

Tlalmmalco) en donde  se  kierten  las aguas negras de la  cabecera  municipal y de  la  localidad  de San 

Rafael,  aumentando  de  esta  manera el  grado de contaminación, y el río Peñafkl que  nace en la 

localidad  del  mismo  nombre  y  comienza al oriente  de  la  cabecera municipai en  este río existen 

algunos  manantiales  los  cuales se escurren y se acumulan en la  caja de almacenamiento  que  existe 

en el paraje  conocido  como El Negro. 

InfoImacihn obtenida en el CD. RPOIIL FIDEFM?. Gobierno del Estado de MCxico. 1996 
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C7LLkfA 

El clima es semifrío  húmedo  con  íluvias  en  verano.  La  precipitación  media  anual  es  mayor  de 800 

m m ,  la  mayor  incidencia  de  lluvias se registra  en el  mes de Julio con 200 mm en  promedio y la 

mínima  en Febrero con  menos  de 10 m . L a  temperatura  media  anual  oscila  entre 4" Ir' 12" .La 

temperatura máxima se  presenta en el mes  de  mayo y el I ~ G S  más frío es enero. 

OROGR4Fi4 

Tlalmanalco se encuentra en ía  regi6n  fisiografica de los lagos y las montañas. L a  elevacitjn más 

importante  es el conjunto volcánico  Iztacihualt  que  alcanza  los 5, 285 m.s.n.m. en su punto más 

elevado  y en altitud es el tercero  del  país. 

FLORA 

L a  flora  de la  región  corresponde  a  las  zonas dtas del  Estado  de hkkico. Las  principales son : 

PINriC.EAS ARBOLES &resno y trueno j 
FRUTALES 1 nogal,  capulin,  tejocote, h o n  manzano.  aguacate y ciruelo 

VERDIRcEA4S 1 haba  ,ffijol, maíz, calabaza y tomate 

MEDICINALES 1 manzanilla,  yerbabuena,  ajenjo y &mica. 

ORNATO 1 rosal,  alcatraz,  nube,  margarita,  azucena y lirio 

pino,  ocote y cedro 
" 

-_ __ 

i 

" ~. 

i -____ I 
Las bosques  representan el 65% de la  superficie  municipal. De las 8,987 hectáreas de bosque  que 

se  encuentran en el  municipio, 8906 son  bosques  de  pino, y están  localizados  en  las  faldas  del 

volcin Iztacihuatl  entre  las  cotas 2,500 y 3,500 metros sobre  el nivel  del  mar. 

I 

Tierras  Erosionactas 
- 

Suelo  Urbano -7 
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E4 LJMA 

Se  encuentra  una  gran  variedad de animales  como : tejón,  tlacuache,  tarántula,  araña  patona, 

alacrán,  escorpión,  víbora  de  cascabel y de agua,  tecolote,  codorniz,  chupamirto,  rana,  sapo,  entre 

otros. Además de perros, gatos  cerdos,  borregos,  vacas,  conejos,  asnos,  caballos,  etc. 

POBUCZ6N 

De acuerdo  con  los  datos  del  Censo  General  de  Población y vitiendo, en  1990, el  municipio  de 

Tlalmanalco  registra  una  población  de 32, 984 habitantes : 16, 287 hombres y 16, 697 mujeres ; 

con  una  tasa de crecimiento  anual de 

-0.32% respecto a ía correspondiente a 1980. 

Desde 1930, la  poblacibn  rural  del  municipio  se  ha  mantenido  alrededor  de 5,000 habitantes, 

mientras la población  urbana ha crecido de 3,000 a 26,500. Ya para 1990, 80% de la población 

Glia en San Rafael y en  la  cabecera. 

Entre 1990 y 1995, la  densidad de población en el municipio  creció 160/0, para  llegar  a 242 

habitantes  por kilómetro cuadrado. 

Se ha producido una fuerte comente de emigración  intraestatal  que ha contribuido  en  parte  a la 

disminución de la  población.  Paralelamente se observa  una  caida  signrficativa  en  la  natalidad. 

Tomando los hijos nacidos vivos por segmento de edad de  la  madre,  las  mujeres  de 50 a 54 &os 

tuvieron 5.6' hijos, mientras  las de 25 a 29 sólo  han  tenido l. 8 .  

Las  tasas de natalidad y mortalidad  registradas en 1990 representan  un  indicador  deí  nivel de 

bienestar  social  en  que  se  ubica  el  municipio. 

TASAS BRUTAS (,por mil) 
r 

natalidad mortahdad 1 mortalidad  infantil 

23.86 I 2.97 17.79 L" i 

ESTR UC'TL'RZ EWlLLClfz 

De  cada 100 personas  de 12 afios o más hay: 

39 solteros , 44 casados , 9 viven en unión libre , 

3 son viudos 1 es separado y 0.5 es  divorciado.6 

_" 
6 

- 
Gobierno del Edo.MCs. P l m  de Desarroflohf~zmicpaf Tlalntmafco 1997300O.Mexico,1997.p.21. 
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.4CTII.TD-4DES DE L4 POBLACIbN 

De acuerdo  con la información  censal  de 1990 y con  respecto a la población  de 12 años en 

adelante  la  distribución  de la ocupación  de  los  habitantes  del  municipio de Tlalmanalco  se  presenta 

de  la  siguiente  manera : 

ocupado 9, 100 -Li-; j 
hogar I I 7,397 1 30.73 i 
estudiante 5,259 I I I 21.85 

otros t-----"" 1,870 7.77 

total I 24,070 1 00.  o0 

.___ 

T número 
desocupado 444 "L ! 

-" 

""r" I 

I - 

"+" 
-I- "" -I 

I 

j 

El tipo de trabajo  que  realiza la población  ocupada econhicarnente así como el sector  en el cual 

presta sus servicios, en 1990, se presenta de la siguíente  manera : 

1 Industria 1 Servicios 1 Agrícola 
I I 1 totd 1 

Profesionales y técnicos I 151 1 992 1 8 

funcionarios y oficinistas 

1,151 

trabajadores agricolas 

625 comerciantes 86 532 7 

24 ~ 16 815 1 855 

trabajadores  industriales ! 3,346 1 "KL 20 [ 3,877, 

servicios públicos y personales j 70 ' 271 1 51 

otros 214 ! 935 j 25 I ! 1: 174 

total 3,922 j S93 1 8.932 

"c I "_ 
I 226 1 665 j 13 I 904 

t"" 

I 

! j 

__________ I , 

+" z6j 
- -+ 
- j I 

i 4,117' 
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ACTIP7Dd4DES ECUNOiz~fIC~4S 

AGRICULTURA : los  principales  cultivos  son  el  maíz,  la  avena  y  la  cebada  de  grano,  alfalfa, 

haba,  trigo y frijol. 

FXUTICULTURA : se  produce  durazno,  manzana,  pera y nuez de Castilla. 

GANADERiA: se cría ganado  porcino, bovino, asnal, equino y vacuno así como  aves  de 

engorda. 

INDUSTRIA : Existen en el  municipio  varías  industrias de capital  privado. En la población de San 

Rafael esti ubicada  la  industria  papelera,  en  la  cabecera  hay  factorías  dedtcadas a la manufactura 

de  terciopelo  (Industrias  Martin, S.A.), también  funciona  la  empresa  de  Productos  Plásticos, S.A., 

dedicada  a la fabricación de  manguera y poliducto.  Además  existen  pequeñas  industrias  de 

transformación. 

E P U C A C I ~ V  

La informacibn en 1990 registra  las  cifras  de  la  población que tiene  acceso a las  instalaciones y 

servicios  educativos  disponibles en el  municipio  de  Tlafmanalco.  En  los  niveles  de  educación bkica 

(primaria y secundaria),  el S0.h de  los niños de 6 a 14 afios no asistían  a  la  escuela.  En  la  población 

de 15 años en  adelante,  el  analfabetismo  es  de 5.03 ?óy l o s  que no cuentan con. primaria  completa 

son  un 16.35 ?h. 

1.7 WEI%TDA 

En 1990 se  registraron  las  siguientes  cifras  relativas  a  la  cobertura  de  los  servicios  básicos de la 

poblacidn  del  municipio  de  Tlalmanalco : 9.92?/b de  las  wiviendas no cuentan  con  agua  entubada, 

19.13 ?ó no cuentan  con instalacicjn  de drenaje y 2.25% no tenian  suministro de energía  eléctiica. 

PATRLMONIO CliLTt.TML. 

Templo  de  San Luis Obispo, 1532-33, franciscano,  retablos , pintura  mural  y  de  caballete, y una 

pila bautismal, la torre f i e  edificada por los dominicos en 1932. 

CapiUa abierta, 1560. 

Los Portales, al lado  sur  de la  plaza,  los  únicos  del  siglo XVI que  todavía  están en pie  en  el  Edo. 

Mex. 
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o Hospital de Betlemita : del sglo XVZI, fue un conjunto de hospital,  convento y escuela. 

,4ctualmente  aqui se ubica  la  Presidencia  hfunicipal. 

Templo  de San Lorenzo,  probablemente es del siglo XVTD ; aunque está catalogado  con  fecha 

de 1535. ' 

Despuis de  este  recorrido  histórico,  económico y geográfico  por  el  municipio  de  Tlalmanalco,  en 

donde  hemos  podido  apreciar los aspectos  más  relevantes  acerca de estos  temas, y empleando 

prscimxnente  este  marco  referencia1 como el entorno en que  se  ha  desarrollado la  investigación, 

pasamos a citar algunas cuestiones  relacionadas  con la juventud y su cultura,  como  lo  es su propia 

aparicibn  temporal,  sus  valores,  tradiciones,  referentes  identitarios y formas determinadas en que 

ellos interactúan  con la sociedad . 
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CAPITULO 

I1 
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CULTLR4S JUVENILES 

1.- Emergencia So&-Tenqord de la Jwerstud 

La  investigacibn  histórica más actual  sobre  la  evolucicjn  de la sociedades  de  Europa  Occidental 

señala  que  la juventud surge  como  resultado  de  los  cambios  sociales  característicos  del  capitalismo 

temprano.  Aparece  primero una juventud burguesa , con  el  desarrollo de un contesto de  \,ida 

burguis en el siglo XVIII y más tarde  corno  una  categoría  que  atrasiesa  todos tos estratos  sociales. 

La  tarea  de  conceptualizar a la juventud es  un  desafio  social,  científico  e  histórico.  Debe  encontrar 

las condiciones  que  crean  un  tiempo joven específico,  qu6  parece  ser Único sobre  este  tiempo joven 

y qué  exigencias y reglas se imponen  al  desarrollo  del  individuo  en  esta  faceta  de  la vida. 

1.1- ,.lndlisis Antecedentes. 

En el intento de encarar  las  condiciones  históricas  específicas  sobre el desarrollo de la juventud,  el 

primer vistazo  cae sohe Juventud e Historiu, los  estudios  sociohistóricos  descriptivos  de C3ll.i~’. Su 

trabajo es una descripcih de  las  principales  características  de  la juventud ; sus actitudes y 

tradiciones  vistas bajo el encuadre  de  las  condiciones  sociales  que  rigen y permean  las vidas de  los 

jbvenes. Como  historiador  que es, muestra  la  existencia  de Irp juventud y no su conceptualización, 

es  decir,  su  trabajo  es  meramente  descriptivo y no explicativo. 

Para precisar  con  mayor  claridad  las  condiciones  inherentes  que  defmen  a  la juventud, es  necesario 

mencionar  el  trabajo  del  historiador francés Phillippe Aries. Su  libro Sighs de irzjancia publicado 

por  plimera  vez en 1960, tuvo  una  gran  peso e influencia  en  la  investigación  sobre  la  familia,  la 

niñez y la  juventud,  lo  cual  se  debió primordiahente a  las  consideraciones  presentadas  acerca  de  la 

evolución de estos  conceptos’. Por la atención  que  pone  en  las  formas y desarrollo  de la infancia, 

i4.ries trae a cuento  las  condiciones  específicas  que  se  encuentran en el fondo y como  base  de  una 

conceptuahción de jm?enfxd. El  valor de su  investigación  sobre  la  juventud se encuentra  en  la 

comprensión de la niñez como  un  requisito  previo a la juventud, 

* Sven Morch retorna los zstudms hsthicos de de Gdlis en su artículo : “Sobre el desasrollo y los problen~as de la 
juventud en Revista JOF-Eil’es. Ed. Cluarta Epoca, Aiio 1, No. 1. México, D.F. , j d o -  septiembre, 19%. pp 80- 83. 

problemas dz la juventud”. lbid, pp. 83-91, 
Svm Morch retonla el anáhsis de Aries sobre la diez  y la famdía en su artículo : “Sobre el desarrollo y los 
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El antecedente que representa la niiiez como  estadio  previo  a  la  juventud,  constituye  entonces  el 

punto de  partida  obligado  para  la  emergencia  de  una  conceptualización  seria de juventud. 

Aries también  enfatiza  el  surgimiento de otra  percepción  alternativa  sobre  la  mfancia.  la  cual  viene 

de fuera de  la famila : cle la  iglesia, y con  ella  de  pedagogos y escuelas. 

La  percepción de este  sector es que la  infancia  se  caracteriza  por  la  inmadurez. Así, se  consideraba 

que sólo el  tiempo  podía  curar  a  una  persona  de  la niñez y la juventud,  que  eran en realidad  edades 

de  imperfeccibn en todos  los  aspectos. 

Los niños y jóvenes adquirían  mayor  valor  conforme  iban  aumentando  su  edad, y eran  aceptados y 

considerados  con la  esperanza  de  que  algún  día  llegarían  a  ser  adultos. 

La juventud es  un período de desarrollo  para  la  burguesía o clase  media,  moldeado  por  la 

educación  secundaria. Los niños pertenecientes  a  las  clases  bajas  se  quedaban  sólo  con  la 

instrucción  primaria,  y  en  consecuencia  aceleraban su maduraci6n  hacia la incorporacibn al trabajo. 

La  escuela  secundaria se encargaba  de  proporcionar  los  conocimientos  útiles  para  la  produccitjn 

burguesa  a los futuros trabajadores. 

El período  de juventud se detemina así por  las  demandas  del  desarrollo  impuestas  por la escuela 

quien  procuraba  dar  respuesta  a  las  necesidades  del  mercado, y ya fuera a nivel  primaria  para los 

hjos de  la  gente de escasos  recursos, o la  secundaria  para los vástagos  de los burgueses, la 

educación  proveía  los  conocimientos y habhdades necesarias a niños y jhenes para  su 

incorporación al trabajo. 

En  relación  con  el  trabajo de Ari& debe ser retomado el  de  Musgrove, Juventuily orden .social . 

Musgrove  no  ofrece  una  definición  directa ni una  conceptualizacihn  precisa de juventud?. 

Unicamente  la ve como un fentjmeno  cuando  se  encuentra  con  ella. Por otra  parte  describe la \ida 

de  los jóvenes y el desarrollo  de  la juventud cuando  aparecen  en torno de  su integracih a la 

sociedad.  Esto implica  la  determinación  de  un  armazón  de la juventud que  intenta  demostrar  que 

fueron la  legislación  social y las  alteradas  convenciones  sociales  quienes  crearon  a la juventud. 

3 El trabajo  hlst6rico de Muspove se encuentra citado en : “Sobre el desarrollo y los problemas  de Ia juventud”. Ibid, 
pp.01 -92. 
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Tanto ,$ri&s como  Musgrove  describen  el  surgimiento  de  la  infancia y la juventud y muestran 

circunstancias  esenciales  vinculadas  con  los  problemas  juveniles. 

Pero mostrar la aparición de J.a juventud en relacih con el  desarrollo de la  familia,  la  infancia y la 

escuela  no  explica  directamente l a s  bases  sociales de los  cambios,  que  están  también  en e1 fondo del 

desarrollo  específico  de  la  juventud,  la familia y la  escuela. Así, se deja  ver  hasta  aquí,  una 

oquedad  muy  importante la cual  es  necesaria  cubrir  para  llegar al conocimiento  que  traycienda  la 

mera  descripción de l a s  condiciones  que  anteceden  a  la juventud. 

1.2. Circunstancias de Conceptualizircidin y probEemutizucibn. 

Thomas  Zielle  destaca o sugiere  ciertos  aspectos  que  contribuyen a explicar  el  problema  de  la 

fundamentación de estos  cambios.  Su  objetivo  es  encontrar  algunos  rasgos  predominantes  en la 

determinación  de la juventud, y de  ahi. una explicacibn  de los rasgos cruciales en la  vida  de  la 

juventud,  es decir, circunstancias  de  conceptualización y problernatización.  Aunque  conceptualiza 

a la juventud con  poca  precisión, su importancia  se  encuentra  en la determinación  contextual  que 

asigna al proceso  de  socialización.  Él  intenta  hacer una introspección  dirigida a la  vida de los 

jóvenes para  conocer qué estaba  ocurriendo en el  interior  de ellos ‘. Toma  en  cuenta  tanto  los 

procesos  individuales  corno los sociales  para  dar  una  explicación ,más feaciente y acertiva  sobre l a s  

cuestiones  juveniles. El Contexto de  tal  desarrollo  personal  físico y educativo  se m 6  al interior  de 

una  esfera de %ida que  tenía mis elementos.  El  estatus  social  del  adulto  se  desarrolla mis tarde en 

la vida ; los  instintos  tuvieron  que  sujetarse  a  una rígida discipha interna y externa ; la  dinámica  de 

los instintos  reprimidos fue funcionalizada de acuerdo  con  estructuras de  autoridad y con  la 

habilidad  para  el  comportamiento  ascktico de fa educación. Para é1 surge  un  proceso  de  identidad y 

represick ; que en su funcionamiento  se  caracteriza  por el intento frustrado de  rearmonizar las 

contradicciones  experimentadas  dolorosamente  entre el 6xito y la fuerza  del  padre y las  escasas 

posibilidades de autosatisfacción. L a  sujeción  padecida, asi como la  exigencia  de  una  vida virtuosa, 

conforman  las  peculiaridades  que  comienzan a compartirse  entre los jóvenes.  También afma que 

la juventud era  en un principio  imposible  entre  las  familias no burguesas, ya que  su  aparicibn  estaba 

vinculada con las  demandas  de  socialización y con fa estructura de la móvil  familia  burguesa. 

4 L a  investigación de Zlehe que busca  una  línea ht6rica de la construcción famiha es  citada en “Sobre el 
desarrollo.. .” Ibid, pp, 03- 97 
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Así podemos ver que el secreto  de  la juventud se  encuentra kera de  ella,  es  decir, en los cambios 

de la sociedad.  Esto  lleva  hacia  dos  conceptos  cruciales  que se deben  respetar : la juventud es  una 

consecuencia  del  factor  productivo,  ampliamente  expresado  en la demanda y requerimiento  social 

de cdifkación impuesta sobre el quídam así  como  de  la  privatización  de la famila y la  separación 

de los niños de  la  vida  del  adulto.  La  razón por la  cual  la  juventud  aparece  primero en la burguesía 

viene  del  surgimiento de las demandas  de  calificación y por eso la infancia y la  familia  aparecen y 

se  desarrolIan  primero  en  esta  clase.  Entre  las  personas de los  estratos  sociales  bajos  incluso  no  era 

conocido  este  concepto así como  tampoco  su  operatividad. 

Finalmente en esta  discusión  sobre  la  conceptualización  de la juventud falta  aún un aspecto.  Hay 

que encontrar qué elementos  de  la  construcción de la juventud implican  problemas  juvendes. 

A este  respecto  saltan a la  vista  dos  niveles  de  problemas.  Uno  es  la  cristalización  de  un  periodo 

juvenil,  que  indica  que la  causa  de  los  problemas  asociados  con  la  juventud  es  externa. al período 

juvenil. Su problemática  trasciende  a  los jóvenes atravesando  otras  categorías,  situaciones y clases 

sociales. La juventud se  ubica en la tierra de nadie,  entre lo privado y lo  social. entre la f a d a  y la 

producción,  conformándose así  con  el  carricter  de  un  problema  adyacente  al  desenvolvimiento y 

conflicto  de  estas  esferas. El tiempo  juvenil  adopta el carácter de  preservación al mismo tiempo  que 

las  tareas  impuestas a los jóvenes se  hacen  mas  obscuras. Vivir en  medio  de  esta  contradicción  que 

nos sitúa  entre los interéses y las  necesidades  individuales y los  "requerimientos" sociales, parece 

ser un rasgo  históricamente  inherente de los j6venes.  Esto es precisamente lo que  convierte en un 

problema a la juventud, no por su situación  de  preservación o de  libertacl , sino por su sitio y 

posicirjn  central  en  una  sociedad  cambiante. 

El otro nivel  del  problema  se  relaciona  con  el  contexto  del desarrollo individual.  Las  posibilidades 

de  desarrollo  individual, de desarrollo de la  personalidad,  están  en h c i h  de  las  posibilidades  que 

el  individuo  tiene  de  actuar, y por ello producen  cambios  en su condición  social. La  segregación y 

desunión  social  de la juventud convierte a su  desarrollo en un  problema. L a  juventud  es una 

categoría  intermedia  entre fa segregación de áreas de la sociedad,  esencialmente la producción y la 

familia. 
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3.1- @zlé son los J,‘nlores ? 

Existen  diversas defdciones y clashcaciones de lo  que son los  valores. Por tal  motivo,  nos  vemos 

obligados  a  optas  por  una d e f ~ c i ó n  y delimitar lo que  entendemos  por  valores. 

Por un  valor  entendernos ‘‘ algo a lo que  vale  la  pena  dedicar  la vida o parte  de  ella” ’. En esta 

perspectiva  se  observan  dos  aspectos  de los valores : el referido a la  finalidad o al  sentido  de  la 

vida, y el  que  se  relaciona  con la forma como se  trata  de vivir o la  manera  como se consignan y se 

consideran las finalidades  de la exlstencia.  Entrar al mundo de  los  valores  es  entrar  al  mundo  de los 

signtftcados ; sigmfkados que  conforman  un  complejo  conjunto de referentes  que  signan  los 

derroteros de las  vidas  de las personas. 

-7.2- La Escasez de Estudios sobe Juventud en el tema de 10s J4dor.e~. 

Después de los clisicos y conocidos  estudios  fdosbficos o literarios  sobre  los rasgos del  mexicano ( 

Samuel  Ramos, E&o Uranga,  Leopoldo  Zea,  Alfonso  Reyes,  Octavio Paz y otros) , de los 

trabajos de  psicología  social o enfoques  psicoanaliricos ( Rogelio Díaz Guerrero.  Erich F r o m  y 

hil. Maccoby) y de  las  encuestas  de  cultura  politica ( Gabril  Almond,  Sidney  Verba,  Rafael 

Segovia,  entre otros), es relativamente  escasa la producción  de  estudios  sobre  los  valores  en 

Rléxico. Se pueden  apreciar  dos tipos de trabajos  relativos  a l o s  valores : tos ensayos fdoscjficos o 

desde la  pempectiva  te6rica  de  las  ciencias  sociales y del  comportamiento  que  tienden  a  favorecer lo 

teórico  sobre lo empírico ; y las investigaciones  sistemiticas,  fundamentalmente  sondeos  de  opinión 

o encuestas a nivel  nacional,  contextualizadas  dentro  del  proceso  de  transfonnación o cambio  que 

está sufriendo el país ‘. 

Si bien  existen  pocos  estudios e investigaciones en torno  a los jóvenes y, por tanto, no podemos 

hablar de una contríbucih sustantiva  de  los  estudios  sobre la juventud al  tema  de  los  valores  en 

México, si se  puede  decir  que esos escasos  estudios y la preocupación  sentida por distintos  agentes 

socializadores  que  trabajan  con jóvenes - instituciones  educativas,  agencias  gubernamentales, 

centros  religiosos, gremios empresariales y aún  los mismos padres  de  familia,  han  expresado la 

’Defixucidn de h a n o  Rugascia en : Enrique Luengo G o d e z  . “Valores y religión en los j6venes” en JosC Antonio 
Perez Islas, coordmador. Jóvenes : una  evaluación de1 conocimierzto. L a  irzvestigacbórr sobre Ea juventtd eu México. 
1986 - 1996. Ed. Causa Joven. Mexico, 1996. p.70 
6 JosC A. Pérez Islas, coordmador. JSvenes : una evaluacibn del conocimiznto ... Ibid, p. 73. 
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urgente  necesidad de atender  estudios  e  investigaciones  sobre  los  referentes y horizontes  que 

encauzan y orientan  el  comportamiento de los sujetos. 

Estos  escritos  dejan al descubierto  que  el  vacío o confusi6n  alrededor  de los valores,  aspiraciones y 

orientaciones no es exclusivo de los jóvenes sino del conjunto de la  sociedad '. 

Lo que  hace  imperante  el  desarrollo  de  estudios  e  investigaciones  que  aborden  los  diferentes 

aspectos y desde  distintos ángulos el  tema  de los valores. 

AUTOESTIMA Y SENTIDO DE LA VIDA. 
Algunas  preguntas  aisladas  formuladas  recientemente - que no es la forma mis correcta  de  medir la 

autoestima -, señalan  que 4006 de los jóvenes se  sienten  triunfadores  ante la  vida ; el 2Ooó muy 

satisfechos y el 5598.0 satisfechos  con la vida  que  han  tenido. Sin embargo,  otro  estudio  actual 

destaca  que  uno  de los mayores  conflictos  psicológicos  en los estudiantes  de  secundaria  es  la 

depresión. Los jóvenes madistan confiar en  su  propio  esfuerzo y autodeterminarse (8594,), y 

siempre o casi  siempre se sienten  con la facultad de  resolver sus problemas(79*/0).  TambiiCn piensan 

que la juventud  es la que  puede  salvar al  pais(8296) y que  su  actuar  tiene  mucha Q algo  de 

importancia  para los de1-nris(82%).  La juventud es una  etapa  de  aprendizaje  de sí mismo 

(8990) pero  además  es  para  disfl-ute de la  vida (8996) ; es; período  de  aprendizaje para madurar 

como adultos (84%) pero a la vez es  etapa  de  crítica (610h) y dudas (6904) '. 

MAGEN DE EXIT0 Y VISION DE FUTURO 

Los jóvenes fundamentan su éxito en sus talentos,  habilidades,  esfuerzo  personal y en  el  nivel de 

escolaridad  (aspectos  meramente  personales e individuales).  Entre  los factores determinantes de las 

aspiraciones y expectativas  se  mencionan a los medios  masivos  de comunicacih, o el conwmo de 

drogas  que  decae en alteraciones  de  la confknza básica,  menor  sentimiento  de ésito, de  confianza y 

empatia con los demas '. 

LA IDENTIDAD 

Ibi& p.81 
'.%id, p. YO. 
' Ibid. p.92 



L a  propia  identidad  de  lo  que si&lca ser joven, parece  cada  vez  menos  uniforme o semejante  en 25, 

su  autoconcepcibn y sus expresiones,  En  una  poblacicin  fragmentada y diversa  es  dificil  encontrar 

ideas,  valores y aspiraciones  homogenizantes  que  provoquen una identidad  común. Más bien, 

habrrj  tantas  identidades  juveniles  como  tipos  de  jóvenes. 

Lo que sí identifica  al  conjunto  de  los jóvenes y es común a todos  ellos es el  proceso  psicosocial 

que  experimentan  para  diferenciarse  como  seres  humanos  entre sí, anhelando  determinar y afmar 

su  propia  identidad.  Proceso  que  genera  inseguridad,  tensiones y desconfianzas,  en  muchos  casos? 

hasta  que los jbvenes llegan a su madurez." 

La preocupación que caracteriza  de  mejor  manera al joven de hoy es  su  sentimiento  de  soledad . 
No recurren a sus  compañeros por que no son  signlficativos  para  ellos.  Si  tienen  alguna  dificultad 
recurren a dgín hermano, pariente o <amigo mayor. Les preocupa el futuro (730ó), las obligaciones 

escolares (56?/O), fa delincuencia (490/.), el SIDA (38%), la drogadicción (46?/O), el  desempleo 

(440/ó), la pobreza (42?ó), los d o s  de la  calle (39%) y la muerte (24%). Admiten en una  menor 

proporción  (entre el 14 y 18 O/ó> problemas  con  el  alcohol,  bandas y trabajo 'l. 

VALORACICjN DE INSTITUCIONES 
Instituciones más confiables : la fa& (77?6), la universidad(30%),  los  maestros (2400) . 
Instituciones  de  menor  confianza : el  gobierno(O%),  la  policia (4%) y los  banqueros (7%) *'. 
VALd0RAC16N DE PERSONllI,IDADES Y SUJETOS 
Personas mis valoradas : la madre (579.O), el padre (459ó), los artistas (%Yó), los maestros(l50ó), 

los  deportistas(1 loto), los  personajes históricos (1Oo.is) y ellos mismos (596) 13. 

C~TROS VALORES 

De los estudios  sobre  los  valores  de los jóvenes destacan  algunos  otros  atributos cuyas 

connotaciones  pueden  ser  tanto  negativas  como  positivas ; entre  ellas SG pueden  mencionar : 

''I hid, pp.-93 - 44 
'' Ibid, p. 94 
I L  Ibid, p.%. 
l 3  Ibid, p.98. 

Y ?  
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el  individualismo,  la  indiferencia,  el  relativismo,  la  sinceridad,  la  autonomía,  la  rebeldía,  el 

pluralismo,  la  tolerancia,  la  libertad, la generosidad y la apertura 14. 

2.4- .4Egunas ConcEusiones Generaies. 

a) La situaciljn  que  viven  los jóvenes en cuanto  al  tema  de  los  valores  es  producto  del  estado  que 

experimenta la constitución  de  la  soci.edad. 

b) El contexto  sociocultural no favorece la preocupación por los  otros,  el  apego a las virtudes 

tradicionales o las  creencias  sobre lo sagrado. 

Tiende  a  acallar l a s  preguntas  últimas, a ser una  sociedad  nihilista y hedonista  que  exalta  el 

individualismo y la  inmediatez. Los valores,  de  concepción y transformación  virtualmente  sociales, 

bajo estas  circunstancias,  padecen  una  marcada  tendencia a desolidificarse. 

c) Las actitudes y valores  que  se  desarrollan  en  la  \;ida,  la  educacion, el trabajo,  el  dinero y el 

tiempo  libre  tienen  una  orientaci6n  individualista : los  varones  inclinkndose  más a los  objetivos 

económicos y las  mujeres a los familiares. 

d) Inversamente a lo que  sucede  con  los  efectos de las instituciones  educativas, se considera a los 

medios  masivos de comunicación como agentes  de  gran  penetracibn  en la configuration valoral  de 

los jóvenes, lo que en la mayor  parte  de  las  veces  constituye  una  verdadera  lhstima ya que  6stos 

promueven  el  tipo de valores dirigidos al  consumo y al  mercantilism0  más  bien que al desanollo 

pleno e integral de las personas. 

f)La  descripción  de  las  investigaciones  relacionadas  con el tema  de  los  valores en los  jóvenes 

muestran  tres  limitaciones en el  conocimiento  de  esta  temática. 

1.- No existen  estudios  globales o generales  sobre la población  juvenil en nuestro  país. 

2.- Existen  marcadas  limitaciones  temáticas. 

3.- Por las  cuestiones  anteriores,  hasta  ahora no hay  posibilidad  de  conocer  las  tendencias futuras 

de la codlguración valoral de la juventud. 

2.5- Bcdance. 

En las  investigaciones  revisadas y analizadas, la teorizaciljn  sobre los valores  se  concreta  a  su 

defmición, a sugerir  sistemas  para  su  clasificación,  indicar  sus  implicacionw a nivel individual y 

social, así  como  la  intenrenci6n de los agentes  que  participan  en  su  configuración. 

l4 lbid, p. 99 
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En  io  que se refiere  a su defmición,  con  frecuencia  se  hace  mención a las  diversas  interpretaciones 

filos6ficas,  sociológicas o psicológicas.  Destaca la conceptualización  que  relaciona  los  valores  con 

las  cosmovisiones  de  los jóvenes , que los  consideran  como  base  de 1.a acción  individual y como 

elemento  central  de  la  estructuraciún  colectiva ; y que  vincula  los  valores  con  las  actitudes y 

opiniones  .Los  trabajos  sobre  los  valores  que  ahondan  en los referentes  teóricos  sobre el joven? 

parten de las  teorías  de la adolescencia o del  desarrollo de la  personalidad. Sus espacios  de  intm-is 

son : la  crisis  existencia1  de  los  adolescentes y las  preocupaciones  por el sentido  de  la  vida. CXros 

trabqjos  se  orientan  a  definir  los rasgos psicosociales  de  los  mexicanos.  La  mayor  parte de las 

investigaciones  estudia  la interaxihn entre d individuo y su medio socid por ser un  proceso de 

transferencia  de  valores.  Algunas  otras  investigaciones  prefieren  estudiar los cambios de valores y 

actitudes. Uno de los ámbitos de mayor interés es d análisis de los elementos y factores  que  tienen 

que ver  en el  proceso  de  socialización  de los jóvenes : la familia,  la  escuela,  la  iglesia,  los  medios de 

comunicacicin, el contexto  cultural de una  generación,  etc. 

3. I- Conceptualizucidn y Dindmicu Czrltwal. 

En primer  lugar  necesitarnos  comprender qué es  cultura.  Según Ramiro Navan-o K~1-i’~ 

necesitamos  entenderla  desde  dos  coordenadas : “una  vertical,  vivencial,  comprensiva y 

fenomenológica” esto es, desde el punto  de vista subjetivo,  de  nuestro  propio ser y nuestras 

vivencias,  tomando  en  cuenta el entorno y las  condiciones  del  momento ; y “otra horizontal”.  que 

tiene  que ver con el desarrollo de los estudios  de la identidad y de un estudio más externo  a  la 

subjetividad  de  cada  investigador . Por lo tanto  la  cultura  debe  verse  desde lo externo , lo otro, 

pero para  poder  comprender  lo otro, debe  de  haber un conocimiento de uno mismo. 

Generalmente el término  “cultura”, se toma como una  analogía de tradicirjn  e  identidad. Esto 

puede  traer  ambigüedad a nuestro  entendimiento  del  significado  contextual  de  cultura,  En  toda  la 

historia de la humanidad  han  existido  signos y palabras  para la comunicación,  pero  no  siempre  han 

tenido el mismo significado,  pues  dependiendo  del  contexto en el  que  se  encuentren  adquieren para 

si la  sigm5caciÓn  en  ese  tiempo. 
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Así se  encuentra lo que  permanece y lo  que  cambia,  lo  vigente y lo  caduco.  También  la  tradición 

cambia, p e s  aunque  se  remonta a lo originario, su signdicación va cambiando y esto no 

precisamente nos lleva a determinar  nuestra  identidad. 

Navarro cita que “en la identidad  confluyen  todos los elementos  constitutivos  de lo que  somos : 

psíquicos,  sociales,  gnoseologicos,  gticos,  politicos,  estéticos y valoracionales” 16. 

Navarro  Kuri  dice  que  “los  medios  electrdnicos  de  enlace y de almacenamiento  de mfmación 

dieron  cumplimiento  a la fantasía  moderna  de  estar  presente  en  múltiples  lugares al  mismo  tiempo”. 

Esto es interesante  pues  nos  da un sentimiento de poder  conocer  todo , de  tener mfomación del 

mundo lo cual  nos hace sentir  universales,  pues en un  momento  dado  podemos  saber  que  es  lo  que 

pasa  del otro lado  del  mundo,  en  muy  poco  tiempo ”. 

Este  gran  desarrollo  de  las commkaciones electrónicas  son  una  característica  muy  peculiar  de 

nuestra  época.  Existe un intercambio  de  información  entre  todo  el  mundo  asi  mismo  un 

intercambio  de  modos  de  vivir y de  pensar y todo  esto se entrelaza,  se  mezcla y se  transforma dia 

tras  dia . Es eso que  se ha dado por  llamar  “globalización” , En  esto  consiste  la  modernidad 

cultural. 

En h:l[&ico  esta “modernidad ha  entrado  mayormente  por  nuestro  vecino  país  del  norte, los 

Estados LTnidos de  Norteamérica,  pues  debido en gran  parte a la política  de  nuestro  pais y al 

entender econrjmico de  nuestros  gobernantes,  existe una invasión  de  la  cultura  anglosajona : las 

películas,  la  música,  los  productos  comerciales,  la  comida y en general la “american way of life” se 

ha  venido  introduciendo llenindonos de  nuevas  fantasías y fiztstraciones,  de  otros  problemas y de 

otras  aspiraciones. 

Esto  ha  provocado  la  pérdida  del discurso oficialista de la  identidad  nacional (autoritarismo 

disfrazado de nacionalismo),  generando  una  dihisión  entre  nación y sociedad  modema. 

Siendo un país  del  tercer  mundo,  con  necesidad de  progresar, no puede  detenerse  el  desarrollo que 

conlleva  consigo  la transformación  cultural en h1kico y la nueva  construcción de una  identidad  del 

mexicano. 

“Navano Kuri. Idem. p.14 
17 Idem. p. 15 
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”La cultura  es  dinámica. Se transforma  constantemente : cambian  hábitos,  ideas,  las  maneras  de 

hacer las cosas y las  cosas  mismas,  para  ajustarse  a las transformaciones  que  ocurren  en la realidad 

y para  transformar  a la realidad  misma” 18. 

En la  realidad  actual  con su contexto  histórico,  social y económico la cultura  es  según  el  presente, 

nuestro  presente,  es la cultura  de  hoy.  Una  cultura  muy  particular. Pero es importante  subrayar  que 

la identidad no necesariamente se pierde  en  el  desarrollo  de  la  modernidad,  asi  como  tampoco 

necesita de la tradicih para  existir,  pues  en  muchas  ocasiones  la interaccih cultural  puede  llevar a 

una reafmación de las  identidades Ctnicas y regionales,  pues  al  conocer más acerca  de  otras 

fomas de vida  también  se  puede  revalorar lo nuestro y reconocer mis nuestras  virtudes  como 

mexicanos : los valores,  la  familia y el  conocimiento  propio. 

3.3. - Identidad Juvenil. 

La  cultura  juvenil no solamente  se  debe  entender  corno la expresibn  de “ una  etapa  de  la  vida” sino 

como  la  condición  de  una  existencia  que  requiere  tener  un  reconocimiento?  tanto  en  su 

especificidad  socia1  como en sus producciones. Algunos autores  reconocen  la  existencia de una 

cultura  juvenil,  de y para los jóvenes ~ pero  sólo  analizan  sus  manifestaciones y buscan 

comprender el sigmfkado de  kstas. Sin embargo  es  necesario  un  estudio  acerca  del  génesis y 

desarrollo  de la cultura juventl.” 

La cultura  juvenil  se  desarrolla  a partir de la  identidad,  pero  la  identidad  juvenil  es  ambigua,  pues  es 

dificil de comprender  de  otra  manera  que no sea en el  sentido  fisiológico  u  orgánico  que  describa al 

joven con  determinadas  características  fisicas o cambios  determinados. 

El joven no se  detiene a analizar  la  tradición o las  identidades  culturales  de  su  ser,  de la juventud , 
ni tampoco  de sus discurso, él solamente se convierte  en park de la cultura y de  las  formas de vivir 
de sus compañeros y su juventud. Ser joven signifka  cambio.  los  jóvenes  lo  saben y lo  reconocen, 

entonces lo toman  como  su  bandera,  como  una  mamfestación  de  su  cultura. 

La juventud como  actor  social y como  problema  de  estudio  aparece  en  la  segunda  mitad  del  siglo 

XX. Deja de ser  considerado  un  simple  adjetivo  para  convertirse  en un ‘‘ modo  de  ser”. 

Lo joven, ya  no  solamente  se  considera  como  “calífkativo  genérico”, pasa a ser  reconocido  como 

un sujeto  con  demandas de participacibn en las  deckiones  sociales, políticas, culturales,  morales, 

familiares , en su  barrio, su escuela y su país. 

Idem. 
’’ Idan. p. 17 
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Navarro  considera  que en un  sentido  amplio,  las  culturas  juveniles  refieren  el  conjunto  de  formas 

de vida y valores, espresadas por colectivos  generacionales en respuesta  a sus condiciones  de 

existencia  social y material. 

En  un  sentido  más  restringido,  seiialan  la  emergencia  de  la  juventud  como  nuevo  sujeto  social,  en 

un suceso que tiene  lugar en el mundo  occidental  a  finales de los  años ’50, y que se  traduce en la 

aparición  de  la ‘( micro sociedad juvenrl,  con  grados  significativos de autonomía  con  respecto  a  las 

instituciones  adultas,  que  se  dota  de  espacios y de tiempos  específicos.2o 

La  cultura  juvenil  nace  así  de  un  cambio,  del  rompimiento de las jerarquias impuestas,  de la 

desobediencia  a la autoridad , es por  esto que se  le  considera  como  rebeldía.  Trae  consigo una 

ruptura en el  ámbito  social , cambian  las  organizaciones  tanto  locales  como  regionales y hasta 

mundiales . Los jóvenes no buscan lo que  es  mejor  para  los  demás,  buscan  que  su  legitimidad 

esti dada, no a partir  de  lo  valido para todos, sino a partir  de  la  identidad ; están  en  busca  de  su 

autonfiación. 

La  organización  social  urbana,  se  encuentra  cada  vez  menos  dependiente  de la estructura  familiar. 

Aunque en hféxko los  valores  familtares  aim  persisten  no  son  inmunes al su resquebrajamiento 

ante la modernidad ; los  individuos  forman  grupos  de  acuerdo  a sus propias  condiciones o 

intereses ( clase, ghero, ingresos económicos,  estilos  de  vida,  preferencias  sexuales.  generaciones, 

labores y profesiones,  etc. ) de manera  que el proceso  de  identificación  se  da  cada vez más de 

acuerdo a estas  identidades  colectivas. 

Hoy, el joven debe  decidir  cuál  será su profesión,  oficio y ocupación,  ya  no  por  las  preferencias  de 

sus padres o familares, o según la tradición : de  esta  manera  va  quedando  abierto y por 

consolidarse  su  proceso  identificatorio. 

Generalmente  para  designar la cultura  juvenil  se  emplean  términos  como  “subcultura”, 

“contracultura”,  “nueva  cultura”, entre otros , pero  estos no  nos dan  el  verdadero syrJllficado y nos 

acercan más bien  a  un  intento  de  clasífícar  un  fenómeno  el  cual ha sido  poco  estudiado y aún no 

tiene  lugar en el  universo  del  conocimiento y desarrollo de las  ciencias. L a  cultura juvenil no parece 

tener  lugar en las  ciencias  sociales  formales. 

Si tratamos de ubicar a la cultura juvenil como contracuZtzsrr7, se  podría  dar a entender  corno  si 

ésta fuera un  rechazo  a  las  instituciones  de la  modernidad : al estado,  las  instituciones,  la  educación, 

el orden, la  normalidad, usos, la  conducta,  etc. 



Por otro lado,  si desiparnos a las  producciones  juveniles corno subculttcrus, estamos 

concibiendo a la juventud como  sociedad  inferior, minorias, menores  de  edad, y les  negamos  esa 

cualidad  por  lo que tanto  luchan  que  es la autonomía y reconocimiento  como  elementos  de  la 

sociedad.  Habrá  que  designarles  simplemente, culturas jimeniEes.21 

El joven encuentra  en su cultura 1% maneras de expresarse y cle proclamar  su  libertad,  por  lo  tanto 

todo límite  es  represión . Principalmente  busca la libertad  de sí mismo  empezando  por su cuerpo, 

liberar el cuerpo, es ganar el  primer  territorio  de  autenticidad y, en consecuencia:  de  identidad. 

Esto  no  significa  desnudez, los jbvenes  “muestran” su cuerpo de diversas formas : las modas en el 

vestido, en el  calzado, en los  accesorios  (usar  aretes en d&erentes partes del  cuerpo,  por  ejemplo), 

en el  cabello  (peinados,  tintes  y  diferentes  largos  tanto  para  mujeres  como para homlms). estas  son 

formas de expresión que juegan un papel  importante  en los procesos de identificacih. 

Ln informalidad en el vestir y en  la  manera  de  hablar es más  común en las  zonas  urbanas. Los 

espacios  de  convivencia  se  convierten en lugares más bien  domésticos e mformales. Las 
celebraciones  no  se rigen por un protocolo  rígido y preestablecido. Lo espontineo es más 
auténtico y representa  característica  importante  de  “juventud“. 

Aún así el “fenómeno joven” es  todavía  poco  estudiado y mucho menos comprendido ~ todavía  hay 

much&  barreras  que  nos  impiden  aceptar  plenamente al joven como sujeto social . Es necesario 

entonces profündimr en los estudios accxca de la juventud para  poder enknder verdaderamente  el 

fenómeno cultual que  de e1 emana y que  es  tan rico y tan  importante  en  estos  tiempos  de 

apertura,  democracia y comunicación. 

3.3- Los RihraEes de lu Uzrlfwc:, JuveniE. 

“Toda cultura,  como  representación  simb6lica  del  mundo,  sintetiza  en  sus  rituales  y  en sus 

instituciones  la  organizaci6n y la estructura  de la sociedad y la naturaleza’”’. Los rituales pueden  ser 

considerados  referentes  importantes  dentro de las culturas. 

En la cultura  juvenil, es importante  entonces  poder observar y estudiar sus rituales,  para  demostrar 

que no son sólo expresiones  aisladas sino que forman parte  de  un  mecanismo  cultural bien 

defnido. Es importante ser”ia1ar que la cultura juvenil no se  encuentra  excluida  de la cultura  en 

general o donde  especificamente  se sitúa ; forma parte de Bsta pero es d&rente y posee una 

funci6n específica. 
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Si ya  hemos  dicho que una de  las  características hndamentales de la cultura  contemporánea  es la 

de generar  sectores  sociales  de  identificación,  también es  cierto  que estos sectores  no  pueden  ser 

considerados  como  subculhuas,  contraculituras o simplemente  “culturas aparte”. 

El mundo es  cambiante y la  cultura lo es también. Es dinhmica y como ya hemos  dicho la 

Muencia de los medios de comunicación y la  penctración  de  otras  culturas?  le  dan  una  mayor 

importancia a esta  dinámica, por lo tanto los rituales no son  tampoco  estáticos y van  cambiando  de 

acuerclo con  los  tiempos. 

En la juventud los rituales  cambian  igualmente. El cuerpo es el primer  simbolo  de  identJfIcación y 

de  simbolización :los jóvenes lo utilizan para  expresarse  a tr‘wés de él, lo  utiliza  como  referente  de 

su  presencia, corno forma de cornunicación  y  expresión  de su existencia,  de  su  identidad. 

La música es  una forma de expresirin  que ha tenido gran importancia en la  historia de la 

humanidad. La  música  es  característica  importante  de  las  diversas  culturas,  en  la  cultura  juvenil  no 

puede  dejar de formar parte : las  vibraciones  sonoras  rítmicas  se  convierten  en  un  enlace  entre lo 

interno y lo  externo , el joven deseoso  de reahnar su  identidad y de  conocerse  a  si  mismo,  busca 

este  enlace y lo disfi-uta, 6ste es el  primer  gran  titual de representación de espacio y tiempo  para  el 

jwen : el  rock. 

En Pl/l~x.ico se han realizado  diversos anáisis sobre el  rock  que  han  intentado  darle  una  condición 

cultural. Todos los análisis  nos  señalan  que  el  rock ha estado  presente  en  nuestro  país  de un modo 

ininterrumpido por más de  treinta  años. Y que esta  expresión  juvenil no se  identlfrca ni con la! 

clases  sociales  (aunque  cada  una  ha  producido sus propias  expresiones), ni con las actitudes  de 

rebeldía o sometimiento ; sino clue,  el rock se  muestra  como  un  modelo  de  ser y como  una  forma 

de  vida  que  se  va  propagando  a travCs de las generaciones y de  las  sociedades  como  un  modelo 

cultural. El rock  forma parte importa& cle  la cultura contemporhea pues  ésta no seria sin i l  , ni 

viceversa ; nos  sería  casi  imposible  pensar  entonces  que  el  rock  es  solamente  una  manifestación 

aislada  de la cultura  juvenil. 

3.3- El ‘‘Lzlgar ’’ de Irz Jt~ve~ztud. 

La juventud, como fendmeno social, sGlo puede  ser defíxuda en tdrminos de cultura.  Hay  cultura 

juvenil  en  la  medida en que  &a se sitúa  como  renovación  de  la  cultura en la que  se  inserta. 

Como ya hemos  dicho la cultura  juvenil  forma  parte de la cultura,  pertenece a la cultura. 

La  sociedad,  a  través  de  sus  referentes y hist61icos JJ de tradicih, trata  de  divemas  formas a la 

juventud,  propone sus limites : sus  edades  para  el  inicio y el final, su  comportamiento,  su  conducta, 
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pone márgenes de prohibicion,  etc, ; y algunas  veces no la  toma  ni  siquiera  en  cuenta, o peor  aún, 

es  considerada  como un “problema  social”. Sin embargo, aún ignorándola o tratándola  de  limitar, 

es  indudable  que esth allí, que esiste y que  ocupa  un  lugar  importante  dentro de  la  estructura  social. 

La  sociedad, o mis bien  diicho, los grupos dc; poder  social  tratan de frena- el  avance de la 

autonomía de la juventud a  través  de  las  instituciones : la religih, la  educación,  la  famitra y los 

meQos  masivos. 

La juventud como  “problema  social”  tiende a ubicarse  de  modo  generalizado  en  las  sociedades 

urbanas. E.sto st: observa en un  país  corno Mexico, en el  cual la poblaci6n  se  encuentra  concentrada 

principalmente en las ciudades  es  decir, es mayormente  urbana. 

Dentro de las  clases  sociales  existen  algunas  diferencias  identitarias,  los  jóvenes  de  clase  alta se 

resguardan  en su pasado, eí joven de  clase  media  vive  y  se  desarrolla  en  el  presente,  el joven de 

clase  baja  se  proyecta  en  un  porvenir  incierto. Los primeros  se ident5can mis con la familia, los 

segundos can su ocupacirjn y el acomodo socid y los terceros con su territorio. 

En México, la  condición de “joven” es mayormente  utilizada  para  designar  a los estudiantes y los 

adolescentes de la  clase  media. 

4.1 - EE consumo y los Jtrvenes, 

En bikxico, se considera clue los  medios  (particularmente la telmísión  comercial) han asumido  el 

papel  de  rectores  sociales,  dictando  la  pauta  de las producciones  culturales, los usos y postulando 

un modelo  gendtico de identidad y que  esto  es  comandado  principalmente  por  los grupos de poder 
23 

Pero creer  que  los jóvenes son  controlados de una  manera  casi  tiránica  por  los  medios o pensar que 

son  éstos los creadores  de la cultura juved, es darle a la juventud la característica de infiiores, de 

menores  que  pueden  ser  manejados a voluntad de otros. 

L a  juventud ve a los  medios de comunicacibn  como  un  espejo en donde se pueden  ver  reflejados, 

se identifican o se  repudian. 

No hay  que  negar  que  los  medios  ven  a los jóvenes como  consumidores. 

Los medios  se  denominan ellos mismos como opinión  pública,  pero sólo son  transmisores de un 

modo de vida que  no  necesariamente  es  introduci.do en la sociedad o en la  cultura. Los jóvenes 
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son el  principal  blanco de los  medios , pero no existe  una  verdadera  comunicación  entre  ambos. 

Pero los  jóvenes  necesitan más que  solcanente  recibir  de los medios,  necesitan  que  se  abran  como 

medios  de  comunicación  a  sus  expresiones y a su.. necesidades. ‘%si aunque los medios  han  tratado 

de  imponer  la  identidad  juvenil  como un imtmmento de  consumo , no han podido  convertime  en 

una  verdadera  propuesta de generación y desarrollo  de  cultura. 

4.2- De lu Rehcioa Televixibn- JmmtzrtJ. 

En  esta  época  hemos  podido  observar el gran  desarrollo de los  medios  de  información,  pero 

destaca  la  aceptación y la  popularidad  que  han  adquirido la  televisión y el viideo, y la forma como 

han incidido en los  procesos  culturales  nos han hecho  pensar  que  actualmente  nos  enfi-entamos  a 

un fenómeno nuevo : la “cultura  voyeur”,  es  decir,  la  cultura  como  entretenimiento y como  terapia 

ocupacional 24. 

Se  ha  observado  que la televisión  es  el  medio  de  comunicación  masiva  más  vinculado  a  la  -vida 

juvenil. Se puede  ver  una  relacirjn  entre  la  televisibn y la  juventud de manera  que esta se  ve 

reflejada en la  otra y viceversa.  La  televisión  se  alimenta  de la cultura  juvenil  para  poder  marcar  las 

pautas de consumo,  para  estar al dia  en  la  vida y pensamientos  de  la  juventud 1 7  así  poder 

desarrollar sus negocios. Por otro  lado los jbvenes retoman  los  discursos  que la teletisi6n  les 

ofrece, se identifican  en las imágenes  que  aparecen. 

La  televisión  ofrece  muchas  veces lo que la juventud desea , transmite  nuevas  pautas de conducta, 

de libertad  en los esquemas  morales,  de  riqueza , de  poder y de  un  bienestar  condicionado  al 

consumo. 

Es este  el  estilo de tida que pondera su programacirin. En invasirin cabe la  pregunta, Les la 

telexisiitn un  espacio  ganado o perdido  para los jóvenes ? 

4.3. -i%f~d&xxices en Iu í~0nsumtción. 

Con el desarrollo econbmico de globalización, el consumo viene a ser  un elemento  importante en 

las  sociedades  contemporáneas. El intercambio  económico y cultural no permite  que  la  identidad se 

reduzca  a  las  condiciones  comunitarias o regionales  de  la  cultura. 

En consecuencia,  la  identidad  como taL deja de centrarse en las  condiciones  regionales para 

establecerse  dentro  de  la  dimensión  del  consumo. La identidad  va  cambiando  a  la  par que las 

1 > 
L.J Idem. p.38 
24 Idem. p.& 
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pautas  de  consumo.  Además es evidente  que  los  medios  de  comunicación  han  propiciado  estas 

transformaciones  culturales. 

Los m.edios  de  cmnunicación junto al  consumo van originando  cambios en las  sociedades , 
modifican  poco o poco  las  estructuras,  que  se  van  rigiendo de acuerdo  a los tictnpos  determinados 

por Istas.Sabemos que eS consumo  modifica las representaciones  que  nos hacemos de eso  que 

llamamos ‘S vivir bien“ y que  los  sociólogos  llaman  “calidad  de vida”. 

Con la  globalización y sus modficaciones en  el  consumo,  la  calidad  de  vida  no  se  puede  medir ya 

por h llamada  “canasta  básica”, sino por expectativas  sociales.  Antes, las personas  vivían  con  lo 

inchpensable, el trabajo  ayudaba  satisfacer las necesidades  básicas. Hoy en día el triunfo es 

sinónimo de un nivel  de  consumo  mayor,  entre más se  consume , más se progresa, y por  supuesto, 

se  crean  cada  vez mhs necesidades  que  van  confirmando al consumo  como  un  pilar  importante  de 

la vida moderna.Pero  aunque  el consumo se  ha  convertido  en  parte  de  nuestra  nueva  cultura, no 

sería correcto  decit.  que somos presas  inevitables  del  consumismo y menos aún pensar  que los 

jóvenes se convierten en “autómatas  consumistas”  aunque  no  hay  que  negar  que son presas  fáciles 

de las  modas  impuestas  por Sa telwision y los  “‘idolos  prefabricados”,  pero  poseen  la  capacidad de 

elegir 1.0 que les agrada y criticar lo que no les  gusta,  pues a fin de  cuentas  como  seres  humanos 

pensantes  podemos  construir  barreras  contra la enajenación I además  de  poseer un sentido  de 

libertad  de  elección. Lo cual nos hace  pensar que los  modelos  de  consumo  propuestos  por los 

medios no son asumidos  con  obediencia  pasiva,  sino  que su incorporación  estará  en  concordancia 

con  el  reclamo  valoracional  del  público. 

Un terna  muy  ligado al concepto  de  “Juventud” es el  de  “Sexualidad”,  a  la cud tambien  algunos 

medios de información han matizado  con  tintes  consumistas.  Tomando  en  cuenta  que la 

sexuaIidad se encuentra  en el  primer  plano  de  las  preocupaciones y de  las  transformaciones 

psicológicas  de  la  etapa  juvend2’. y considerando  la  variabilidad de las  presiones  sociales  que se 

ejercen  sobre  los jóvenes quienes  padecen  el  conflicto  entre  los  nuevos  patrones  y  la  moral  sexual 

tradicional,  pasemos a seaalar los principales estudios sobre  este  tema  en  México. 

25 Herlri Lehalle. Psicologia de Ios adolescentes. Ed. Grijalbo-CONACULTA. klICsico, 199O.p. 124 
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1.- Histaria a% la E&cacidn Sexual En M&koz6 

La  sexualidad en los jóvenes es  un  tema de investigación  muy  interesante , pero a la vez,  es una 

cuestión que nos compete a todos. La educacirin  sexual en la  actualidad  responde  a  las  demandas 

de mfoomac.iÓn que,  sobre  sexualidad,  plantean los padres  de  familia,  maestros,  promotores 

comunitarios,  etc. 

La gran  controversia por puntos de vista  encontrados  que  generan  los  programas  de  educación 

sexual,  no  ha  permitido  una  accicin  adecuada  en  cuanto al establecimiento  de  un  programa serio y 

eficaz  que  procure  dar  solución a la p-oblemitica de la sexualidad  juvenil. 

Los primeros indicios de  educación  sexual  en h46xic0, se  dieron  en 1908: en donde  se  plantearon 

programas de prevención  materno  infantil,  de enfimedades venéreas y de la  pubertad.  En 191 5 se 

llevó a cabo el Congreso  Feminista de hférida , donde se demandó la  educación  sexual  para  un 

mejor  porvenir  de la mujer. 

En 1932 se integraron  diversos  movimientos  sociales en Io que  fue el. primer  Proyecto de 

Educación  Sexual apoyado por el Estado.  El  prog.ama de Edztcacidn Revolucionaria, que formó 

parte del  gobierno progresista y anticlerical  durante  el  maximato  de Calles, pretendía  establecer la 

educación  sexual  desde  el  tercer año de la escuela  primaria,  de manera gradual y que  se  incluvera 

en los objetivos de  historia  natural y de  higiene  escolar. 

Esto  provocó una gran polkmica durante un afio, ocupando  notas  importantes  en  la  prema y hasta 

llegó a tomar  tintes  políticos,  obligando  al  que hera ministro  de  Educación,  Narciso  Bassols, a 

presentar su renuncia  en  mayo de 1934. antes  de  que  pudiera  dar luz verde a un  proyecto  que se 

califkó de  criminal, inoportuno y ofensivo  a la conciencia  infantil.  Las  organizaciones  de  padres de 

f d a  apelaron al derecho esclusivo de  brindar  educación  sexual a sus  hijos  ellos  mismos junto 

con  las  organizaciones  religiosas y pidieron  que  la  propia  institución  escolar  conservara  los 

modelos  sexuales  tradicionales. 

Información obtenida en  Gdbrieh  Rodríguez R. “Educación Sexual y Problemas  de  Poblaci6n”  en José Angel 
-4guilar Gil , compilsdor. Hnhlemos de se.molidad : Lecturas. CONAPO - MEXFAM, h*lisico, 1996. 
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En  la  dCcada de los  cincuenta,  debido  a  la fuerza que  empezaban  a  adquirir la  televisión,  la  radio y 

el  cine, se agregan  nuevos  patrones  sexuales  promovidos  por  estos  medios, mhs bien  ligados a 

intereses  consumistas. 

La  actividad  educativa  continuci  hasta 10s sesenta por parte de grupos independientes y 

asociaciones no gubernamentales,  los  cuales se preocupaban  por  la  salud,  las  demandas  feministas 

y la planificación  familiar, al  mismo  tiempo  que  comenzaron  a  introducirse en h4exico y en el 

mundo los métodos  modernos  de  anticoncepción. 

No fue hasta  principios de los setenta  cuando  las  altas  tasas de crecimiento  poblacional  obligaron  a 

tomar en cuenta  a la  educación  sexual  formal  en  el  ámbito  nacional  como  parte  de  los  programas 

de población  en  México. 

En 1934, se formó el Consejo  Nacional de Poblacibn (CONAPO 1, y con  esto  se  ampliaron 

servicios de educación  sexual  a  diversos  sectores  de la  pob1acid.n con la puesta en marcha  del 

Programa Xaciond de  Plantficación  Famibar y del  programa  escolar de nivel básico. 

L a  idea de una  educación  sexual  centrada  en los aspectos  reproductivos y demográficos fue 

propagada  por  las  instituciones  de  salud y de enseñanza formal. Por primera  vez un nimero 

importante de  mujeres  tuvieron  acceso  a los métodos  anticonceptivos a s i  como a una  información 

elemental  acerca  del  funcionamiento de su  cuerpo y la posibilidad  de  controlar  su  capacidad 

reproductiva. 

Los libros  de testo oficiales de nivel  básico y los programas de enseñanza media  incluyeron  temas 

como la pubertad, la reproducci6n  humana, las t&mnedades de transmisión  sexual, los m6todos 

anticonceptivos y el crecimiento de la  población. 

L a  radio,  la  televkibn y la prensa  comenzaron  a  enviar  sutilmente  mensajes de planificación 

familiar ; aunque más yromocimales que  informativos. L a  reacción  negativa de algunos grupos 

conservadores  se dejb sentir  sobre  todo  al  principio,  pero  no  impidió el avance de  las  acciones. 

A finales de los  setenta  se  establece  en CC~NIZPO el Programa  Nacional  de  Educacidn  Sexual, 

dirigido a maestros.  profesionales  de la salud y promotores  rurales  principalmente,  el  cual  integraba 

aspectos  biopsicosociales  de la sexualidad  del  individuo, de la famiha y de la sociedad. 
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Pero  esta  actividad no fue continuada en  los progamas de  gobierno  posteriores y su  falta  de 

seguimiento  ha  costado en buena medida  el  problema  poblacional  que hoy padecemos. 

&4 finales  de los ochenta, el SIDA y las  presiones de los  grupos juveniles  propician  una  nueva 

voluntad  política  hacia  la  educación  sexual. 

La  amenaza  de  una  mortal  enfermedad  ligada  a la vida  sexual  provoca  el  resquebrajamiento de 

baneras y confirma la necesidad  urgente de transformar  las  actitudes hacia  prácticas  sexuales  más 

seguras,  subrayando  que  la  educación  sexual es  la  principal  estrategia  en  materia  de  prevención. 

En 1988 el CONAPO realizó la primer  Encuesta  Nacional  sobre Sexualiclad y Familia  en jóvenes 

de educacibn  media  superior.  Este  estudio  describe por primera vez algunas  actividades y practicas 

de los  estudiantes.  Entre  otros  datos  interesantes, los jóvenes dijeron  que  habían  recibido 

información  sobre  anticonceptivos  tanto  de  parte  de  los  profesores (40.6?/.), como  de  revistas, 

libros y folletos (47.6043) . En donde  se  puede  percibir la ausencia de  comunicación  familiar  a este 

respecto. 

En 1989, como  parte del Programa  para la Modernización  Educativa  se  hicieron  ajustes  en los 

progamas oficiales  de  educación  sexual  de  nivel  básico y medio.  Se  introducen  los  aspectos  de 

desarrollo  afectivo, de autoestima y de  las  relaciones  personales al lado  de  las  nociones  de  pubertad 

y reproducción  humana a partir  del  3er. grado de primaria, aspectos  de  prevención  del SIDA desde 

6" ? y se  pretende  agregar  una  nueva  asignatura de educación  sexual m 2" dt: secundaria, con 

carácter  obligatorio.  Esta  asignatura cíejó de incluirse  en  el  Nuevo  Programa  Educativo  de 1993 y 

se eliminó  el  tema  del SIDA en el 6' año de primaria. Lo cual  evidencia  la  falta  de  orientación e 

informacih de estos  importantes  temas en los &os y adolescentes,  situación  en  buena  medida 

provocada  por grupos ultraconservadores de padres de f d a  y maestros, los cuales  creen  que la 

información  puede  resultar  perniciosa y orillar a sus hijos y estudiantes a iniciar  sus  vidas  sexuales 

antes de tiempo. 

L a  actual  educación  sexual esti pugnando  para  que  se  incluyan  temas y asignaturas  especiales  que 

vayan  más allá de los temas  biológicos,  para  que se apoye  el  desarrollo y la  difusión de materiales 

educativos y se  capaciten a más maestros. 

Es necesario  que  la  sexualidad  sea  trata&¿  también  como  importante  cuestión  psicológica y social 

así  corno  promover m a  mayor  apertura a las  discusiones  que  de  ella  puedan  emerger. 
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Otro problema  importante es la extensih  de la  educación  sexual a los grupos marginales y no 

escolarizados. Las organizaciones  no  gubernamentales ,como el  programa  Gente  Joven  de 

MESFAI& han  desarrollado  estrategias  comunitarias  de  educación  sexual y planiftcación fardar.  

Las  relaciones  familiares y de  pareja, el  erotismo,  las  variantes  de  la  sexualidad,  así  como  los 

problemas  sociales  relacionados  con la sexualidad : la  desintegración  familiar,  el  divorcio? el aborto, 

el abandono de los hijos, el abuso  sexual y la  violación  son  temas  que  aún no se abordan de manera 

clara y consistente. Lo cm1  crea  prejuicios e ideas  imprecisas y confusas  sobre  estos  tópicos en l a  
población en gencral. 

Las condiciones  para  generalizar  una  concepción  más  integral y liberadora  de  la  educación  sexual 

aún no estin dadas,  pues  son  parte  de  la  lucha  contra  las  relaciones de poder y la  desigualdad  social 

que está atrás  del  control del impulso sexual y de las diferencias  de  gCnero. 

2.- Los Jdvenes y La Salud Sexual ’;* 
El 40.50h de ].a población  del  mundo  es  menor de 25 afios y 18.7 06 está  entre los 10 y19 años.  En 

las  regiones de Asia, ,*ca y L2atinoam6rica,  la proporción de la poblaci6n joven es  aun  mayor : 

10s menores  de 25 años  son el S3.60,’0 y la población  entre 10 y 19 aiios es  el 20.194~ 

PIIixico es un  país  de niños y jóvenes, el 38.606 de la  población son &íos y niñas de entre 0 y 14 

años de edad y el 29.6% son jóvenes de 15 a 29 años.  Estos  dos grupos concentran más de  las dos 

terceras  partes  de la población  nacional,  al  acumular 68.2 *O del totd de  habitantes  en  este  país. 

En la mayoría  de los países la juventud es  la  más  expuesta  a  las  consecuencias  de la falta  de 

informacicin y de servicios en materia  de salud scxual.  Altos  niveles  de  embarazo  precoz,  tasas 

significativas de abortos  clandestinos o practicados en malas  condiciones,  mortalidad  materna 

elevada y pérdida  de  oportunidades  es el precio  que  pagan  los  jóvenes,  además  de la amenaza 

latente  del SIDA. 

Los jóvmes son  un  sector de la población  que  necesita  mucho  mayor  atención de la que 

ordinariamente  reciben,  pero  sobre  todo  información  veraz y accesible,  cuestión  que  aún  en 

nuestros días no se  presenta de manera  tan  fluida y abierta  como  algunos  quisieran. 

Datos recabados en Marcela Eternod Arámburu. “Los j6venes en h4Csico” en ReFista JOVENes . C u í .  
Cpoco,Ailo 1, no.1 .hl$xico,D. F. juho-septiembre, 1996. pp. 12-23 ; y en Alfonso Lop& JuBxez. “Hacia una nueva 
cultura : La salud sexual” en José Angel Agdar Gil, comp. Hablemos de sexualidad : Lecturas.C(3NAPil)- 
MEXEAM. México. 1P96. 
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Los jóvenes que  abandonan los estudios,  generalmente por razones  económicas o desintegración 

familiar  están  expuestos  a embarazos no planeados,  desencadenando  toda una serie de problemas 

posteriores  tanto indi~iduales como sociales. 

La educación  sexual  tiene  efectos  slgruficativos : entre  las  jóvenes  menores de veinte años que 

tienen  relaciones  premaritales, el 28% de las que han asistido  a  cursos de educacicjn  sexual uhhzan 

anticonceptivos,  mientras  que  sólo  el !??/o de  las  que no han  asistido a cursos los emplean,  cuestión 

verdaderramente Amante  si obsenrrunos que la explosión  demográfica  se  encuentra  en  la  base  de 

innumerables  conflictos  nacionales. 

Por otra parte. en la Conferencia  Internacional  de  Población y Desarrollo, celebrada en 1994 en El 

C.airo, así como la  Conferencia  Mundial  sobre la Mujer,  celebrada  en 1995 en Beijing,  se 

demandaron  ampliamente  los  derechos  de  los  jóvenes a la educación, la información y la asistencia 

en  materia  de salud reproductiva,  e  instaron  a los gobiernos y a las  organizaciones  civiles  a 

establecer  programas  apropiados  para  responder  a las necesidades  especiales  de los jóvenes.  Pero 

en algunos países como en  el  nuestro,  todavía  no se han tomado las  debidas  providencias  para 

llevar  a  nuestros jóvenes mfomacibn confiable y de  primera mano? así como  un  servicio  de  salud 

especializado y exprofeso  para ellos  en mataia de  sexualidad  que  incluya  todas  sus  problemáticas. 

3.-Sexuacidud Juvenif' 

3.1- Temas y Ambitus. 

Las investigaciones  sobre  sexualidad  juvenil en México  son  impulsadas  por  el  gobierno  a partir de 

los mandatos  del Aiio Internaci.om1  de la Juvmtud, proclamados  en 1985 por la OIiTJ. 

Los estudios  revisados  nos indican que la sexualidad  en  los jbvenes mexicanos se expresa  en  una 

gran  diversidad  de  comportamientos,  cuyas  si@kaciones  varían  según  la  edad,  el  género, así 

como entre los grupos socioeconómicos,  urbano-rurales y étnicos,  aunque  cabe  acotar  que  aún no 

son los suficientes para poder  dar un dictamen  categrjrico y global  acerca de sus  prácticas,  pautas y 

sobre todo de sus  propias  concepciones. 

Los estudios  sobre sesudidad juvenil  comienzan  al  fmal de la dkcada de los  ochenta, es decir, nos 

encontramos a tan st510 diez  a3os de sus inicios . 

'' Elsa Nely Gntiérrez. "Sawdidad J u v d  m José Antonio Pa& Islas y Elsa Patricia Maldonadn Oropeza, 
compiladores. Jdvenes : Lana cvnluacicin del cmocimieato. Tomo I1 .Causa Joven, México ,1996, 
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El  enfoque  inicial  de los estudios fue predominantemente  reproductivo, la población  estudiada  ha 

sido  sobre todo, las  mujeres  en  edad fértil, descuidándose  las  connotaciones  subjetivas  de la 

sexualidad,  tales  como  el  deseo,  el  placer y los afectos.  así como  su relación con las  regulaciones 

morales y el poder en las  esferas  privada y publica. Lo que nos habla de  la  existancia  de  oquedades 

importantes en las  investigaciones y se  distingue con claridad una linea  modelada  por los 

problemas más visibles y palpables,  que no reflejan el transfondo  real dt: Cstos. Los objetos  de 

estudio se han  definida a partir de dos preocupaciones : una  demográfica y otra mCdico- 

psicol6gica. En la década  de los noventa nace un nueva  concepto , el enfoque de la Salud 

Reprorlu&va,  el  cual  va a subrayar  por un  lado, los derechos de la mujer, y por otro,  la  perspectiva 

de g h w o  

3.2- A&fitodos y TLcnicas más t~tilizaclos, 

Con un parahgna positivista  centrado en la  búsqueda  de las causas  de  los  fenómenos, las 

investigaciones socidemográficas, epidemíológicas y psico  sociales  analizan  las deteminantes 

próximas de: las  prácticas  sexuales, de la  fecundidad  adolescente y del SlDA. 

Se hacen  descripciones,  estudios  analíticos,  retrospectivas,  prospectivas y cortes  longitudinales ; 

también se ap l i~m disefios cuasi-e~perim.entales para  evaluar  el  impacto de senicios. Los tres 

enfoques tienden  a  favorecer un nivel de análisis macro que busca  explicar  patrones regdares para 

la  generalización  de  los  hallazgos. 

Cobra  importancia  el  enfoque  antropokógico y los mktodos  etnográficos  que  revelan la sexualidad 

como una producci6n  eminentemente cultural. 

Tambien los estudios  cualitativos  consideran el uso y recolección de una gran variedad de 

materiales  empíricos  (observacibn  participante,  estudios de caso, experiewia personal, 

introspección,  historias  de \ida! entrevistas,  textos  de  observacibn?  histdricos y de interaccicin)  que 

describen  los  momentos rutinarios y problemáticos,  además de sus sigfuficados en la vida de los 

individuos y ayuda a profundizar en el discernimiento  de  la  sexualidad, ya no úricamente a nivel 

generid, sino que pennite ampliar  nuestro  panorama y sentar bases mis sdidas en la investigación. 
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4. I - Los Esh&x Socias;lemogmk$cus. 

ESCOLrlRIDrn. 

El peso relativo de la fecundidad  adolescente  en la fecundidad  total  es  mas  elevado en los grupos 

de  menor  escolaridad y en las Leas rurales. En 1992, S8O/O de la población  femenina  de 6 a 14  años 

asistían  a algún centro de enseñanza,  mientras  que  entre  los  hombres la tasa  de  asistencia  era  de 

S9.60h. Las diferencias  en el 1 4 ~ 1  de asistencia  a  la  escuela  entre  hombres y mujeres se acentúan 

en los gtupos de edldes comprendidos  entre 15 y 24 dos. 

De  hecho,  entre 1990 y 1992 se  da una ligera  disminución  de  la  asistencia  a la escuela entre la 

población  de 15 a 24 años, de  la  cual  las  mujeres fberon menos  afectadas. Lo  anterior  puede 

obedecer a una mayor  presión familiar hacia los varones para aportar ingresos al hogar y 

consecuentemente  abandonar la  escuela para integrarse al mercado de trabajo.  Aunque a ultltimm 

fechas y de manera  paulatina,  esta  tendencia  ha  venido  decreciendo y cada  vez mis mujeres 

incursionan  en el medio  laboral  a  distintos  niveles. 

NUPCI*4LIDL4D. 

El modelo  de  matrimonio  que la iglesia  católica  trajo  a Amética, condenaba la actividad  sexual y la 

reproducción hera del  matrimonio. Sin embargo, los niveles  de ilegitimidad existentes  desde la 

boca  colonial,  prueban  que la prescripciones  eclesiásticas no se cumplen  de  manera  estricta.  Según 

los datos  del  censo  de  1990,  en  México, la edad  promedio  en  que  se  realiza  la  primera  unión es de 

22.0 para  las  mujeres y 24.2 para los hombres. Si se  considera só1o a los unidos  mediante  el 

matritnonio, la edad es de 23.2 para  las  mujeres y 25.0 para los  hombres. Lo que  sigmfica  que  hay 

un retraso en la formalizaci6n  de la unión, a la vez  que  se observa qui: las mujeres se unen y casan 

antes que los  hombres.  Se ha probado  que una mujer que se casa  muy joven con un hombre vanos 

años mayor tenderá a conservar los valores heredados y a no cuestionar las  decisiones del marido. 

Por otro lado, SG ha  comprobado en 10s ultimos años que la cifra de hijos premaritales  ha  crecido 

entre  las  mujeres de 15 a 19 años comparada con l a s  de 20 a 21 años (3596 y 30 ?/b 

respectivamente en 1987), por lo que se hacen  urgentes  programas  nacionales  con  enfoques 

regionales  (surgidos  de  diagnbsticos  locales) que reviertan  esta  tendencia. 

2q Ibidem, 



48 

PRACTICAS  SEXUALES, ANTICONCEPCION Y ABORTO. 

Se&n  estimaciones  de  Welti y Grajales, la edad a la cual las  mujeres  mexicanas  tienen su primera 

relacibn  sexual  es  alrededor  de  los 18 años. 

La  primera  relación  sexual esth muy prbima a  la  primera  unión en la  mayoría  de los casos. 

Una parte  importante  de  las  mujeres en pareja,  que han tenido  hijos y se  unieron  antes  de  cumplir 

20 ,a.Ílos, bieron  un embarazo  premarital y el nacimiento  de  su  primer lujo ocurrió  antes  de  unirse. 

Las adolescentes  sexualmente  activas  están  menos  dispuestas a usar  métodos  anticonceptivos que 

las mujeres de mayor  edad, y cuando  lo  hacen,  recurren  por lo general a d todos  menos efedvos 

(retiro y ritmo), lo que  quizás  no  necesariamente  indique  irresponsabilidad sino fdta de 

información. 

Alrededor del 19.8% de las  mujeres  entre 15 y 49 &os de edad, alguna vez  embarazadas,  habían 

experimentado un aborto (una de  cada  cinco).  Entre  las  mujeres más jovenes,  de 15 a 19 alios, la 

proporción  ascendió a casi 109,G7 lo que  sigrufica  que  la  mitad  de l a s  mujeres  que  han  tenido un 

aborto se encuentran en este  rango  de edad . Un ejercicio  de  estimacirin  realizado por el CONAPO 

calcula en 220,000  abortos  anuales  para el periodo  90-92. U n a  de  cada 5 mujeres  entre IS y 40 

aiios han  experimentado  algún  aborto, y 60.6 de  ellas han tenido más de uno. La información de las 

encuestas demogificas indican que la taqa global  de abortos ha descendido en las  últimas dos 

décadas,  probablemente  esto se deba a un mayor uso  de mCtodos anticonceptivos. 

En UIXI encuesta  sobre  sexualidad  juvenil?  realizada en la CD. de  México  por la SSG se encontró 

que el 4296 y 2 3 O . Ó  de  los  muc.hachos y muchac.has habían tenido  relaciones  sexuales al menos una 

vez, a una edad promedio de 16 y 17 &os respectivamente y, que el 6426 de !os muchachos se 

iniciaron  con  una  prostituta. El estudio edocado a h salud reproductha, reveló  que  sólo  el 349.6 de 

los adolescentes  sexualmente  activos  habían  utilizado  un  anticonceptivo  la  primera  vez, Biendo el 

ritmo, el coito  interrumpido y el condón los más mencionados. Esto es de alguna  manera 

preocupante ya que los jóvenes no es th  empleando  los  métodos más eficaces,  tal  vez  por  que  las 

nomas sociales les impiden  el  acceso  con  libertad y confianza a los m;is seguros. 



4.2- Estudios A/fe'dicos y Epidenziokógicos. 

LA REPRODUCCION JLJVENLL. 

En  un  estudio  sobre  la  desinformación  en  torno  a los mktodos  anticonceptivos  entre  adolescentes 

embarazadas que se  aplicó a 90  mujeres  entre  12 y 19 años,  que  acudieron a conwlla prenatal o de 

urgencias  en  el  Hospital  de Ghecologia y Obstetricia,  se obsend que el 75.5696 no tenía 

conocimientos mínimos de  anticoncepción, el 63.24% sólo los conocía y al 5.88% nunca  les  habían 

hablado de ellos.  El 74.404 de estas jóvenes tenían  secundaria  terminada, y el 16.694 solamente  la 

primaria. El 50% (la mitad) no deseaba  el embarazo, el 2504 (una de  cada cuatro)  intentó  abortarlo 

y scilo el 2.2 0.b lo consiguió. 

Un estudio de tipo clinic0 hecho  en  el  Hospital  General  de  Tijuana tratG de  cletztminar  la 

prevalencia y factores de riesgo para  complicaciones  obstktricas  en la adolescente y su comparacirin 

con la  poblacírin adulta. 

Se encontri,  que  aunque l a s  adolescentes  utilizan  anticonceptivos,  acuden menos a los senicios de 

salud  que  las  adultas.  En  relación al embarazo  se encontró que hay  una  mayor  frecuencia  de  partos 

distólicos y cesáreas en las  adultas y una  mayor  frecuencia de abortos y amenazas  del mismo en 

adolescentes,  esto  en parte debido a la falta de su desarrollo fisico. Los productos  de  las 

adolescentes  tuvieron  una  edad  gestacional de 2.9 semanas  menos  que las adultas  (dieron  a luz 

veinte dias antes). El grupo de l a s  muchacllas acudi6 a un coEtrol  prenatal  en  un 33.59'0 de los 

casos ( 113 parte),  mientras  que las adultas  acudieron en un 54.206 (mis de la 14 de ellas).  Situación 

en la que la madurez y responsabilidad  deben  tener  incidencia. 

EL 'L?H-SIDA. 

A nivel  nacionaL  la  epidemia  del 'G'M-SIDA ha presentado  tres  tipos  de  tendencia en cuanto  a su 

magnitud : 

1 .- Crecimiento lento de 1983 a 1986. 

2.- Crecimiento  de  tipo exponencid de 1987 a 1990. 

3. - Crecimiento  esponencial  amortiguado  con  tendencia  a la estabilización a partir  de 199  1. 

En  cuanto  a Ias formas de transmisión  el SIDA en htCxico se observa un patrón  cada vez mis 

heterosexual  (relación  hombre-mujer) y mas rural.  Hasta el 1' de julio de 1996 se  habían  registrado 

27,950 casos,  estimándose  como  no.  real 39,939. 
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La  mayor  parte de los  casos notifkados ( 870/O) ocurrió  entre  los grupos de 20-49 afios ; un 86% 

correspondió a hombres,  quienes  están 6 veces  más  afectados que las  mujeres.  Puede  decirse  que 

los grupos jut2des son. los más  afectados . 

Los registros  de la epidemia son una fotografía  tardia de una infección que o ~ u i ó  en el 7096 de 

los cams en las etapas dc la  adolescencia y juventud (como sabemos, el virus tarda diez años  en 

promedio en manifestarse). 

3.3- Est~~cliox Psjcosocides. 

SEXUALIDAD Y EILISARMO EN ADOLESCENTES. 

Las relaciones sexuales de las adolescentes  no  suelen  darse  por  promiscuidad o por  que  quisieran 

"probar  su  feminidad" ; más bien se produce en  un  contexto  de  afecto y comprensión, 

generalmente  con  el  novio. Las muchachas  que  han  iniciado  relaciones  sexuales  tienen  menos 

amigas  que  estudian,  tienen  más  comunicacibn con sus amigas, quienes  aparentemente  desarrollan 

actitudes más fiberales  sobre  el sexo, la mticoncepci6n y el embarazo. 

Así mismo  reportan  una  aceptación  sigmficativamente  menor  de los valores  tradicionales  familiares, 

a la vez  que  menor  comunicación  con  la  madre. 

Las principales  razones  por las cuales las  adolescentes no usan anticonceptivos son: lo inesperado 

de la relación sexual y el  deseo  de  un  embarazo.  Algunas  otras  abandonan  el  método  por haber 

experimentado  efectos  colaterales. 

LA EDUCACION DE LA SEXTJALDD. 

Según 1s Encuesta  Nacional  sobre  Sexualidad y Farmlia en  Jrjvznes  de Educacih Media Superior, 

la principal persona con  quien  las  estudiantes  intercambian informacin sexual  es  la  madre (54?/0), 

en  tanto que: para  ellos (534.6) es un amigo. 

El 400.b de los  estudiantes,  reportaron  haber  recibido  información  sobre  sexualidad y 

anticonceptivos por parte de  sus  profesores. A pesar de ello, el 39.1941 de los  jrjvenes  que habían 

tenido  relaciones  sexuales,  declararon nc haber  utilimdo ningún método  anticonceptivo en ].a 

primera relaidn, lo que  manifiesta  que  el  manejo de la  información  no  necesariamente  se traduce 

en  uso o empleo de: algún  método . 
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El IMIFAp realizó  un  estudio sobre el  impacto de los  cursos  de  educación  sexual  "Planeando  tu 

progama elaborado  conjuntamente  con MEXFA4M en 1988. Aplicando  un  diseño  cuasi 

experimental  que  abarcó a 1632 estudiantes  de  preparatoria, se encontró  que : 

1 .- El curso no  modifc6 la  actividad  sexual  de los adolescentes. 

2.- Que s i  si curso  se impartia antes  que los adolescentes comenzaran a tener  relaciones  sexuales, 

se  incrementaba la posibldad del uso de anticonceptivos. 

3.- Se mejoró el  conocimiento sobre sexualidad y uso de  anticonceptivos. 

Otro eshdro realizado por el IMlFAP consisfió  en  una  Encuesta  Nacional  de  Opinión  a Padres y 

h4adres  de  Familia. Los resultados  mostraron  que el 9906 conrider6  que el curso de  educación 

sexual  impartido a sus hijos en la secundaria  había sido de  suma  importancia ; el 97% a f m b  que 

de haber  tenido  un  curso  semejante en su juventud les hubiera  ayudado a prevenir  sus  errore6 y 10s 

hubiera  preparado  mejor  para  educar a sus hijos. Cuando se  les  pregunt6  acerca  de  incluir  en el 

curso  temas  como  anticoncepción,  planificaci6n  familiar y sexualidad,  el 8406 estuvo de acuerdo 

,506 expresó desacuerdo y el resto no respondii,. 

SIGNJIFIC.AI3OS DE LA SEXTALIDL4D 

Un  estudio  de  enfoque  psicosocial  cualitativo  intenti, un acercamiento a los  cambios  generacionales 

en los  sigmficados  de  la  sexualidad femenina, a travks  de  entrebistas  profundas  con  abuelas,  madres 

E: hijas. Se espresa una  gran  influencia  de  la  primera  generacibn  sobre la segunda y una  fractura 

que  empuja y orilla a las madres frente a las nuevas  condiciones  de  sus hijas. 

A pesar  de  que  las  muchachas  de la  nueva  generacibn han logrado  percibir  la sexualidad como  una 

experiencia no asociada  necesariamente  a  la  reproducción y dan  cabida  tanto al deseo  como al 

placer  en  sus  prácticas  eróticas,  la  relacibn vartjn - mujer y activo  pasivo pemanecen, y las 

experiencias  premaritales ahn se  encuentran  arraigadas en la  culpa y el  estigma  di:  los sucio y 

perverso. Sin embargo, las jijvenes  sostienen  en  el  discurso,  el  reconocimiento a la sexualidad 

corporal y al derecho  de  informarse para dialogar  abiertamente  sobre  estos  asuntos  con la pareja. 

Situacibn que contrasta con la realidad, en donde se observa  una  desvinculacirin  entre  lo  que se 

piensa y lo que se practica. 

El manual "Planeando tu Vida" h e  utdizado como ,pia en la aplicacih del taller de sexualdad como insumo para 
la elaboracibn de esta investigació~:. 
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LA iL.IASCULW,rn. 

El enfioque de genero es un  impulsor para el  estudio de las 

respecto  están  ofreciendo  las  primeras  explicaciones  culturales 

masculinidades. Los estudios a este 

en  que  se  sustentan las relaciones  de 

poder  entre los sexos, los mecanismos  autodestructívos  del  cuerpo y la  violencia  hacia  otros 

cuerpos, asi  como  su  relación con las  desigualdades  socioeconómieas. 

En un  estudio  sociológico  realizado a base  de  entrevistas a jóvenes  de  di€ermte nivel 

socioeconómico en las ciudades cle M&co, Guadalajara y Monterrey, se encontró que existen 

nuevos  estilos machstas con algunas variaciones según la clase  social. De los que  aceptaron  tener 

experienci? sexual, sólo el 120ó recune al uso de anticoncepti-vos ; el motivo para no usarlos es que 

los  consideran  “cosas de mujeres“,  eso  opinaron  el 65% de los desempleados, el 54% de los  que 

trabajan y el 3200 de los estudiantes. 

Directamente G I I ~ O C ~ &  a la  sexualiclad masculina de jóvenes de 17 a 24 años  de un barrio al 

poniente  de  la  cd.  de hlCxieo, una  investigaci6n  constata  que  la  sexualidad y la  violencia  son  dos 

dimensiones findamentales para el  aprendrzaje  genérico  de  la  masculinidad  hegemónica,  ambas 

i-maginaria y fisicamente relacionadas  con el cuerpo.  La  sexualidad  genitalizada,  se  presenta  como 

la forma de  medir  la  masculinidad y la  hornofobia es el  estigama ante lo femenino. L a  caUe y el 

barrio son los refermtcs de identidad  espacial  donde se aprende y se  ejercita el ser  “bien hombre”. 

Es por medio  de  la  sexualidad  que  se  marcan  notoliamente los límites  del  poder  entre  los  varones. 

Los genitales son las metáforas  preferidas para medir el  poder y expresar  orgullo,  prepotencia y 

humillación (“tener huevos”, ‘’valer verga”). 

Las relaciones homoer6ticas con pmetraci6n genital son aceptadas  siempre y cuando smn activos 

(penetradores), La hornofobia  es  un  rasgo  general,  se  estigmatiza  con  menos  precio  a los “putos”, 

término  recurrente  para  desvalorizar  a un hombre ; se  aplica  igualmente a los  desleales y débiles,  es 

una de las mis graves  afrentas a otro hombre. El aprendizaje  de la  masculinidad  hegemcinica  es  una 

resccih an.te la adversidad social y económica,  un  referente i.deológico y prjctico a travis del  cual 

se une el gt-upc) y se miden l a s  lealtades. 

La sectorización de las disciplinas  de  las  ciencias  sociales y mCdicas, respecto a los campos  de  la 

psicología y la  antropología:  refleja  el  quebrantamiento  de la sexualidad  juvenil  actual : 

ínstitucionatizada  en los centros de informitica y de  salud, no reflesionada  en su dimensicin 

subjetiva y blanco  de la opresión euItural. 
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La  búsqueda  de los orígenes  de  la  educacibn  sexual en México nos  ofrece un panorama  sobre lo 

que ha sido la evolución del pensamiento  del  pueblo mexicano con  respecto a las diferentes 

problemhticas de la sexualidad. 

L a  información  representa en el desan-ollo  de  nuestra  historia  un  problema clave para el avance  de 

los  temas de sexualidad ; en un principio se pensaba  que  el informar a íos júvenes y aim a  los niños 

podría ser la  puerta para la  cormpcibn  de  la  moral  en  los  menores, o peor  aun, los orillaría a la 

promiscuidad. 

Así como a lo largo de nuestra  fxstoria  encontramos  una  doble  moral  que  se  ejerce  entre los 

hombres y las  mujeres , de  igual  manera  encontrarnos que las hombres  deben  tener Sonnación 

acerca de los temas de sexualidad  aunque  muchas  veces por medios  erróneos ; mientras  tanto a las 

mujeres sólo se les  proporciona  casi al momento de contraer  matrimonio y de  manera  escasa. 

No es sino hasta el desarrollo de los medios de información  cuando  se  comienza a dar  una mayor 

apertura a la  d&sirjn  de  los temas de la  sexualidad  humana ; problemas como la  sobrepoblación y 

las  enfermedades de transmisión sexual obligan a la sociedad  mexicana a difilndir  la dolmación 

en  distintos  sectores  de la población7 como a los niiios los jóvenes y l i~s  mujeres. 

Si tomamos en cuenta  que en la ac;tualiciad México es un país de  jóvenes . nos  percatamos  de  la 

importancia  que tiene la  educación y la  información  para  el  adecuado  desarrollo  social de los 

jóvenes que  representan el futuro del  país. 

Por otra  parte,  es  importante  señalar  que  el  nivel  de escohidad se ha  incrementado  en  los  últimos 

años y que en este rubro las  mujeres  han  aumentado el nivel de educacih y permanencia m las 

escuelas.  Esto  resulta  significativo ya que la escuela  puede  ser  considerada como un  medio Óptho 

para  proporcionar  información  sobre la sexualidad en la juventud. 

Los problemas que se  derivan  del  ejercicio de la sexualidad  irresponsable  debido a la  falta  de 

informaci6n  educacidn  u  orientación  adecuada ? abarcan a la  sociedad  en  general,  pues  se  llegan a 

convertir en conflictos de tipo social, econhicos y de  seguridad  trascendiendo el nivel individual. 

Desde l~ace diez años se han  realizado  investigaciones de sexualidad de manera formal en nuestro 

pais en un principio &as fueron edocadas al tema  de  la  reproduccicin , pero  poco  a  poco se han 

ido agregando otros aspectos como el  deseo,  el  placer y el  desarrollo  emocional y psicoló&o que 

conlleva el ejercicio  de la sexualtdacl. 



En los  estudios se aprecia  una  división  con  respecto  al  género  en  las  problemáticas  sexuales, 

principalmente  gen.eradas  por b falta  de  información ; las mujeres se casan a una  edad más 

temprana quc los hombres, la edad de las mujeres  con  embarazos  no  deseados ha disminuido,  se 

incrementa el numero de abortos en las  mujeres de: menor  edad  con  las  consecuencias  que  acarrea 

la ilegalidad  del  aborto en híixico. etc. 

En general,  se  reconocen  más  problemas  en  la  mujer - debido en buena  medida  a  la  cultura  moral 

que ha imperado en la sociedad  mexicana - Cstos se  refieren  principalmente a la  salud y a su 

integidad como  seres  humanos. 

Es necesario  que  se  implementen  campaiias mfomativas, no solamente  respecto a la  salud 

reproductiva  que se da  mayormente  en el sector  salud, sino tambiin que  se  presente  mformación 

acerca de los derechos de fa mujer  sobre  su  sexualidad. 

Por otra parte, despuCs  de  esta  revisi6n bibliogifica, pareciera ser que la mayor  parte  de  las 

problemáticas  sobre  sexualidad  atañe a las mujeres : carencias  de  tnformaci6n  a  nivel f d a r ,  

barreras en la comunicación social (en  cuanto  a  sus  dudas,  inquietudes,  experiencias), G I T ~ W L ~ S  

no deseados, abortos. etc. Y pareciera  ser en el caso de los hombres  estos  problemas se  minimizan. 

Esto  podría  resultar p~micioso, ya se  podría  pensar  que : “los hombres  no  carecen de  información 

a nivel familiar  al  respecto ; no  tienen  obstáculos  en  la  comunicación  social  (ellos  pueden 

expresarse  abiertamente  sobre  sus  inquietudes,  experiencias y deseos) ; m los estudios  sobre 

embarazos no deseados y abortos no es  tomacia  en  cuenta  su  coparticipación  en istas 

problemhticas. 

En cuanto  a la utilizacih de los métodos  anticonceptivos en México,  se  puede  decir clue es todmin 

un tema  escabroso y pol6mico : se  aprecia  una  mayor  difusión  de  estos. sin embargo los 

conocimientos  que se tienen  acerca de su  funcionamiento y utitizaci6n son minimos, y en los 

jóvenes se  presenta  nuevamente  una barrera en el acceso a la infomacibn. 

El SIDA, las edermedades de  transmisión  sexual, los embarazos no deseados.  etc.  representan 

problemas  reales y cotidianos para los jóvenes que en esta lpoea se  encuentran en una etapa  de 

transicih en et cual chocan con  los  valores  tradicionales,  familiares y morales  que  aún  persisten. La 
cultura  del  machismo  se  puede  apreciar  en  nuestra  sociedad . 
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Estas ideas chocan  con  la  necesidad  apremiante de cambio, y los jóvenes de hoy presentan 

actitudes  aparentemente  contradictorias,  pues  por  una  parte exigen una mayor  información y 

comunicacibn y por  otra awptan los  valores y la educacibn  tradicional, aunque existe desde hace 

varias dBcadas una tendencia a su transformacih 
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CAPITULO 

IV 
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METODO 

PL4NTE4MlEWTO DEL PRC)BLCzil[A : 

¿Cuáles son 10s valores y referzntes  identitarios  en  relacibn  a la Sexualidad de los jbvenes de 

Tlalmanalco,  Estado de México '? 

JUSTIFICA ClUH : 

Con  respecto r? la sexuahdad,  sabemos  que como un sujeto  con  identidad  colectiva, la juventud 

mexicana ha desarrollado sus propios  estilos  sexuales  entre los sectores  estudiantiles y urbanos  del 

país. Se tienen  expresiones menos conocidas entxe  las ckwes populares y comienzan a emerger y a 

reconstruirse  dichas  prácticas  en las comunidades  rurales. Por ello  considerarnos  importante 

obtener  información que arroje luz sobre los  distintos  comportamientos y niveles de prácticas 

sexuales  en los jbvenes de Tlahanalco, población ubicada entre el mundo  urbano y rural. 

La investigación sobre los  valores de los jóvenes nos pelmite acercamos a los elementos que 

forman parte de sus referentes  de  acción ; a la  composición  parcial o estructurada  de sus 

cosmovisiones ; a intentar  vincular los sentidos y los si.&kados de sus vidas en las actitudes  que 

ellos asumen. 

Por otro lado,  el  acercamiento al conocimiento de sus referentes  identitarios  nos ayuda a analizar la 

conformacion de referencias socides co~nu elementos  orientadores y otorgadores de sentido  en los 

jóvenes. 

OBJETI?4Q GEiVER4L : 

Conocer  cuáles son los valores y referentes  identitarios en relación a la sexualidad de  los  jbvenes  de 

Tlalmanalco, Edo. Mex. 

OBJETIVOS ESPECIRCOS : 

1. - Evaluar los conocimientos  generales de los jbvenes sobre el  tema de la sexualidad. 

2.- Conocer kzs experiencias y expectativas que tienen los jóvenes sobre l a s  relaciones  sexuales. 

3.- Indagar  las  actitudes y valores  en  ellos  respecto  a  la  sexualidad. 

4.- Establecer  los  referentes  identitarios mis relevantes en los jóvenes. 

5.- Identiftcar los  espacios de interacción sexual de los jirvenes 
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.H2POTESiS : 

Hi : Los conocimientos  generales  sobre  sexualidad  en los jóvenes se incrementan al recibir 

mformacibn al respecto. 

Hi : Las relaciones  sexuales  en los jbvenes a h  no se han presentado en la  mayoría de los casos. 

Hi : Las  expectativas  sexuales  de los j6vent;s se diferencian  según el ghero. 

Hi : Los valores y actitudes de tos jbvenes en relación a la sexualidad  son  abiertos e incluyentes. 

Hi : El referente  identitario más destacado es la farmtia. 

Hi : Los espacios de interaccih sexual  de los jóvmes son exclusivos. 

ESPECIFICACiC?N DE PXRL4BLES : 

V,4LORES - Referentes a la  finalidad o el  sentido  de  la vida J y que  se  relacionan  con  la foma 

COMO se  trata  de vivir o la manera  corno se consignan las finalidades  de la existencia.’ 

REFERENTES  IDENTITARIOS O DE IDENTIDAD. 

Referente - que se  refiere  a una cosa.’ 

Identidad - Individual : carácter  distintivo de un individuo : lo que somos, nuestros  roles y 

nuestras capaeidadm3 

- Social ; el con.ocimientn  por  parte  del indhiduo que pertenece a cit;rtos grupos 

sociales, junto con la  sigranfeación  emocional y valorativa de csta  pertenencia.‘ 

SEXUALDAD - Proceso  que  abarca  desde el nacimiento  hasta  la  muerte  e  involucra  sentimientos, 

emociones,  actitudes,  pensamientos y comportamientos,  así  como  aspectos  fisicos y procesos 

fisiolbgicos. La sexualidad  también  incluye lo referente al  impulso  sexual, la posibilidad  de  gozar y 

de procrear.  Cuando una  persona  crece en una  sociedad  empieza a comportarse  de  ciertas formas 

que la cultma determina como apropiadas  para cada sexo. Esto  incluye  la  canalizaci6n de los 

deseos  sexuales,  la  identidad y los papeles sociales.5 
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DISZGUS DE mmsmxx~~v : 

En el presente  trabajo  se han utilizado  los dos tipos de investigación  que  se  emplean  en  las  ciencias 

sociales : 

1 .- Investigacibn  cuantitativa ; cle tipo no experimenta?, ya que no se manipulan  deliberadamente 

variables ; longitudinal  porque se recaba mfomación  en das tiempos &erentc=s ; da evolución  de 

grupo, al  evaluar  cambios en grupos  específicos. 

2.- Investigación  cualitativa ; exploratoria  ya  que  se  pretenden  explorar algunos datos mas bien  que 

verificar o contrastar  una  hiphtesis  concreta ; indirecta,  en  funci6n  de  que se busca captar el 

contenido  soterrado  del los datos que arroja el instnunento. 

MlJESTRAS : 

Para la investigación  cuantitativa - los alumnos  tanto  hombres  como  mujeres  de los seis gupos de 

tercer  año, de ambos turnos ( cuatro  matutinos  y dos vespertinos ) de  la escuela secundaria  “Laura 

hfindez de  C.uenca“  de  Tlalmanalco, Edo. Mex. 

Para la  investigación  cualitativa - De los mismos grupos de tercer  año,  en el turno matutino SG 

formaron dos p p o s  focales integrados  por ocho alumnos  cada  uno;  dos  estudiantes  por  cada 

grupo. Se eligieron 5096 hombres y 5006 m.ujeres que residieran en. la  cabecera  municipal. Tambitn 

se fonnó un grupo focal en el turno vespertino conformado por ocho elementos,  cuatro  alumnos 

por  grupo, de igual manera se eíigieron 50% hombres y 50% mujeres  que  residieran  en la cabecera 

municipal. 

INS’TR I LtfElVTOS : 

1.- Cuantitativo - cuestionario  de 54 items  dividido  en  tres  secciones : conocimientos  generales, 

experiencias y expectativas y valores. 

2.- Cu‘alitativo - entrevista  de grupo enfocada a cuatro  dimensiones  de la sexualidad : identidad. 

valores,  espacios y prohlemiticas. 
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PRUCEDL\IIE.O : 

1.- Cuestionario - Se aplicó  a  todos los estudiantes de los distintos  grupos de tercer año de la 

secundaria federal “Laura byfkndez de Cuenca”, en dos tiempos diferentes, al inicio  del  taller  de 

sexualidad6 y al término de iste. El taller fue llevado  a  cabo  en la  casa de la cultura ‘*X~~hipi!li” del 

municipio  de Tlabnalco. Edo. “éx., de  los  días 10 al 14 de  marzo  de 1997 para los cuatro 

grupos  del turno matutino (El reporte  de los talleres  se  encuentra  en la parte de “ANEXOS”). Se 

llevó a cabo en sesiones  de dos horas  dialias por cada  dos gtupos. Para los dos grupos del turno 

vespertino  el  cuestionario se apfic6 de la  misma  manera, pero el taller tuvo lugar en el  aula  de \<de0 

de la escuela. El tiempo promedio  en  que  se  contestó  el  cuestionario fue de 16 minutos. 

2.- Entrevistas - Fueron realizadas a dos grupos de ocho integrantes  cada  uno en el turno matutino 

el día  martes 24 de junio de 1997, de las 9 :O0 a las 1 Z : O 0  hrs., y de  las 11 :1 S a  las 13 :O5 hrs. 

respectivamente. Los grupos focales se  encontraban  compuestos  por la mitad  de  hombres y la  otra 

de mujeres.  Por los objetivos  particulares de la investigación,  los  sujetos  debian  residir  en la 

cabecera  municipal, por Io que  antes de integrar  cada grupo, inquirimos  sobre la procedencia de los 

distintos alumnos. 

De ellos, el profesor en turno eligió  dos  estudiantes  de  cada  grupo. En el. turno vespertino  se 

emplearon los mnkmos criterios,  con  la  excepción de que al existir sólo dos grupos, se  escogieron 

cuatro  alumnos de cada uno de ellos. Esta  zntrevista tuvo lugar  el  día mi6rcoles 25 de junio a las 

14 :o0 llrs. 

Las  tres  entrevistas  se  llevaron  a  cabo  en el s a l h  de maternaticas  de  la secundaria desarrollándose 

sin contratiempos, en un  ambiente  de  disposición y cooptratitidad. Para efectos  de un análisis 

posterior,  las  entrevistas keron grabadas en su totalidad. 

- 
‘ Este taller se re&@ según el conterido del blanual ‘‘Plarmndo tu Vida”, de Susan pick. 
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CAPITULO 

V 
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Se aplicaron 196 cuestionarios previos a la impartición  del Mer  y 192 cuestionarios  en la  última 

sesión  del  taller,  dándonos un total de 388 cuestionarios. 

En la  primcra  parte  del  cuestionario, se trabaj6  con los conocimientos  sobre los temas  de 

sexualidad.  El  instrumento  contaba  con 14 items  de  opción  múltiple sobre temas  de  enfermedades 

venéreas , anatom’a y mttodos anticonceptivos . En el pretest  aplicado  antes  de impartír el  taller las 

calificaciones alcanzadas por los almmos en cada grupo fueron las  siguientes : 

En e! turno matutino d grupo A obtuvo 5.6 ; grupo B ,5.7 ; grupo C , 5.8 y grupo D, 5.6. En el 

turno vespertino  las  calificaciones  se  dieron de la siguiente  manera : grupo A, 4.9 y grupo B, 5.3. 

En la última sesión  del  taller se aplicó  nuevamente  el  cuestionario  con  los mismos items. En esta 

ocasión las  caWkacíones  se  incrementaron en todos  los grupos, en el turno matutino  el _mpo A 

incrementó su cnlifcación a 6 ; el gupo B a 6.6, el grupo C a 6.4 y el grupo D a 6.3. En el turno 

vespertino h caM1caciÓn del grupo ,4 fue de 6.3 y en el grupo €3 fue  de 5.9. 

Se puede  apreciar  que  el  promedio  general  de  calificaciones en los grupos se  incremento al ser 

impartido el taller. 

La segunda parte del cuestionario  contenia 21 items sobre  las  experiencias y expectativas  de  los 

jóvenes  acerca de las relaciones  sexuales. 

Cabe  señalar  que no hubo dzerencias sigruficativas en las respuestas de los  jóvenes  en la  aplicación 

del  segundo  cuestionario. 

Para el  análisis  se  tomó en cuenta 21 resultado  del postest. Los resultados  se  presentan a manera  de 

porcentajes. 

En la pregunta ~ Q u d  es uncl relacion sexuul ?, las  respuestas  fberon  en  los  siguientes  porcentajes : 

el 26.90ó de las mujeres  consideran  que GS “ hacer  el anor” y otro 26,9941 que  es “la unión de los 

aparatos  reproducti\:os”. al igual  que el 61.5?43 de los hombres. 

En la pregunta L Tu has tenido rekaciones sexzcales ? , en los dos turnos s61o siete  jóvenes, todos 

del sexo masculino, contestaron en forma afirmativa ( dos  del turno matutino y cinco  en  el turno 

~;espertho). Las edades  de  estos jóvenes se  presentaron de la siguiente  manera : en  el turno 
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matutino la edad era de 14 d o s  en ambos sujetos y en  el tumo vespertino 2 tenían 15 años y e1 3 

era  mayor de 16 . 

¿Con quié?? ? , uno contest6  con “ M g h  familiar”, otro con “ hli novia“ y el resto  con  una “ 

amiga”. 

LA qué edud tuviste tu primera relmión sextlal ?: en el turno matutino el uno de los jóvenes tuvo 

su  primera  relación  sexual a los 13 años y el otro a los 11 o menos. En el turno vespertino 

contestó  de 11 o menos años. 

¿La primera vez qzce tuviste  relirciones sexxuales hiciste algo pura evitar z m  embarazo ? 

En el hrno matutino uno de los jóvenes contestaron  que Sí y otro que No. En el turno 

vespertino,  todos  contestaron de mnera negativa, 

2 Q u i  hiciste tu o tu pareja pava evitarlo ? 

El que  contest6 de forma afmatva la  pregunta  anterior uazó el condón. Cabe señalar  que en 

general s610 uno de los jóvenes  utilizó  algún método de prevencih de embarazo  durante  su 

primera  relación  sexual. 

&‘n qrcé lagares has tenido relaciones se-males ? 

Los jóvenes del turno matutino  contestaron en “una  casa”.  En el turno vespertino  dos  jóvenes 

contestaron  en “una recbmara o en  una cama’’ , dos cantestaron que en  “el  campo” o en  “el 

bosque” y uno contestó en “la escuela”. 

Si no has tenido reluciones sexunles, esperas que Inprirnercx vez sea : 

E17 : el 61.5% de los hombres no contestaron, así como el 19.296 de las mujeres , El 46.206 de 

mujeres  contestaron  que  “en un lugar apropiado” y el 15.44.ó de los hombres en un “Hotel”. 

Coa : el 36.2% de los hombres no contestó al igual qde el 30.806 de las mujeres. El 38.596 de los 

hombres  contestaron  con su pareja o novia  al  igual  que  el 53.8% de las mujeres. 
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C.abe  seiialar  que el 15.490 de  ambos  sexos  contestó  "esposo(a)". 

EL?ad : el 53.8?/, de los hombres no contestó al  igual que el 30.8?h de  las  mujeres.  En  un 38.5% de 

los hombres, la edad ided es de 20 a 25 años al igual que  para el 46.2Oh de las mujeres. 

LUrees que existo la posibilidad de que fe puedas contcxgiar de SID4 .? 

El 61.506 de los  hombres no saben al igual  que el 40.0% de  las  mujeres. El 23.1941 de los hombre 

consideran que si , mientras el 36.096 de las mujeres  consideran  que  no. 

@ & e  har4s para evitar un emburmu .? 

El 92.3% de los hombres  usarían  un mltodo anticonceptivo  como el condón al igual que el 64.0°/6 

de  las m.ujeres. El 7.74'0 de los hombres contestaron clue nada al igual que el 16.0% de  mujeres. 

Las relaciunes semales se llet~an a cubo : 

El 53.85% de los  hombres consideran  que  en el  matrimonio,  al  igual  que  el 84.0% de las mujeres. 

El tiempo m& conveniente para comenzar n tener relaciones sexxtrules es : 

El 53.8% de los hombres contestó  que '"cuando se esti maduro fisicaments" ai como e1 52.0% de 

las  mujeres 

En el ítern 27 : ,4 nzi me gztstcxrin ... al 76.906 de los hombres  les ,austada 

" Casarme  por la iglesia y por el civil" al igual que al 88.090 de las mujeres. 

Cabe  señalar  que  el 12.09fó de las mujeres  vivirían en unión libre y que  ninguna  de  ellas  contestó 

que  sólo se  casarían par el civil. El 15.4 de los hombres  consideraron la unión  libre. 

A mi s i  me gustaría llegar virgen al maririrnonio : 

El 84.0% de la5 mujeres  contestó  que sí y el 53.8% de los hombres no lo sabe. 

El mufrjmonio es para siempre : 

El 53.8?/O de los hombres contestaron  que  "depende" el 38.506 que sí ; y en las mujeres, el 56.004 

dijo que "depende" y el 36.090 que sí. 



Me gustorí~7 tener hijos 

Tanto  en hombres C O ~ O  en mujeres,  el 84.006 considera  que sí les gustaria  tener  hijos. 

El nzirnero de hgos que quisiera teller es ... El 88.0% de las mujeres  contesto ~ U G  1 O 2 y el 12.0 

mis de dos. En los hombres, el 84.646 contestó 1 ó 2 y e1 15.494, más de dos. 

En h afirmación : Pienso que un hi~o m e  haría sentir ?mis contento (a) , el 92.3% de los hombres 

contest6 que sí al i g u a l  que el 76.00.ó de las mujeres , de &stas 8.0% contestó  qui: no y 16.00/0 no 

sabe  así  como el 7.7O/Ó de los varones. 

El 61 .S% de los hombres y el 56.0041 de las mujeres  contestaron  de  manera afmativa, e1 15.406 y 

el 8.0% de ambos respectivamente  contestaron que no ; el 23.1% de  varones no lo  sabe , a s í  corno 

el 36.096 de mujeres. 

Si tuvieras un hijo, te gtrstaría que-hera : 

Eí 61.54’6 de los hombres  contesto  que no les  importaría  su sexo así como al 56.0% de  las 

mujeres. Al resto de los jóvenes les gustaría tener un hijo de su  mismo sexo (30,80/b y 36.04;ó 

respectivamente) 

En la tercera  parte del cuestionario  se  presentaron  items  respecto a las ACTITUDES Y VALOKES 

sobre  temas  de  sexualidad,  en  los jévenes. 

El 69.2986 de varones y el 84.0% de mujeres  considera  que “ El varbn  debe  ser  igualmente 

responsable  que b mujer en las labores del  hogar”, el 23.1% de los varones  consideran  que  “Debe 

seguirse la tradicion de que la mujer  dependa  del  varón“,  así  como el 8.096 de las  mujeres. Al 

rededor  de 8.006 tanto de hombres como mujeres  consideran  que “El varón debe ser dominante 

por naturaleza”. 
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EI 92.30% y el 76.0% de los hombres y mujeres  respectivamente  consideraron  que ‘“El v a r h  debe 

ser  igualmente  responsable  que la mujer  en  las  labores  del hogar”. El 2C1.Oo/0 de las mujeres 

contesttlron  que  “Es  conveniente que la mujer sea  siempre la responsable  del  cuidado de los hijos”. 

El 7.70,O de hombres y el 4.09,O contestaron  que “Es función  exclusiva  de  la  mujer  preparar los 

alitnsntos de la casa“. 

El lmm?m? debe se? eljefe de la casa para que la familia viw en armonia 

El 46,2?6 de homlxes y el 5 2 . W  de mdjeres contestaron que esta a f m c i 6 n  es falsa y el 30.0% 

de ambos consideran  que es cierta. 

En la pregunta LHasta ~5‘6nde está permitido llegar en m noviazgo ?,el 88.0°,h de  las  mujeres 

considera  que “Tomarse de la mano y besarse” y el 46.296 de  los  hombres  que  “Acariciarse y 

tocarse”. El 15.-l0/b de los hombres y el 8.00,6 de rnqieres contestaron  que se puede  “Hacer el 

amur”. 

En el  item 39, el 69.290 de los varones y el 72.0041 de mujeres  consideraron  que m el 

nmiazgo ‘la conquista  es  muhia”. Cabe señalar  que  ningún  hombre eligib la opcion  de  “la  mujer 

debe seducir al hombre” 

El 76.996 de  los  hombres y ef 64.OYo de las mujeres  consideran  que la virginidad en iu mrcjer. 

es ‘‘no haber  sido  penetrada  por el pene“. El 29.Oo/b de las mujeres  consideran  que es “que su 

cuerpo  nu haya sido  acariciado”. El 15.0% tanto de hombres corno mujeres consideran  que es 

“conservar el himen“. 

Una mujer puede seguir siendo virgen aun despuis de haber tenido  reltzciones  sexuales : El 

38.09ó de los hombres  contestaron que no lo sabían , el 56.00,ó de  las  mujeres  contestaron  que  es 

falso al igual que el 30.89.6 de  los  varones. El 30.896 de  hombres y el 16.004~ de mujeres  creen quc 

es cierto. 

El hombre debe llegar CDH ??xis experiencia  sexual que la mujer al matrimonio para hacer-~l i z  a 

su pare jcr : 

Para el 56.006 de l a s  mujeres  esta es falso y el 38.506 de los hombres no lo saben.  Contestaron  de 

manera  afirmativa  el 30.896 y el 16.0% de los hombres y mujeres  respectivamente. 
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En una relacicin semtal el hombre debe llevar la iniciaticw : 

E l  53.8410 de los varones  consideran  que  “casi  siempre’“ y el 56.6% de l a s  mujeres  contestaron  que 

“a veces”. El 7.746 de los varones y el 12.0°/b de  las  mujeres  contestaron  que  “siempre”. 

En e1 item 44? el 68.0% de las mujeres y of 76.9% de los hombres  contestaron que han platicado 

más  con su familia  sobre  sexualidad. 

C2mnck2 tengo algzin ymblema acttdo primero con : 

El 69.2% de  hombres y el 80.096 de  mujeres awden con sus papiis. El 16.09’0 de  ambos  acuden 

con otro familiar. 

Las parejas que tienen relaciones sexrralees antes de casarse : 

El 46.2?/0 de hombres y el 64.00,’0 de  mujeres  consideran que “se conocen más”, el 20.04fO de 

mujeres  consideran  que “viven en  pecado” y el 38,596 de  los  hombres  contestaron  que  “ganan 

experiencia“, 

Dios cmtiga la infidelidad en la parqja : El 38.5943 de los hombres no lo saben al igual  que  el 

44.0% de  mujeres. Al rededor  del 35.046 de hombres y mujeres  consideran clue es fako. 

El 6 l .  5% de los varoncs consideran  que  en  el matrimonio ambos  c6nyuges pueden llegar con  cierta 

experiencia.  el 48.09/6 de las mujeres  consideran que tanto el  hombre  como la mujer  deben  llegar 

tirgenes al matrimonio  el 3C1.8u/b de los hombres  consideran  que  la  mujer  debe  llegar  virgen  al 

matrimonio. 

Prwcticm el sexo cot? Jrecuencia es lujkria En esta  afirmación el 46.20.6 de hombres y el 44.0?/;, 

de mujeres  contestaron clue no. Al rededor  del 35.0% en ambos . no lo saben. 

?o obedezco u mis papis. El 48.004 de mujeres y el 46.204 de hombres  contestaron  que  a  veces, 

el 24.09ó y el 30.090 respectivamente  contestaron que casi siempre. 
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El 46.2O1ó de los hombres y el 56.00.6 de las mujeres se llevan  mejor  con la madre, el 30% de los 

varones  con el padre y el 24.0°/0 de las mujeres con sus hermanos. 

Et? mi familiir hublamos dt. sexualidad. El 76.046 de hs mujeres y el  61.506 de los varones 

contestaron "a veces", el 15.490 de los varones contestó  que  nunca al igual que  el 4.0% de las 

mujeres. 

Sdo Icr-fimilicrc puede orientamos atiecztadumentc acerca de ir sexurdi'cJnd : 

El 69.2% y el 60.0% de hombres y mujeres  respectivamente  contestaron  que  no. El 28.0% de las 

mujeres  contestó  que sí y el 23.1.?& de los hombres no lo sabe. 

Datos estadísticos : 

El 583.5 de los alumnos que contestaron el cuestionario eran del sexo femenino y el 4290 rzstante 

eran de sexo masculino. 

El 3.8% de  mujeres  tienen menos de 14 años, el 84.604 de hombres y el 76% de  mujeres  tienen 14 

años, el 1496 de hombres al igual que el 19.96 de  mujeres  tiene 15 años. El 1.4 de los hombres son 

mayores de 16 &os. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIBN CIJANTITATIVA 

En  la  evaluación  de  la  primera  parte  del  cuestionario se observó que  la  exposición  del  taller sí 

ayudo  para  elevar  los  conocimientos  básicos o generales de los estudiantes  con rehcibn a  los  temas 

de sexualidad  contenidos en el pragrama. La  primera  evaluacion  nos  muestra , sin embargo  que los 

estudiantes no están &bien informados en cuestiones  básicas  como  la  fisiología  en  la  sexualidad.  Esto 

nos  hace  suponer  que es  necesario  ampliar  estos  temas en sus  clases  ordinarias  de  biología y 

profundim a h  m& en  ellos. 

El grupo B del turno vespertino fue el que tuvo el promedio mis bajo en las dos  pruebas,  en la 

sesnda no alcanz6  una  caE1cación  aprobatoria  pero  aún  así su puntuación  también se 

incrementó. 

La segunda  parte  del  instsumento  pretendii,  indagar  acerca  de  las  experiencias  que han tenido los 

jóvenes con !as relaciones  sexuales.  Solamente  siete alumnos varones , de 196 alumnos  afirmaron 

haber  iniciado su actividad  sexual. 

Al ser  este  tema  todavia  muy  delicado podemos suponer  que  no  todos  los  aIumnos  que ya han 

tenido  relaciones  sexualesj  tanto  hombres  como  mujeres:  contestaron  afirmativamente,  tal vez por 

el  miedo a “descubrirse”  ante sus compañeros y las consecuencias  emocionales  que  esto  pueda 

acarrearles. 

La edad de la  primera  relación se presenta  a una edad  muy  temprana  considerando  que  se  indicó  al 

inicio (si no es  que  antes) de la  pubertad.  Es  de  considerarse  que  la  mitad  de los jóvenes dijo no 

haber  utilizado  nada  para  prevenir  un  embarazo .El cond6n  únicarnente fue utilizado  en  un 2506 de 

los casos. Aún  asi  podemos ;Ifirkmar que en  nuestra  muestra el índice de peligro  de  contagio  de 

enfemedades sexualmente  transmisibles y de embarazos  precoces en la  primera  relación  sexual  es 

muy  alto. 

Con  respecto a las  expectativas  de los estudiantes que a h  no inician  su  actividad  sexual,  destaca 

que un  porcentaje de estudiantes , en su mayoría  hombres,  no  contestaron la pregunta 22. Dentro 

de  esta  pregunta  destaca  la  preferencia  que  tienen las alumnos  por  iniciar  sus  relaciones  sexuales 

con “novio o parejas” y un porcentaje  menor  espera a “su esposo(a)”.Más sin  embargo ~ en  item 25 

la mayoría  tanto en hombres  como en mujeres  contestaron  que  las  relaciones  sexuales se  Llevan a 

cabo  durante el  matrimonio. 
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La edad  ideal  para ambos sexos es  de 20 a 25 aiios, quizás  esto se asocie  a  la mdurez emocional 

ya que  en 1.a pregunta 26 1.a mayoría de los  alumnos  contestaron  que  éste  es el.  ti.empo m& 

conveniente  para las relaciones  sexuales. 

Los hombres  están  dispuestos más que  las  mujeres  a  emplear el condón  como mitodo para  evitar 

un  embarazo. Pero en  general, la  mayoría  de los jóvenes  está  consciente de  la  necesidad  de  utilizar 

métodos  anticonceptivos,  aunque en la prhctica (preguntal9), no se e s th  empleando éstos de una 

manera  eficaz. 

(:on respecto a las  expectativas  sobre el ma&imonio y la formación de una fanuha por  parte  de  los 

estudiantes , se  encontró  que A m&  del 7596 tanto  de  hombres como de  mujeres  les  gustaría 

casarse  por  la  iglesia y por el civil, esto  es, formalizar su unión de manera  correcta ‘ante la sociedad, 

tomando  en  cuenta  los  valores  familiares y religiosos. El porcentaje de jhenes de ambos sexos que 

considera a esta edad la unión  libre o el matrimonio civil  es muy baja. La mayoría de &tos 

consideran  que  la duracih del  matrimonio no se  puede  predecir y que  depende de  muchos 

factores,  pero un número  un poco menor  considera  que  casarse  es  para  siempre.  La  gran mayoría 

de hombres y de  mujeres  expresan  que les gustaria tener hijos y la mayoría  de  éstos  señalan  que 

uno o dos es el  numero  ideal di: hijos. Los hombres  fueron  los  que mis señalaron  que  un hijo los 

haría sentirse  más  contentos , tambiin más del 70% de las mujeres  opinaron  de la  misma manera. 

En  cuanto al sexo de los hijos, la mqoría piensa  que  no  le  importaría  si  fbera  hombre o mujer, 

pero  en  segundo  lugar  de  preferencias,  tanto  hombres como mujeres,  les  gustaria  tener un bjo del 

mismo  sexo. 

En  esta  parte es importante  sefialar  que el matrimonio  es  un valor fundamental  para  estos  jbvenes, 

pues la famila tiene  mucha  influencia  todavia.  Podría  ser  que  el  medio  rural,  que  no  obstante  es 

imperativo m n h a n a k o ,  genere  que los valores famihares aún sigan fuertes dentro  de  esta 

comunidad. 

El l~eclzo de que en esta  etapa de su juventud  se  encuentren a h  ligados y dependientzs  de sus 

padres y familas nucleares,  puede  influir a que el  matrimonio y la  familia  tengan  esa fuerza positiva 

en sus  expectativas a futuro. 
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En la  tercera  parte  del  cuestionario  se  retomaban  temas  como  el  machismo, las relaciones  de  poder 

entre  sexo, las relaciones  sexuales  premaritales, la virginidad y  las  relaciones  familiares. 

La  mayoría  de 1.0s hombres y de  las  mujeres  consideran  que  las  labores  del  hogar  son 

responsabilidad  de  los  dos cbnyuges por igml , pero una  parte sigdkativa considera  que hs 
mujeres deben seguir la tradición  de  depender  del  varón, y algunas  mujeres  por  su  parte,  sostienen 

que la educ.ación de los lujos  recae  en  ellas. 

Ida costumbre  de los roles  que  cada  sexo  debe  tener.  se  ve  fuertemente  modificada y apunta a una 

mayor  equidad dt: responsabilidades  en ambos sexos,  pero  todavia  quedan  restos  de las tradiciones 

y  de el papel que socialmente se debe  desernpefiar  dentro  del matrimonio. Las mujeres  defienden 

su papel de madres  responsables de sus hijos. 

En  el  item 37 se observa de igual  manera  esta  tendencia  a la igualdad  de  responsabilidades en el 

matrimonio y su buen  funcion,aniento,  pero  todavía se observa  la  tendencia  hacia  las  costumbres y 

la educación. 

Con respecto a las rehciones premaritales , la mayoría de los jbvenes  de  ambos scxos opitan que 

sirven  para que la pareja se conozca  más. En el item 38 fa mayoría  de la mujeres  piensan  que 

dentro del noviazgo  sblo  es  permitido  besarse y tomarse  de  la  mano, y en los hombres  consideran 

que  se  puede  llegar a acariciarse y tocarse. S610 un pequeño  porcentaje  (en  su  mayoría  hombres) 

contestaron  que se pueden  tener  relaciones sesudes. 

En  esto  que  parecería  una  contradiccibn,  podría inferirse que a su  edad no consideran  tener 

relaciones  sexuales  dentro  del  noLiazgo ; pero  en  relaciones  futuras,  cuando se. tiene más edad y se 

está m6s  maciuros  emocionalmente  (como  ellos  indicaron), no consideran  negativas  las  relaciones 

sexuales  antes  del  matrimonio. 

En  el  'terna de virginridad la mayoria de los jóvenes creen  que éSta en !a mujer  es  el no haber sido 

penetradas por el pene.  Algunas  mujeres  piensan  que al ser acariciado su cuerpo  pierden  su 

\*@dad. La mayoría  piensa  que  al  tener  relaciones  sesuales  las  mujeres  dejan de ser  vírgenes. L a  

mayoría de las  mujeres  consicleran  que  tanto el hombre  como  la  mujer  deben  llegar  vírgenes al 

matrimo~o y la mayoria de los hombres piensan quc se pueden  casar  teniendo  ambos, algo de 

expericncia.  Una  parte de ambos sexos aún  consideran  que  la mujer si debe  llegar \.irgen al 

matrimonio. 

La virginidad  es  un  tema  que  sigue sien& contradictorio y delicado, por una  parte  se  presenta  una 

a p e m a  hacia  las  relaciones  sexuales  antes  de  casarse,  pero  tienen maigados aún los valores 
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morales  tradicionales . Pudiendo  surgir  entonces,  confusión en el  adolescente  cuyo  problema mayor 

es el sentitniento  de  culpa  al  momento  de  iniciar  sus  relaciones  sexuales can los consiguientes 

problemas  emocionales clue  conllevan.. 

Sus. relaciones fadiares parecen  presentarse de forma  positiva,  la mayoh de los  jóvenes  dicen 

obedecer a veces a sus padres y acuden a ellos  cuando  tienen  algún  problema; ambos sexos 

a fman  llevarse mejor  con  su  madre ; el tema de la sexualidad  se  trata  con  moderada  frecuencia  en 

su famili% lo que  se puede considerar como un  ligera  avance en la comunicacibn  sobre GI tema  por 

parte de el núcleo fanuliar , pero consideran  que  fuera  de la familia  pueden  encontrar urn 

orientación  adecuada.  El  valor de la f a d a  es aún fuerte en  estos  jóvenes y consideran  a BUS padres 

figuras  importantes en su  vida. 



ANALISIS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

GRIP0 1 

TE&%.1 1, SOBRE EL GUSTO E’ PREFERENCU .4 ALGURrAR?7STA EN RMíTCULM 

POR PARTE DE LOS ESTUDIAATES. 

Este tema fue incluido  en  la  entrevista  por  que  como  sabemos, los artistas y cantantes forman parte 

importante  en el espectro  referencia1  identitario  de  los jdvenes. 

Adem& de preguntarles  sobre su gusto  hacía los artistas,  tambi6n  inquirimos  sobre  quíknes les 

parecían de ellos  los  más  ”sexys”. 

”Sobre los más preferidos encontramos qlke la cantante y actriz  “Lucero” es la  mayormente 

nombrada (en tres  ocasiones),  seguida  del  tambikn  cantante y actor  “Vicente Femindez” (en dos 

ocasiones). 

-Sobre los citados como rnh sexp encontrarnos  que la t-edette “Lorma  Henera” es 

apabuflanternente  la más mencionada  (en  cinco  oacasiones). 

Aquí  salta  a  la  vista que cuando  se  cuestionó  sobre  el gusto hacia  un  artista se mencionaron  tanto  a 

uno  del  sexo  mascultno, como a uno del  sexo  femenino. 

Caso  contrario  cuando  se trató de definir a los artistas miis sexys,  ya  que  entonces  la más 

mencionada fue una  artista  femenina,  deterrninacidn  en buena medida por  parte;  de  los  varones,  ya 

que  éstos (los cuatro  entrevistados),  solamente  mencionaron  a  una  mujer,  absteniéndose  de 

nombrar  a  uno  del  sexo  masculino. 

Tambikn  resalta  el hecho de  que  existe una diferencia  entre los artistas clue m& gustan de la que 

aparece  como más sexy ( es decir, no son los mismos),  lo cual posiblemente  hable  de  diferentes 

aspectos o niveles de identifcacion. 

TEMA 2. DE L-4 OPIAJION DE SU‘S FAMIL14S EN REL4CIONiilL 

GUSTO DE LOS ESTUDJANTES SOBRE ESTOS A R ~ S 7 A S .  

L.a opinión de la  famdia a este  respecto  adquiere  relevancia  para  nosotros ya  que a partir de &a, 

por un lado, se pwden otssenw o no, -c.incuIos o puentes de identificación  entre 

el joven y su famiia : y por el otro, el  alumno  puede calificar y valorar la posicicin  que  toman sus 

paxientea  en relacih a un  gusto  particular  del joven. 

Aquí en cuestión  de  identificación  se  observa  claramente  que  padres  e hijos no  se  encuentran 

relacionados. Dos estudiantes  respondieron  que sus progenitores no conocian  sus gustos a este 
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respecto;  otros dos mencionaron  que  desplegaban su preferencia  hacia sus artistas  cuando se 

encontraban  solitarios en sus casas;  otros  tres  afirmaron  que sus padres no estaban de acuerdo  con 

el gusto de sus hijos pero  que al  menos n.o los reprimi,zn o coercionaban.  Finalmente s610 un 

estudi‘ante dijo que su familía sí estaba de  acuerdo  con los gustos de él. 

Posteriormente cuandcl las jóvenes  hacen un juicio  de  valor  ante la postura  de  sus padres, en cuatro 

de &S se denota un reclamo (tres mujeres y un hombre), y m los otros  cuatro un dejo  de 

aceptación y conformidad  (tres  hombres y una mujer). Por último se  puede  añadir  que  las  damas 

fueron quienes m6s se  quejaron al respecto, quizás debido a que  en  general, su campo de  acción  en 

clistintas hreas  se  encuentra más restringido, y al observar el de los varones y asi mismo 

compararse, se crea cierta  resistencia  a  aceptar su situacicin. 

TEMA 3. DE 1-4s BC’EAV4S RELACIONES CON ALGCTN (OS) MIEMBRO (OS) DE IA 
FAJfILL4 ENP4RUCUL4R 

Aquí  evidentemente  lo  quz intmtamos fue conocer el o los  elementos  de  la  familia con los  que  más 

se  identificaban  los jóvenes y el por qué de  ello  según  su  propia  consideración. 

Lo que  apreciamos  entonces, fue que dos jóvenes  varones  señalaron a sus  padres,  uno 

argumentando  que su papP le daba  “libertad“, y el otro “apoyo“. Dos señoritas y un dwnno 

declararon clue con sus hermanos (as) ya que  “coincidían m los  mismos  gustos”. Otros dos 

mencionaron que con  toda su f a d a  se “llevaban  bien” ya que siempre  estaban juntos y “se 

entendían”.  Sólo una estudiante  dijo  que  con  quien  tenía  mejores  relaciones  era  con  una  tía, ya que 

‘‘le podía  contar  cualquier  cosa y eU.a le  decia  que  hacer”  (confianza y orientación). 

Como se  puede  ver,  en  este caso las  respuestas -no importando el gCnero- fueron orientadas 

mayomente hacia  miembros de la f a d a  nuclear, por lo que se puede  decir  que  “la familra se 

presenta como un importante  referente  identitario para los jóvenes”. 

TEM4 3. PMNCIR4LES .WORM4S O REGL4S DE LA C4SA 

Este  aspecto  de la entrevista  se  encuentra  encausado a conocer los principales  preceptos  en materia 

de  obligaciones y a observar la valorización  de los alumnos con  respecto a la normatilidad 

imperante en sus  hogares. 

L a  respuesta  general se constriñía a “cumplir con un  horario y no llegar  tarde a mi casa”, que  en 

realidad  se  complementan. 
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Otra afimación tambiin de carácter  general, h e  la de  “cumplir  con mis obligaciones”, la cual  para 

todos significaba  realizar una labor menor como “tender mi cama o hacer mi cuarto”. 

3 d s  se señal6 ‘ho embarazame‘’ o “no embarazar a una  chica”, o “concluir mis estudios”  como 

parte de las reglas de la  casa : en un principio  pensamos  que  esto  se  debía  tal vez a  que la 

incurrencia  en  estas  cuestiones  seria  parte  de  alguna  suerte  de  nonnatividad no explícita  en  este 

lugar. Posteriomente -y aquí nos  adelantarnos un poco- pudimos  comprobar en cierta  medida  esta 

hip6tesis, ya que !os estudiantes entre&ados del grupo niimero  tres  señalaron  durante la charla, 

que  según su percepción,  “en  Tlahnanalco  existen  múltiples  casos  de  madres  solteras”,  situación 

que  si  bien no era  bien  vista  socialmmte: no representaba  en  realidad  algún  problema  mayor. 

Así descartamos la  idea de que  no  se  había  mencionado  la  evitación  del  embarazo  debido a que  se 

percibia  como  lejano o no  aceqraible por el momento, y sí se había  descartado  como  cualidad de la 

reglamenhcih del  hogar. 

TE454 5. SOBRE L4 OPINIONBE ESTAS NG?Rh&lS. 

La evaluación  de  las  reglas  de casa era  importante  para  nosotros ya que  veríamos  en  ella  el grado 

de  conformidad o no acqtacirjn de &stas  por parte de los  estudiantes. 

A este  respecto  nos dimos cuenta que todos  los  j6venes  estuvieron  de  acuerdo  con  las nomas 

prevalecientes.  Además  cuatro  de  ellos (la mitad  del grupo), hicieron  un  comentalio  positivo  sobre 

las mismas. 

Relacionando  este  tema  con el no. tres, mergía la certeza de que el grupo f a d a r ,  con todo el 

abanico de diversas  relaciones  que  contiene,  poseia un alto ni.\iel de  si@cancia  para los 

estudiantes mtrmistados. 

TEMA 6. SOBRE SU ASISTENCIA  A GLV4 fGLES’L4. 

El  tema  de la asistencia a una  iglesia así como el de la  opinión de su  normatividad  (siguiente  punto), 

fue insertado en  la  entrevista  con el doble ánimo de informarnos sobre  qué  tan  frecuente  acudían  a 

una  iglesia así como el de provocar un juicio  valorativo  hacia  esto. 
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Seis  estudiantes  mencionaron  que si asistían a la  iglesia acompañados  de sus familias. Cuatro 

alumnos  dijeron, o que ellos  solos no asistían, o que iban  pero  no  escuchaban misa. Los otros  dos 

(un hombre y una  mujer)  indicaron  que “casi n.o acudían a la iglesia”. 

Por lo anterior  se  puede  decir  que los lazos de  unidad  entre  estos  jóvenes y la  iglesia aparecen 

como d é b k  y poco  estructurados. 

TEAL4 7. DE LA I’IGEWCL4 ENL4 IVOKM~IIII’IDAD ECLESLdST7C4 

Los ocho jóvenes estuvieron de acuerdo  en  que  esta  nonnatividad ni era  acorde  a las tiempos ~ ni 

se respetaba, por lo que no era slgruficativa en sus lidas. De d o d e  se  desprende  que la 

representación de La Iglesia y su  poder  formativo y regidor,  se ha visto men,wda  según el propio 

parecer de los estudiantes. 

TEMA 8. LUG,.IRES CONOCIDOS PAM “ECHAR NO 1.TO”. 

Nosotros tutimos el interis en saber  cuáles  eran  los  sitios  típicamente más frecuentados  por las 

parejas de novios ya que  consideramos  este  tema  como  relevante  en la vida  de los jóvenes  que 

empiezan a descubrir  nuevas formas de  experimentar su sexualidad, y la cuestión  de los espacios  de 

socirtlizaci6n  surgió  casi  de  manera  necesaria.  Ai2fortunadarnente  este  tema h e  uno  en los que 

aparec.icj  mayor inter&. 

Los sitios  mas  referidos fueron : la  igJesia. en  cuatro  ocasiones (atrio? campanario y capilla). y el 

jardín del  centro, tambih cuatro  veces. 

El toreo fue mencionado en dos  ocasiones y “el caUejón” una. Dos alumnos  afirmaron  que  “Ahora 

ya se  ven pare-jas en cualquier  lado”,  dejando  entrever  que  anteriormente  esta situación nu  era 

usual. 

TEMA 9. LCTG.4RES DE REt’NJONES YFIESX4S. 

Tambiin tuvimos inquietud par conocer los sitios en donde los jóvenes se  relacionan  e  interactúan 

libre y voluntatiamente cuando la finalidad  es  hnicamentz  divertirse. Aquí la socialización  apuntó 

claramente a dos  escenasios : “en la casa  de  algún  compaííero” (cuatro ocasiones,  dos de ellas, un 

hombre y una  mujer,  señalaron  que  era  preferible  que los padres  se  encontraran  ausentes) : otros 

dos jóvenes mencionaron  las  tardeadas  realizadas  en algún salón,  escuela o en el sindicato (también 
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un  hombre y una mujer) ; uno  de  ellos se refirió  tanto a las  tardeadas  como a la  casa de dgún 

amigo y otro señaló los bailes  llevados a cabo  enfrente  de la presidencia.  Cabe  destacar  que  en 

todos los lugares  que  se menciomron “el  bade”  surge  como  elemento  percutor  de  socializaci.ón  e 

identzcacibn al interior  de sus reuniones. 

TEb4A IO. SOBRE LOS LZiCARES DE “M4LA REPU7ACION”. 

Este  tema ha sido  incluido  para  saber el grado  de proximidad que  los  jóvenes  tienen  con  algún  sitio 

de tipo “cabaret”, prostíbulo,  etc , en  donde la sexualidad  sea  objeto  de  consumo  de  manera 

abierta  (servicio-espectáculo). A este  respecto sólo un joven (varón) s&dÓ un sitio : el “Apache 

21”, el  cual 11 mismo dijo antes  era  conocido como “El  Trapiche”. 

El resto  del grupo no sabia de .ningún lugar, por lo que  se  pueden  infkrir dos cosas,  la  primera  es  de 

caricter general : para  este grupo el  nivel  de  cosificación  del  sexo  es bajo. 

La segunda  es de carácter  gendrico : las  mujeres se encuentran  de  alguna  manera  aisladas  del 

conocimiento  de  estos sitios. 

TE~144 11. L4 SEXUALIDAD Y SUS PMNCWALES PROBLEMIS. 

La manifestación de la sexualidad en los jóvenes como  eje prhCipa1 en nuestro  estudio, sólo 

cobraba  relevancia  al  ser  enunciada por los mismos jóvenes  tlalmanalquenses  (definición  de  la 

situación). 

Por esto  era  n.ecesario  que  ellos, y según  su  propia  con.sideración,  dijeran  qué  signtficado  tenía  la 

se;\;ualidad y mencionaran sus problemáticas más agudas.  Para  nuestra  sorpresa ninguno de  ellos 

hizo alguna definición de sexualidad y pasaron entonces  a  citar las problemáticas. 

Antes  de esto srilo  uno de ellos  atinó a decir  que  la  sexualidad  “es  algo nomal”, por lo que 

evidentemente  relacionci  este  término con genitalidad y probablemente el resto  del grupo pensaba 

igual y por pena no se atrevieron a decir  algo  al  respecto  (quiz(%  algo  semejante  ocurrió  al 

momento de citar  los “fugares de mala reputaciún”). 

Con relación a los problemas  que  tienen  correspondencia  con la sexualidad  juvenil.  la  falta  de 

informacibn fue el aspecto más señalado  (en  cuatro  ocasiones) ~ despuQ  de  esto  mencionaron los 

“casamientos  forzados” o “no  deseados”  (en  tres  ocasiones), lo que  nos  remite  a  que  su  segunda 
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preocupación  más fuerte es  la del embarazo  precoz.  Finalmente una joven mencion6 a las 

enfermedades de transmisión  sexual  como  uno de los principales problemas. 

TEMA 12. OBLIGA TOMEDAD DE 64S'AlUE AATE UN EMBARAZO PRECOZ. 

Este  subtema fue provocado por las respuestas  dadas en la pregunta  anterior, y en donde  pensamos 

se  reflejarían  parte  de los valores y de la nonnatividad  en tomo a la  sexualidad f a d a r .  

Aquí la respuesta fue abmnadora, y se,ourarnente guarda corresponclencia  con el terna  cuatro.  Siete 

alumnos  contestaron  que no los obligarían  a  casarse m caso de que se presentara  un  embarazo  no 

deseado y s610 una  señorita  contestó  que  esto  dependía da las costumbres  de cada familia. Por lo 

que  se Mere  que la normatividad  del  casamiento  ante  un  embarazo ha perdido  su  vigencia y 

severidad, al menos en este  lugar. 

GRUPO 2 

TEM4 1. SOBRE EL GUSTO Y PR.h'FEKENCI4 ,4 ALGUl%T AR2WIl4 E S  l?4RmCL'L4R 

POR R4RTE DE LQS EST&'DL4%TES. 

-Sobre los artistas  referidos  como  más  gustados  encontramos  que la cantante y actriz  "Lucero"'  fue 

la  única que se nombró  repetidamente (en tres  ocasiones),  aciemás  de  ella, no se  mencionó a otro 

artista de manera  reiterada. Otros nombres  que  surgieron fueron : Cristian Castro, Talía, Shakira, 

Enrique lglesias y h4Ónka Naranjo.  Sobre los motivos de estas  preferencias  señalaron  cuatro 

aspectos : "su voz" o "como  canta" ( cinco  veces) ; "su fisico" (en tres  ocasiones) ; "sus 

letras"  (tres  veces) y "su música" (en un  par  de  ocasiones). 

-Sobre los más se.xys encontramos  que el más citado h e  el  cantante  español  Enrique  Iglesias (en 

tres  ocasiones),  seguido del tambien  cantante  Alejandro Fernán-dez y Ana Bárbara  (ambos con dos 

menciones). 

En este grupo sólo un varón se opuso a señalar a lgh  ar&ista ~nascuho que a su  consideración 

fuera sexy. Por otra parte, nuevamente  encontramos al  igual  que  en  el grupo anterior,  que los 

jirvenes  hacen  una  distinción  entre  los artistas que  más  les  gustan  de los que  defrnen como más 

sex3's. L a  identificaci6n tuelve a llevarse a distintos rangos de cercada. 
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TE344 2. DE L4 OPINION DE SUS FAMILL49 EN RElu.lCIOhr ,4L GCJSTO DE LOS 

ESTUDL4NTES SOBRE  ESTOS “ X S .  

Aquí en cuestibn  de  identificación,  las  opiniones  dadas  por los alumnos  polarizan las categorías : 

cuatro  de  ellos  dijeron  que sus padres no estaban de acuerdo  con los p t o s  de s w  lujos a  este 

respecto ; los otros  cuatro jóvenes indicaron  que, o compartían  estos  gustos o que  no  tenían 

problemas  en  cuanto  a  esto.  De los estudiantes  que sí padecían  algún  tipo  de  confrontación  con  sus 

padres,  una  mitad  eran  mujeres y la otra  hombres. S610 uno de ellos hizo un comentario en donde 

mostró su inconfo~modídad y rebeldía : “son m i 3  gatos elos tambiin tuvieron su ipoca”. 

TEM4 3. DE L4S BUEN4S R.EI-4CIONES’ CON ALGUN (OS) MIEMBRO (0,s) DE LA4 

F. 4 MILL4 EN P4 R 77CUL4 R 
Lo que los datos arrojan es que los hennanos son los más  nombrados  cuando se trata  de defrnir a 

algún  miembro  de la f a d a  con  el  que haya mejor  comunicación y mis confianza (cinco 

ocasiones). Otro joven señaló  a sus padres y otra a sus primas.  Finalmente  el  último  estudiante 

indicó  que éI llevaba  buenas  relaciones  con  todos los miembros  de su familia. 

Observamos  que en siete  de  ocho  casos: los alumnos sí nombran a los  elementos  de  la  familia 

nuclear corno gente  en  la que se puede  fiar y esperar  cierta  comprensión ; mostrándose  así  fa 

familia  como  importante  punto de apoyo  psicosocial  a la vez que  referente  identitario. 

Cabria  agregar que cuando  preguntamos  si  platicaban  con  ellos  sobre  sexualidad  contestaron 

afirmativamente. Los temas  más  socorridos  eran : prevención y proteccicin  (.seis  menciones), 

enfermedades de  transmisi.6n  sexual  (tres), noliazgc, y anticonceptivos (dos). Con  qui&  trataban 

estas  cuestiones  era  con  los f a d a r e s  mis alleg;ldos antes  mencionados. 

TEA44 4. PR.l&icIp;-ILES N O M A S  O REGLAS DE LA C4SA 

Dentro  de la  normatividad  en  casa  se  citaron  clara y diferenciadamente dos cuestiones : respeto y 

obediencia ; asi  como la  be  cumplir  con  un horario. Lo que  nos  muestra con claridad la 

supeditación y sujeción  que  estos jóvenes guardan  en  relación  con  sus familias. Por supuesto 

destaca  sobremanera  que  no se hayan  mencionado  algunas  otras  cuestiones  en  cuanto a la 

reglamentación  del  hogar, y que sus declaraciones se constriñan a únicamente  dos  deberes. 

Ninguno de ellos señaló el trabajo, las labores  domésticas, finalizar los estudios o no  “defraudar”  a 



inis padres,  por ejmplo. Además de que  evidencian el conflicto  que  les  provoca  respetar  a  sus 

padres -y con ello todo  lo  que éstos indiquen- y el  cumplir  con  un  horario. 

 TE^ 5. SOBRE ~4 omwm DE ESTAS lv~mx~s. 
Cinco alumnos  dijeron estar de acuerdo  con las normas  que  su farmlia les imponía ; “están  bien” o 

“estoy  de  acuerdo” fueron sus  expresiones.  Tres  declararon quG no estaban de acuerdo  del  todo y 

añadieron  que les gustaría  gozar  de mhs  libertades J “que me  den  más  permisos” fue su  petición. 

De  nueva  cuenta  se  nota la contrariedad  existents  entre los designios  dictaminados  por la familia y 

las  inquietudes  personales. 

TEbk4 6. SOBRE SU SSISTENClil -4 UN4 IGLESIA. 

En  este rubro cuatro  jóvenes  señalaron  que sí asistian  a  una  iglesia  acompañados  de sus familias. 

Los otros  cuatro  mencionaron  que  ellos  llegaban  a  acudir  a la  iglesia  solos pero con muy  poca 

frecuencia . Siete de ellos  aclararon  que  solamente  iban, o únicamente dos o tres  veces al año, o 

cuando  se  trataba de festejar algo. Sólo  una  señorita  indicó  que  ella si asistía cada ocho días a la 

iglesia  acompafiada de su familia. L a  poca  asistencia, así como la baja  frecuencia  de ksta por  parte 

de los j6venes a la  tgtesia,  nos  habla en cierta  medida  de  la  desvinculación.  existente  entre la 

normatividad  eclesiástica y el estilo de tida actual  del  mocerío. 

TEikt4 7. DE L,4 V€GEfWX4 EN L4 NORM4 ZTlTDAD ECI.ESls~ST7(;A. 

Sobre este  tema  los  alumnos  opinaron  que : la  gente  ya no vivía según las normas  de  las  iglesias, 

que “eso era  antes”  (en  tres  ocasiones), “ya no estamos muy  apegados  (dos  veces), “ya cambiaron 

los tiempos” (tambiCm en dos ocasiones), y por inltimo un  estudiante vu6n acotó que  “algunos si 

viven c k  acuerdo a ellas,  otros no”. Lo que se puede  inducir  aquí es que  los  jóvenes  perciben  lejana 

y hasta un tanto rtjena la reglamentación  de las iglesias. T’ambih nos podemos  percatar de que no 

aparece algún sentimiento  nostálgico o de  melancolía  por  la pkdida de  estos valores. Lo toman  con 

seriedad  pero sir? alterarse.  La aceptacih completa a esta  situación  es  clara y al  parecer no les 

provoca  algún  conflicto. 



81 

Se  nombraron  con  más  insistencia  cinco  diferentes  lugares en donde se; dijo Bstos eran  empleados y 

conocidos  como  sitios  expresos  para  “echar  novio” : el jardin del  centro  (siete  veces),  “el  callejbn” 

ubicado  atrits  de  la  escuela (cinco), la  iglesia (chco), las  canchas y la  escuela (con dos  menciones 

cada  una). 

El  tema de los espacios de socializaciiin “para y de parejas“  result6 ser uno de los que \;isiblemente 

m k  agradaron  a los estudiantes  ya  que  a  este  respecto  se  hicieron  algunas  bromas y todos 

participaron  de  manera  entusiasta y amena. 

El saber de  alguna  manera  sobre  estos  lugares,  apropiados por los  alumnos y en donde se lleva a 

cabo  una  interaccibn  muy  particular, nos ayudaría a “intimidar” más de cerca  con sus procesos de 

identificacih. Descubrimos  que  para ser estudiante; y joven a  la  vez,  habría  que  haber  conocido o 

fiecuentar uno de  estos  sitios, si no se quería  -de lo contrario-  ser  objeto  de  alguna  burla o 

comentaio mal intencionado  (“eres  de  dudosa  inclinacibn  sexual”, “a ti  nadie  te pela”,  “no  sabes 

nada  de la vida”,  etc.). 

TEMA 9. LUGARES DE REUNolvES Y FIESTAS. 

Los sitios  referidos fueron : “en la  casa  de un compañero”  (cuatro  veces),  en  los  salones de baile 

(dos): y dos compañeros  más  mencionaron  ambos  lugares.  Sobre  el qué hacían en esas  reuniones, 

dijeron  :platicar,  comer  algún  bocadilIo  y  sobre  todo  ibadar ! Como  en el grupo  número  uno,  los 

muchachos  aclararon  que  la  diversión  era  mayor  si los papás  se  encontraban  ausentes, lo que 

nuevamente  habla  de la incomodidad  que  provoca  estar  supeditados  a los padres  y  poder  ser 

objeto, en cualquier  momento, de ale@n comentario  molesto o vergonzoso  de su parte. ”La libertad 

se aprecia más sin su compaiíía”,  pareciera  ser el. men,saje,  pero el hecho  de  reunirse  “dentro” de 

las casas en donde  tambikn tiven sus familias devela la subordinación a ellas. 

TEMA IO. SOBRE LOS LC’GARES DE ‘‘A44l.A REPUXICIOW”. 

En relación a este  punto  tanto  los  hombres como las  mujeres  mencionaron los lugares  que 

conocían.  Se  hablb  del  “Trapiche“,  bar-cabaret  que  ahora  era  mejor  conocido  como  “Apache 21” ; 

tambien se n5rnbrti “El mesón de 15s compadres” ,bar con table=dmce; y “La tentación”,  discoteca 

de streaptease. 

Cabe  destacar  que  en  este grupo la mitad  de  los  estudiantes  conocían un sitio  en  donde el sexo  es 

objeto  de  consumo.  Obviamente  preocupa el hecho  de  que el  cincuenta por ciento  de los miembros 

de  este grupo conozcan o se encuentren linculados de &ma forma  con  este  tipo de sitios.  Esto 
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no lo decimos  por  pretender  adoptar una posición  morahsta o maniquea  ya que ello  no  nos 

corresponde ; lo acotamos por el hecho de conocer lo que  estas  situaciones  pueden  provocar a nivel 

inditidual. farrmliar y social.  Eyaculación  precoz,  fantasias  incumplidas  (traumas).  drogadiccibn, 

alcoholismo, tatx~pismo, embarazos  precoces,  violaciones,  inestabilidad  emocional,  sentimientos 

de  culpa,  transmisión de demedades semaleq contagio de istas a la pareja o a otras personas, 

rechazo  familiar,  gastos  econbmicos  innecesarios, desatzncih de  responsabilidades,  estigma  sociall, 

despidos  laborales,  entre  muchos  otros  problemas. 

TEMA 11. L4 SEs t i lLIDAD YSUS PRINCIRALES PROBLEMAS. 

De la  definición de sexualidad sólo tres estudmtes se  ocuparon de ella. Los otros  cinco, o no 

atinaron a decir  algo o no quisieron  emitir sus opiniones. De los que sí se atrevieron  (dos  hombres 

y una mujer)  se obtuvo que : “la  sexualidad es tener  relaciones  sexuales” , “es cuando  se  tienen 

relaciones” y “es la atraccih entre diferentes SCXOS“. 

Se  puede  deducir  primeramente,  que, los aiumnos que no expresaron  según su propio cliterio  que 

sign&caba  la  sexualidad, fuc: por  que esto les  provocaba  vergüenza ; esto lo inferimos  por  su 

actitud de desatención y nerviosismo al momento  de  formularles la pregunta. Lo que nos conduce  a 

creer  que el  terna  no  es de menci6n  muy  corriente  en  este  lugar. A menos  no  entre la población 

estudiantil de nivel secundaria. 

Por otro lado, de  las  definiciones  que  se  dieron,  dos  se  asocian  claramente  con “genitalidad y  otra, 

la Ú l h a  , comprende  una  concepción más amplia  pero  restringida a las  relaciones  heterosexuales 

excluyendo a las  de  tipo  homosexual. 

Sobre lo concerniente a los principales  problemas  sexuales  juveniles, lo entonces  planteado se 

puede  fricihnente agIutinar cn  dos grupos : embarazos no deseados  (siete  menciones) y 

enfermedades  de  transmisión  sexual  (cuatro) ; una  compaíiera  también habló acerca  de  la  falta de 

proteccibn  ante  las  enfermedades y los  embarazos  no planeados. 

GRLPO 3 
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-Sobre los  artistas  más  gustados  encontramos  que  el  cantante  Alejandro  Lora h e  mencionado en 

tres ocasiones,  la  cantante  “Fey”  en dos? al igual que Alejandro  Fernández . Juan  Gabriel,  Ricardo 

Arjona, y Madonna fuueron citados  una  sola vez. 

-De los se5dados como mis sexy  tenernos que la %edette” Lorena Herrera fue nombrada  en  tres 

ocasiones ; la cantante y actriz Lama Le6n en dos, y Madonna, Mijares y Richy Martin en una. 

Observamos  que  cuando  se  mencionan  a los artistas  más  gustados  existe,  en  este  conjunto, 

personalidades  que  incluyen  ambos sexos! aunque los más referidos son los  artistas  varones 

(hombres-siete,  mujeres-tres).  Caso  contrario  cuanda se  enuncian  a los más se;lys (mujeres-siete, 

hombres-dos)  debido 3 que los cuatro  estudiantes clel sexo m c u l i n o  no rpisieron  nombrar a uno 

de su mismo ginem. 

iU igual  que en el grupo no. uno, nos percatamos que existe  cierta  resistencia  por parte de  los 

hombres a enunciar un artista  que  a  su  consideración  sea “sex?“, cuestión  que no representa 

problemas a la hora de  definir a un artista de su agrado. Se induce que el citar a un artista 

mascuho  sex^, perteneciendo  al mismo ghero, s&~ca uf: tanto  negar  la  propia ‘*homhria” 

además de que el hacerlo no es  bien visto socialmente, pa0 si se puede  decir : me  gusta  un  artista 

“por su voz??, “por su miisica”, o “por las  letras  de  sus  canciones”.  Evidentemente  en el caso de las 

señoritas  este  problema no aparece.  Sollresale  otra vez el hecho de p e  existe una dikrencia entre 

los artistas  más  gustados y los  tenidos por mSs sexys. Tambien se puede afiadir que los atributos y 

cualidades de los artistas  percibidos por los estudiantes  probablemente los conduzcan a relacionarSr: 

con ellos  (psicológicamente)  de  distinta  manera. 

TEMA 2. DE LA OPINION DE SUS FAMILIAS EAT RELACfON AL GCTSTO DE LOS 

ESWDL4NTES SOBRE ESTOS x 4  R7ZSTAS. 

En cuanto a la  opinión  de sus f a d a s  en torno a sus  gustos,  cinco  jóvenes  dijeron  que sus padres 

no estaban de acuerdo  con  estas  preferencias.  Sus  comentarios fueron : me  “regafian”,  “les 

molestan”, Lbdicen que esa música es para locos” y “que  parezco  gente de barrio”. Los otros tres 

al.umnos señalaron  que n.o recibian regafiio o prohjbición  alguna  debido a sus  gustos. 

Una incompatibilidad  seria  relacionada a las dZerencias  generacionales se hace  patente de manera 

abrupta tanto para padres como para  hijos. 

L a  identidad los valores y las  expectativas  entre  estas  dos  poblaciones no es semejante  en la 

mayoria de l a s  casos (cuando se  trata de definir alrrunos gustos).  Esta  idea  emerge  linealmente  en 

Ias tres  entrevistas  realizadas. 



TEAd,4 3. DE BUEhNS RELACIONES CON itLGUIV (oby) 1IfIEMBRO (OS) DE L.4 

E4AfILL4 E,rV PA RT7CLTL4 R. 

,4quí  cuatro  estudiantes  mencionaron  a  sus  hermanos  como  las  personas  con  las  que  tienen  mejores 

relaciones. “Nos platicarnos todo”, “hablamos  más” y “tenernos  casi  la misma edad”  fireron  parte 

de sus  argumentos. Dos sefioritas  apuntaron  que  con  quien  se  llevaban  mejor  era  con sus primos. 

Otra más indicó  que  con sus padres.  Finalmente  un joven dijo  que C1 no tenía  buenas  relaciones 

con ningh miembro  de  su f d a .  

Se observa que  cinco alumnos citaron  a  elementos de la familia  nuclear  cuando  tukjeron  que definir 

a las personas  con las que  se  encontraban más vinculados. Dos más citaron  a sus primos y sdo uno 

no mencionó a nadie. 

De cualquier forma la  mayoría de ellos afjma tener  buenos  lazos  con  sus  familiares , y aunque a 

veces  sus  gustos no sean  compatibles  -como lo constatamos  anteriolmente- el p p o  familiar  y los 

E;inculos  que &te crea,  conforma  parte de los  referentes  identitarios de los jóvenes. 

TEM4 4. PRINCIRALES NORMAS O R E G U S  DE LA CASr l .  

En relaci.6n a esto,  tres  estudiantes  seiialaron  corno  parte  de las nomas de sus hogares “akisar 

cuando salgo“, “avisar dbnde mdo“ “avisar a que hora llego”. Otros tres mencionaron  que lo mis 

importante era ”llegar temnpmno”. 

Dos más  (mujeres)  dijeron  que el colaborar  en el aseo de sus  casas s imkaba  lo más requerido  por 

sus padres. 

Así tenernos  que  dentro  de  la normathidad del hogar lo que destaca es : rn‘antener mformados a sus 

papis sobre lo que sus hijos hacen y los lugares  a los qui: enos asisten ~ cumplir y respetar  un 

horario  establecido y ayudar  eon las labores  dofn6sticas. 

TE-144 S. SOBRE U 0P&WOLV DE ESTAS NORMAS. 

En este  rengI6n  se obsewa que tres  jóvenes  (todos  del sexo masculino) se encuentran  de  acuerdo 

con la  reg.lrunzntación  de sus casas. A los O~XGS cinco les gustaria tener mayores  libertades y 

desearían “ir a los  bailes“ y ‘’ no tener  horario” (cuatro alumnas) . 
Llama  la  atención que la  mayoria  de los varones acepten las normas  sin  mayor  comentario y que  en 

las sefioritas (sin excepción)  exista el deseo de m& flexibilidad  e  independencia.  Este  orden  de 

cosas  guarda  correspondencia con los datos  obtenidos en los otros  dos  grupos. Sin el á&o de dar 
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una  explicación  simplista,  consideramos  que  esta  situación  se  debe  en  buena  medida a la  creciente 

necesidad  social  que l a  féminas tienen de autonomía y paralelismo de oportunidades  en  relación 

con los hombres. 

TEJfA 6. SQBRE SU ASISTEJVCIA A UN4 IGLESL4. 

Sobre su concurrencia a una  iglesia  notamos  que : tres  estudiantes  afirmaron asistir a algún  templo 

acompaiíados  por  sus  familiares : tres más  indicaron  que  solían ir en solitario  “de  vez  en  cuando”; 

otro señalb que acudía  tanto  solo  como acornpakcla, y uno más dijo é1 nunca iba a la iglesia. 

Pero  aunque  aparentemente la iglesia  puede  aparecer en primera  instancia corns centro  importante 

de  reunión y congregación,  la  frzcaertcia  de  asistencia  nos  revela  que  esto  es, al menos  en  el caso 

de los jóvenes,  falso. 

Seisjóvenes mencionaron  que  únicamente  iban  “dos o tres  veces al año”, y sólo  una  alumna  aclar6 

que  ella  acudía  a la iglesia “cada ocho días”. 

(Recordemos ademis al joven que advirti6  que 61 nunca  se  presentaba  en  un  templo). 

TEI“ 7. DE LA 171GElVCL4 EznJL4 NORA4A’1714DA4D ECLESA&Z7C4. 

Los ocho alumnos  estuvieron de acuerdo en que,  según  su  propia  percepción, ya nadie  vive de 

acuerdo  a  los  canones y preceptos que dictamina la iglesia. Se encontraron  cinco  comentarios  en 

relación  a la discontinuidad y ruptura de este  modo  de tida : %s cosas  han  cambiado”,  “la  gente ya 

ni va  a misa”, “hoy en  día  las  iglesias  esthn  olvidadas”  fueron  algunas  de  sus  expresiones. Los otros 

tres jóvenes hicieron  alusión a la hipocresía  de l a s  personas  que  acuden  a  las  iglesias y no cumplen 

con  sus  mandatos. L a  incongruen.ci.a  de  este  comportamiento fue entonces  enunciada a i  : ‘la gente 

es  hipócrita  porque  cuando sale de la iglesia  se  le  olvida todo” o “cuando a nosotros  nos  mandan a 

misa  mejor  nos  vamos al jardín”. 

TEMA 8. LUGd4RES CONOCIDOS P4R4 “ECfL4R NOVIO”. 

De los sitios  típicamente miis frecuentados  por  las  parejas de  novios  (espacios  de  socialización y de 

desarrollo  sexual) se haó que los lugares mis mencionados fueron : la  iglesia (en  siete  ocasiones), 

“el callejón”  (cinco),  el jardín de1 centro (dos) y el  toreo  (también  dos  veces). Sobresale el hecho 

de que en este  tema los jóvenes  señalaron  cada  uno,  por Io menos  dos sitios y no les molestó 

repetir  los mismos lugares  en  varias  oportunidades,  mostrando  de  esta  manera la emoción  que  ello 

les  provocaba. 



TEMA 9. L UGARES DE RE CTNIONES Y FIEST4S. 

Los escenarios  nombrados  a  este  respecto  fueron “en. nuestras casas” (tres veces), “dos aguas” 

{dos) y los “salones  de  fiestas”  {una);  también  hubo dos comentarios en donde se apuntó  que la 

convívencia  con los compaiieros de clase no era  muy  cercana ; pero  cuando  trataban  de  divertirse 

también  organizaban  “convívios” en la  casa de algún  amigo  externo a la secundaria. 

Aquí  cabe  destacar  dos  cosas. La primera  es que el “baile”  aparece  nuevamente  como  factor 

socializador  determinante en sus  reuniones, y la segunda es que  de los sitios mencionados en 

donde no aparece el bale, se observa  que  prefieren  los  lugares  abiertos, solitarios, extensos y 

preponderantemente  la  ausencia de personas  adultas. 

TEA44 IO. SOBRE LOS LUt24RES DE “MALA REPC7T,4CION”. 

En  este  asunto  cuatro jbvenes citaron  el bar-cdxmt “Apache 21” en cuatro  distintas  ocasiones 

(dos  hombres y dos mujeres  intervinieron  para a fmar  lo anterior). Las otras  cuatro  personas 

dijeron  no  conocer algún local de esta  naturaleza. Ademis del  “Apache 21” se  nombraron el 

“burdel de San Rafael”,  “El  Farobto”  en hecameca y “L,as Vegas“  ubicado  sobre la  carretera a 

Puebla. 

Como podemos comtatar la  mitad  de los alumnos si sabia de un  sitio de “mala reputación”. Si 

hacemos un anilisis de gbnero en este subgrupo,  encontramos  que  se  encuentra  conformado  por un 

cincuenta  por  ciento  de  hombres y el otro cincuenta  por  ciento  de  mujeres.  Llama  la  atención el 

hecho  de  que la mitad  de ios sujetos  de un grupo esti enterado o conozca  fisicamente  este  tipo  de 

lugares. Esta situación  podría provocar en un rnommto dado la tendencia a cosificar el concepto de 

sexualidad. La operatividad  de  esta  postura  acarrcm’a  consecuencias  negativas  para  estos  j6venes 

(algunas de ellas ya se mencionaron anteriomente). 

TEAM4 11. L4 SEdYUL4LID24D Y SUS PHA’CIR.4LES  PROBLEil&LY. 

Sobre la defincicin  de  sexualidad  se  encontró  que los alumnos  de  este  grupo  relacionaron  esta  idea 

directamente  con lo que es realmente sdu genitalidad. 

Esta  limitación  conceptual ya había  aparecido en los dos grupos  anteriores. La  constricción  se 

enunció  básicamente  de  dos  formas : “sexualidad es hacer  el  amor”  (tres  casos) y “sexualidad es 

tener  relaciones sexudes” (dos casos).  Hubo un compañero  que  señaló la limitación  anteriormente 

mencionada  de  manera  muy  clara : “la sexualidad es hacer el coito”.  Destaca que: en  este  grupo  dos 
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señoritas no esternaron lo  que  a  su  juicio si&lcaba la sexualidad. La explicación a esto  la  da  en 

parte el hecho  de  que  este tema  es aún  vetado o considerado  como  tabú para  algunos  grupos 

sociales y casi sobra  decir  que  el  discurso y ?.a opini6n de las  mujeres  se  encuentran  más  limitados 

en comparación con los de ‘los hombres.  Por  otra  parte  recordemos  que  estos  estudiantes se liallan 

en una  etapa  critica  de  la tida en donde la  sexualidad  aparece  como  elemento  “novedoso”  y 

“atrayente”.  pero  a  la  vez  reprimida  por  los  adultos. 

En relación a las problemiticas sexuales  de  la  juvenhtd,  los  embarazos no deseadas ni planeados o 

tenidos ‘Tuera.  de  tiempo” fue de lo más señalado (siete  menciones).  Se  indicó  también la falta  de 

solvencia y recursos Pyconbmicos como  parte  de h adquisición  de  estas  responsabilidades  tempranas 

(en dos ocasiones).  Finalmente  la  transmisión  de  enfermedades  contraidas  por  contacto  sexual fue 

enunciada  con  gran  preocupación por parte de una  alumna. 

TEA64 12. L1 OP1ATOXSO3RE EL ,.?BORTO. 
Corno m el  terna  anterior, el asunto de  los  embarazos  precoces  habia  resaltado  sobremanera., 

decidimos  inquirir  sobre  la posibilrdad de embarazarse o embarazar  a  alguien en ese  momento. 

Ninguno de los jbvenes indicó  que  le  gustaría vivir esta  situación  hipotética.  Posteriormente  una 

señorita  comentb  que si ella “quedara  embarazada” sí tendría a su bebl. 

Así surgió  espontáneamente el  tema  del aborto. Posteriormente a que esta la  alumna acotara lo 

anterior, otros cuatro  estudiantes  indicaron que eldos estaban  en  contra del aborto.  Inmediatamente 

emergió la opinión  contratia y dos jóvenes (varones) dimaron que  ellos se encontraban a favor de 

la  práctica  del  aborto.  Otra  señorita dijo que ella  realmente no sabia que postura  tomar  ya  que  se 

trataba  de “algo delicado” 

Trasciende  la  cuestión  de  que  todas  las  mujeres se hayan pastdado en contra  del  aborto  así  coma 

la de que  cuatro  personas  dijeron  haber C O ~ C J C ~ ~ O  un  caso en donde se 2fectu6 uno  (dos  hombres y 

dos  mujeres). 

Se  puede afmar, que en  general? el. aborto no fue aceptado  en los jóvenes  de  este grupo pero sí se 

sabe de su  práctica. 
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1.- DE SUS Pll.EFEREI1IcI,4S H“4 CU ;4LGUNilRTYSX4 EN P,4RII%I;”L4R 

Este  tema  se incluyci en la  entrevista  debido  a  que  sabemos  que los artistas y cantantes  forman  parte 

importante  en  el sspectro referencia1  identitatio  de  los jbvenes. 

Se  observó  que en los  tres ,gsupos entrevistados no se  presentó  ningún  problema al momento de 

enunciar los nombres de los  artistas  que  gozaban  de la preferencia  de los estudiantes. Así nos 

percatamos  que  se  nombraron  en  general y de manera equitativa,  a  actores y cantantes  de  ambos 

sexos. De ellos st puede  acotar  que son personas  que lun llevado  una tida pública  tranquila, 

mesurada y d margen  de  escandalos.  También  se  puede  agregar que en  cuestión  de relacih de 

pareja,  estos  artistas  se  han  mostrado  ecuhnimes y rectos,  por  lo  que  deducimos  que  toda  esta 

integridad  se  presenta  para  los  jóvenes  como  elemento  valorativo  positivo cuando se  trata  de 

adquhir un  modelo  colectivo  referencial. 

Por otro lado sobresde el  hecho  de  que  cuando  se  les  pidi6  a los alumnos  que  dijeran qui artistas, 

según su consideración  eran  los  más  ‘‘sexyd’,  los  varones  tuvieron drficultades en  algunos  casos, o 

se  opusieron  en  otros,  para  indicar o nombrar  uno de su mismo sexo.  Se  infiere  que  el  citar a un 

artista  masculino  “sexy” , perteneciendo al mismo género, y dentro  de  una  sociedad  aún  machista, 

sigrvfica un tanto  poner en tela  de  juicio la  “homnbria” propia, adernis de  que el hacerlo  no es bien 

visto por los  demás.  Esta  contrariedad o confhcto no se  present6 en las mujeres, es decir, ellas 

nombraron  indistintamente a actores  “sexy?  de  ambos sexos sin lirnítante  alguna. 

Finalmente  resalta el hecho  de  que  existe  una Maencia clara  entre los artistas que m& gustan  de 

los que aparecen c ~ m o  mis “sexys” (es decir, n.o son los rnisrn.os), lo cual habla  de  diferentes 

grzdos y distancias de identificacih. 

2. - LA OFwmv DE S U S  PflDRES EN RELA CION A ESTOS G‘ubqTo8. 

La postura de la familia en relaci6n a estos gustos adquiere  relevancia  para  detectar  la  existencia  de 

\inculos o puentes  de  identjficacibn  entre Bsta y el joven. Por otra parte los alumnos  podrían 

valorar y caW1car la  postura  de sus fad iares  a este  respecto. 

En general  se  nota diifananente que  padres e hijos no se  encuentran  relacionados en cuesti6n  de 

gustos  hacia  artistas.  Además, los estudiantes  seiialaron  que  eran objeto de  regaños  e  insultos  por 

parte  de sus papás  debido a sus  preferencias.  Cuando no se presentaba  la  censura y la crítica , 



89 

aparecía  la  indiferencia. Sólo en casos aislados los alumnos admitieron  que sus padres sí 

compartían  estos  gustos  con ellos. 

Cuando los  .jóvenes  hicieron un comentario  valorativo  hacia  esta situacih mostraron su 

inconformidad y rechazo. 

Las incompatibdidacs generacionales se hacen  ebidentes  mostrando la falta de solidzz  en  algunas 

interacciones  intrafamiliares (es dificil  pensar o creer que este  sea  un  hecho retraído). 

Es necesario  indicar  que las mujeres fueron quienes más se quejaron  de  padecer  esta  condici6n. 

Si a partir de lo hasta ayui señalado  se tmicran que  hacer  una  serie  de  infert-ncias  sobre  cómo es  la 

comunieaci6n  famihar  con  respecto al terna  de la sexualidad,  siendo  este un t6pico  de  por sí dificil 

de  "tratar", la pobreza de la comunicacih nos  dejaría  atónitos.  Afortunadanxmte no lo tenernos 

que  hacer  -es  decir, no a h -  (ademis de  que sería a todas  luces  inapropiado) y para ello se 

eskbleció un  conjunto de  indicadores,  que  por  supuesto  incluyen a este. 

3.- MIEMBROS DE L4 FAMILL4 CON QWEIVES SE ?TENEN MEJORES RELACIOATES. 

El  objetivo  de  incluir  este  tema en la entrwista fue el conocer los elementos  de  la f a d a  con  los 

que  más  se  identificaban  los  estudiantes y el por quC de  ello  según sus propios  argumentos. 

Los hermanos  aparecieron  entonces  en  primer  lugar  seguidos  de los padres. Las razones  dadas 

heron : apoyo, empatia,  coincidencia  de  gustos,  comunicacián  fluida y edades  semejantes en e1 

caso de los hermanos.  En  el  caso  de  los  padres se indicaron la orientación,  la  confianza y el apoyo 

existentes em sus  relaciones.  Algunos otros mencionaron  que  con  quienes  sostenian  mejores 

relaciones  eran  con sus primos, los motivos fueron los mismos  de  quienes  citaron a sus hehanos. 

Notamos  que las respuestas  ofrecidas, no importando el  g6nero.  fueron  dirigidas  en su mayoría 

hacia  miembros  de fa familia  nuclear,  por  lo que se  puede  afirmar,  que  aunque  a  veces los gustos 

no sean  compatibles  -como lo apreciamos  anteriormente-,  el  grupo  fa&r y los lazos que  de  este 

emanan,  conforman  una  parte  signdicativa  en los referentes  identitarios  juveniles  (los  conflictos y 

las crisis no siempre  apuntan o determinan la degeneración  de  las  interacciones). 

Cabe  añadir  que cumdo inquirimos si conversaban  sobre sesudidad con  estos  miembros  de la 

familia, se seiialaron los siguientes  temas : embarazos,  enfermedades  de  transmisión  sexual, 

nokiazgo y anticoncepcicjn,  entre  otros. 
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Este  aspecto de la entrevista se inclina  a  conocer  las  principales  disposiciones en materia  de 

reglamentación  familiar  en  cuanto a los jóvenes,  así  como  identificar  la  valorizacicin  que  ellos 

tienen al respecto. 

De la normatitidad en  casa se mencionaron brisicmente el respeto y la obediencia  hacia los padres. 

Cumplir con un horario? infomar a dtjnde se acudiri y colaborar en el aseo forman parte de estos 

mandatos. 

Lo anterior  muestra la subordinación  y  aprehensión  unidireccional  que ,ouardan las relaciones 

padres-hijos  (jóvenes  estudiantes  de nivel secundaria)  en  esta  locahdad . Como ya se había 

apuntado,  nadie subraq-6 la obligaciós de trabajar,  concluir los estudios o la evitacibn  de la 

reproducción  biol6gica  como  elementos  de la reglamentación familiar. La percepción  de  una 

estrucfura  normativa  simple,  que  se  limita a la supeditación y carece  de  una  conquista  de 

expectativas  claras y definidas  puede  orilIar a los jóvenes al  conformismo y a la aceptación pasiva 

(carente  de  crítica, de proyectos y proposic,iones)  de s u  moclo  de v i d a ?  sin que  con  ello 

pretzndmmos  decir que dstr: sea  errbneo Q inapropiado,  pero  quizás  por  ello mismo la  aceptación  de 

los  embarazos  precoces y la fdta del  empleo de métodos  anticonceptivos  eficaces  sea  parte de esta 

situación . Evidentemente habria que  investigar  más  al  respecto. 

5.- LA omrav DE ~~714s NO KM^. 

La evaluación de las  reglas que los jóvenes tenían que  acatar en casa  fue  substancial  para  conocer 

el  nivel  de  adaptación y conformodidad  hacia  ellas  por  parte  de los alumnos. 

Se puede  observar  que  en  general  todos los estudiantes estutieron de acuerdo  con  las normas que 

predominaban en sus hogares. Algunos incluso  hicieron una anotación  favorable  hacia  éstas. 

Lo que aqui llama la  atención  es  que en los casos en donde  se  expresó  una  queja o kconformidad 

lmcia las normas  -que  dicho sea de paso fueron mtnin~os-, l a s  mujeres se lamentaron  mayormente 

de la sujeción  parental y pidieron  mayores  libertades  sobre  todo  en  cuanto  a  sus  formas y horarios 

de diversión. 

De lo anteriomente analizado se pueden  con.cluir  dos cosas. L a  primem es que  la famndia aparece 

como representación fume en cuanto a la  determinación de roles y papeles  para los jóvenes. En  la 

mayoria  de las vcces,  incluso  incuestionable. La segunda es que nuevamente  algunas fkminas 

exponen su necesidad  de  equilibrio en cuanto a la manera  de  ser  tratadas así como el goce de la 

libertad en relación  a los hombres. 
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Los lugares  apropiados  por  los jóvenes en donde  se  lleva a cabo  este  tipo  de socializacih se 

encuentran  ubicados  fisicamente  cerca de la escuela. 

Destaca  que  cada uno de los alumnos  entrevistados coaocían al  men.os  dos  sitios  en  promedio y 

que  al  hablar  de  ellos  lo lucían Con manifiesta moción. 

Recordemos  también  que  si  a  algún  estudiante no se le había  visto  “echando  novio” en esos 

espacios, era objeto de burlas y chanzas  sarcásticas  por  parte  de  sus  compañeros. 

9,- SInQS DE REUh?JQ&TES Y FIESTAS. 

De la misma manera tuvimos la inquietud por conocer  (aunque  fuese  “de oidas”) los lugares  en 

dónde los jbvenes SG unen,  generan,  desarrollan y transfieren sus pautas  de  sicialización. 

Los  alumnos  advirtieron  entonces  varios  sitios de donde  sobresalen “la  casa  de  algún  compañero”, 

las  “tardeadas”  en  algún  salón  de  baile  y  las  “salidas” a Dos L4guas. 

Sobre los motivos  de  estas  reuniones  señalaron : “para  platicar”,  “comer algún bocadillo” y sobre 

todo  “bailar”.  Cuando  acudian  a 130s ,4guas  dijeron  que les gustaba  salir a caminar sin la presencia 

de  “gente grande”. 

Se  puede  mencionar  que el “bailar” es para  ellos,  en  esta  etapa  de la vida, un fadítador social 

(sobre todo con  las  personas  del sexo opuesto) y que  la  ausencia  de  gente aduh promueve un 

mejor desenvdvkniento de sus personalidades  en  proceso  de  confarmaci6n.  Podemos agregar que 

cuando no se reúnen  en  espacios cenados, prefieren los lugares vastos y deshabitados.  Esto  guarda 

correlación con el deseo de mayor  libertad  e  independencia  antes  mencionado. 

10.- EL CONOCfMIEATO DE LUG+4RES DE &...1Lsl REFUMCION 

Pensamos  que  del  conocimiento  que  tuvieran  los  estudiantes  acerca  de los sitios en  donde  la 

sexualidad fuera teminantemente objeto de consumo,  nosotros  sabríamos  de su tendencia  a 

cosificarla. 

Resalta  la  cuestión  de  que en dos grupos la  mitad de sus integrantes (tanto hombres  como  mujeres) 

afmmron conocer  un  sitio en donde  hubiera  especkiculos de “table  dance” y “streap-tease’’ , 

Del otro grupo sólo  un joven acepd conocer  un local con  estas  características. 

De los  posibles  probiemas  sexuales  que  les  puede  acarrear  el  acudir a estos  lugares  tenemos : la 

eyaculación  prematura,  transmisión  de  enfermedades  sexuales,  provocación de embarazos 

precoces,  violaciones y fantasías  incumplidas que degeneran  en  traumas,  entre  otros. 
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11. - L4 SE-XUALfDAD Y SUS PROBLEM4 T7C4S. 

Para  nosotros  era muy sigruficativo  conocer  la  definición que estos  jóvenes  tenían  de  sesualidad. A 

la vez  consideramos  relevante  saber  cuáles  eran,  según  su  particular  percepcibn, los principales 

problemas  sexuales  juveniles. 

Sobre  la  concepci6n  dada  de  sexualidad  nos  sorprendieron dos cosas. La primera fue que se 

enunciaron  pocas  defrniciones  de  ésta ; y la segunda,  que  siempre  que  se  intentó  explicar  qué  era, 

se  relacionó  esta  idea  con  genitalidad. “E.s cuando se tienen  relaciones”,  “es  cuando  se  hace  el 

coito” fueron algunas  de sus frases.  Sólo  una seilorita atinó  a  decir  que  era  “la  atracción  entre 

diferentes sesos”. Esta concepcih es mis amplia que  las  otras  pero  excluye las relaciones 

heterosemales. 

Sobre  las  problemáticas  más  reiteradas  encontramos los embarazos no deseados, ETS y la  falta  de 

informaci6n general  sobre lo que es la sexualidad . 
En el últirno grupo tanbiin se bat6 el terna  del aborto y lo que  se obtuvo fue básicamente que las 

rnt$ert;s se pronunciaron en contra de su práctica, así como la mitad de los hombres. Los otros dos 

varones  dijeron  estar a favor. Finalmente  podemos  decir  que  cuatro  personas (dos hombres y dos 

mujeres),  estaban  enterados  de  algún  aborto realizado en Tlalmandco. 



CAPITULO 

VI 



RESULT,LU)OS ENTRECRT_rZADOS 

De acuerdo a los  datos  obtenidos tmto en la investigación  cuantitativa cotno cualitativa,  se 

presentan los &@entes  resultados  como  producto  del  entrecruzamiento de ambas  metodologías. 

De  dicha  aleación  surgieron los siguientes  cinco grupos : 

l. - Lugares de Socializacibn 

3. - R ~ ~ L J C ~ O B ~ S  PLWZ~~~LPVS 

3. - i‘\brnms y &%lores de los Jchenm 

4.- Acfihrdes  Tradicimalisfas vs. Vang~ardisfas 

5.- Roles de GPnero 

La  secuencia  de  esta artic,dación de  tópicos  se emuentra dada  en  funci6n  de  sefiaiar,  desde 

aspectos  relevantes  del  entorno  juvenil,  hasta  sus  ideas y sentimientos  individuales; es decir , es un 

recorrido  de lo más  general  hacia 10 más  particular. 

1. - Lugares de Socidzaciba. 

Sobre la cuestión de íos sitios de socialización, se tuvo la inquietud de conocer  los  espacios  en 

donde los jóvenes se relacionan unos con otros e  interactuan  libre y voluntariamente cuando la 

finalidad  es  divertirse y +pasarla bien7’. Aquí prkticamente la adaptación  de la vida  social  apuntó a 

dos  escenarios : la casa de  algún  compañero y a algún  lugar  improvisado  en  donde  se  pudiera 

bailar. Así se  nombraron  distintos  sitios  como  por  ejemplo : la  propia  escuela,  el  sindicato,  los 

bailes enficnte de  la  Presidencia,  etc.  Destaca  que en todos los lugares  que se mencionaron, el baile 

aparece como elemento  detonador de  socialización  e  identdicatorio  en  el  clesarrollo  de sus 

reuniones. Por otra  parte,  los  muchachos  añadieron  que  era  preferible  para  ellos, que sus  padres 

estuvieran  ausentes  en  estos  tipos  de  encuentros ; “la  convivencia  es  mejor sin su compaiíía”, 

pareciera  ser  el  mensaje,  pero  el  hecho de que en bastantes  ocasiones  se  reúnan  “dentro” o “en” las 

casas de sus familias,  muestra  la  subordinación a ellas, y sobre  todo,  a si~s padres.  Sobre quk hacían 

en estas reuniones,  dijeron : platicar,  comer  un  bocaddlo y sobre todo !bailar i (Las celebraciones 

no se  rigen por un protocolo  rígido y preestablecido. Lo espontáneo es más auténtico y representa 

característica  importante  de “juvent~d”)~ . 
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De  los  sitios  señalados en donde no aparec.e e1 baile,  se  observa que los jóvenes prefieren los 

lugares  abiertos,  solitarios,  extensos y preponderantemente, y de  nueva  cuenta,  la  omisión  de 

personas  adultas. 

Recordemos que el indhidualisrno, la  sinceridad,  la  rebeldía y sobre  todo,  la  libertad, son valores 

que  tos jownes tiencn  muy en alto. 

También tu\imos interés en saber  cuáles  eran  los  lugares  tipicamente  más  frecuentados  por  las 

parejas de novios, ya  que se consider6  este  tema como relevante  en  la  vida  de  los jóvenes que 

empiezan a descubrir  nuevas formt~s de experimentar su sexualidad , y el asunto  de  los  espacios  de 

socializaciiin bLpara y de parejas”,  se hzo necesario.  De los sitios donde  se  dijo  que istos eran 

empleados  y  conocidos  como  ex-profesos  para  “echar  novio”,  resaltaron la  iglesia  (la  primera 

utilidad  pragmática  que  se  le  confiere),  el jardín, el  toreo,  el  callejón y las  canchas. Se puede 

mencionar  que  este  tema  resultó  ser  visiblemente uno de los  que más agradaron ya que a este 

respecto  se  Eicieron  algunas  bromas y todos  participaron de manera  entusiasta. El conocer  acerca 

de los  espacios  apropiados  por los alumnos y en  donde se da  una  interacción muy particular,  nos 

acercó  a sus procesos  de  identificacicin. Supimos que  para ser estudiante y joven a la  vez.  habria 

que  conocer o frecuentar  alguno de estos sitios. Tambitn sobresale el hecho  de  que no les  haya 

molestado  repetir los mismos  lugares  en  varias  ocasiones,  mostrando asi la emocikn  que  ello  les 

provocaba. 

Finalmente en relación a los  espacios, tuvimos interés en conocer el grado  de  proximidad  que los 

jóvenes tienen  con a lgh  tipo  de  local , en  donde  la  sexualidad fuera objeto de  consumo  de  manera 

abierta  (espectáculo yio selvicio). .Al respecto  encontramos que ellos  conocían  “de  oídas7’  algunos 

sitios  de esta naturaleza.  Mencionaron el bar-cabaret  denominado”  Apache X ” ,  el bar de  table- 

dance  llamado  “El M e s h  de los  Compadres”  y la discoteca  de  streap-tease “La Tentación”. Es 

necesario  acotar que la  mayoria de los jbvenes decía no conocer  físicamente  estos  lugares ; sin 

embargo, n.o deja  de  ser  preocupante  el  hecho  de  que  existan  estos  tipos  de  “entretenimientos” en 

su entorno, pa que la  idea de sexualidad que los jbvenes están  estructurando, podria tornar  tintes 

erróneos o negativos  para ellos 
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2. - Relaciones Familiares. 

Para  conocer los vínculos  que los jóvenes  guardan en  relación  con sus familias, y partiendo de la 

premisa  de  que la famiha  es  una  instancia  signrfrcativa  en  el  espectro  referencia1  juvenil,“ 

nos  proymsimos abordar este tema de manera un tanto  pexiférica en un  inicio,  para  despuks  cerrar 

la  obssrvacirjn  hasta llegar al asunto de la  comunicacirjn  acerca  de  la  sexualidad. 

Así empezamos  a  cuestionar  sobre la opinión  de  sus  familiares  respecto a los  gustos  que los 

jhvenes tienen  hacia  sus  artistas,  cantantes y tipo de  mixsica  de su  predileccihn. LO que  pudimos 

apreciar  entonces  es que en  cuestión de identificacihn,  padres  e  hijos, no st: encuentran muy 

relacionados. L a  mayoría  de los muchachos  indicd  que  sus  papás no tertian los mismos  gustos  que 

ellos en cuanto a esta materia, algunos hcieron comentarios  como  los  siguientes : ”mis gustos  les 

molestan,  me  regañan,  dicen  que  esa  música  es  para locos, que  parezco  gente de barrio,  etc.” Y 

también  hubo madestaciones de  rebeldía  como esta : “son mis gustos y ellos también  tuvieron su 

Cpoca” (La sujeción  padecida,  asi corno la exigencia  de  una  vida  virtuosa, confoman las 

peculiaridades  que  comienzan a compartirse entre 10s  as damas heron quienes  mas  se 

quejaron  de  esta  situacihn,  tal  vez  debido a que en general,  su  campo  de  accirjn  con  respecto al de 

los varones se encuentre más restringido, y por ello se crea  cierta  resistencia a la  aquiescencia  de 

esta  posición. L a  identidad, los valores y las  expectativas  entre  estas  dos  poblaciones  (padres  e 

hijos) no es semejante  en la mayoria de los casos fa la hora de d e f ~  algunos  gustos). 

Yero,  como  veremos a continuacion, los j6venes a fman tener  buenos  lazos  con  sus familmes, y 

aunque en ocasiones  sus ,gtos no sean  c.ompatibles,  el p p o  familiar y los vínculos  que Cste crea, 

conforma  parte de sus principales  referentes  identitarios; ya que  cuando se les  preguntó  con  qué 

elementos  de la familia se llevaban  mejor,  de  manera  cálida  señalaron  generalmente  a  sus  padres y 

hermanos. Los elementos  cohesionantes  indicados  fueron : confianza,  orientacibn.  apoyo, 

comunicación y seguridad. También afmaron que  c.uando se les  presentaba  algún  problema 

acudían  con más frecuencia  con  sus  padres en busca  de  ayuda ; a los  cuales  generalmente 

obedecían  aunque en realidad se llevaban  mejor  con la madre, despuds con el  padre y 

posteriormente  con  sus  hermanos. 

‘ Tesina. Op. cit. p.29 
lb. 25 
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Cuando  cuestionamos  que  si phticaban con ellos  sobre  sexualidad  contestaron  afirmativamente. 

Los temas  más  citados fueron : enfermedades  de  transmisión  sexual,  anticonceptivos y noviazgo. 

Aunque  reconocieron  que  sólo “a veces”  son  tratados  estos  temas  en  el  seno  familiar ; aunque la 

mayoría dijo  hablar mis acerca de esto  con  sus f a d a s  que  con  los  amigos u otrw personas, 

situación  relevante ya que  tambi<n  consideran  que no es solamente la famita quien  puede 

orientarlos  adecuadamente  sobre  sexualidad  (la  familia  se  presenta  como  la  institución más 

confiable  para 

3.- L O ~ f ~  y Valores de los Jdvenes. 

En este  tema l.uscamos, por un lado,  conocer los principales  preceptos  en  materia  de  obligaciones 

que los Jbvenes  tienen  en  relación a sus  familias, así como  observar  su  valorizacibn  con  respecto  a 

la normatividad  imperante  en sus hogares.  para  entonces  conocer el grado  de  conformidad o no 

aceptacibn  de  ellas  por  parte del mocerío . 

Por otro lado, intentamos  saber  c6mo es que  perciben l a s  disposiciones y ordenanzas  eclesiásticas y 

tambikn  la  manera en que  son  estas  acatadas por ellos mismos. 

,4sí. encontramos  que  sobre  las  cuestiones  referentes a sus  tareas  domésticas? los puntos miis 

mencionadas fueron : “no llegar  tarde  a  casa”,  (cumplir  con un horario  fijado  por  los  padres), 

‘Tender mi cama,  hacer mi cuarto”,  (cumpiir con algunas  obligaciones  menores) y “avisar  cuando 

salgo, a dónde voy, a que  hora  regreso“‘  (mantener  a los padres mformados, de  manera 

pormenorizada,  acerca de sus  ausencias).  Estas  situaciones  muestran en cierta  manera la 

supeditación y sujeción que estos jóvenes guardan  en  concomitancia  con  sus familias y vinculadas 

con su propia Ebertad de actuación. Pero la mayoria de los jbvenes no se sienten  incbmodos  ante 

este  orden de cosas,  por  el  contrario?  algunos  lucieron  comentarios positivos hacia  esta  condición. 

Si acaso  unos  cuantos  señalaron  que  les  gustaría gozar de  un  poco más de  libertad,  contar  con 

mayor  flexibilidad en los permisos  para  salir  de  casa, así como  tener un horario más amplio ; por io 

que  se  llega a bosquejar el conflicto  existente  entre los designios dictminados por la familia y las 

inquietudes  personales  de un pequeño  grupo  de  muchachos. 

Llama  la  atención  de  que  en  general los hombres  sean  quienes  aczpten las normas 

comentario, y que tambikn  en  común?  sean las mujeres  quienes  expresen  un  deseo 

tolerancia  e  independencia , 

sin mayor 

de mayor 
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Consideramos  que  esta  situación  se  debe  en  buena  medida a la  creciente  necesidad  social  que las 

féminas tienen de autonomia y paralelismo de oportunidades  en  relación  con  los  varones. 

Como se  mencion6 en el  capítulo U, ‘%ir en medio de esta  contradicción  que  nos  sitúa  entre  los 

intereses y las  necesidades  individuales y los  requerimientos  sociales,  parece ser un  rasgo 

históricamente  inherente de los jóvenes”.7 

De  cualquier  forma, a prvzir de  estos  datos y en  correlación  con  los  de otros temas, iría surgiendo  la 

certeza  de  que el grupo f a d a r ?  con todo el abanico  de  diversas  relaciones  que  contiene,  poseía un 

alto nivel de sigPuficancia  pma ellos. 

Sobre  la  adhesión a la reglamentación  eclesiástica  por  parte  de los jóvenes, se obtuvo información 

precisa  que  refleja  la  distancia  existente  entre  los  c‘inones  religiosos y la  manera  de  encausar sus 

propias cxistencias. 

La gran  mayoria derstacó que solamente  asistían a la Iglesia dos o tres  veces al año - cuanclo  se 

trataba  de  algún  festejo en especial - y únicamente  acompañados  por  sus  respectivas  familias. 

Desde  aquí  se  puede  entrever  que  los  lazos  de  unidad  entre  estos jóvenes y la  Iglesia  se  muestran 

d&biles y poco  estnlcturados (“El cmtesto soe.iocultklra1 no falwce.. .el apego a las  virtudes 

tradicionales o 1% creencias sobre lo sagrado” ’). Acerca de la  bigencia  de la normatibidad que 

dictaminan  las  Iglesias se tiene  que para la generalidad  de  los  estudiantes ista ya no es ni acorde a 

los tiempos ni se  respeta. Sus expresiones fueron por  ejemplo : ‘&las cosas  han  cambiado”,  ‘&la 

gente ya ni va a misa “las  iglesias hoy están  olvidadas”,  “las  personas  son  hipócritas”.  Adem&  de 

que mando se  pregunt6  que si Dios castiga  la  infidelidad  en la pareja  las  respuestas  dadas 

conservan una clara  tendencia a la negcihn ; situacibn que guarda  correspondencia a la 

interrogante  de  que  si  practicar  el  sexo  con  frecuencia  es  lujuría. La baja  fiecuencia  de  asistencia a 

los templos,  así  como  los  juicios  valorativos  en  relación a sus reglamentaciones,  nos habla de  la 

cles.\rin.culacian y lejajanja del poder  formativo y regidor  de  la  Iglesia  para  con  los jóvenes (Los 

valores, de  concepción y transformacibn tirtualmente sociales..  .padecen  una marcada tendencia a 

desolidificarse)’. 

’’ Ib. y 2 5  
Ib. p.30 
Ib. 
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Con esto  se  corrobora  lo  que  habíamos  visto  antes : “Los jóvenes no buscan lo que  es  mejor  para 

los  demás,  buscan  que  su  legitimidad  est6  dada  no a pastir de lo  válido  para  todos  (en  ocasiones, ni 

aunque  sea la propia  familia  el  agente  que  promueve  la  influenci.a y la coerción,  como en este 

caso), sino a partir de la  identidad ; están en busca  de su a u t ~ a ~ m c i ó n ” . ’ ~  

Y ya  que  se  habla de autoafirmacihn,  recordemos tambiin que  “El joven encuentra  en su cultura 

las maneras  de  expresarse y de  proclamar su libertad, .. principalmente  busca  la  libertad  de sí 

mismo : liberar el cuerpo,  es  ganar  el  primer  territorio  de su autenticidad y, en  consecuencia,  de  su 

identidad”.” 

,%ora entonces  tratemos de vincular la libertad, la autentidad y la  sexualidad en esta misma línea 

de  Normas  y  Valores, en donde  se  pucde añadn- que  cuando  se les inquirió a los  jóvenes hasta 

dónde  estaba  permitido  llegar  en  un  noviazgo,  las  damas  consideran  que  sólo  se  pueden  tomar  de  la 

mano y besarse  con  su  pareja, y casi  la  mitad de los  hombres fue miis alli y dijo,  hasta  acariciarse 

y tocarse. Por otro  lado  se  puede  seííalar  que  para  una  parte  importante  de la  población  juverul  la 

edad ideal para tener su primera  relación  sexual  es  entre  los 20 y 25 años, los  hombres  no  saben 

con quiCn será &a, a  diferencia  de  las  mujeres que esperan  que  sea  con su pareja o novio ( y la 

mayoría  de  ellas  esperaría  que  se  presentara  hasta  el  matrimonio);  los  varones no le  prestan  m.ucha 

importancia  al  lugar,  mientras  que las damas  desearían  que  fuera  “en un sitio  apropiado’?. A la 

mayolia de los jóvenes  les  gustalía  casarse,  tanto  por la iglesia  {la se,o;unda utilidad  práctica)  como 

por el  civil, además de que existe una tendencia a pensar  que  el  matrimonio no necesariamente es 

para siempre  (“depende” de algunas  circunstancias).  Otro  ámbito en donde  se  reflejan  parte de los 

valores  en tomo a la moral  sexual  familiar, lo significa  la  obligatoriedad  de  casarse  anta  un 

embarazo  precoz J en  el  cual se encontri,  que según la  percepción  de  los  jóvenes la nomatilidad 

del  casamiento  ante  una  situación de esta  indole  ha  perdido  su  vigencia y severidad. Caso disímil el 

del  aborto, en el que se  dividen  las  opiniones  tanto a favor  corno en contra  (recordernos  que  la 

mitad de las  mujeres  mexicanas  que  han  tenido  un  aborto lo tuvieron  entre  los 15 y 19 años).” 

X- A d h d e ~  FaHgUCrrdktaS VS. T P ~ ~ ~ C ~ Q K W ~ ~ S ~ L E L  

En este  apartado  pretendemos observar algunos puntos  donde  parecen chocar las nuevas  ideologias 

que  tienen los jóvenes con la ensefianza moral  tradicional, en relación a su sexualidad. 
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4. I - El matrimonio. 

En este rubro a la  mayoría,  tanto de hombres  como  de  mujeres,  les  gustaría  casarse  por el civil y 

por la  iglesia ; pero  consideran  que la duracih del  matrimonio  “depende”  de  muchos  factores , 

esto  es,  no  están  seguros  de  que el asarse sea  para  toda la  vida como se  expresa en la  ideología 

tradicional . Un  pequeño grupo similar  entre  hombres  y  mujeres  consideran  que  el  matrimonio sí 

es para  siempre. 

A la  mayoría  de las mujeres  les  gustaría  llegar  vírgenes  al  matrimonio  y  además  consideran  que 

ambos  deberían  de  llegar en esta  condición. 

Para los hombres no es  importante su propia  \rit-ginidad y consideran  que  en  el  matlimonio  ambos 

c6nyuges  pueden  llegar  con  cierta  experiencia.  Un  pequeño grupo de  hombres  consideran  que la 

mujer  debe  llegar  virgen al matrimonio. 

1.3- Las Relaciones Prt.mn~rl.imoniaIcs y LR. Erginidad. 

Para la  mayoría  tanto  de  hombres  como de mujeres,  tener  relaciones  antes  de  casarse  ayuda  a 

conocerse  más.  Esto  representa  una  contradicción  en el  sentir  de las mujeres  ya  que  defienden  ellas 

mismas la castidad  hasta  el  matrimonio  para  ambos.  Estas  contradicciones  nos  muestran  el  choque 

de  las  ideas y la educación  moral  tradicional  con la nueva  moral sexual , puesto  que  son  todavía 

parte de la transición de la  cultura  sexual  en hf6xico. 

4.3- Los Hijos. 

La  mayoría  de los jóvenes sí desean  tener hijos, &tos los harían  sentirse mis contentos y menos 

solos. Consideran  que el número  ideal  es de 1 o 2, esto  se  debe  en  gran  parte  a  las  campañas  por 

parte  del  gobierno y de  otras  organizaciones  sociales  para  frenar  la  explosión  demográfica y ellos 

están  conscientes,  por lo menos  en  su  pensamiento, de esta  problemática.  También  puede  sigrufkar 

que han desligado la sexualidad  con la reproduccih y que  tienen  presente el derecho de decidir 

cuándo  y  cuantos  hijos  desean  tener. 

De  igual  manera ellos consideran  que  no es importmte tener  hijos  de  un sexo determinado,  se 

puede  observar  una  vez m& que se están  rompiendo  las  viejas  ideologias  como  el  machismo 

(antiguamente  se  deseaba  que íos hijos fueran varones  preferentemente) y la  sumisión,  aunque  aún 

habrá  que  esperar  que  derroteros y tendencias  toman  estas  ideologías.13 

- 
‘ j  Ib. p.30 
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5.- Roles De Gknero. 

En  este  apartado  deseamos  conocer  el punto de  vista  que  tienen  los  adolescentes  sobre los papeles 

que desempeñan los hombres y las  mujeres,  esto  es,  su  apreciacibn  acerca  de ].as  actitudes o 

comportamientos  que  le  corresponden a cada sexoi4. 

Para esto utilizamos  indzcadores  como fueron sus  gustos en cuanto a artistas quc representan 21 

ided para  los jóvenes, la actitud  hacia  los  papeles  que  desempeñan  tanto los hombres  como  las 

mujeres en la confomacih del  hogar, y en  las  relaciones  sexuales. 

5. I - Sus Artistas Fuvoritos. 

Los artistas y cantantes  que  prefieren  los jóvenes presentan  un  modelo  del  rol  ideal tanto de 

hombres  como de mujeres y forman parte  importante  en el espectro  referencia1  identitario  de 

éstos? 

Lucero fue la  artista  preferida  de la mayoria las  mujeres.  Cabe  señalar  que en esta  dpoca, la artista 

había  contraído  nupcias ( enero de 1997 ), su boda fue transmitida  por  la  telexisión, se presentó  a 

la joven rica  casándose  de  blanco,  por  la  Iglesia, con un hombre  famoso y rico,  con  una  recepción 

l~dosa, muchos  invitados y ella se veía radiante de felicidad : esto es importante  ya  que  representa 

un  ideal en el papel  tradicional  de  las  mujeres, puesto que la boda  figura un suceso  trascendental 

en el clesmollo del papel femenino en la sociedad. 

Los artistas  preferidos  de los jóvenes se prescntaron,  tanto  del  sexo  femenino como del sexo 

masculino,  las  principales  cualidades  por lo que  los  admiraban  eran : su voz,  como  cantaban, l a s  

letras de sus canciones. su fisico y su  música. 

En cuanto al artista  que  consideraban sex-?,  la más nombrada  tanto  por  hombres  como  mujeres , 
fue Lorena Herrera,  vedette de cuerpo voluptuoso y que  utiliza  poca ropa. Esta  artista  nunca fue 

nombrada dentro  de  las  más  preferidas  (clasificación  anterior) . 
Existió  una  resistencia por parte  de los hombres  a  enunciar un  artista  que  consideraran  “sexy” que 

fuera de su mismo seso, cuestión que no representa  problemas a la hora  de  definir a un  artista  de 

su agrado. Se induce que el  citar  a  un  artista mascultno sexy? perteneciendo al mismo  g&nero, 

s i d c a  un tanto negar  la  propia “hombría” adcmás  de que e1 hacerlo no es bien  visto  socialmente, 

pero  si se puede  decir : me  gusta  un  artista “por su voz”. “por su música”, o “por  las  letras  de sus 

canci.ones”. 

Henri Lehalle. Psicoiogin de los aduleseentes. Ed. Grijalbo-CIONACULTA. Mexico, 1990.p.98 
l 5  Tesina. 0p.cit.. Capíhdo 111, p.51 
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Evidentemente en el caso de las  señoritas  este  problema no aparece.  Sobresale  el  hecho  de  que 

existe  una  diferencia  entre los artistas más gustados y los  tenidos  por más sews. También  se  puede 

afiadir  que  los  atributos y cualidades  de los artistas  percibidos  por  los  estudiantes  los  conducen  a 

relacionarse  con  ellos  (psicológicamente) de distinta  manera. 

5.2- Los Roles en lo Coqformacidn cit. un Hogar. 

Es importante  conocer  cuhles  se  consideran  que  deben  ser las funciones de  ambos  sexos  dentro  de 

la  familia. 

L a  mayoría,  tanto  de  hombres como de  mujeres,  expresaron  que  la  responsabilidad  en las labores 

del  hogar  debe  ser  mutua,  esto  nos  muestra que los muchadlos tienen  conciencia  de  una  igualdad 

de los derechos y obligaciones  entre  géneros J pero un pequeño grupo de  mujeres sostuvo que es 

mejor  que  la  mujer se  responsabilice  del  cuidado  de lo llijos  en  el  hogar,  pues  en  general  el  papel 

de  mujer-  madre  es  aún  muy fuerte dentro  de fa educacibn  en el sem femenino. 

De i,aual manera  la  mayoria  de  los  jóvenes  consideraron  que no hicamente el hombre  debe  ser el 

jefe de la  familia,  así  una  vez más se pone de manrfiesto  una  desaparición  gradual  del  pensamiento 

machista,  aunque un número  importante de éstos  todavía  consideran  substancial  el  papel  de 

autoridad  del  varón  en el hogar. 

Kos podemos dar  cuenta que los jbvenes en la actualidad estj, influenciados por un  sentimiento  de 

mayor  equidad en las hnciones de los gineros en  el  hogar, y que  eatan  dispuestos a aceptar un 

cambio en el  enfoque  tradicional de la  estructura y el funcionamiento de la  familia dentro de  la 

sociedad  mexicana. 

5.3- Los Rolm erz lm R ~ ~ L ~ c ~ o M ~ s  SexuizEt.s. 

Dentro de la percepción de los  roles  de  los  gdncros  en las relaciones  sexuales,  encontramos  que un 

poco más de  la  mitad de las  mujeres  consideran  que  es  falso que el hombre  necesite  de mSs 

experiencia  sexual  previa  para  poder  complacer a su  pareja  dentro  del  matrimonio,  además  de 

que no siempre  el  varón  debe  llevar  la  iniciativa en las  relaciones sesudes. Esto nos  presentaría  una 

aparente  apertura a an papel más activo en la aujer dentro  de  las  relaciones  sexuales y a un 

reclamo  de  igualdad  en  la  actividad  sexual ,que no necesariamente  se  traduce  en  una  liberación de 

la  actividad  sexual  de la jóvenes,  puesto  que a la mayoría  de ellas les  gustaría  llegar  \irgenes  al 

matrimonio. 
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Con  respecto  a sus expectativas  en  las  relaciones  sentimentales  consideran  que en el  noviazgo  la 

conquista  debe ser mutua,  esto  es,  que  no  es  función  exclusiva  del  varón la cuestión  del  cortejo. 

Dentro de  los  cambios  que  ellas  expresan,  podernos  apreciar  que  el ro1 de la mujer  esta 

evolucionando  hacia un papel m& independiente y en busca de la igualdad  de  derechos , aunque 

todavía se aprecia  vigente  el  rol de la mujer  mexicana  como  “casta y virgen  hasta  el  matrimonio’’ y 

como  ama de casa - madre. 

.4 pesar de que las muchachas  presentan  una  mayor  apertura  a su sexualidad  y a sus  derechos, se 

observa que las  relaciones  prematrimoniales  siguen  siendo  un  tema  confuso  para  ellas,  puesto  que 

se percibe  una desvincufacicin entre lo que se piensa y lo que  se  practica.“ 

Por su parte, ninguno  de  los  varones  considera que la mujer  debe  de  seducir  al  hombre, es más, 

consideran que es el varón quien  casi  siempre  debe  de  llevar  la  iniciativa  dentro  de  las  relaciones 

sexuales y “ no saben” si  les gwtaf-ia llegas tírgenes al  matrimonio o si  es necesaria  la  experiencia 

para  complacer a la  esposa.  Este “no saber” 10 podemos  traducir  como una forma  de  expresar  que 

“les da igual “ o que no os para  ellos  mayor  problema ei tener relaciones  prematrimoniales ~ pues en 

los hombres  esta  situación  es  parte de su  desarrollo  normal  dentro  de  nuestra  sociedad, y no es 

motivo de  sentimientos  de  culpa o de  remordimiento? sino al contrario,  demuestran su hombría y el 

apego  a  su  papel dentro de la sociedad . 

El rol  tradicional de los hombres  con respecto a la  práctica  de  la  sexualidad es todahia  aceptado  por 

los j¿wenes,  ya que a pesar de presentar  ciertas  tendencias  de  cambio  en  el  papel  que juega la mujer 

en las  relaciones  sexuales, la mentalidad  de  la  relación varón - mujer y activo - pasivo  permanecen” 

Ib. 
Ib. 
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La investigación ha arrojado  información  importante  acerca  de la comprensión  de  los  temas de 

sexualidad en los  júvenes  del  tercer aiio de secundaria  de la escuela  “Laura Pérez de Cuenca”, de  la 

cabecera  municipal  de Tlalmandco de  Velázquez , Estado de il96xico. 

Los jóvenes poseen los conocimientos  elementales  sobre  la  sexualidad juvenil. Dentro de  sus 

programas  escolares  se les imparte una matelk llamada  Orientación  Educativa  que  contiene  entre 

otros temas l o s  referentes  a f a d a  , embarazo  precoz y enfermedades de transmisión  sexual. Asi 

mismo en sus  clases de Biología se imparte anatomía y fisiología del  cuerpo lwnano y de los 

aprtratos  reproductivos, 

Sería  importante , sin embargo,  complementar  esta  enseñrtnaa  con  orientación  extra,  es  decir,  con 

un  espacio no académico en donde  puedan  expresarse y aclarar sus du&q e  inquietudes  no 

solamente  sobre  temas  biolbgicos, sino en temas más emocionales y afectivos como  pueden ser sus 

sentimientos y sus inquietudes. 

Pudimos observar  que los valores  morales y familrares ( la virginidad, las relaciones 

prematrimonides,  el  matrimonio y la vida familiar)  que han sido hrrculcados a los  jbvenes  tienen 

peso  e  importancia  sobre la vida de  éstos. Sin embargo  parece  existir  un  choque  entre  sus  valores y 

la orientación  e  información  que  reciben  externamente. 

Los jównes aceptan  cierta apertura en las conductas  sexuales,  pero sa? actitudes  están  orientadas  a 

un perfil  tradicional. 

Esta situación no signrfica  un  problema, sino que  nos  señala  una  nueva  via  de  comunicación y de 

orientacibn en los temas de sexualidad. 
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La participación de los  padres  es  indispensable  para  que  de  una  manera  adecuada  se  fomenten 

estas valores y puedan  explicar a SLI vez, con  más  claridad  las  dudas  e  inquiehldes  de  sus  hijos. 

Por otra parte, temas  como el machismo y la diferenciación  de  roles en los  sexos, se puede 

observar  discretamente. La mayoría de los jbvenes  expresa  una  mayor  apertura  a la equidad  entre 

los sexos y rechazan  ciertos  comportamientos machstas como la superioridad  del  varón y las 

responsabihdades en el hogar. 

En el term de la  .c.irginidad se puede  observar  este  conflicto  entre los yalores  tradicionales y los 

cánones de libertad  de  la  vida  moderna. Tanto hombres  como  mujeres  defienden la importancia 

que  juega 6sta en la aceptacih social. 

Por otra  parte,  podemos  decir  que  con la  ayuda  de Las técnicas  cualitativas  de  investigación 

empleadas  en  este  estudio  (obselvacirjn  participante, entretistas de grupo y anifisis  de  contenido), 

se pudo profunclizar y complementar  el  conocimiento  ofrecido  por los datos  obtenidos  en el 

instrumento. 

Así, gracias  a l a s  tkcnicas antes mencionadas, nos enteramos  de  los  sistemas  cerrados de las 

f a d a s  de éstas  jóvenes, supimos de la rigidez  de  algunas  de su5 normas, y de  algunas  fricciones 

en la interacción  con sus padres  debido al choque  de  determinados  gustos  generados  por  la 

diferencia  generacional. 

Quedó al descubiiel-to que a pesar cle d o ,  la familia es m importante  marco referenc.ia1  para  estos 

estudiantes  de  secundaria. 

El tema de sexualidad aún es  tratado  de  manera  epidérmica  en el seno  familiar  y  cuando  se  toca,  la 

mayoria de las veces es para  hacer  knfasis  en sus problernritic,as y consecuencias. 

Tambikn  se  hizo  patente, que aunque la  mayoría de los j6venes  desea  casarse por la iglesia, los 

templos no fingen como centros  importantes  de  reunión  para los jbvenes, al  menos  no  para 

presenciar  misa o adscribirse a alguna  actividad  eclesiástica. Los utilizan  como  espacios  de 

socializacibn  entre  parejas. 
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Acerca de las  principales  problemáticas  sexuales  que  señalaron  los  jhvenes,  destacan  los  embarazos 

precoces,  las  enfermedades  de  transmisión  sexual y la caren&  de  información  fidedigna y de 

primera mano que  contenga orientacibn confiable. 

Es necesxio entonces, que la orimtacicin  hacia  estos  temas se de una manera  clara,  comprometida, 

veraz y con enfoques multidisiplinarios,  tomando en cuenta  todos  los  aspectos  del desmílo 

juvenil,  dándole  un  tratamiento más cálido y humano,  para  así  poder  prevenir  conductas  de  riesgo y 

a la vez l a s  consecuencias  psicosociales  que éstas puedan  conllevar. 

Esto a su  vez  puede  ayudar al solidificar la estructura  familiar como base  de la sociedad. 

hlléxico es un  pais  en donde todavía  ocupan un lugar  importante los valores  farmliares 

(acentuadamente en provincia) sin embargo, debido a la globalización  cultural, y a la mfluencia y 

penetración de otras ideologias,  como  la de los  Estados  Unidos  de Norteamirica , poco a poco  se 

han visto  afectadas  las  estructuras  tradicionales. 

No son para  nadie  desconocidos los grandes  problemas clue surgen  como  consecuencia  de  la 

desintegración  familiar y del  resquebrajamiento  de  los  valores : drogadicción , delincuencia, 

desadaptacihn  social, entre owes. 

Por esto es  esencial cpe en  este  país se observe m a  educación  adecuada a nuestra  cultura, sin llegar 

a  los  extremos  de  intolerancia y censura  como  el  de  algunas  instituciones : con la participacicjn 

tanto de  padres  de familia, corno  de  educadores y orientadores, para poder  fortalecer a nuestra 

juventud y ayudarla  a forjar un futuro de desarrollo mhs sólido y amplio,  para  su  bienestar y el  de 

la  sociedad  en  general. 
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REPORTE DEL, TALLER 
DE SEXUALID-4D 

EN LA CASA DE LA CULTURA “XOCHIPILLI” 
CON LA PARTICIPACEON DE LOS GRUPOS DE TERCER GRADO 
DE LA ESCLJELA SECUNDARIA No. 112 

TURNO: MATUTINO 
DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 1997 

“LAURA MENDEZ DE CUENCA” 

ORGANIUCI~N: 
En la preparacicin  del escermio (Auditorio  de la Casa de Cultura “Xochipllll“’) se colocij el x r t a t z d  in&spensable paxa 
ia reahzacibn  de las diferentes  sesiones  del t i e r  : carteles  que  contenían infomacibn relacionada con el  tema  de  la 
sexualidad,  proporcionados  por  instituciones  como MEWFAM, CONASIDA Y SIPAh4; una videograbadora, un 
televisor (ambos elementos los empleamos para  la  proyección  de  cortometrajes  relacionados a los temas  de 
sexuahdad juven$), letreros que  decían el nombrz  dz la Universidad y la  Unidad a la que  pertenecemos y un pizarrón 
en el cual se escribi6 cada uno de  los  objetivos  de ías sesiones  del  taller. 
En bhqueda de una mejor  obsenraciim y pasticipacicin  por parte  de  los d ~ m n 0 5  hacía el taller, se les dio una 
ubicacicin estrategica, la cual  consistió  en la separación  de grupos de  amigos,  intercalándolos  por  drferente gCnero y 
adernb proporciorhirldoles  una gafete con su nombre . Esto se re&6 al itúcio dz  c,ada U T Y ~  de las  sesiones  del tdcr. 
Ademis se  contb con el  equipo  de la Casa de Cultura <rnicrbfono, pantalla7 luces, etc.) y con el  de la secundaria (otro 
televisor). En el turno matutino se recabaron dos sesiones  del  tailer  por día, la primera  inició a las 900 a.m. y fiml~~o 
alrededor de las 1 1 :O0 hrs. L a  segunda sesión  iniciaba a las 1 1 :O0 hrs y terminaba  cerca  de las 13:OO hrs. 
En cada sesión  del taller entrabm 2 grupos, cada grupo tenía  alrededor  de 40 alunnos, los cudes eral llevados  por ka 
subhectora, desde el patio  de  la  escuela hasta la entrada  del  Auhtor-io. Y d jit~akzar ka sesión  regresaba  para  llevar a 
unos y regresar  con  el  siguiente grupo. 
En  cada sesión  del Taller quedaba UTI orientador con los gmpos para  observar  como se desarrollaba el Taller  para 
luego reportarlo a la  Directora de la szcundwia. 

TEMA 1 
LA  COMUh‘ICACIÓN DEL JOVEN Y LA  FAMILIA 

Objetivo: 
Los participantes d i s c~ t kkn  sobre  los  tipos  de  familia y sobre  como  mejorar la comunicación  del joven con sus 
padres, hermanos. amigos y pareja, 
Actividades: 
* Presentación  de coorbdores  con los dunnos (nombres,  procedencia y objetivos  del  taller), 
* Presentacibn  de  objetivo  de la primera  sesión. 
* Exposicicin de los tipos  de  familia: 

Amdgan1ad.a 

Rígidd 
Sobrepotectora 

Seudodemocrática 
Evitadora de confictos 
Centrada  en los hjos 

Inestable 
Con uI1 solo padre 

* Realuacicln de un sociodrma sobre tipos de f m h a :  A4.1gunos alumnos  representaron  por  medro de la actuacibn 
diferentes  situaciones y problemas  que  presentan algunas famhas, para que los demás ~ W Q S  que  observaron las 
escalas pudieran  identificar los tipos de f a m h  antes descritos. 
* Comentarios  sobre la dlnhmica. 
* Proyeccihn de la película “Como cuates”. 
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Sinopsis: Muestra  como  la  falta  de  comprension  de los padres,  la  inadecuada  comunicacion  entre ellos y sus hjos. 
la incomprensión  de sus necesidades sexuales y afectivas, y los problemas cotidianos propician un ambiente  hosttl  e 
hoportabIe p ~ a  P.~?xrto, hjo adolescente  que  corta con su miedo famtliar y es invitado  por sus amigos al mundo 
de las droga. 
IT. Comentasios sobre ia pelicula. 
* Mitos sobre la comunicaciiin  del  joven con la  familia: Los alumnos al escuchar  una  afirmacibn  leída  por  los 
coord;nadores, contestaban a ksta con cierto o falso ordmente segín su propia informaciijn y según la nueva 
información brindada por  cada sesiOn  del  taller,  para  luego ser explicada la respuesta correcta. 
Observacion: los alumnos contestaron la mayor parte de las respuestas acertadamente. 
* Tarea: Los alumnos  escribieron y entregaron a sus padres  una  carta  donde  expusieron sus dudas  relacionadas  con 
e1 tema de 12 sexualidad, con el fin de iniciar una comunicaci6r, con ellos. 
* Buzón:  Éste  permaneció en cada una de  las sesiones del taller  con la finalidad  de que se depositaran en 11 las dudas 
personales aue  tuvieran o que les surgiera a los jcivenes sobre los aspectos de ia sexualidad. Solo  algunas  preguntas 
se contestaron debido al poco tiempo,  además de que la mayoría  de  las  preguntas  correspondían a los  temas  que 6e 
dhan en las dos ~Xt imas sesiones (,enfermedades  sexualmente  transmisibles y mdtodos anticcnceptivos). 

TEMA 2 
LA PUBERTAD Y EL PROCESO DE LA VIDA HTJMAIYA 

Objetho: 
Los participantes erhstarán los cambios  puberales  en el hombre y en  la mujer, y describirin las partes  de los órganos 

sexuales y los procesos  de mestruacih, fecundacibn,  embarazo, parto y lactancia. 
Actividades: 
* Presentación de objetivos  de la segunda sesión. 
*Exposicibn sobre los aparatos reproductores masctho y femenino. 
* Exposicihn sobre los procesos de mestruacicin,  fecundación,  embarazo, parto y lactancia. 
* K e h a c i h  de dmimica de “Desensibdzacicin  de tCrminos”. 
Objetivo:  Aprender los hfxentes terminos que se uthz3.n para  nombrar aspectos de la andtomis y fisiología  de los 
cirganos sexuales. 
* F’royecciiin de la  pelicula “La paloma k d ‘ ’ .  

Sinopsis: Pe1jcud.a. en dibujos ar&nados que  aborda,, en el maco de la ternura y el pensmiznto infantd, Ins 
cambios  fisicos y el impulso sexual que aco~npd~an la pubextad, así como la itnpoxtmcrla de  prever^ los nuevos 
riesgos  afectivos  y reproductivos que enfrentarh los adolescentes. 
Mitos sobre la pubertad y el proceso  de la vida hmnma. 
Clbszr-\:aci6n: los alumnos contestaron la mayor pute de Ias respuesta acertadamente. 
* Txea: Se solicit6 que cada uno de los alumnos se vea desnudo m un espejo, con el fin de  reconocer los cambios 
ocunidos en su cuerpo  a  diferencia  de  cuando  eran T I ~ ~ ~ O S .  

TEMA 3 
SEXUALIDAD P JUVENTUD 

Objetivo: 
tos participantes disiinguixán las conductas sexuales en los jiivenes y maharrin Ias opciones  para  tener o no tencr 
relaciones sexuales y se dxh a conocer los conceptos de  heterosexualidad,  bisexuahdad y homosexualidad. 
Actividades: 
* Introducc,iijn  al tema: manejo  de afectos y conceptos  de  heterosexual,  bisexual y hornosesual. 
* Exposición sobre conlo canahan su sexualidad 1.0s jrivenzs: 
8 Masturbación 

Kecurriendo a una prostituta 
Expusición  de irnigenes y mensajes pornográficos 

Abstmencia 
Toma de decisiones 

* Ejercicio: “La Balanza”, se solicit6 al grupo opinar sobre Por qui sí tcnckian.  relaciones semales y Por qut no , 
tornando en cuenta las posibles  consecuencias, tanto positivas conlo negativas. 
* h4itos sobre las relaciones sexuales. 

Las relaciones premaritales 
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Observacibn: los d m o s  contestaron la mayor pate  de las respuestas acertadamente. 
* Proyeccibn  de la película .' El último tren". 

Sinopsis: Película  motivacicnal  dmgída a jdvenes. R e h a d a  en la zona rnaqjnal de Pacherna en Ins limites  de la 
Ciudad  de Mexico. Muestra la sene de  dudas e inquietudes de  Lucia en torno a la sexualtdad. Ella desea r e h  su 
primera  relacibn sexual con su novio  Felipe  quien  la  presiona para ello. L a  película  se  desarrolla  en un contexto de 
represion famlljar pero  también de mitos y de  escasa  comunicacibn  entre  maestros y alumnos.  padres e tujos. Lucia y 
Felipe  deciden tener relaciones. Ella es  descubierta y echada  de su casa por su padre. 
Planea irse junto cor, Felipe y hacer su propia  vida; sin embargo la madre  de  el le conwnce para que desista de su 
intento. C.on un 'iratamiento sutil y simbolicanlente  logrado,  el ultimo tren aborda  las hficultades con  que se inicia la 
vida sexual de  una  adolescente  rodeada  de  presiones,  mitos y contradicciones  de su medio famhar: escolar y social. 

TEMA 4 
LAS ENFERMEDADES  SEXUALMENTE 
TRLWSMISIBLES Y SIP PREVENCI~N. 

Objetivo: 
Los participantes  identificaran  las  principales  caracteristicas  de las enfermedades  sexualmente  transmisibles,  asi  como 
las meddas de  prevencibn para mejorar su sdud.. 
Actividades: 
* Introduccibn al tema. 
"Proyeccion y esplicacion de dapositivas de las siguientes  enfermedades: 

sitills 
Gonorrea 

0 Chancro Blando 
Herpes  Genital o Herpes simple tipo I1 

Conddomas Acurninados 
* Vagmitis h4oru.W 
e Tricomoniasis 

Parasitosis:Sama, laddla ( piojo púbico) 
Lketritis Inespccifica 

* SIDA 
Cllmicha 
Herpes tipo E 

* Prwencibn: H g t e ~ e  sexual 
* lMtos sobre enfermedades  sesuaimente  transmisibles: 
(lbsenwkkt: los  alumnos contestaron la  mayor parte de las respuestas acertadamente. 

0 Tarea : Se sdicitb al gmpo que se realizarán un autoexmen inchidual de los genitales. 

TEMA S 
EMBARAZO PRECOZ Y ANTICONCEPCIÓN 

Objetivo: 
Los parhipantes discutirán e l  impacto  del  embarazo  precoz, así como el uso de mitodos anticonceptivos con el fin 
de  preservar la sdud reproductiva. 
Acthiidades: 
* Introduccibn al tema. 
* Proyeccih y explicacihn  de  las chapositivas de los sigwentes mttodos mticortceptivos: 

- Las pasttllas 
Metodos  Hormonales: - Las inyecciones 

Metodos  Temporales: Mltodos Homondes: - Los implantes 

Dispositivo  Intrauterino  (DIU) 
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- El Condón 

- CApsulas y ómdos anticonceptivos 
Metodos  de Barrera: 

- Abstinencia  periódica 
- Método  de la Temperatura Basal 
- h4itodo del Moco Cenical 

- MCtodo  de FUmo o Calendario 
- Método Sínto-tirmico 
- Lactancia  Materna 

Otros InCtodos anticoImqtivtrs: - El ciclo de la mujer 

- L a  operacibn de la mujer o salpingoclasia 
MCtodos permanentes: 

- La operaci6n  del  hombre o vasectomia 

* Proyeccien de la pelicula: “Sueric. o rea”‘ .  
sinopsis: Película producida  con la participación de tuna comunickad, donde se relata la histuna de u m  adolescente qrle 
se  embaraza. Mues t ra  las consecuencias  sociales,  psicolcigicas y fisicas a las que se enfrenta  ésta joven. 
* hlitos sobre m6todos  antic,onceptivos. 
Observacicn: los alumnos contestaron la mayor p a t e  de las respxstas acertadmente. 
* Explicación Ctz Embarazo  Precoz 
* Explicaci6n de c6mo se utihza un método  anticonceptivo  de  barrera (cond6n), con la participacicin  de Ins alumnos, 
utikasldo como  material  de apoyo unos plitanos y unos condones cducos. 
* Exposición J: explicaci6n  de dgmos n~ltodos anticonceptivos pegados 2 un rotafolio. 
* Entrega de folletos informativos sobre mitodos tmticonceptivos. 
*Clausura  del  Taller:  agradecimiento de los cowhadores hacia los  alumnos por su pa.mcipaci6n. 
* Aplicaci6n  de m cuestionario. 

OBSERVACIONFS SOBRE LAS SESIONES DE ESTE TALLER: 
0 La interacciiin  entre  alumnos y coordinadores  del t-aer en cada una de las sesiones  de los diferentes  talleres,  file 

cordial,  amena y un tanto uniforme. 
0 Corno es común ~n los adolescenles y además &atindose del tenla de la sexuahdad, no fdto por parte de dgwos 

aluIr1nos  bromear respecto al tema, otros ut&zat.on el tder  co~no pretexto  para no tornar sus clases,  pero la 
mayoría se interesó  en el contenido  de  cada sesih.  

0 Existi6 una peque& diferencia  entre los p p o s  que llegaban it la 9:OO a.m. de los que llegaban a hs 11: O0 a.m., 
los primeros grupos fueron un poco m& inquietos; esto sz debió quizli a que los primeros p p o s  terian poco 
tiempo  de  haber  llegado a la escuela,  mientras  que 10s segundos  entraban al taller despu6s del descanso. Solo en 
una ocasibn, en los ,orupos que  llegaron a las 9:OO a.m. hubo necesidad de  mantener la discipha. Se detuvo el 
desarrollo del t d e r  para dar paso a un llamado de atenci6n  por  parte  de los coorhdores  a los alumnos y uno de 
ellos fue llzvado a la Direcciivi de k escuela. Con &e suceso bast6 pwa que e1 rzsto del taller esttzvizran mis 
“concentrados”.  Cabe  mencionar que siempre hubo una buena  participacidn  por  parte  de la mayoria de ellos. 

0 Las activiidades extraescolares  (tareas:) pocosj6\wx.s la reahzaron. 
Al final del -taller se l9gó crear un sentimiento de simpntia mutua, tmto de los dilurrinos comc de 10s 

Al final del tdier. pequeños  grupos  de  adolescentes se acercaron y agradecieron la r e h c i o n  del  taller a los 
coorhdores;  otros, los rnjs tinlidos depositaxon sus agradecimientos  en  el buzón. 

coordinadores. 
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REPORTE DEL TALLER 
DE SEXUALIDAD 

CON LOS ALIJMNOS  DE  TERCER GR4DO DE 
LA ESCUELA SECLWDARIA No. 112 

TURNO: VESPERTINO 
DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 1997. 

"LAURA MI~NDEZ DE CUEXCX~ 

ORG~LYIZACI~N: 
En la preparación  del  escenario (salón de  proyecciones  de la secur1d.a-k) se colocó  el m a t e d  imhspensable para 
reahaci6n de  las  diferentes  sesiones  del  taller, corno: carteles  que  contenían  información  relacionada con el tema  de 
la sexualidad  proporcionados por instituciones como MEXFAM, CONASIDA Y SIPAM; letreros que decían el 
nombre de la universidad y la  unidad a la que pertenecemos; u11 pizarr6n en el cud se escIibi6 cada uno de los 
objetivos  de las sesiones  del t-der. Ademis de  contar con el equipo  de la escuela secunddia (,un televisor y mu 
vid.eocasetera) . 
En búsqueda de una mejor obsenwion y participaci6n por parte  de los alumnos hacia el taller, se deci&6 dales 
LUM ubicacibn estratkgca, la cual consistió en la separacicin de gupos de amigos, intercalhdolos por &ferente 
gknero y ademis se les  proporcionó ufl gifete con su nombre.  Esto se re&ó al inicio  de cada una de las sesiones 
del  taller.  En  el turno vesperlino s61o se re&6 u n a  sesicin por día, las cuales comenzaron a las 14:OO hrs. p.m. y 
finalizaban  alrededor  de las 16:OOhrs. Los grupos en el turno vesperZirlo eran un poco menos saturados. Por los dos 
g111pos. fueran drededor de 30 alumnos.  Los g~upos eran llevados al saludn de proyecciones de la escuela, por la 
subdirectora. 
En cada sesibn del  taller  permruleció un orientador  para  observar como se desarrollaba el taller, para luego reportarlo 
a la drrectora  de  la  escuela. 

TEMA 1 
LA COMUNICACION DEL JOVEN Y LA FAMILIA 

Objetivo: 
Los palicipantes dscuWh1 sobre los tipos de hnilia y sobre corno mejora la comwucacibn  del joven con sus 
padres,  hermanos,  amigos y pareja. 
Actividades: 
* Presentación  de coordmadures con los alurtmos (nombres, procedencia y objetivo  del d e r )  
* Presentaci6n de  objetivo  de la primera sesión. 
* Esposicicin  de tipos de  familia: 

Amalgamada 
0 Sobreprotectora 
' Ri@& 
0 Seudodemocrática 
0 Evitarora de confhctos 
0 Centrada e n  los hjos 

Con un solo padre 
Inestable 

* Red~zación de un socioduma sobre tipos de famiha: Algunos dunnos representaxon por me&o de la actuación 
hferentes sii-uaciones y problemas  que  pIesentan algunas familias, para que los den& alumnos que observaron las 
escenas  pwheran  identiEcar los tipos de famllia antes  descritos. 
* Cornentalios sobre la dinimica. 
* Pruyeccihn de la película "Como cuates". En esta proyecd6n se identificar¿$ algunos de los tipos dc faxndia ya 
mencionados. 
* Comentarios  sobre Is película. 
* Mitos sobre l a  coamicaciiln del joven y la familia: los al~unnos al escuchar unta ahmaci6n leída  por  los 
coordnadores, contestaban a &Sta con ciex-to o fdso or.&nente, según su propia infamación y se&1 la nueva 
infobnnadón blindada por cada sesión  del  taller. Pam luego  ser  explicada la respuestaa correcta. 



Observacidn:  los dumr~os contestaron la mayor parte de las respuestas aczrtadmlente. 
* Tarea: Los alumnos  escribieron y entregaron una carta a sus padres  donde  expusieron sus dudas  relacionadas  con 
el tema de la sexuahdad, con el fin de iniciar una comunicación  con  ellos. 
*Euz6n: Éste se cobc6 en cada una de las sesiones del talter con la finddad de que S; depositas las dudas 
persondes que tuvieran o que  les  surgieran a los durnnos sobre ios aspectos de la sexualidad.  Sólo se contestaron 
algunas preguntas  debido al poco tiempo,  ademas de que muchas de las  preguntas  correspondían a los temas que 
se darían en las ultimas dos sesiones  del  taller (enfemedades  sesualmente transmisibles 3' rnttodos 
anticonceptivosj. 

TEMA 2 
LA PUBERTAD Y EL PROCESO DE LA VIDA HUMANA 

Objetivo: 
Los participantes  enhstasán los cambios  puberales  en el hombre y en la mujer y describirhn  las  partes  de los 
drganos  sexuales y los procesos de menstruación,  fecundacihn, embarazo, parto p lactancia. 
Actividades: 
* Presentaci6n  de  objetivos  de la segunda sesión. 
* Exposicicin sobre los aparatos  reproductores mascuhno y femenino. 
* Exposición  sobre los procesos  de menstruaciórl fecudación,  parto y lactancia. 
* Rehc ic in  de dulámica de deshitubbiciitn de términos , donde los al1mnos enltstaán uxa fuente de sindnimos 
de los apaatos reproductores mascubno y femenino. Vahindose tímbi&n de su jerga juved.  Clewando la 
hnilmica con el  comentario  ;\Por qué no llamar a los órganos  reproductores  por su verdadero  nombre?. 
* Proyeccibn de la película "la pdoma azul" en esta  proyección se identificaron los cbferentes procesos ya 
menciorrados. 
* Mitos sobre la pubwtad y el proceso de la vi& hwnma. 
Observaciones: La mayor parte  de  las  respuestas  de  los  alumnos  fueron  acertadas. 
* Tarea: Se solicitó que cana uno de los alumnos se vea desnudo en un espejo-. con el fin de  reconocer  los cambios 
ocurridos en su cuerpo. 

TEMA 3 
SEXUALIDAD Y JUVENTUD 

Objetivo: 
Los  participantes  dLstinguirin las conductas  sexuales  de los jbvenes y analizarin las opciones  para  tener o no 
relaciones sexa~ales. Así como  también conacerim 
los conceptos de  Ixterosexw&&d,  bisexu&dad y lmmosexu&dad. 
Actividades: 
* Introduccibn al t m a :  manejo de afectos  en los jóvenes. Conceptos  de  heterosexuahdad,  bisexuahdad y 
homosexu,&dad. 
* Exposici6n sobre como cand.uan su sexuahdad los jdvenes. 

Masturbación 
Recurrir a una  prostituta 
Exposicibn a irnigenes y mensajes pornogrifims 

0 Relaciones  premaritnles 
Abstinencia 
Toma de  decisiones 

* Ejercicio  "la b a l m " :  Se solicit6 al gmpo opina. sobre ¿por qu2 sí'?, terldría  relaciones  sexuales y ¿por qui no?, 
tomando en  cuenta Las posibles  consecuencias. 
* Peiícula: "El ílltimo tren" . En  esta  proyeccibn se aborda las dificultades con que se inicia  la \ida sexual  de m a  
adolescente  rodeada de ignorancia, de przsiones, de nlitos y de contradmionea de su medio fim~~har, escolar y 
social. 
* Mitos sobre las  relaciones  sexuales. 
Observaciones: La mayoría de  las  respuestas  de los alumnos  fueron  acertadas. 
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TEMA 4 
LAS  ENFERMEDADES SEXTJALMENTE 
T R ~ S M I S I B L E S  Y SU PREVENCION 

Objetivo: 
Los padcipantes identificarán las principales caractensticas de las enfermedades  sesualmente  tmnsmjsihles,  así 
corno  las medidas de  prevencihrr para mejorar su salud. 
Actividades: 
*Introducci6n al teme. 
* Proyeccihn y explicaci6n  de hapositivas de las siguientes  enfermedades: 
0 S i f h  
e Gonorrea 

Chancro  blando 
0 Herpes genital o herpes simple tipo I1 
0 Conddornas acuminados 

0 Tricnmoniasis 
Parasit6sis : sama; Iadda( piojo pítbico) 

0 Uretritis inespecífica 
0 SIDA 
0 Clamiha 

* Prevención: h g ~ e n e  sexual. 
* Mitos sobre enfermedades  sexualmente  transmisibles. 
Qbsenwiones: Los  alumnos  corltestaron  la Inayolía de las respuestas acertadamente. 
* Tarea: S< solicit6 d grupo que se rdiza~m un autoexamen inchidual d l  sus gerutdes. 

vaginitis m o d a l  

Herpes tip. E 

TEMA 5 
EMBARAZO PRECOZ Y .4NTICONCEPCION 

Objetivo: 
Los participantes dscutirán el impacto  del  embarazo  precoz,  así  como el uso de mitodos anticonceptivos  con el fin 
de preservar la sdud reproductiva. 
Actividades: 
* Introcluc~ción al tema. 
* Proyeccih y explicacion  de dapositivas de los siguientes métodos anticnnceptivos: 

MWodos honnunales Las inyecciones 
Las  pastiUas 

Metodos temporales: Los implantes subcutaneos 

Dispositivo intrauterino (DLr] 

0 hldtodos de basera: C.und6n 
CBpsulas y 6ndos anticonceptivos 

AbsQ1enoia piódica 

MCtodo del ritmo o calendario 
M/ICtodo de la temperatura basal 
MCtodo del  moco cenicd 
Método sinto-termico 
Lactancia  materna 

Otros metodos: El ciclo  de 1.d mujer 
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La operación de la mujer o ligadura  {salpingochsia;) 
0 Metodos permanentes: 

La operacidn  del  hombre (vasectomia) 
* Proyección  de la pebcula: ‘’ Sueño o reahdad. 
Sinopsis: Esta  peiicula  muestra  la historia de un adolescente que tiene un embarazo precoz. 
* Mitos sobre metodos anticonceptivos. 
Obsmwaciones: Los alumnos contestaron a h maJ-or parte las respuestas acertadamente. 
* Explicacihn  sobre  embarazo precoz. 
* Explicación  de como se utjha un mitodo anticonceptivo  de  barrera (condim), con la  par”icipaciór.1 de los alumnos 
mhzando como material  de apoyo unos platanos y unos condones  caducos . 
* Exposicibn y esplicacihn del uso de algunos mCtodos  anticonceptivos  pegados a un rotafolio. 
* Entrega de folletos domativos sobre mktodos anticonceptivos. 
* Clausura  del  taller:  agradecimiento y despehda por parte de los coordmadores  hacia los alumnos  de la secundaria 
por su participacih 
* Aplicación  de cuestionarios. 

OBSERVACIONES SOBRE LAS SESIONES DE ESTE TALLER: 
La interacción  con los alumnos del huno vespertino  fue  igual de cordial y amena como los ,gpos del turno matutulo. 
Un pequeño  incidente sucedi6 en estos ,grupos. AI i_gual que en los agupos matutinos al inicio  hubo una gran 
m p e t u d  por  parte  de los alumnos, pero fue suficie~te u11 pequeño regaño general,  para  que las con&ciortes ciptimas 
para e1 desarrollo  del  tailer se heran. 
Las actividades  extraescolares (tareas) sdo  al,gmos jbvenes la reakaron. Igual  en estos ,mpos se  logr6 al iinal ese 
sentimiento de  simpatia mutuo. 

. .  
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Q presente cuestiollario forma pate de  este  taller  de sexualidad, la infomacibn que ~?1-oporciones sera Itllly klpirrtmte p a d  
10s orientadores. por favor lee cnidadosamente las siguientss pre_e;Untas y marca la opcibn qUe tu consideres Correcta. Si la 
pregunta es abierta responde brevemente. Te  agradecemos  de  antemano  tu colaboracibn. 

CONOCIlClIENTOS GENER4LES. 
1. Pam mi La sr,xdidtxd est& ~ ~ f a c k ~ a d a  COI? . 
a) Mi cuerpo y nu mente 
b ) El matrimonio 
c ) L a  r e l a d n  sexual 
2. Dos estructuras que corresponden al aparato se.xual masculino  son : 
a,') La prbstata y el clitoris 
b) El íIter0 y loa conductos deferentes 
c) Los testiculos y los conductos deferentes 
3. Dos t7stnrcttrrns q"re c o r ~ s p o r t d ~ n  al aparato sextralfanrunirto son : 
a) Labios menores y escroto 
O ) Trompas de falopio y vesícula 
c i  Utero y ovarios 
4. El lugar donde se lleva a cabo  la fecundacibn ( unión de espermatozoide con  el &do,)  es : 
a) La zona de los labios menores 
b j  Las trompas de falopio 
c )  La  parte inferior de la vagina 

a) Del día 13 al 16 de S?I ciclo menstrual 
b) Los dias que dura la menstruación 
c) Los tres dim siguientes a la mexBtmaciSn 
6. Dos de las principales enfermedaties de fransmisibn se.xual son : 
a:) El acné y el SIDA 
b) L a  gonorrea y la sífilis 
c) La sífilis y la esterilidad 
7 .  U m  nwwem de et*iiar. t?f co~ttagi~ de ia~ crlfrrmedades de trarrsmisidrt scxxrrd es : 
a) Tener  relaciones  se-males sblo con una pareja 
b } Lavarse &ariamerue COIL agua caliente 
c i  U ~ a r  jabones medicitmles kmtibacterias 
8. Las enfirmedades de transntisión sexual se pueden  presentar en : 
a') Gente que frecuenta balnearios públicos 
h) Personas que no se  ahmenten  adecuadamente 
cl Personas que tenga contacto  sexual con gente infectada 
9 . E¡ m9odo mticoract?pti\;o n?cir &m es : 
a) El r imo 
b) Las píldoras 
c j  El condSn 
10. Las píldoras antironceptfvas provocan esteri~idad permanente. 
a) Cierto 
b) Fdso 
c) ,4 veces 
11. El conddn  sin^ puru IZO corttagiame de rrsfemcdczdt?s smmlmewte trmsmisibles. 
a) Ciesto 
b) Falso 
c )  A veces 
12. La masturbación : 
a) Provoca retraso mental 
b) Es una actividad saludable para la vida sexual  del indívidt~o 
c) Provoca la aparicibn de barros y espinillas 
13. E¡ S R A  : 
a) Aparece  solmnente en persunaq que tienen rehciones seAvales con prostitutas 
b) Se presenta mayormente en hornasemales 
e) No se conbaga ni por el sudor ni por La saliva 

5. Los dim ffitkfirtilm de f i m l  ffrtljer son : 
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EXPERIENCIAS Y EXPECTATIl'AS SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES. 
14, ¿Qué es una relacibn saruai >' 

15. 1 Tu has tenido relaciones se.xwcales Y (Ti tu respuesta es E, pasa a la pregunta 22 ) 

16. $'on quién .O 

aj AJgún familiar 
b) Un amigo (a) 
c) Mi novio (aj 

Si." No" 
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32. pieris0 que hijo me huriu setati? nwis coatento (a) : 
a) Sí 
b )  No 
c )  No lo sé 
33. Creo que si tznriera u @  bebé. no Me sentiria tan solo .? 
a) sí 
b) No 
c) No lo sc 
34. sf twawa un hijo, te gustaría qua fuera : 
a) Varon 
b ) Mujer 
c) No me impoflaria su seso 

ACTITUDES Y Vz41,ORES. 
35. i Qué opción va más de acuerdo con t u  forma de pensar ? : 
a) E. varbn debe ser dominante por naturaleza 
b)  El v.dt.on debe ser igualmente responsable que la xtmjer en las kabores del hogar 
c) Debe segairse la tradición de qGe la majer depellcla  del varbn 
36. Señala la opción que  vaya más de acuerdo contigo : 
a) Es conveniente que la mujer sea siempre la responsable del cuidado de los hjos 
b) Es funcibn exclusiva  de la mujer preparar los alunentos de la casa 
c) El varhn debe ser  igualmente responsable que la mujer en las labores del hogar 
37. El hombre debe ser eljqfi de la c t ~ ~ [ ~ p a r a  que la familia vnu eyI amorlía 
a) Cierto 
b) Falso 
c) No lo sk 
38. iHasta dónde  está  permitido  llegar  en un noviazgo ? 
a) Hacer  el amor 
b) Tomarse de la mano y besarse 
c) Acariciarse y tocarse 
39. En el noviazgo : 
a) E! hombre debe conqL&tar y seducir a la mujer 
b] La conquista es mnutwa 
c'i L a  mujer debe seducir al hombre 
40. La  virginidad  en la mirjer es : 
a) Conservar el himen 
b'r No haber sido penetrada por el pene 
cJ  Que m cuerpo no haya sido acariciado 
41. Lhla mujer puede se_guir siendo  virgen aLin después de haber  tenido  relaciones sexuales : 
a) Cierto 
b) F.&o 

42. El hombre debe liegar con más experiencia semal que in mKier al matrimonio para haeerj2liz a JW pareja : 
a) Cierto 
b;) Falso 
s j  No lo sé 
-13. En m a  reiacitn se.xual eI honlbre debe /levar la ihiciathu : 
a) Siempre 
b j  A veces 
c j  Casi siempre 
44. Sobre sexualidad he platicado m& con : 
a) A?i f d a  

i) No lo aé 

b) nfis amigos 
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37. Las pa.rejus que t imen zvIaciot1eS satlules U E I ~ ~ S  de ccuawe . 
3 Se conocen m& 
bj Viven en pecado 
c)  Ganan e.qeriencia 
48. Dios  castiga fa injdelidad e~ la pureja : 
a) Cierto 
b) Falso 
c) No lo sé 
39. Al momeplto ds contraer mulir'lrtoriio : 
a) La mujer debe llegar virgen 
6) Tmto el hombre como la mujer deben Uegz vírgenes 
c) Ambos pueden llegar con cierta  experiencia 
50. Practicar  con freeatencia el sexo es ftrjalritr : 
a) Sí 
b) No 
C) No lo se 
51. 2b obedezco a mis papás 
a) Siempre 
b) Aveces 
c) Casi siempre 
52. Con la persona que m e  llevo mejor en mifamilia C S .  

a') M i  papá 
11) Mi mani 
c:) Fvliv hermanos 
d) Otro farmliar 
5 3 .  En mi familia hublamos de sexualidad : 
a) Con frecuencia 
b) A veces 
c) Nunca 
54. Solo lafamidia p e d e  orientarnos adecuudamewte acerca de sewalidud : 
a! si 
b) No 
c) No lo se 
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EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES. 
14. ¿Qué es una relr~cich sexual ? 
CATEGORíAS 
O.-I\JO CONTESTAROX 
1 _- EXPRESARON OPIKION 
2.- HACER EL Ah4OR 
3.-UNIb)N DEL OVULO CON EL ESPERMATOZOIDE 
4.-L?!ÓX DE LOS GENITALES 
5.-SATISFASER NECESIDADES 
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C) EDAD 
o. NO CONTESTO 
1. 16-19 AROS 
2. 20-25 AfiOS 

"" 

F ~ 84.0 4.0 1 100 j 
+""--y 



29. Ei matrimonio es para siempre : 
1. Cierto 
2. Fdso 
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la muje1 en las labores del hogar 

40. L n  virginidad cn la mujer es : 
1. Conservar el h e n  
2. No haber sido penetrada  por  el pene 
- 3. Que su cuerpo no haya sido acariciado ___"" 
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42. EC hombre  debe  ílegar  con mús experiencia semal que ia mujer al matrimonio parr1 hacer jeliz a SZ.I pareja 1 

1. Cierto 
2. Falso 

43. Err una relnción sexzml el honaL3r.e debe  llevar la iniciativa 
l. Siempre 
2 .  A veces 

1 O0 
." 

47. Las parejas que  tienen  relnciones se.males antes de casnrse : 
l. Se conocen mhs 
2. Viven  en  pecado 
3. Gjr~aul experiencia "- 

t l" F 1 64.0 j 20.0 1 16.0 1 1 O0 
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49 .A  momento Cle contraer  matrimonio : 
I .  Ida mujer debe  llegar  virgen 
2. Tanto el  hombre como la mujer deben llegar virgenes 

I 12.0 1 48.0 24.0 j 100 1 

3. Casi  siempre 
i 1 i 2 1 3 1 TOTAL 1 r" 

3. Casi  siempre a 
:.2 30.8 100 1 

28.0 I 38.0 24.0 -0-1 
1 1 23.1 46.2 j 30.8 ' 100 1 
i 28.0 I 38.0 24.0 -0-1 
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GUIA DE ENTREVISTA 

SELECClbN WE LOS SGJETOS El\rTREVTSZ4WOS : 
1.- Se  elegirrin dos jóvenes por cacla grupo de los terceros años de la escuela  secundaria ‘* Laura 
MCndez  de Cuenca”. 
2.- El grupo estarh  iatcgrado  por 5030 de mujeres y 500/;6 de hombres. 
3.- Los jóvenes deberán  residir  en  la  cabecera  municipal. 
4.- Los jóvenes  tomados en cuenta para la entrevista serhn  voluntarios. 

OBJETlblD DE L4 ElW73El-7ST=;! : 
Conocer el punto  de  vista  de los j6venes acerca  del  tema  de  Sexualidad  (tema  central), así como 
algunas de SGS dimcnsiones  (problemáticas,  identidad,  valores,  espacios). 

PRESENEICI~X. 
1 .- Presentación  de  los  entrevistadores : 
Nombres,  proczdencia, fm&dad (conocer su opinibn sobre algunos temas  relacionados a la 
juventud) y reglas  de  la  reunidn  (pedir  la  palabra  para  hablar,  guardar  silencio  mientras  alguien  esté 
hablando, no hacer  críticas  personales,  respetar la  exposicihn. del habhnte en turno). 
2.- Presentación dr: los alupnnos : 
Nombre.  edad y pasatiempo  favorito. 

DES4RROLLO. 
1.- Preguntar qu6 artistas  te  gustan miis y por qui. 
2.- De los  artistas  que  se  han  mencionado,  ¿,cuál  te  parece más sexy ? 
3.- Preguntar quk opina su familia de éstos artistas (padres,  hermanos?  otros). 
4.- Preguntar  con  cui1 de ellos  tienen  buenas  relaciones y por  qué . 
5.-.  Hablando de tu f,untfia, Lcudes son  las  principales  normas o reglas  en tu casa ?  que opinas  de 
ellas ‘? 
6.- Preguntar  sobre la  asistencia  de  la  famiha a una iglesia. 
7.- (,C.rees  qué  hoy en día la gente  vive  según  las  normas  de las iglesias ? 
X.- AUem,is de  la  iglesia,  Len que  otros  lugares se reúnen  los jhvenes de aquí ? 
9.- Preguntar  sobre  las reuniones y fiestas, diinde y c61no son. 
l O . - Y  cuando se trata  de  novios, Lqut lugares  fi-ecuentan ? 
11 .-Preguntar  si alguien conoce a lgh  lugar ‘‘de mala reputacich” a donde asistan los jóvenes. 
12.- Preguntar  sobre  los  principales  problemas  de los jóvenes  de  Tlalmanalco en relación a la 
sexualidad, s e g b  SE propia consideracih . 

FIX*% 
Agradecer  su  participación. 
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