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INTRODUCCION 

Incuestionablemente que la educación sexual en la familia y 

en general todos los comportamientos sexuales del hombre e

xigen un análisis objetivo y congruente a las necesidades 

en la medida en que hace parte del proceso de humanización, 

al mismo tiempo que es una necesidad inherente a la vida, 

lo que implica desde luego evaluar el proceso de educación 

sexual y confrontar si la información es la más adecuada o 

se antepone a ella, desde luego que las funciones a signa

das a la familia tiene mucho de ingerencia, sobre todo el 

papel del Estado y la responsabilidad de los medios de co

municación social que muchas veces manipulan tal informa -

ci6n. 

La problemática de la familia barranquillera, independien

temente de los sectores de clase al no presentar una ade -

cuada educación sexoldgica, implica retomar sus caracterf: 

ticas para plantear programas 'de un bienestar social fami

liar bajo la tendencia sociabilizadora, es así pues como 

en la presente investigación: !
1 Importancia de la Educación 

Sexual en la familia e intervención del Trabajador S0cial 11 

Vi i 



En su desarrollo contiene en primera instancia la problem! 

tica de la familia barranquillera en relación a la educa -

ción sexual, en cuanto que a traves del proceso histórico 

se han venido presentanto problemas en su comportamiento; 

en segunda instancia se hace un diagnóstico real de los pr� 

blemas en concreto del comportamiento sexual según estrac

tificación de clases sociales y su incidencia en el contex

to del sistema familiar y por último de los elementos de in 

tervención del profesional del Trabajo Social en cuanto a 

los elementos de orden epistemológico, autenticidad de ca -

rácter metodológico, donde la intervención se dá en base a 

los niveles de institución, familia y comunidad en asocio 

con otras disciplinas sociales; todo ello nos conlleva a pro 

fundizar cada uno de los prob1emas relevantes del comporta

miento sexual, desde una óptica social� implicando desde 

luego una profundización tanto teorica como práctica, a fin 

de establecer mejores grados de desarrollo socio-familiar 

dentro de la sociabilización y colectivización de las nece� 

sidades vitales del hombre, como una respuesta concreta al 

proceso de humanización, 

Vi i Í 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La importancia de la educación sexual en la familia, inter

vención del Trabajador Social. 

1.1. PROBLEMA. 

Considerando que la falta de educación sexual en el núcleo 

familiar trae consigo desequilibrio emocional y conflictos 

de diversas índole que van en contra del bienestar familiar 

es por esto, que nos hemos planteado los siguientes inte

rrogantes. 

Cu�l es la importancia de la educación sexual en la familia? 

Cuáles son las causales, expresiones y consecuencia de la 

carencia de una educación sexual en la familia, al interior 

de los diversos estratos socio- económico de la ciudad de 

Barranquilla?, 

Cuál debería ser la intervención del Trabajador Social para 

que se valore la importancia de ia educación sexual en las 

familias de la ciudad de Barranquilla?. 



1.2. DESCRlPClON Y ANALIS1S DEL PROBLEMA. 

Teniendo conocimiento que el hombre va desarrollándose en 

diferentes etapas que van a constituirse en la base en lo 

que respecta a su vida en sociedad en lo que se refiere a 

lo personal, por lo tanto hacemos mensión de una primera 

etapa como es el noviazgo hasta culminar en el matrimonio 

que para su buena comprensión y relación entre ellos se ha

ce necesario una educación sexual en la pareja par� que 

así puedan valorar lo sexual como 1a forma más afectiva de 

comunicación, y no la reduzcan única y exclusivamente al 

plano de la procreación; sino que mediante ella ·puedan o

rientar a sus descendientes en una forma satisfactoria ya 

que de ella depende el equilibrio emocional del niijo. 

La familia se inicia por ia pareja conyugal sobre ella in

ciden patrones estructurales donde muchas veces se dan a 

la tarea de formas familias sin tener resposabilidad al res

pecto sin amarse los unos a los otros, por inmadurez, lo 

que desemboca en pronto fracaso. Para esto hoy en día se 

viene preparando a la pareja que va a contraer matrimonio 

y van a constituirse en la base del hogar a través de cur

si11os prematrimoniales, en la cual existen centros espe

cializados en lo que analizan los aspectos psiquicos del 

hombre contrayente, les informan sobre los diferentes aspec

tos referente a la procreación. 



También se publican diferentes libros con la finalidad de 

instruirle sobre los diversos aspectos de 1a vida cónyugal 

de la sexualidad a pesar de la mayor libertad con que ac

tualmente se habla y se escribe acerca de las cuestiones 

sexuales, la pareja no posee suficiente conocimiento acer

ca de 1a vida sexual en el matrimonio; lo cual produce in

movilización en la pareja en lo que se refiere a su vida 

personal como la orientación, educación, y comprención, con

los hijos en sus diferentes etapas de la vida sexual. Por 

lo tanto ante el hecho de tener que hablarle a sus hijos en

lo referente al sexo la mayor parte de los padres experi

mentan repugnancia, lo cual no permite la debida orienta

ción sexua1 de padres a hijos. 

En la sociedad machista que actualmente nos encontramos pre
domina el apetito sexual de manera desenfrenada sobre todos
en adolescentes y jóvenes, la pareja se casa sin compren
sión sino por un interés sexual incluso llegándose adelan
tar las relaciones prematrimoniales, existen parejas que
contraen matrimonios por motivos sociales, económicos, por
no permanecer solteros, generandose un odio paulativo, una
infidelidad la cual posteriormente transciende a los hijos
lleg�ndose a formar complejos, esto se debe al reflejo de
la carencia de una mala educación sexual siendo trasmitida
a sus hijos.



Las primeras expresiones de educación sexual se inician en
el seno de la familia como parte integrante del contecto
de contradiciones en la estructura de la sociedad desde to
do s s u s á n g u 1 os q u e i n c i d en s o b re e 1 n ú c l e o fa m i l i a r , má s
aún si se trata de 1a época en que vivimos donde se da un
irrespeto entre cónyuges de  hijos a padres y viceversas,
desconociéndose la armonía y las reales funciones que de
bería haber al interior de la familia, donde la no compren
sión conyugal lleva en el aspecto social a una d esarmoniza
ción en las relaciones familiares.

"Las relaciones entre padres a hijos varían desde el más
extremado autoritarismo hasta la más permisiva indulgencia,
y en otras dimensiones desde el más intenso protector afec
to hasta la más absoluta indiferencia y descuido en el cum
plimiento de los deberes paternos"U).

En relación a lo anterior encontramos como la carencia de
una educación sexual está dada por la problemática de la fa
milia en la sociedad actual, donde el autoritarismo, la so
breprotección, y la indiferencia conlleva a que los padres
des cumplan sus deberes tratando con mi ti sismo a las niñas, y

-------------

1LOPEZ, Juan, El libro de la vida sexual edición Danaes 4a.edictón, Barcelona España 1976. P.18.



con crudesa y despotismo en algunos casos al niño, asi se 

tiene la tendencia en la ciudad de Barranquilla en parti

cular y en todas las áreas subdesarrollada en general por 

parte de la familia a pensar que el niño es más varón o lo 

será si se le acostumbra con palabras obscenas, a la niña 

se le forma todo un tabú sobre los nombres reales de sus 

organos genitales, y las funciones cie las mismas, mientra 

que a niños de ambos sexos bajo el sofisma del metafórico 

personaje la 1
1 Cigueña 11

, se niega el conocimiento del ori

gen de la persona, el fundamento de la sexualidad lo cual 

comienza a ser una inquietud, entre los niños de 3 años a 

4 de edad� todo ellos por que ia estructura de la sociedad 

actual se encarga mediante el aparato ideológico de formar 

esa mentalidad. Es esta situación lo que incide para que 

tal como acontece en diversos estratos socio económico de 

Barranquilla muchas niñas entre los 10 y 13 años de edad no 

están preparadas para el ciclo menstrual, a la vez que en 

polo de la contradición dialéctica las niñas entre los 10 

años de edad aprenden con obscenidad en el medio social lo 

que sus padres no le pudieron educar, dándose as1 las bases 

para la a1ineación, prostitución, e incluso lesbianismo, es

to en relación a la situación de la estructura actual. Otro 

aspecto de la carencia de una educación sexual lo encontra

mos en la actualidad cuando los padres varones, por su mis

mo bajo nivel educativo en algunos casos influyen directa

mente para que su hijo del mismo sexo recurra al bestialis-



mo, lo que de hecho va formando a la persona en aberracio

nes de tipo sexual asi como desde temprana edad se influye 

para que el niño aun ingrese aun prostioulo. 

La sobreprotección, 1a incapacidad educativa cultural de la 

familia para brindar educación sexual a sus hijos contribu

ye para que prolifere el homosexualismo, otros desajustes y 

desequilibrios sexua1es como la paidofilia, bestialismo, vo

yeurismo, fetichismo, 

"Indudablemente, la posibilidad de una educación 

sexual depende, ante todo, de un conocimiento de 

lo que ocurre en la esfera del sexo, y en segun

do lugar de la propia experiencia del educador, 

al compás de ias generaciones se ha ido trasmi -

tiendo conceptos y actitudes equivocadas, que 

condicionan a su vez una incapacidad para educar 

no solo a la sexualidad sino también 1a totali

dad de l a persona 11 ( 2 ) .

La no existencia de educación sexual unido a la pornogra

fia existente en la ciudad de Barranquilla conlleva para 

que en la familia se de pérdida del principio de autoridad, 

irrespeto, que desequilibran la vida afectiva. 

2IBID, P. 225.



" La educación en n uestra soci edad tiende a entrenarnos des� 

de muy temprana edad para que seamos cauteloso estimulando 

la pruden ci a y la precaución a espensa de la curiosidad; la 

seguridad a espensa de la aventura. Evita lo dudoso per.manece en 

las áreas que conoce, no te aventures jamas en lo desconocidd'(3).

Esto constit uye en esencia la principal causal d e  carencia 

de educación sexual no solo en las familias de Barranquilla 

sino de Colombia donde la relación Iglesia- Estado a través 

d el concordato contribuye para que sea mayor el mito que se 

tiene s obre el sexo, se impide que en la familia o en l a  es

cuela se enseñe educación sexual, lo cual lleva que la pru

dencia sea s uperada y la curi osidad bordada desde la niñez 

teniendo una mala interpretación del sexo. 

La carencia de la educación facilit a para que en forma inten

siva se de una paternidad irresponsable, niños d esamparad os 

quienes no co nocen a sus padres o a unos de ell o simplemente 

por que fueron el product o de una engendración dada de una 

relación sexual fortuita no planificada d el prulito de s er 

machista teniendo hijos por doquier. 

Las frustraciones de muchos matrimonios se da por la falta 

------------

3DYER, Wayne. Tus zonas Erronea s edición Grijaldo S.A. Bar
celona España 1966 P.163. 



de incomprensión social por la no afectividad en el momen

to del acto sexual al no haber una preparación psicosocial 

para ello carece de diálogo entre la pareja, 

En base a lo anterior Trabajo Social debe asesorarse de Se

xólogos, psicológos, de técnicas con las cuales se promueva 

una concientización y educación social a las familias que 

le permite valor la importancia del sexo. 



2. DISEÑO DEL ESTUDIO.

2.1. JUSTIF1CACI0N. 

Sos tenemos q ve la carencia de una educación sexual es deter

minante para que desde e1 interior de la familia se presen -

ten di versos ti pos de problemas y conf1i ctos sexuales que 

desemboca en lo sexual, por lo cual es labor de trabajo so

ci a1 proyectar un estudio crftico con el cual se busquen 

las bases dialécticas para brindar a la población la opor -

tu ni da d de un a e d u e a ci ó n s ex u al , 

Sabemos que la no existencia de conocimiento sexual en Amé

rica latina en partí cular y en Colombia se está dando por 

nuestro carácter de dependencia, pero hay la necesidad de 

ir superando los tabúes para que se de una comprensión real 

de la problemática sexual, se den las bases para un bienes -

tar desde este punto de vista. 

1) "La frontera de la sexualidad humana necesitan

expandí da. Muchas culturas restringen el objeti

vo de la sexualidad, a la procreación. La sexua -



lidad responsable debe ser vista como una función 

natural. 

2) Se debe reconocer un sentido de equidad entre

los sexos, todas las personas, hombres y mujeres

deben tener iguales derechos e iguales oportuni

dades legales, ocupacionales, económicas, y polí

ticas.

3) Los tabúes deber ser remplazados por un visión

objetiva de la sexualidad basada en un conocimien

to del comportamiento y necesidades humanas. Esta 

visión probablemente llevará a aceptar expresiones 

sexuales �orno las relaciones prematrimoniales homo

sexuales, etc), que hoy aparecen inaceptables. Es 

indispensable el estudio científico del comporta

miento sexual y discusión abierta del tema. 

4) Toda persona tiene tanto la obligación como el

derecho a ser informada ampliamente acerca los 

diversos aspectos de la sexualidad humana 11 (4). 

Las fronteras de la sexualidad serán expandidas, habrá equi

dad entre los sexos, se eliminarán los tabües sexuales solo 

en la medida en que la población desde la ni�ez hasta la an

cianidad esté capacitado sobre los diversos aspectos de la 

sexualidad, de ahí la necesiáad de que en el seno de la fa-

4
DRAGUNSKI, Luis, GONZALEZ, José. Lecciones de Sexología, E

ditorial Pluma, Bogotá 1979, Pags. 225,226. 



milia se de una educacion sexual integral. 

Mediante el presente trabajo pretendemos crear y expandir 

las condiciones sociales para que las familias, tengan las 

bases necesarias para una educación se�ual. 

11 La experiencia del sexo es la experiencia com

partida más importante que una pareja puede te -

ner, sin embargo muchos hombres y mujeres encuen

tran dificil hablar de ello. Incluso las mejores 

técnicas amorosas pueden perfeccionarse si la pa

reja habla entre sf expresando alegrfa con aque

llo que es gozoso y usando palabras que están le

jos de ser sucias. 

Cuando el amor no es satisfactorio, encerrarse en 

un amargo silencio no es bueno. Cuando se es ca

paz de ponerse hablar del problema con franqueza 

y de expresar exactamente lo que ambos esperan 

del amor, la solución no está lejana para la pa

reja cuya vida amorosa es satisfactoria, hablar 

de ello puede aportar nuevas cosas de placer"(5). 

La carencia de una educación sexual lleva amargura en el 

momento del acto, conflictos cónyugales, lo cual requiere 

la necesidad de que la acción social se proyecte a las fa-

5
GONZALAZ, Enrrique. El mundo de la pareja, volumen l Edi

torial Planeta Colombiana 1984, p, 26. 



milias sin distingo de edad en ambos sexos, educándose a 

las personas a tratar las cosas por su nombre sin fantasía, 

los cuales es unos de los tabúes existente donde las pala

bras ténicas son cambiadas por otras tal como vemos algunas 

de ellas en el anexo l. Justificamos que la alineación cul

tural la corrupción existente en nuestro medio social jus

tifica la necesidad de una educación sexual integral a los 

miembros de la familia en las diversas edades como medio 

de prevenir desajustes y desequilibrios sexuales. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.l Objetivos Generales. 

Conocer las causas de la carencia de una educación sexual 

en las familia de la ciudad de Barranquilla enmarcada den

tro de la situación estructural para que desde una visión 

crítica de Trabajo Social se proyecten acciones de trans

formación a la situación actual. 

2.2.2, Objetivo Específico. 

Evaluar el conocimiento sobre la importancia de la educa

ción sexual, su carencia en familias de la ciudad de Ba

rranquilla para la proyección de una orientación social al 

respecto. 



Diseñar propuesta de Trabajo Social sobre la educación se

xual a 1as familias que desde la visión de trabajo social 

permitan superar las diferencias existentes al respecto. 

l ns t r u i r a l a f a mi 1 i a s o b r e 1 a i m p o r t a n c i a d e 1 a e d u c a c i ó n 

sexual en áreas de mejores relaciones interpersonales. 

2.3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2 . 3 . 1 . De f i n i e i ó n d e t é r mi n os .

-AREAS EROGENAS: Zona del cuerpo que al ser estimulada au-
menta la tensión y el deseo sexual.

-COPROFILIA: Placer sexual obtenido con la defecación y las
haces 

-DIFUNCION SEXUAL: Maní festaciones incompletas o no correcta

en la acción sexual muchas veces por la carencia de una

educación sexual la cua1 lleva a frustraciones.

-HERMAFRODITA: Es el i ndi vi duo que se desarrolló con tes -

tf cu 1 os y ova ri os . 

-HETEROSEXUAL: Persona que tiende a desarrollar las accio -

nes del sexo opuesto, ello se da en nuestra sociedad como

efecto de la carencia de una eáucaci ón sexual.

-HOMOSEXUAL: Persona que busca acciones sexuales con indi

vi duo de su mismo sexo.

-MASTURBACION: Es la auto estimulación sexual lo cual se



da por carencia de una educación sexual lo cual es peli

groso pues puede desembocar en aberraciones. 

- PAIDOFILIA O PEDOFILIA: .Es el acto sexual de un adulto

con un niño. 

-EDUCACION SEXUAL:

"Concepto la educación sexual es la formación ple

na del sujeto, trata de impartir una información 

científica progresiva y adecuada de lo que es la 

s�xualidad humana tanto en sus vertientes biológi

ca como en lo afectivo social. Debe persequir la 

realización de una sexualidad plena y madura que 

permita al individuo una comunicación equilibrada 

con el otro sexo, dentro de un contexto de afecti

vidad y responsabilidad humana. 

Valoración integral del sexo. La raíz biológica 

del ser humano es bisexual hombre y mujer. 

La sexualidad es una forma de ser y de manifestar

se de lo humano. En este sentido el ámbito sexual 

posee estas características, según indica la Dra. 

JUDEZ: 

A) Sobre pasa el plano somático del individuo para

encadenarse en su propia psicoafectividad.

B) No empieza y termina en el mismo individuo, si

no que proyecta en otra persona.

C) Puede trascender más allá de dos individuos con

el fruto de un nuevo ser.



D) Es muy elástico y adaptable a las situaciones

ambientales.

E) Es menos vital para la vida del hombre que o

tras dimensiones, pudiéndose derivar su energía

hacía otras actividades no sexuales (sublimación).

Por tanto la sexualidad puede considerarse como

experiencia placentera, comunicación entre dosper

sonas y mecanismo de reproducción de la especie

humana.

-EDUCACION AFECTIVA SEXUAL: Es indispensable que

el uno reciba amor para poder darlo. Las primeras

experiencias maternas (pecho, caricias, alegría,

ternura) son esenciales para la vida futura.

La ayuda al niño para que integre su propio sexo 

es también fundamental. El desarrollo libre de su 

motricidad y de experiencias e iniciativas perso

nales va a condicionar una sexualidad sana, así 

como el establecimiento de una ·relación paterno 

filiales normales. 

INFORMACION SEXUAL: Es un aspecto de la eduación 

sexual que consiste en contestar con verdad, natu

ralidad, sencillez, y precisión a las preguntas 

que realizan los niños y en proporcionarles los CQ 

nocimientos adecuados a su edad. Los modos de in -

formación pueden ser: 

A)Noverbal, que se realiza al contemplar espontá

neamente las diferencias sexuales entre padres y

hermanos. 

B) Verbal familiar, que es afectiva cuando se in-



forma adaptándose a la edad, se responde sin ir 

mucho más lejos de lo que el niño solicita y se 

asigna a cada cosa su nombre correcto. 

C) Científica es una instruccidn sistemática y

programada, cuyo contenidos básicos serían al a

parato reproductor, la higi�ne sexual y los as

pectos psicobiológicos de la relación y comple

mentación humana.

Por último cabe señalar que la educación sexual 

corresponde a la familia en cuanto a educación 

afectiva y a la escuela en cuanto que éste se 

desarrolla en un régimen de coeducación, La ins 

trución corresponde a la familia en cuanto a in 

formación espontánea y asistemática debiéndose 

ocupar la escuela de la información científica y

s i s te m á ti e a 
11 ( 6)

La educación sexual debe ser impartida por un equipo multi

profesional donde intervengan psicologos, sexólogos, traba

jadores sociales entre otros, en una labor ardua y prolon -

gada sin distingo de edad o sexo, 

VO Y E U R I S M O II E s V o y e u r " o m i r 6 n q u i e n o b t i e n e p 1 a c e r s ex u a l 

de la contemplación de actividades relacionadas con el se-

6
sANCHEZ,Sergio. Diccionario de las Ciencias de la Educa

ción. VolGmen l Publicaciones diagonal Santillana 

para profesores Madrid 1983. P�gs, 507-508. 



XO. 

Puede haber "Voyeurismo" a diversos niveles ya que el mirón 

hombre o mujer disfruta desde la contemplación de alguien 

que se desnuda para acostarse hasta la visión de escenas se

xuales bien explícitas. El voyeurismo puede ser abierto y

también subrepticio. Es un fenómeno difícil de evaluar pues

to que en un extremo es universal y natural, en tanto que en 

el otro extremo puede ser una perverción (Desviación) por lo 

que resulta prácticamente imposible trazar las líneas divi -

sorias. 

El atractivo sexual se observa al desnudar e1 cuerpo humano, 

y clandestinamente, es también obvio. Poder ocultarse en al

gún lugar y ver como se desnudan personas del sexo opuesto 

es un fenómeno que ya se observa en escuelas elementales y

primarias, chiquillos algo más crecidos suelen saiir en gru

pos en busca de parejas de novios a los que espían. 

La exitación sexual suele ir acompaílada por el deseo de sa 

ber que es lo que ocurre exactamente, ya que es improbable 

que estos menores puedan tener experiencias sexuales propias, 

La enorme popularidad del Striptease denota otra forma de 

voyeurismo, ya que en el un hábil desnudarse ante un públi-



co tiene como fín despertar una exitación sexual. Quienes 

actúan en tales espect�culos pueden ser mujeres, pero tam

bién hay hombres y a veces parejas de hombres y mujeres 

que suelen remedar el coito. 

La camarera de bar con el busto desnudo (Topless), las bai

larinas a gogo y los masajistas también fomentan el voyeu 

rismo, al igual que la multiplicidad de revistas y libros 

sexy en especial lo que exhiben profusión de fotografías su 

gestivas y eróticas de cuerpos masculinos y femeninos. 

Hay personas que obtienen emociones tan intensas a partir 

de espiar a personas confiados casi siempre se trata de hom 

bres y muy rara vez de mujeres que llegan a introducirse en 

los jardines o patios de las casas para asechar detrás de 

las ventanas. 

Este fisganeo puede conducir a Escopofilia, u obtención de 

placer. A partir de la observación de actos de otras per -

sanas. la escopofilia es una forma extrema del voyeurismo 

y hay burdeles que ofrecen servicios especiales a base de 

espejos que por el lado opuesto son transparentes y permi -

ten a 1os clientes contemplar diversas actividades sexuales, 

se da también el caso de mujeres que permiten a sus esposos 

voyeur observar cómo ellos copulan con otro hombre y tam -



bien viceversa. Para una gran cantidad de parejas existe u

na dosis natural de voyeurismo mutuo en su relación sexual 

pero suele quedar restringida su exhibición íntima con pre� 

das sexy o al desnudo como preludio y durante el juego amo

roso"(?). 

TERAPIA DEL SEXO. 

Hay diversas maneras de tratar a las personas afectadas por 

problemas y trastornos de índole sexual. Hay tratamientos 

mediantes drogas y psocoterapias, asesoramiento médico y l� 

go, terapia de subrogración así como grupos y talleres de 

discusión en los que hombres y mujeres explotan juntos el 

campo de la sexualidad humana. 

La terapia de sexo se encuentra todavía en su infancia y con 

tinuamente se van descubriendo nuevas técnicas de ayuda en 

los casos de disfunción sexual. 

Hasta fecha reciente. las tres formas m&s nooulares de la , r' . 

terapia de sexo eran el asesoramiento (médico o lego) , la 

'DICCIONARIO VISUAL DE SEXO, CIRCULO DE LECTORES, Barcelona 

1978· . P. 192 



psicoterapia y la prescripción de medicamentos las drogas 

útilizadas profesión médica para diversos problemas sexua

les(drogas sexo). incluye tranquilisantes y sedantes nor -

malmente empleados para mitigar la ansiedad y las antide -

presiones, que como su nombre indica contrarrestan la de -

presión que puede afectar a la respuesta sexual. No hay 

pruebas cientificas suficientes para afirmar el efecto de 

ciertas drogas especfficas en tratamientos de las difuncio

nes sexuales por ejemplo la impotencia) y también es du

doso que una terapia con drogas puede llegar. a curar pro -

blemas sexuales, a no ser que exista una adolescencia men

tal subyacentes, como la depresión. La psicoterapia puede 

ayudar a cierta persona a comprender sus problemas sexual y

lograr con ello que se ayuden a si mismo > pero el proceso e 

xige largo tiempo y puede resultar ineficaz en la pr¿ctica 

el asesoramiento es un proceso menos intensivo en el que C! 

da paciente habla de sus propias dificultades; al igual que 

la psicoterapia, puede contribuir a que ciertas personas 

vean sus problemas como una nueva luz y consigan ayudarse a 

sí mismo. Le terapia del sexo que no incluye hacer nada que 

sea de naturaleza físicamente sexual, ha sido comparada con 

tratos de enseñar a alguien a tocar el piano sin ser siqui� 

ra el instructor. Master y Jhonson se encuentran entre los 

más famosos prácticantes de la terapia sexual física, un tl 

po de tratamiento derivado del tratamiento psicológico cieno 

minado terapia de conducta. En ella se da por supuesto que 



toda conducta es simplemente aprendida y puede ser desmon

tada y sustituida por otra conducta m�s satisfactoria. En 

esencia esta clase de terapia para la disfunción sexual 

consiste generalmente un programa de dos semanas en el que 

se ayuda a un paciente a establecer una relación sexual con 

otra persona. A través de lentas fases que culminan en un 

éxito sexual mutuamente satisfactorio. Parece como si lao� 

ción obvia del terapéuta tuviese que ser un compañero natu 

ra] por casamiento en otra unión pero no siempre este es 

este el caso, y entonces se emplea la terapia de Subrogra� 

ción en la que un compañero sexual subrogado o sustituto � 

yuda al paciente a conseguir una actuación sexual sastifac 

toria. Se dice que la terapia de sexo de índole física es 

la m§s segura de todas las formas de tratamiento para la 

difunción sexual"(8). 

La terapia del sexo es un aspecto determinante para preve

nir y tratar correctamente trastornos y desajustes sexua -

les; siendo afectiva en la medida que hayan las condiciones 

sociales para una educación sexual integral, 

--------------

8IBID. P. 92.



PORNOGRAFIA. 

"Del griego porne prostituta, y grafern, escribir, 

estrictamente esta palabra significa escribir ace.c. 

ca de las prostitutas y la útilizamos para referi.!:_ 

nos a aquellos materiales gr¿ficos que tienen como 

fin el de producir intensa exitación sexual. Puede 

tratarse de alguna historia generalmente acompa�a

da de ilustraciones o bien de fotograffas, dibujos 

grabaciones acústicas. Por desgracia debido a la 

prolongada tradicción de represión sexual. la pa -

labra ha llegado a significar una actividad despr� 

ciable e incluso de1ictuosa, las necesidades huma

nas han creado un intenso mercado para tales pro -

duetos sobre todo en i as so e i edades y en l os peri o -

dos de gran represión. 

Existe toda una gama de p.ublicaciones pornográfica.:.. 

que van desde la más leves alusiones sexuales a la 

más abierta expresión de intensa exitación, acti -

viciad. o fantasia erótica. En gran parte est�n di� 

ponible 1ibrernente, lo cua1 dado el actual clima 

de opinión, diffcilmente puede ser prohibido. Este 

es el tipo de pornografía dedominada bianda de la 

cual es un buen ejemplo las revistas conocidas co

mo de "desnudo". Los diarios y revistas corrientes 

utilizan grabados y fotografías sexy así como artf 

culos para llamar la atención de sus lectores. 

La 11 amada pornografía "dura" es tan abierta que 

siempre corre el riesgo de verse denunciada, por 

lo que se opta en general por distribuirla discre

tamente lo que constituye una protección m!s bien 

administrativa que legal. Ello reproduce la posi -



bi li dad de que el material caí ga en manos de los 

menores, lo cual tiene especial importancia a 

los ojos de las autoridades. 

Gran parte de la pornografía se encuentra entre 

estas dos categorías y trata de establecer una 

dis ti ncí ón exacta puede inducir a considerables 

errores. El contenido de revistas y libros de li -

bre venta coincide en gran parte con aquel los 

textos que sólo pueden adquirirse en li brerfas 

asequibles únicamente a los adultos. 

La pornografía versa sobre toda la gama de res -

puestas sexuales. Para la persona normal hetero -

sexual hay album de desnudo consistentes en vis -

tas del torso o de cuerpo entero, pero sin entrar 

en detalle. 

En etapas más avanzadas, las fotos pueden mos 

trar i a vulva y su vello 1 as publicaciones de es -

te tipo se suelen vender con en vol torio de pl ás 

ti co para que su contenido sólo pueda ser exami 

n a do des pu é s ·d e 1 a compra . L os 1 i b ros q u e i l u s 

t r a n l a penetra ci ó n s ex u al , a u nq u e s e a de 1 a va -

gi na quedan generalmente reservadas para una ven -

ta bajo control. 

Las respuestas sexuales alcanzan por su pues to� mu-

ch o más allá de la conocida s.ecuenci a que va des 

de 1 a atracción medí ante el bes o y el abrazo has 

ta el coi to. Toda una variedad de estímulo puede 

e o n d u c i r a un a g r a n di ve rs i da d d e res p u es tas . 

Muchas personas son, total o parcialmente, horno -

-

-



xesuitas y los jóvenes de uno y otro sexo tienen 

un especial atractivo para ciertos homosexuales. 

La idea de la crueldad puede resultar existante 

para una minorfa y ciertas prendas de la indumen 

taria pueden ser muy importantes para los adic -

tos al fetichismo y por lo tanto existen feti 

ches de goma y de cuero. 

Los mecanismos que en el cerebro humano, causan 

las respuestas sexuales, están estrechamente vin 

culadas en lo relacionado con la violencia. El 

sadismo y el masoquismo son comunes, aunque en 

general como rasgos leves y naturalmente, no uni 

versales en nuestro carácteres. La flagelación 

es ampliamente representada en la pornografia por 

el hecho de resultar muy excitante eróticamente. 

La penetración sexual tan amablemente descrita 

como función de la pareja puede ser vaginal. o 

bien tener lugar en la boca o en el ano. Cierta 

pornografía describirá y resolverá estos diver -

sos tipos de experiencia sexual. Para ciertas 

personas el dominio y la sumisión que forma par

te del coito se expresa en forma de servidumbre 

o humillación, y esto es natural para ciertos in

dividuos, por más que dentro de un¿ pareja, cada

componente puede practicarlo medio en broma con

el otro.

En una gran mayoría, los compradores son hombres, 

descontentos del tipo o cantidad de sexo que la 

vida les ofrece, si bien hay muchos que adquieren 

materiales pornográficos para introducir en su m� 

trimonio un a1iciente extra. Aunque las mujeres 



responden a ella, la venta de artículo pornográ

fico van dirigidos casi exclusivamente al varón. 

La misma dificultad que experimentamos al mos 

trarnos sincero y comprensivo con respecto a la 

realidad del sexo, es la razón principal de nue� 

tra dificultad en lo tocante a tratar adecuada 

mente la pornografía. En gran parte las relacio

nes eróticas son contrarias a sentidos estíticos 

de cada uno y todavía es más acusada la tenden -

cia a eliminar la importancia que puede adjudi 

carse cada uno. 

A no ser que un determinado material pornográfi

co encaje con la personalidad y el carácter del 

cliente puede resultar muy desagradable. Muchas 

personas se sentirán trastornadas por la provoc� 

ción sexual debido a que las frustraciones que 

ésta produce las irrita. Tales personas están in 

clinadas a mostrarse agresivas y gazmoñas,así co 

mo deseosa de castigar a los demás para protege� 

se agresiva así mismo de su propia ansiedad. 

La pornografía es condenada bajo la alegación de 

que puede conducir a consecuencia maliciosas. D� 

rante la última década investigaciones a fondos 

no han conseguido aportar pruebas de tales per -

juicios. Hay ciertasevidencia de que personas que 

sufren trastornos sexuales han tenido una expe -

riencia inferior a la normal en cuanto a la por

nografia especialmente en su infancia''(9) 

�CIRCULO DE LECTORES OP-CTT. Págs. 270-271. 
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La pornografía se ha exten-di do a través del mundo y en Paí -

ses subdesarrollados como en Colombia tiene un gran impac -

to de ahí la necesidad de que se busquen mecanismos para 

su di s mi n u ci ó n y preve ns i ó n. 

2.3.2. Teorización del problema. 

La sexualidad es un tema tratado bajo condiciones concretas 

desde el inicio de la misma humanidad, convirtiéndose en

tabú en países atrazados y subdesarrollados, más aún en a

quellos donde prevalece 1a relación Iglesia-Estado lo cual 

contribuye para que el sexo sea convertí do en un mi to. 

En la historia de la humanidad encontramos muchísimos es

critores que de di versas maneras o concepciones han apor -

tado al problema del sexo, _v de la educación sexual entre 

eilos: HAVELOCH, ELLIS, M.ASTER, SCHRENCK, MAGNUS, KINSEY, 

HIRSCHFELD, WILHEM, REICH, MARQUEZ DE SADE, ARIE STOPES. 

DONATIEN, ALPHONSE, FRANC01S, MARQUEZ DE SADE, fueron los 

primeros conocidos en la historia que en ei siglo 18 azo -

taba, herfa a las rameras, es decir a las prostitutas pa 

ra hacerle el acto sexual, de ahí el nombre de sadismo si 

t u a ci ó n é s t a q u e l 1 e g ó h a e e r e o n s u es p os a p o r s u p a r t e 

SACHER, MASOCH, fue por asf decirlo el padre del Masoquis 



mo contrario al sadismo, fué fetichista por las pieles de 

armario, trataba de llevar a las mujeres al estado de ser

vidumbre y humillación.El dolor se constituía en la fuente 

para obtener placer sexual. Para FREUD, por su parte el df 

seo sexual incluso el desarrollo del individuo estaba en 

la sexualidad donde se presenta la lucha entre lo conciente 

y semi inconciente, la teoría de PAULOV, con base a estu -

dios en animales permitió demostrar la existencia de refle

jos condicionados que inciden en toda la personalidad inclu 

yendo el deseo sexual. 

Se puede hablar de innumerables personajes que aportaron al 

estudio de la sexualidad, pero merecen resaltarse KINSEY, � 

sí como MASTER y JHONSON, el primero de los mensionados es

tudió y analizó las conductas sexuales de millares de per -

sonas de ambos sexos, demostró que tanto hombres como muje

res de diversas razas se masturbaban y que había una ten 

ciencia de hombres a desarrollar actos con homosexuales, en 

Norte América a grande escala; planteó que la excitación e

rótica es un fenómeno material que conllev2 a cambios ffsi

cos, psicológicos, y fisiológicos. 

WILLIAM, MASTER, y VIRGINIA JOHNSON, profundizaron sobre 

las experiencias sexuales, aportaron terapias de sustitucñn 

de hormonas para las mujeres postmenop�usica, se refutó la 



tesis sobre la existencia de un orgasmo vaginal a la mane -

ra como lo esboza Freud. 

"El conocimiento de 1 as cuestiones sexual es es un pro ces o 

contfnuo que debe comenzar cuando el niño se si ente conci en -

te de su pro pi o sexo y de i os cuerpos de otras personas. Un 

niño puede captar aptitudes respecto del sexo ante de que 

empiece a ser pregunta" (10). 

A pesai- de los diversos estudios y aportes a la sexologfa, 

el sexo continúa siendo un mi to lo cual lleva para que a -

dultos tengan una experiencia sexual desagradable en el mó -

mento del acto asf como se presentan violaciones, engaños, 

como producto de la no educación sexual. 

Otra corrí ente filosófica es el Conductismo esbozado por 

�Jatson, para quien se interreiaciona la teoría con experien

cias en base a la observación; para �.Jatson la adaptación 

está dada con los estfmulos y las perspectivas respuestas 

los hechos del individuo se interrelaciona con el medio so -

cial en el cual se desenvuelve. Asf para el Condustismo el 

problema sexual no simplemente teórico o simplemente expe -

rimental está interrelacionado. 

10 

GONZALEZ. Enrique. Op-Cit. P. 162. 



El Conductismo por su experiencia netamente social es el que 

se asemeja al enfoque del estudio de la sexualidad, pero el 

carácter de la profesión de Trabajo Social es fundamental p� 

ra que el Condustismo o cua1quier escuela psicológica sea to 

mada como una referencia ya que la problemática de la caren

cia de una educación sexual pueda ser tomada correctamente 

desde una visión ünica y exclusivamente socio-estructural. 

Lo que hasta aqui hemos esbozado nos indica que la problem! 

tica de la sexualidad se ha desarrollado a través de la épo

ca teniendo caracterfsticas especificas acorde a su situa -

ción concreta. 

En el mundo Capitalista tal como lo plantea Carlo Marx, cual 

quiera acción se convierte en mercancía, se da una desvalori 

zación del sexo una perfección en la sexualidad b�sicamente 

en el hombre a ti�avés de la pornografía; lo cua1e1:lo.práctica 

social carece del aspecto humano con ella no solo se desvalo 

ra la sexualidad sino que de hecho se están dando los permi

sos para la pornografía la cual se engrandece por la caren -

cía de una educación sexual. de1 tabú se pasa al no tabú po� 

nográfico, creándose en muchos casos fantasía. La pornogra -

fía como parte de un proceso dialéctico tiene sus aspectos 

positivos y negativos; respecto a lo primero tenemos el con� 

cimiento de aspectos de la sexualidad que habían de permane

cer ocultos. La pornografía es una forma de excitación tanto 



para la mujer como para el hombre, y en esencia va a suplí 

car 1 as diferencias de 1 a educación sexual en torno fami 

1i ar. 

La pornografia se encuentra extendí da en unos lugares más 

que en otros tal como acontece en el caso de Colombia, en 

e i u d a des c o m o B a r r a n q u i 1 1 a , p o r e j e m p l o c o n t r i b uy é n d os e

asi para que se dé una desvalorización sexual agravada por 

la carencia de una educación en esta ciudad. La carencia de 

educación s exua 1 11 eva a que se dé perdí da del p ri n ci pi o d e 

autoridad, en la familia, irrespecto, etc. Lo cual requie -

re de diversos profesionales de las áreas sociales que pro -

yecten acciones hacia la promoción, planeación, y ejecu -

ción, de una educación sexual que permita la estabilidad 

en l a fa mi l i a , l a p re v e n e i ó n y t r a t a mi e n t o a d es a j u s t es 

mentales y sexuales. 

Trabajo Social es la disciplina cientifica que permite brin 

dar 1a orientación y educación social a nivel micro social 

para la búsqueda de un bienestar, asi como a nivel macro -

socia1 planifica y diseña acciones al respecto. 



�.� HIPOTESIS. 

2.4.1 Hipotesis General. 

La estructura educativa y las condicciones sociofamiliares 

posibilitan en su proceso unos factores que conllevan a una 

inadecuada educación o información sexual independientemen

te del sentido de pertenencia de clase social. 

2,4,2 Hipotesis Particuiar. 

La proyección de Trabajo Social es determinante para que se 

den las condiciones necesaria para la educación sexual, pre 

viniéndose y disminuyéndose los factores que inciden en la 

misma. 

La ausencia de una educación e información sexológica de 

sarticula la estabilidad psico-social v afectiva de la fa

milia de la ciudad de Barranquilla. 

XXXlX 
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2.6. DISENO METODOLOGICO 

El método materialista dialéctico esbozado por Carlos 

Marx y Federico Engels, en donde se i nterrel aci ona 1 a teo 

rf a e o n 1 a p r á et i ca l o s en s o ri a l e o n 1 o r a e i o na 1 u ti 1 i z á n 

dose leyes y categorías se constituye en el método escogí 

do para rea 1i zar el pres ente trabajo de estudio. 

El método materialista dialéctico es el único en donde in 

terrel aci onándose causa con efecto va a permitir realmente 

al Trabajador Social proyectar acciones concretas de trans 

formación a la realidad social. 

L2 fase sensorial y lógica de1 método materialista di aléc 

ti co se aplicará a una muestra tomada al azar de 360 per _ 

sanas de ambos sexos, donde se incluyen niños, adultos, jó_ 

ven es, adol es e entes y ancianos, di s tri buídos en di versos 

sectores socio-económico de la ciudad. 

TECNICAS 

Las técnicas a utilizar en nuestro estudio son todas aqué 

llas que se emplean en la investigación cientffica como son, 

sondeo de opinión, entreví sta formal e informal, observación 

directa e indirecta, entrevista domiciliaria encuestas, etc. 



l. LA PROBLEMATICA ESTRUCTURAL DE LA FAMILIA EN RELACION

A LA EDUCACION SEXUAL.

Al hablar de la problemática estructural de 1a familia Co

lombiana en relación a la educación sexual se hace necesa

rio enfocar el desarrollo de la familia desde el período 

prehistórico en el Antiguo Continente, pari así ver como 

la familia monogámica actual no surge de golpe sino que es 

ei prooucto de variadas transformaciones donde se van dan

do diversos tipos de relaciones sexua1es. 

La antropología, la arqueología, y otras ciencias afines 

nos demuestran como ia familia actual en el mundo bajo con

diciones específicas de espacio y tiempo es producto de 

los cambios que se dan desde el proceso de humanización 

hasta 1a presente. 

Los men. 1 onados estudios y ciencias señalan como en ese pro

ceso de numanización es decir la transformación del antro

poide en hombre se da una completa y total promiscuidad se

xual que se va disminuyendo hasta abolirse a través de la 

1 



familia consaguínea, sindiásmica� punalOa, y monogámica, 

así de la misma forma como ha evolucionado y transformado 

la familia igual situación acontece con su contenido, Los 

estudios de Lewis Morgan indican como la familia va evolu 

cionando lentamente con parentescos bien diferenciados. 

En las familias mencionadas existió las caracterrstica bá 

sica de que en las tres primeras habra un dominio de la 

mujer, e i matriarcado, y, sólo en la monogámica es decir 

la permaneciente a partir de la sociedad dividida en cla

se existe el patriarcado; cuando el aparecimiento de la 

propiedad privada y el Estado relega a la mujer a un seg�� 

do plano. 

En las familias pertenecientes a la comunidad primitiva 

consaguíne a sisdiásmica y punalúa el matriarcado e ra por 

grupo, se daba generaciones globales es las relaciones se

xuales, aquí prácticamente exist1a una promiscuidad que e-

ra guiada por linea materna, 

La familia consangurnea, la primera etapa de 1a 

familia aqu1 ios grupos cónyuga1es se clasifican 

por generaciones: todos los abuelos y abuelas, en 

los limites de 1a familia, son maridos y mejeres 

entre si; lo mismo sucede con sus hijos 
I 

es decir, 

con los paores y las madres� los hijos de estos 

forman a su v�z ei �ercer circulo de cóny uge co 

rnunes, y sus n1Jos es decir, }os bisnietos de los 
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primeros el cuarto, En esta forma de la familia, 

los ascendientes y los descendientes, 1os padres 

y los hijos, son los anicos que están e xcluídos 

entre sf de los derechos y de los deberes (oudié 
' 

-

1 

ramos decir) del matrimonio 1

, 

En este tipo de familia solo se exclufa las relaciones se-
-

xuales de padres e hijos: pero de hecho se tomaba como ló-

gico las relaciones sexuales entre hermanos. Este tipo de 

familia que existid sobre todo en perfodo de salyajismo y

se mantuvo por largo tiempo en Hawai y en 1a Polinesia des 

de hace más de tres siglos desapareció totalmente de la 

tierra inc1usive en los pueblos más salvajes, 

El segundo tipo de familia de la cual nos hablan Morgan y

Engel es la punalOa, base ciel desarrollo de la oens en Gre 
-

� 

cia y en Roma, aquf además de excluirse del comercio sexual 

a padre e hijo, también se hizo de los hermanos Gterinos, 

esro acontece oor el hecho de que predominaba la familia -

por iinea materna. 

1
rNG·Lc: c. c. v, Federico. El Origen de la familia, la propiedad

privada y el Estado, Edición Progreso Moscú, 1976 -

pags. 33-34 
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La familia punalúa asume una posición diferente �on 1os her

manos no úterinos para quienes no existen los patrones de 

diferenciación anotadas así hermanas carnales continuaban 

teniendo un marido en común, un marido íntimo de ahí el nom

bre de punalúa. 

En la familia punualúa por 1 ínea materna y por descendencia 

del padre se úbicaban los diversos tipos de hermanos, pri -

mos, sobrinos, tios, ésta división se va dando paulatina -

mente en 1a medida en que se fué aboliendo la relación se

xual entre hermanos. 

En ninguna forma de la familia por grupo puede saberse 

con certeza quien es el padre de 1a criatura pero si se sa

be quien es la madre (2). 

Es prácticamente en las entraHas de la familia punalúa co-

mo de las tribus y manadas surge la gens. El desarrollo Y 

evolución de la familia en la comunidad primitiva no acon

tece de manera fortuita o accidental sino que está dada por 

las variaciones y cambios que se dan en la fuerza producti

va,Y relaciones de producción lo cua1 para consolidación de 

2 
IBID. p. .., () 

.jO. 
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La comunidad pri mi ti va se van dan d o  modi fi caci ones en la 

f ami 1 i a . 

E s e n 1 a b a r b a ri e d o n d e s. e es t a b 1 e e e 1 a fa mi 1 i a si n di ás -

mi ca dohde pau1ati namente se van reouci endo los matri mo

ni os por g rupos, en 1a medida en que se formaban parejas 

cónyugales para un tiempo más o menos largo, se habla de 

adulterio par a la mujer, aq uf se permite que un esposo,

un hom bre tenga una m ujer pri nci pa1 entre sus números.as 

fa v o ri t a s , a sf p a u l a ti n ame n t e s e e o n so 1 i d a l a p a re j a . 

La familia si ndi á smi ca es el reflejo de la paulatina des -

compo sición de la s ociedad prim itiva donde se d a  la poli-

g a mi a y 1 a p o l i a n d rf a . E n l a f a mi l i a s i n di á smi e a a l i g u a 1 

q u e en 1 a s ante ri ores por l o re g u l ar 1 á mujer o e r ten e cía 

a una m i  sma gen s y 1 os hombres a di s t:i :-nas todo 1 o cual va

a contribuir des de el punto de vis ta socio- económico a la 

e o n so 1i da ci ó n de l a mi sm a . 

Las familias de la comunidad pri mi ti va, básicamente 1a sin

di á smi ca acorde a los estudios de Margan ti e nen vigen cia 

en las lri bus aborf 9ene s de 1 os mayas. i neas, y aztecas, 

donde además se dan i nlerre1aci ones heterosexuales produc-

to de la s variaciones desiguales del proceso hi stcri co y 

cult ural i nherent.e a su prooi o contexto socio cultura1. 
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.La familia monogámi ca surge con la evolución de la pro -

pi edad privada y el Estado, en la medida en que s e  e sta

blece una relación d i  recta en cuanto a la orod ucci ón so -

ci a1 y económica es decir la familia es una unidad emi nen� 

temente productiva en aonde las relaciones heteros exual 

s o n d e s p 1 a z a d a s p o r r e 1 a e i o n e s m o n o g � mi e a e n d o n d e 1 a m u � 

j e r e s e o n t ro l a da y en ci e r t a forma e a ::ni :i u e s u mi s a , f re n -

t e a t a l es re 1 a ci o n es 1 o q u e f m p 1 i e a p o r p a r t e d e 1 h o m b re 

un dominio tanto en 1o soci o-.económ i co como en lo sexual. 

L a e v o 1 u ci ó n de 1 a fa mi 1 i a e n e 1 e o n texto de l a di vi si ó n 

de cla se y frente a 1 dominio de 1 a forrnaci ones económica 

cualquiera que ésta sea lleva en su interior el dominio 

de 1a actividad sexual donde lo s aparato s i delógi co s del

Estado encargado de la reproducción del si stema con 1 leva 

a que el tipo de relaciones sexuales en 1a familia lleven 

i mp1fci to el carácter de clase esto e s  asignación de ro � 

1 es a part ir de una concepción dominante .por parte del

hombre (machis mo o libertad sexual). Lo s confli etas socio 

e e o n ó mi e o y 1 a r e a l i d a d e o n e r e t a d e l a f a mi 1 i a B / q u i J 1 a 
1 

en e u a n to se re fi ere a l a e d u e a ci ó n se e u a 1 pres en ta e 1 e 

mento s contradictorios a sr por ejemplo el papel activo en 

materia de s exo 1o tiene el hombre, mientras que e1 papel 

pasivo lo ejerce la mujer; la s decis iones son unilateral 

se le permi -¡:e relaciones extramatri moni a les al hombre en 

e1 plano prácti vo, i nsufi ciencia de una i nforrnaci ón sexual 
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de manera c i  entffi ca, modelos culturales absoletos ,repe

ti ti v o , todo el l o nos e o n d u e e a p 1 ante ar q u e en Col o m bi a y 

de manera particular en el sis tema educativo la educación 

se x u a 1 es i n rni nen te , toda vez q u e pe rmi te 1 a li be r a ci ó n 

de l os mi tos y ta b úes y a 1 a a dq ui s. i ci ó n de ro l es adecua -

dos a l as ci re un st a n ci a s e o ne reta de l a fa mi l i a , l o q u e 

f m p 1 i e a 1 a fo r mu l a ci ó n d e u n p ro g r a m a q u e re l i e v e a l a 

mi s m a p ro b l e m á ti e a fa mi 1 i ar , 

E 1 d es a r r o 1 1 o s o e i a l i"' m p l i e a u n a v a n e e e o n ti n u a d o y si s te -

máti co en las funciones secua les asignado por las i n sti tu

ci ones que ti e nen que ver con la educación sexua 1 es asf 

como por ejemplo a la niña desde edad temprana se le pone 

e n e o n t a e t o e n s u fa se 1 u di e a e o n r o 1 1 e mi n e n t e me n t e feme -

nino de maternidad, mientra s que a los niños se le asigna 

u n p a p e 1 d e d o mi n a ci 6 n d e j e f e , d e v a l i e n t e , y e n 1 a e t a -

pa de la adole scencia la s func, ones quedan determinadas 

ha sta el punto de que es el hombre q uf en i ni ci a primero 

1 a actividad secua 1, La a si g na ci ó n de ta i es ro 1 es es de 

vi tal importancia en cuanto al grado de educación sexual 

que �e quiera dar, no obstante que se pre sentan ciertos 

des eq ui l i b ri os q u e i mol i e a n un a re 1 a ci ó n só 1 i da y e o n si s -

tente, a sf por ejemplo en los pafses Europeos como Italia 

el Estado legisló sobre el aborto y éste e s  permi tiáo, 

mi entra s q u e en C o 1 o m bi a no � s pe r mi ti' do 1 e g a 1 mente pero 

e s to l e r a a o :: 1 ande s Ii na mente t r a yendo e o m o e o n se e u en ci a 
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u n a e s t r u e t u r a i n c o n si s te n te f r e n t e a 1 a d e p e n d e n e i a p s i  

cos ocial. 

En otros pafses Europess como Alemania, Francia, España, 

hg-y una suficiente i nformaci dn sexológi ca donde la mujer 

hace alarde de una 1i bertad donde comparte con el hombre 

tales situaciones, e sto da un margen para que en la edu

ca ci ó n se x u a i 1 a l i berta d n o s e a re s tri n gi da o e o n t ro 1 ad a 

s i  no todo 1 o e o n t r a ri o 1 os d ere ch os se a n ex ten si v o s o e -:

quita ti vos a todos. 

En e st e s en ti do l o s  pro b l e mas de l a educa ci ó n sexual van 

des de 1 a a si g na ci ó n de ro 1 e s  ha s ta 1 as 1i mi ta ci o n es q u e 

el 1 o i m D 1i e a , donde l as In s ti tu ci o ne s ésta t: a 1 e s  no ti en en 

l a re so o n sa bi 1 i a ad , 

La prob1emáti ca estructural de ia familia en relación a la 

e d u c a c i ó n se x u a 1 se a g r a va p o í' l a p o r no gr a ff a e xi s ten te , 

por 1a forma de publicidad come, e1 mercado Caoi ta1i sta to

ma e 1 e u e r p o d e 1 a m u j e r , l o e u a l e o n t ri b u ye p a r a q u e se 

den vi o l a ci o ne s , i n fa n ti ci di o s. • dentro de 1 as es true tura s 

de la sociedad actual cabe res altar el hecho sobre las ter

gi vers aci ones que se dan al novi zgo donde en mucho s ca sos 

existe el de senfrenado interés sexual, 1a 1 ncompresión es 

decir s e  genera la formación de una pareja y pos teri ormen 

3 



te l a fa mi l i a , ha bi en d o un a p rema t u r a i n e o m pres i ó n , 

de si n te g r a ci ó n y des e o m p o si ci ó n fa mi 1 i ar . La fa mi l i a m o -

no g á mi e a a et u al en me di os de i ne o m pre si o n es , e o n t r a di e ci o .. 

ne s se debate en crfsi s mayores en sectores proletarios, 

p u e s l a f a mi 1 i a b u r g es. a e u e n t a e o n t o d a s l a s e o n di ci o n e s 

para su biene star, mi entra s que el hambre, la desnutri -

ci ón, el de sempleo, el analfabetis mo, la carencia o dis-

f un ci o na l i dad de ser vi ci o s p a b l i e o s  y s a ni ta ri os , e 1 ho -

mos exua 1i smo ,inciden gravemente para que en la s familias 

se den e o n t r a di ci o n es e o n s tan tes entre e 11 o s l a mi se ri a , 

la niñez desamparada, la paternidad irresponsable. 

La familia consti tu.Ye el medio natural del niño, 

aq u e 1 d o n de p u e de s e r s u s p ri me r a s ex pe ri en ci a s 

de 1 a vi da, en ese ;na reo de spierta su conciencia 

y se de1:ermi nan s;.i s emociones. 

El hogar repres enta o deberf'a representar una e spe� 

e i e d e re fu gi o e a p á z d e a s e g u r a r 1 e 1 a p a z y 1 a se g u -

ri dad i n di s pe n sa b 1 e . Si embargo en l a s re 1 a ci o n es 

entre padres a hijo s, entre hermanos y hermanas sur

gen con mucha frecuencia dificultades desde todo 

orden (3). 

3
INSTITUTO CJLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, A�o Interna-

ci o n a 1 de 1 a fa mi l i a , Bogotá 1 9 8 3 P . 3 2 8 
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!Lo anterior sustenta la té sis de 1a evoluci 6n y desar ro-

110 de la familia, inclusive dentro de la mis ma monogamia 

donde las relaciones soci'ales al interi'or de su s miembros 

tienen variaciones que están dadas por costumbres y patro

ne s culturales. 

E n l a f a mi 1 i a m o n o g á mi e a y · m � s a ú n d es ó e e 1 m o m e n t o e u a n .. 

do aparece e1 trabajo as alariado la mujer es vfcti ma de 

l a d o b l e e x p 1 o ta ci ó n , l a de 1 m a ri do y l a d e 1 a so ci e dad , 

reduciéndos e  su actividad al seno hogareño. En la s fami -

1i as monogámi' ca s se dan situaciones peculiares a travéz 

de 1 os tiempos e incluso en una misma socf edad asó por 

e j e m p 1 o h a s ta ha e e a p ro xi m a dame n te ci n e o d é cada s e n z o n a s 

r u r a l e s y u r b a nas 1 o s padre s de fa mi 1 i a de ci df a n 1 as re -

1 a ci o ne s eón yu gal es de sus hi jo s , 1 o e u al h as ta ci e r to 

1 f mi t e e o n t ri b uf a a l a d u 1 te ri o , 1 o e u a 1 n o a e o n 1: e e e ci e 

m a n e r a t o t a 1 e n 1 a a e t u a 1 i d a d , d o n d e 1 a s p e rs o n as d e ci d e n 

su futuro cónyuga1 bien sea de ma nera eclesi ásti' ca, ci vi 1 

o de unión hbre, 

1.1. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La de si n te gr a ci ó n fa mi 1 i ar e s un a de l as e a us a i e s q u e de 

a l g un a m a ne r a ti e ne n q u e v e r e o n e l g r ad o d e educa ci ó n se � 

xua 1 toda véz q ve no exi sta una concepción dinámica :¡ ue 

confronte 1 a s  esperanzas y temores de la pareja, además 
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por que las candi ci ones socio económica lo lanzan al vi r

t u a l frac a so , a sf por e j e m p l o se en e u e n t r a u n gr a n p o r -

centaje de m ujeres casadas, separadas, maáres solteras, 

que por desplazarse al mercado labora1 ya que deben tra-

ba j ar par a poder s u b si s ti r y sa s ti fa e e r s us ne e e si dad e s 

socio materiales des cuidan la orientación secua1 de su s 

hi j o s, q u e d a n d o e s to s si n ni n g u n a c 1 a se d e e 1 eme n to s 

q u e l e p e r mi t a n c o m p r e n d e r y e o n o c e r t a 1 e s f u n ci o n e s , e n 

e ste sentido la prob1emáti ca fami 1i ar frente a la aus en

cia de una información adecuada 11eva rmoli cita la búSJ ue 
. . -

da medí ante otros recursos y estrategias que se las brin-

de . E s aq uf donde a par e ce n 1 o s con f l i c to s en i:. re padre s 

e hijos por ausencia de una comunicación básica donde no 

t r a t a n 1 o s p ro b l e m a s e o n u n a d e bi ci a o ri e n t a c i ó n . M u ch a s 

v e c e s 1 o s p a d r e s n o sa be n b ri n d a r l e s a su s hi j o s e 1 t r a t a -

mi e n t o j u s t o p o r u n a p a r r. e a su s hi j o s , y p o r o t r a p a r t e 

l o s hi j o s con si de r a n su b j e ti va mente q u e e 11 o s sa ben su f i -

ci entemente como compon:ars e ante cualquier ca so en con

creto. 

La de si n te g r a ci ó n fa mi 1 i a r c o m o o b s t á e u l o en 1 a me di da en 

q-ue no exista compresión y diálogo entre ambas partes y en 

donde la s relaciones secua.le s no se hallan lo suficiente

me n te e l a r a to d a vez .::¡ u e o ad res e hi j os de se o no e e n l o s 

e 1 eme n t o s f u n o a me n t a l e s d e u n a o ri e n t a e i ó n se x o l ó gi e a
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a e o r de a 1 a s ne e es i dad e s de e ad a q ui en . 

O t r a s d e 1 a s r a z o n e s q u e e o n t ri b u ye n a o b s t a e u l i z a r 1 a 

i nformac-f dn sexo1 ógi ca y que de alguna manera ti ene que 

ver con 1 as funciones de 1 a f ami ii a como in sti t uci ón ,es 

la sustitución de roles a partí r de otras in sti tuci ones 

o a p a r a t o s i d e o 1 6 gi e o s e o m o p o r e j e m p 1 o , l a E se u e 1 a

( I n s ti t u ci ó n E ci u e a ti v a ) a su m e n f u n ci o ne s d e s o ci a bi 1 i z a ".' 

ci ón al igual que la familia, grupo primarios, secunda"� 

ri o s e t e . 1 a I g l e si a q u e a su me f u n ci o n es ci e p re v e n ci 6 n 

y e o n t ro 1 d e i n f o r m a ci' ó n se x o 1 ó gi e a e n e u a n t o q u e p ro '"' 

mu1ga el control nata1 _y los dogmas morales que no s on 

entendi bles frente a una concepción dinámica de la soci e

dad, 1os medios de comunicación social (prensa,radio,te-

1evi si ón) sean esto propiedad del Estado o E:mpresa Priva

d a l 1 e van f m p l i ci ta 1 a do mi na ci ó n i de o l ó gi e a de un a el a se 

sobre otras , q u e en mate ri a de 1 n forma ci ó n di funde apenas 

e o n te ni dos mf ni m os , y e u ando 1 o ha e en aeta a n e o n e ri te ri o 

s u b j e ti v o , l o a n t e ri o r n o s e o n d u e e a p 1 a n t e a r q u e 1 a su s .,. 

ti tuci ón de roles culturales conducen a un amorfismo de 

contenido sexoloógi co, donde el i ndi vi duo asimila di versas 

informaciones deforme de la rea1i dad concreta, donde las 

fu n ci o ne s de l a fa mi li a en e st e sen ti do son des p 1 azadas . 

La problemática cie la familia se hace compleja ya que inci-. 
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denden di versos factores heterogéneos q-ue al final se re

f 1 e j a r á n e n e 1 e o m porta mi en to de 1 os i' n di vi d u o s . 

1.2, TIPOS DE FAMILIA PREDOMINANTE EN BARRANQUILLA. 

Al hab1ar de los ti pos de fam1' 1i as predominante s en Barran 

q u1' 1 1 a se ha e e n e e e sa ri o e o n ti' n u a r un en f oq u e d e l a s i  t u a � 

ci 6n urbana con respecto a 1a rural, donde en ambos ca sos 

pre do mi na 1 a a e t'f tu d de 1 varón . 

E n 1 a fa m-f 1i a B a r r a nq m' 1 1 e r a a u n p r e v a 1 e c e e ·1 

el machi smo como va 1 or cu 1 tura 1 qu e antagoni za 

l a o r g a ni za ci ó n d e 1 a fa mi 1 i a . S e p r e se n t a u n a

di vi si ón se ua 1 de funciones por 1 o cu a 1 se 

asigna a 1 hombr e 1 a máxima autoridad en el hogar 

y el pape1 económico fundamental, mi entr as a la 

mujer corno ta re a i n sepa r a b l e a s u e o n di ci ó n fe -

menina, la realización de los oficio s domésticos 

y 1 a so ci a I i za ci ó n de 1 os hi j o s, si en do e r: mu eh o s 

ca so s 1 a figura feme ni na 1 a rná s cercana a 1 os 

hi j o s , mi e n  t r a e 1 p ad re se e o n s ti 1. u ye en 1 a i m a -

g e n a u se n t e a g re si v a y a u t o ri t a ri a ( 4 ) . 

-------,...,--� -

¡¡ 

-tPRIMER FORO DEPARTAMENTAL. Año Internaci ona1 de la 
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e s t e ti p o d e fa mi 1 i a p o r q u e e l e s p a ci o g e o g r á fi e o a sr

s e 1 o p e r mi t e , di f e r e n t e a 1 o s d e d o mi n a d o s u r b a ni z a ci o n e s 

y se et ore s nuevos q u e son un a ne g a ci ó n de l o ante ri o r . 

1, 2. 2. Fa mi 1i a Ex ten sa . 

La fa mi 1 i a ex ten sa es aq u e T 1 a donde e xi s ten dos gen era -

ci o ne s e o r re 1 a ci o nada s san g ui ne amente e i ne 1 uso de man e -

r a e o 1 a t e r a l ha bi e n d o di f e re n ci a e o n 1 a fa mi 1 i a n u e 1 e a r 

comouesta en el sentido en que hay co1aterales mediatos 

e i n me ái ato s. 

La fa mi 1 i a ex ten sa es t r a di ci o na 1 en l a s zona s rural e s se 

di vi d e e n e x t e n s a t ro n e a 1 y e o r p o r a d a s . 

1.2.2,1, Fami Ha Extensa Troncal. 

La fa mi 1 i a ex ten sa t ron e a 1 i ne o r por a a 1 a fa mi 1 i a n u e 1 e ar 

si m p l e , n u e i e a r e o m p u e s ta , f r a 1: e r n a 1 ad e m á s de g en era ci o -

nes ascendí entes o descendientes di recta en segunda gene

ra ci ó n es de ci r q u e par ti en do de 1 a par e j a e o n y0 g ar bá s; 

e a a a e m á s d e l o a n o t a d e e xi s t e n ni e t o s , a bu e l o s , ye r n o s , 

nueras, La ;ami 1i a extensa troncal única y exclusivamente 

sub si ste en B/dui11a en 1 as zonas rural es más apartada s de 

1 o s e e n t r o s ; ,,.. ::i .'\ r¡ o s 

: ") 
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La problemática Social encargada de agravar el machismo 

contribuye para que como ya se ha mencionado ia mujer 

ocupe una posición polifuncional fundamentalmente en la 

familia nuclear la cual en las zonas urbanas comprende 

unas dos terceras partes, correspondiéndole al otro ter

cio a las extensas. 

De acuerdo a estudios realizados por el Insti

tuto Colombiano de Bienestar Familiar, los ho 

gares incompletos tiene mayor predominio en 

los sectores proletarios, donde el padre ausen

c.e corre con la responsabilidad de sus hijos, 

apenas en un 10% de esos hooares desintegrados 

o en descomposición el padre de familia conti

nOa devcng¿ndoie a sus hijos (5) 

Como proaucto oe la descomposición de la fami ia a mono-

gámica en la sociecad actual. La paternidad rresponsa 

ble con lleva a que los niños se convierten en gamines 

o de l i ne u entes , re f i e jo de un a m a r g i na l i d �d so e i a 1 .

La unión ibre, la separació�, las viudaó son factores 

que contribuyen a una desingualdad en 1os diversos tipos 

de f ami I i as , 

'1816, ;;:, 103 
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La activa partí ci paci ón de hombres y mujeres en sectores 

informales de la economfa urbana contribuye para que las 

con di ci o ne s de vi da s ean cada véz precaria teniendo niños 

mujere s y ancianos que laborar en di vers o s sectores con 

1 a cu a 1 se pi e r den 1 o s p ri n ci pi os y n o r mas p a r a l a s fu n -

ci o n e s f a mi 1 i a r e s . 

L a fa mi 1 i a p re d o mi na n t e e n B a r r a n::j ui l 1 a se e l a si f i e a n e n 

nuclear y extens a pudiendo ser en ambos caso s completa e 

incompleta, 

La s fa mi l i as pre do mi nante en Barra rq ui 11 a q u e no ni e g a n 

l a p o si bi 1 i d a d d e o t r c. s s e u bi e a n d e n t r o d e 1 a s v a rí a n t e s 

y co ntra di c ci o ne s de 1 a fa mi 1 i a mono g á mi ca en e 1 e a pi ta - _ 

li s mo. 

l. 2. 1, ram1 li a Nuclear 

La fa mi l i a N u c l e ar e s aq u el l a q u e e s ta con s ti t uf da por 1 a 

p a r e j a y s u s h i j o s , e s 1 a b a s e d e l a f a mi 1 i a a n í v e 1 u ni 

ver sa 1 y po r 1 o re g u l ar l a s re 1 a ci o ne s so ci al e s de su s 

jefes es decir el padre y la madre, e stán determinadas por 

1os pri vi legi os se·xuales que pueden ex, sti r entre ellos, 

bi e n se a m a ri ta l e s o e x t r a m a ri t a 1 e s . 

L a fa mi 1 i a n u e 1 e a r e s t á forma da o n e 1 u ye do s g e ne r a ci o ne s 

1 ,.� ::> 



de ascendencia o descendencia pero con un carácter procrea-

ti v o e u ando se da e n un a sola generación. 

La familia Nuclear determinante y predom
f 

nante en zonas 

urbanas y rural es de Barra nq ui 1 1 a puede ser n u e 1 e ar si m ,. 

ples, compuestas y fraternal. 

1.2.1,1, F ami l i a N u e 1 e ar Si mp le . 

L a f a mi l i a N u e 1 e a r Si m p 1 e e s aq u e l 1 a q u e e s t á f o r m a d a ú ni -

e a .Y e x e 1 u si v a m e n t e p o r l a p a r e j a e ó n y u g a r y s u s hi j o s , i n -

determinante del nOmero de estos si empre y cuando esto s 

últimos sean sol-cero s en el sentido estricto ae 1a pala.,. 

bra si n ni ngún co mpromi so eón yuga l. 

La Familia Nuclear Si mp1e aun predo mina basi camente en las 

zo nas urba nas prevalecí encio el diseño arq ui tectónico de 

1 as viviendas en la s últimas tres década donde 1 as mi sma 

se co n sc::.ru yen oe tal manera donde únicamente ti ene cabida 

l a p a r e j a y m á xi m o d e t r e s cuat:�o hijos. 

1,2,l,2 Familia Nuclear Compuesta, 

La fa mi l i a N u el e ar e o m pu es ta está e o n sti t uf da por l o s eón 

yu g e s su s hi j o s D a ri e n t e s e o 1 a t e r a 1 e s e o m o p o r e j e m p l o 
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s uegra s y a 1 a vez es a bu e 1 a de l os hi j os , e uña do s ti os , 

pri mos 

L a fa mi 1 i a N u e 1 e a r e o m p u e s t a a ú n p re d o mi n a e n b a r ri os 

t r a di ci o na l e s de l se et o r u r b a no p e ro p o r 1 o re g u 1 ar su 

pre sencia e s  casi total en zo nas rurales y semi rurales, 

d o n d e h a y 1 a t r a di ci ó n d e c o n vi vi r t o d o s 1 o s 1 a x o s sa n o:

g uf ne o s  inmediatos en un mismo techo, padres, hermanos, 

a bu e 1 o s, ni et os , p ri m o s, ti os , so b ri no s, cuñad o s, nueras , 

Y yerno .. 

E n 1 a s z o n a s r u r a l e s d e B a r r a nq ui l l a l a f a mi 1 i a n u e l e a r 

e o m pu e s ta p red o mi na p o r 1 a s t r a di ci o n e s d e u ni , se e o n yu -

g a 1 me n t e e n t re sf p ri m os e n p ri me ro se g u n d o y I e r e e r o r -

d e n , ha bi en do e a so s don de fa mi 1 i as e n e s ta s con di ci o ne s 

ha Di tan todo un pu e b 1 o , 

1 . 2 . l . 3 F a mi 1 i a F r a t e r n a l . 

La familia fraternal hi stóricamen"Ce ha sido la traóicio,. 

nal tanto en Zo nas Urbanas como en las rurales de 8/qui·,. 

·na, se ca racteriza por estar pre sen te los p rogenitores

y sus hijos as
r 

como hermanos ca saáo s con sus respectivos 

hi j os , e n t o á a C o 1 o m bi a y c o n e re t ame n te e n B a r r a nq ui l l a , 

en barrios tradiciona1es de ésta Oltima como Rebolo,Las 

f{i eve s.Mo nte, Recreo en1:re otros predomina o subsiste 
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1.2. 2 . 2 Familia Extensa Corporada. 

La familia extensa corporada tradi cional en sectores se

mi urbano y rurales está con sti tui da además de los mi em -

bros de la familia extensa troncal por compadres,hués pe., 

de s, se rvidumbre s. 

La corrupción de la moral actual, la existencia de forma 

de promiscuidad contribuye para que en 1a s familias bá si -

e amente la extensa e sté propensa a cas os o si tuaci one s de 

pro mi se ui dad d á n do se re l a ci o ne s ex trama tri m'Crni a 1 es en t re 

primo s en primer y sengundo órde n de tf os a sobrino s. 

Todos y caaa unos de los ti pos de familia nuclear y exten

sa pueden ser completa o incompleta bi én por 1 a muerte 

de unos ae los miembros de ia pareja centrai o por proble 

mas de abandono familiar, descomposci ón, desintegración 

socia l famiiiar. 

L a s e a r a e t e rf s ti e a s y c o n di ci o n e s p a r t f e u l a re s y e s p e cf f i -

e as a e e a a a un a s de 1 a s fa mi 1 i a s moti v o de e st u di o s e s 

ae termi nante te rnerla muy en cuenta para poder comprender 

la problemática socio económica y cultural por la cual 

vi v en 1 o s ha bi ta n te s d e �/o u i 11 a carente de una educación 

sexual, asr la misma va a tener repercusiones mayUres o 

menor e s en re 1 a ci ó n a l os p a t ron e s e u 1 tu r a l e s de 1 me di o 

so ci a 1 , a sr o o r e j e m p l o en e o n tramos e o m o si n pe e a mi no si -

dad en hogares rur-aie s y aigunos uroanos padres e hijos, 



inclusive de sobrinos a tios, algunos de ellos se_desvis

ten delante de los demás lo cual de manera empírica puede 

ser una forma de maduración, mientra que en otros hogares 

urbanos ello es considerado como pérdida de pudor y prin

cipio moraies un reflejo de la carencia áe educación se -

xu al 

1.3. CAUSALES DE LA CARENCIA DE UNA ACTIVA EDUCACION SE

XUAL EN LA FAMILIA 13ARR,lHQUILLERA. 

En nuestra cultur.a Occidental, la Educación Sexual está 

cargada de una gran influencia moralista y teleológica, 

hasta el punto de encontrarse situaciones adversas como lo 

es por ejemp1o el afirmar que el papel de la mujer es emi

nentemente maternal, donde sus �areas van a depender de e

lla, dicha concepción no es m�s que la manifestación de 

dominación no solo por el hombre, sino por todo un siste

ma; la .maternidad y la fem=i.:nidad actúan independientemen

te del papel asignado a la mujer y no le da su ser poten

cial, antes por el contrario queda en un plano opcional. 

En este sentido el papel asignado a 1a mujer no es casual 

en el modelo cultural vigente, es producto de la reproduc

ción ideológica de tales pautas y normas tantos conducta

les como morales, donde e1 homore es quién "imoone 11 tales 

roles; algunos moralistas laícos de nuestra cultura han 
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tenido que aceptar que el hombre no es naturalmente monó

g a m o y h a h a bi d o i n e 1 u s o q ui e n h a di ch o q u e p o d rf a se r 

con s derado sexualmente como plógamo, pero esto sólo en el 

caso del varón. Por el e o nt r a ri o 1 a mujer II te nf a II y 

"ti ene u que ser forzosamente monógama, 

H a bi t u a 1 m e n t e s e r e e o n o e e q u e e 1 v a r ó n : "Como hombre =l ue 

e s II p u e d e se r a t r ar d o se x u a l me n t e p o r di v e r sa s m u j e r e s pe ro 

se da por sentad o q u e 1 a mujer s6 lo puede ser p o sef da 

p o r u n ú ni e o h o m b r e y p a r a t o d a 1 a vi d a . 

ta que cos as real men1.e si ente 1 a mujer. 

Nadie se pregun 

e u a l e s p u e d e n se r 

sus deseos, porque ella es un si mpie objeto a poseer o con 

::i ui tar. De hecho nuestra cultura si empre ha toierado ofi 

ci a1mente las experiencias prema-cr, moni a les y las i nfi de 

li dades cónyJgales del hombre: ;Jera ha sancionado severa

me n te l a s mi sm a s a e ci o n es e n 1 a mu j e r , e a 1 i fi e á n do 1 a d e 

"perversa" "adül tera" etc. 

En rea 1i dad es-ca s afi rmaci one s oependen en ora a o sumo de 
. � 

1 a e u 1 tura se x u a i e xi s tente y q u e de alguna mande r a l a s 

i n sti tu ci o ne s so ci al e s y e d u e a ti va s se encargan de i m par -

ti rla, en nuestra cultura exis te una doble moral sexual 

m á s t o l e r a n t e p a r a e 1 h o m b re y m á s e s t ri e t a p a r a l a m u j e r 

de ahf entonces que 1 as causa 1 es a una activa Educación 

Sexual a 1 i n t e ri o r d e 1 a s F a mi 1 i a s . 
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� B /a u i 11 era no es t r i b a e n l a me r a i n fo r m a c i ó n s ex o l_ ó g i ca 

científica, sino en los roles asignados a la misma familia 

Y los mitos enraizados en el papel sexual. donde se ha su

blimado el roll de la mujer con una moral idealista con a

labanzas espirituales. Geoge Simmel afirma: 

La mujer aspira hacía las buenas cos:umbres �ue 

muchas veces la inquietud del hombre obstaculiza 

l a  mo ralidad en la mujer es algo así como la piel 
de la sustancie femenina. La libertad que muchas 
veces sólo encuentra el hombre fuera de la con -
ducta mora1, encuentra ia mujer en si misma; pues 

libertad ouiere decir que le ley demuestra accio
nes que es la expresión de nuestra natur�leza 
propia (6). 

Paralelamente en estas condiciones oe la cultura sexual en-

eYisten otros factores que se hallan inmerso en la fami-

lía donde ei Estado Colombiano a través de sus Insti:ucio

nes Educativas sociales y culturales que �ienen que ver 

con el proceso educativo y socializador, no han diseñado 

una política adecuaaa aue oermita una norma1ización de fun

ciones frente a la educación sexual, en la medida en que 

el pensum académico a nivel de educación media cuenta ccn 

ºSIMMEL, George. Cultura femenina y otros ensayos. Espasa 
Coloe, México 196! p.79. 
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Una cáteara al respecto denominada ·, Comportamiento y 

S a 1 u d II q u e e n su s c o n t e ni d os se re fi e r e a 1 a a n a to nn- a y 

fi si ol ogfa del cuerpo humano. y unos que otros so ore los 

problemas fundamentales de la secuali dad y de a1guna mane

ra n u e s t r a s p a r ti c u 1 a ri d a d e s . 

Nuestra familia Barrarquillera a nivel de educación sexual 

ha permanecí do bajo una moral y trad1 ci on religiosa que en 

cierto grado ha deformado el papel seKua l tanto del hom 

b r e e o m o e 1 d e 1 a m u j e r h a s t e e 1 o u n t o q u e l as re 1 a ci o ne s 

pre m a tri m o ni a 1 e s son e o ne e b id ad por un gran se et o r de p a -

rejas 3/quilleras - sorno un s1-ntoma de "lrre spon saoli dad y 

L i be r ti na j e " , como a 1 g o á e 1 "di a b l o ·' a 1 g o q u e e s "m a 1 o:, 

y perjudicial, si tuaci 6n que lleva a muchas parejas a ur: 

e o n fu si o ni sm o y por otra p a r te p o rq u e 1 a i n forma ci ó n se iK o -

lógica que recibe no es 12 más adecuada donde los paores 

d es e o no e en i a vi d a se e u a 1 d e s u s hi j o s, y e u a n d o é s to s 

caen e!1 si tu a ci o ne s di ff ci l es no 1 e dan el · a p o yo ne e e sa -

ri o a n t e s o o r e; l : o n t r a ri o 1 o a b a n d o n a n . 

k¡ uf h a y u n a c u e s ti ó n q u e p l a n t e a u n a i m p o r t a n t e a l te r n a -

ti va ideológica ante el pes imismo y el optimismo con res

pecto a la naturaleza humana y al progres o del hombre. 

Esta alternativa se presenta asr: O la sexualidad humana 

es socialmente con sti tu¡:i va en tanto que une a los hombres 

eb su de seo je 1i berta a y en pos de una soci eóad feliz 



Y armoniosa para todos, una sociedad que con respecto a 

la actual parece ser utópica. O bien la sexualidad es 

destructiva por que es contraria a los fundamentos escép

ticos de la Sociedad actual, y porque fomenta la lucha 

de clases en le que una minoría impone un severo control 

restrictivo de las tendencias naturales a la gran mayoría 

Esto es precisamente lo que ocurre en el derecho a la in

formación sexoiógica en 8arranqui I la, ae alguna manera 

la población que tiene recursos económicos y se educa es 

quien relativamente �osee tal información. lo que habría 

que determinar es que si la información sería ob_ie::o de 

ocre investigación alterna a la oresente. 

Al interior de la familia el éstado Colombiano utiliza 

sus aparatos ideológicos para controlar una rebeldía So

cial ha oartir cie ia opresión sexual para qt1e así el rit

mo oe educación especialmente a la mujer siga siendo un 

objeto aue tiene que someterse a la voluncad del marido 

oonoe las iilfiuenci2s ::raciicionó1es hasra las religiosas 

lo determinan como oor ejemplo: 

Y dij0 Jehovi-Dios; no es bueno que el hombre 

esté solo. le haré ayuda idónea para él y de 

la costilla que jehova-Dios tomó ciel hombre 

hizo una ml!jer y la 

toces Adán: Esto es 

trajo al hombre. Dijo en

ahora hueso de un hueso 

y carne de mi carne, ésta será llamada varona, 
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Por q u e del varón fue tomada•' (7}

Dentro de ésta concepción religiosa mi tica en el Antiguo 

Testamento se proyecta en e l  Nuevo Testamento en la lla 

mada carta Epistoia,es oe manera 02rticuiar :as escritas 

por el Apósroi San Pablo a los Corintios donde se lee:

la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo sino el 

marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su 

cuerpo si no J a mujer'' (8) 

Por que el varón no procede de J a mujer, si no la mujer
del varón ni tampoco el varón por causa de la mujer,
sino la mujer en la causa del varón. Las casadas es ':' 

tán sujecas a sus prooios maridos porque el marido es
ia caoeza ce ia mujer' (9)

Vemos oues como el eiemenco rel i9ioso esi:á p,esente en la
concepciór. sexuai de la mujer su fngerencia es tan oe-
terminante aue reduce su actividad y su función viral en

e! proceso educativo donde su rol J estriba en que:

la mujer casada oasa casi t.Jao el �iempo en el 

hogar. en el que en principio no tiene demasiada 

cosas oue hacer y en el que se encuentra casi 

siempre sola, po, que el marido pasa el ciempo 

) � 
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fuera de C3sa trabajando y los hijos en el 

colegio. Ella se cree feliz por que se ve 

instalada con mayor o menor confort y ro� 

deada de toda clase de ad minículos, pero 

la verdad es que frecuentemente se aburre y 

con demasiada frecuencia se 1� nota oisgus-

tada, Para entretenerse ha de dedicarse a 

cambiar a menudo y aperfeccionar la organi

zación de su hogar, para lo cual tendrá que 

comprar cosas y más cosas, lo que a su vez 

la obligará a salir de compras a entretener

se mirando escaparates que naturalmente le 

estimularán a comprar más. También se dis

trae oyendo la radio o viendo la televisión 

las cuales se oedican a ombaroear on insis

tente estímulo para la adquisición de cosas 

supuescamente necesaria para la casa (10). 

Este suscinto análisis del papel sexual de la mujer, nos 

conduce definí rivamente a plantear una activa educación 

sexual posibilita no sólo una mayor integración de la fa-

mi i a.si no un mayor grado ae aesarroi lo d� lafuerza so-

ciaies que tienen oue ver con el progreso y bienestar s o

cial de la comunidad en general, 

------------

Génesis 1, J8, 23

8 
Primera de Corintio.4,7 

9 
IB!D, P 8.9.Jl 

10G-ONZAL�Z DURO, Enrfique, Represi6n Sexual, Dominación
Social, Editorial Alkal España 1976 P 108
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Al hacer un cuadro sinóptico sobre las causales de la ca� 

rencia de una activa educación sexual en la familia Barran

quillera necesaria hay que vincularlas en el proceso Socio 

económico del País y a las situaciones conyuntaies frente 

a 1a calidad de vida, sin embargo podemos anotar entre 

otras las siguientes causales: 

Ausencia de programas educativos en materia de Educación 

Sexual. 

Reproducción idelógica de roles tradicionales en ei 

matrimonio, 

- Concepción machista sobre la sexualidad femenina

(incidencia).

Ausencia de programas de orienLación y consultoría 

familiar. 

Desintegración socio económica de la familia. 

Diseño de política incongruentes fr2nte a la protección 

socia1 de la fami1ia_ 

Ignorancia de los derechos sexuales y adecuadas res

puestas sexuales ( Incidencia de las Compatibilidades). 



Cada u na de e 1 1 a s a c ta a n de m a ne r a i n te r de pe n d e n ci a toda 

vez que el proceso de humanización es una totalidad so-

1 o econórni ca y cultural donde la información sexo1ógi ca 

es una complentad edad en 1 a medida .en que se integra 

a 1 pro ce so de Bi en estar So ci a l . 

H a ci e n d o u n a n á l i si s d e l a s e a u s a l e s d e l a e a r e n ci a d e 

un a e d u e a ci ó n se x u a l en 1 a s fa mi l i a s de 1 o s di s ti n to s 

estratos socio económico de la ciudad de Barran-� ui 11 a en 

nuestra muestra nos ha permitido confrontar con objeti vi 

d a d 1 a s e a u sa l e s d e m a yo r p ri o ri d a d p a r a l a s fa mi 1i a s e o m o 

fueron: 

l . E 1 d e se o n o ci mi e n I o d e 1 a p a re j a so b r e e d u e a ci ó n se -

xua1 con ur. porcent je de 40.8% 

2 . E 1 b aj o ni ve l e ó u e a ti v o e o n un 46 , 4 % 

3 , P rema t u r a s re l a ci o n es ex t rama tri m o ni al e s e o n un por · 

centaje de 5 .O�� 

4 . N e g a ci ó n d e l a i n s ti t u ci o n e s e d u e a -1 v a s e o n u n 4 , 4 �� 



CUADRO No,l 

�-------------------------- -------------------------- ----

Causales de la carencia 
de una educación sexual. 

' Desconocimiento de la pa -

reja sobre educación sexual. 

Prematuras relaciones extra 
'matrimoniales. 
---------

: Bajo nivel educativo. 

'. Tradiciones religiosas 

F. 

102 40,8 

15 6,0 

116 46.4 

3 1,2 

______________ ______ ___ _ _  _;_ ____ - -·-- ··-

Negación de las Institu-
ciones educativas. 11 4.4. 

-�- - r 

: Normas Culturales. 

i'TOTAL. 
¡ 

250 

' . 

¡ ? 
J.. ,t... 

100.0 

========-------======================--==;=======---------

Estos resultado s nos demuestran que las familias Barranqui

lleras están conscientes que gran parte de su desc onocimien

to sobre sexualidad radiEa en la carencia de cono cimiento 

s o b re e d u e a e i ó n s ex u a 1 , a é s ta s i t u a e i ó n s e le s urna e 1 bajo 

.., o 
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nivel educativo el cual incide a que dentro del núcleo fa

miliar no se i�parte información so6re la sexualidad a los 

hijos ya que los padres no poseen mochas veces los elemen

tos ni las formas de como dirigirse y expresarse en rela -

ción al tema, situación que entra en conflicto debido a 

que las distintas institu�iones no le 5rinda la oportuni� 

dad a los ni�os ni a los padres de familia el conocimien

to sobre qué y cómo debe impartirse la educaci6n·sexual; 

donde se limitan a las reuniones de tipo academicista y

casi nunca se 1e presentan informaciones en materia de se

xualidad que también ha�e parte del proceso educativo y 

sociabilizadort cualquiera que sea la institución y su ob

jetivo fundamental. 

Adem¿s de estas causales encontramos otras como: Las pre

maturas relaciones extramatrirnoniales con un porcentaje 

de 6.0%, del total de la muestra lo que implica una acti

tud de conflicto interno en la pareja toda véz que los e

lementos de comprensión y diálogo frente a las reiaciones 

sexuales y sus respuestas no son las adecuadas, llamando 

muchas veces a una desintegración ya que los miembros de

ciden buscar fuera del matrimonio o unión un nuevo tipo 

de respuesta sexual, que seguramente trae como consecuen

cia serios problemas en ;a estabilidad socio familiar, 

Existen otras causales que de una u otra manera impide que 



se de una verdadera educación se.xua1 como son; Las tradi

ciones relfgiosas y las Normas culturales la cual tienen 

un porcentaje de 1.2%, 

Por lo tanto todas las anteriores causales no so1o se ha

llan en el interior de la familia, sino en las políticas 

sociales de. bienestar socio�familiar, que emanan del Esta

do Colom5iano; en la medida en que los programas origina -

dos por la carencia de una información sexo1ógica lo obsta

culizan; de ahí entonces que la problemática sexológica a 

partir de tales causales nos conduce a plantear la necesi

dad de a 1 g un as a l terna t i vas q u e ti e nda n a mejor ar el b i en es -

tar social de la pareja. 

1.3.1, causa Socio Política. 

Una re1ación directa e inmediata frente al problema de la 

sexualidad en las familias Barranquil1era la cuai se da por 

la ausencia e incongruencia de una información sexológica, 

es precisamente le que tiene oue ver con la incidencia so

cio oolftica oue eJ·erce el Estado Colombiano a través de 
' 1 

sus diferentes instituciones, En el Pai-s la educación se

xual está desarticulada del proceso de enseñanza institu

cionalizada jrente al proceso de sociabilización de la fa

milia de acuerdo a su estratificación socio econ6mica en 
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la cual se circunscribe, 

Hemos venido afirmando que la reproducción ideológica de 

normas, pautas frente a las manifestaciones y actitudes an

te el sexo y a su educación depende en gran y a grado sumo 

al diseños de políticas, planes y actividades tendientes a 

confrontar necesidades sentidas con realidad social, Si bien 

es cierto hay una desigualdad entre los mecanismos que po

sibilitan una información adecuada, implica desde luego que 

el estado tenga una mayor ingerencia en el tratamiento de 

dicho problema, no se ouede asimilar la ausencia de una a

decuada información sexológica a partir de una desequili 

brada y mal formada información sexual por el mero hecho 

de que existan información especializada, pero lo que si 

hay que fundamentar en la asignación de roles justos Y e

quitativos en cada unas de las instituciones encargada 

tanto por ley_o por objetivo cie lªs instituciones, en este senti

do la ingerencia de1 elemento socio político se traduce en 

una represión y dominación sexuai que se desplaza desde la 

concepción teológica de la mujer hasta la asignación y re

producción ideológica de funciones tradiciona1es y costum

órista de 1a mujer donde ésta es sometida voluntaria Y vio

lentamente controlada por el hom�re, donde el cuerpo juri

dico del estado le asigna a la mujer funciones de carácter 

eminentemente conservadora del staus 1'..1'.) del régimen social 

vigente. 
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1 . 3 . 2 . Caus al es So ci o E e o n ómi e a . 

P a r a l e 1 a a l a s e a u sa l e s So ci o C u 1 tura 1 e s q u e i n ci de n so -

bre el proceso de carencia de educación sexual exi ste un 

ti p o de i n ter dependen ci a entre l a i n f 1 u en ci a de 1 me di o so -

ci al , cu 1 tura 1 y p o 1 r ti e o e o n 1 a e s true tura e e o n ó mi e a de 1 

Par s donde , 1 a i n forma ci ó n sexo l 6 gi ca e s re s tri n gi da y 

su material por ser especializado y al no haber estudio 

profeSJ· onales i nsti tuci onali zados se carece entonces de 

un a m a yo r di v u 1 g a ci ó n si s te m á ti ca q u e pe rmi ta a 1 a fa mi -

li a barran:¡ ui llera no solamente una toma de conciencia al 

r e sp e e to si n o t a m bi é n p r o g rama s d e o ri e n ta ci ó n y e o n se j e -

rf a fa mi l i a r J o n d e e l e l e m e n t o e e o n ó mi e o a p a re e e vñ e u l a d o 

en 1a rnedi da en que se financien dichos programas y se 

e x ti e n d a n a 1 a e o mu ni d a d . 

El elemento económico se circunscribe en los ni veles sa .-

1 a ri a l e s de l a fa mi 1 i a ya q u e en un gran por e en taje sol o 

s a ti s fa e en su s ne ce si d ad e s b á si e a s =l u e da n d o por fu e r a e l 

pre supuesto fami 1i ar, una parti ci paci ón en un programa 

d e e a p a ci ta ci ó n o fo r m a ci ó n e n e d u e a ci ó n se x u a 1 e n e s t e 

sen ti do las con di ci one s económicas de la fami li a determi .. 

nan el proceso socia 1 oara que se de una buena y efectiva 

información sexológi ca, quedándose marginadas las respue s,. 

ta s, l a s e sp e et: a ti 'J a s en un a a m bi va l en ci a t r a smi to ri a de 
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1 o s e fe e t o s y a n o m a ,,- a s q u e se p re se n ta n e n 1 a fa mi l i a . 

Es impresionante como 1 as fami li a s  perteneciente a 1 os 

se et ore s de e 1 a se s popular e s en Barra nq ui l 1 a por su ni -

vel económico esperan satisfacer sus necesidades básicas 

donde 1 a información sexol ógi ca a 1 ser re stríngi da ha 

si d o o b t e ni d a d e di fe re n te s f u e n t e s d e l a s E se u e 1 a y o t r a s 

In sti tuci one s. Esta situación no s conduce a plantear que 

si bi e n e s ci e r t o e 1 e 1 e m e n t o e e o n a mi e o d e t e r mi n a 1 a s r e 1 a -

ci one s sociales de producción en la cual su i nci denci a o re

p e re u si ó n e n e 1 m a re o d e l a e ci u e a ci ó n se x u a l , e s t ri b a e n 

el nombre s up uesto justo y eq ui  tati vo � ue posee la fami -

li a para poder ilustrarse ci entffi camente: Al mismo tiempo 

otro fa et o r pre o e upan te es q u e 1 o s bajo s nf ve 1 e s sa 1 a ri a 

l e s y l o s g r a d o s d e r e s p o n sa bi l i d a d p a t e r n a 1 e o n 1 1 e v a n 

a la desintegrad ón de la famf li a ya que en muchos casos 

1 a fa 1 ta del padre 1 a mujer se de sp l a za a 1 mere ad o la b o.., 

ral descuidándose asr laresponsabi li dad so-ci al de sus hi -

jo s o pariente s, ::¡ uedánciose abi 2rta un márgen de i nterde .. 

penden ci a e ore 1 a ti va entre 1 a s fu e r za s so ci al e s q u e di na -

mi zan di cho o roce so económico, 

1 . 3 • 3 . Ca u sa so ci o e u 1 tu r a l e I de o l ó gi e a . 

En 1 a s re l a ci o ne s so ci a 1 e s y e n l os e o n f1 i et o s e xi st ente 

de a e u e r do a 1 pro e e so '.l u e s e e st a b l e e e entre 1 a s e st r u e ., 

tur2s socio polfti cas y socio económica el elemento 
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cultural se da bajo unas condiciones de doble carácter: 

El primero en tanto que la cultura como un conjunto de to

talidad que sistematiza las relaciones hombre naturaleza 

Y su adecuación, se ve influenciada tanto por las relacio

ciones económicas como por la reproducción de valores cul-

tura1es e ideológico, En este sentido nuestra cul �ura 

Occident�l se presenta bajo una dualidad ética moral as

cética filosófica política donde los elementos que inter

vienen en la reproduccion de tales normas y pautas en el 

seno de la familia se ven abocadas a un ciclo contfnuo per

manente de desborda los limites de un estado actual y efi

caz en materia de educación sexual, de ahí entonces que 

las pautas y normas repetitivas y que de alguna manera el 

Estado la garantiza y la perpetualiza, como por ejemplo la 

conceDción tradicional vaginista de la mujer la materni

dad como un aeber inmut Jle la :rinza de hijos y sobre to

do el mátrimonio como realización; estos elementos hacen 

posible que la ideologfa dominante en el sjstema actual 

controle la actividad sexua, y la información sexoiógica 

como un instrumento de dominación, donde las respuestas 

sexuales quedan indentificadas normalizadas donde lo "im

portante 11 es repetirla, en este sentido la reproducción 

ideológica a partir del sistema dado utiliza la informa

ción sexológica como una estrategia y mecanismo de poder, 

esto mediante la utilización de los medios de comunicación 

social que invaden y obstaculizan una mejor compresión del 

problema donde a partir del cual la ideología de acuerdo 
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tencia de clase responde a la exigencia de la sexualidad. 

El tratamiento a l:a sexualidad y a la información en tanto 

que se reproducen los grupos sociales, queda articulado a 

la conyuntura real del proceso socí al, por otro lado la in

formación sexológica recibida lleva implícita la concatena

ci 6n de ideas que de una u otra forma refleja el comporta -

miento generando consigo una plataforma de conjunto que po -

sibilita una educación entre normas sociales y bienestar 

s o c i a 1 fa mi 1 i a r . 

1.4. CONSECUENCIA DE LA CARENCIA DE UNA EDUCACION SEXUAL. 

Hemos visto cómo a través de las relaciones sociales la in

formación Eexológi ca produce unas relaciones equilibradas 

q u e e m o e i o na 1 me n te m a d u r a n e 1 g r a do de a fe c to y s u p ri me n 

1 a dependencia, todo es to a partir de una adecuada i nfor -

maci ón toda vez que su debi li tami ento y ausencia produce 

serias complicaciones en el proceso de aprendí zaje que va 

en 1a i ncen:aci ón de cua1qui er grupo social. 

Una.5 de las principales consecuencias es precisamente los 

trastornos, las aberraciones y difusiones que conducen a 

una pérdida de identidad sexual, y por 01:ro lado la perpe -

tuidad de temores que obstacu1izan el normal funcionamien -

to de la s exua 1 i dad tan i:o masculina como feme ni na. 

Otras de las consecuencias inmediata en la car.;ncia de una 
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Educación Sexual en la familia es.tri.ha e.n la reducción del 

equilibrio emocional y en el enfrentamiento hac1a las res

puestas sexuales adecuadas o lo que es peor el enfrenta -

miento ante la inseguridad, de la misma manera qoe el se

guimientos de roles y pautas traumatizante por el solo he

cho de una convivencia cónyugal. 

Si la familia no adecúa los niveles carenciales de una in

formación sexual adaptada al proceso de socialización, lo 

más probable y factible es la desintegración familiar me

diatizada por la dependencia económica cualquiera que sea 

su tipificación, lo que nos conduce a plantear de manera 

inminente o radical la constitución de un programa de o

rientación y consejería familiar en materia de educación 

sexua1 al mismo tiempo se dehe señalar las bases de una in

tervención muitidisciplinaria en donde el profesional de 

Trabajo Social aporte alternativas que mejoren determina

dos niveles en el estado carencial de la educación sexual. 
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2. [A EBUCACION SEXUAL EN LAS FAMILIAS RESIDENTES EN

LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

2.1. LA SEXUALIDAD EN LA MODERNA SOCIEDAD TECNOLOGICA. 

Incuestionab1emente que en la sociedad tecnológica e indus

trial debido a las condiciones de productividad y a las di

visión social del trabajo, la sexualidad es determinada por 

factores como por ejemplo la represión, los modelos conduc

tales, la ideologfa dominante, el exceso de moral y las in

cidencias del ascetismo religioso, donde el hombre respon

derá a las exigencias que su cultura le impone, no obstan. 

te de los progresos tecnológicos. En nuestra sociedad Ba

rranquillera si hay un factor determinante frente a la se

xualidad, es precisamente la religión y el conjunto de nor

mas morales que hacen mantener la conciencia individual y 

pública la obligación del autocontrol de los instintos, e

lemento que se refleja en la política de control de la na

talidad, en 1as oolíticas de Bienestar Social, en el dise

�o de los nuevos conjuntos residenciales tanto unifamilia

res como multifamiliares, en la medida en que estas solo 



tienen un espacio mfnimo para cuatro miem&ros de una fami

lia, promedio que no representa el número de la composici6n 

familiar 8/�uillera. Todos estos elementos se contraponen 

a la sexualidad, en tanto que los elementos de Bienestar 

Socio familiar, no son congruentes a los niveles materia -

les de existencia, dando la apariencia de una "satisfación 

establecida·•, donde la represión de los instintos adopta 

nuevas formas tan sutiles que a simple vista son inexisten

t e s ' s i n e m b a r g o ha y u n a II i n fe 1 i C i d a d 11 g e n e r a i y l a C o n -

ciencia feliz es bastante débil, de ahf la agresividad y 

las conductas violentas �ue se generan por lo sexual, 

No es accidental que en Sarranquilla sucedan hechos como 

las violaciones, el sadismo, la corrupción de menores, la 

explotación de niRos trabajadores que sexualmente son víc

timas de quienes lo controlan, el aumento de las casas de

prostitución, reservados y bares de nombres conocidos y 

tolerados por las mismas autoridades gubernamentales, donde 

s u e. n e r g í a s e x u a l d e q u i e ne s ad 1 í c o n c u r r e n q u e d a n v i r t u a 1 -

mente liberados, 

¿ Cuál es entonces el grado de desarrollo de la sexualidad 

en nuestro medio socio-económico?, 

¿ Existe y en que grado se da la liberación sexual?. 

39 



No podemos aislar el conte_xto de desarroll,o soci-o económi

co de nuestra sociedad frente a los grados en que se da o 

evoluciona la sexualidad, lo que ocurre en la realidad y 

en la práctica social del hombre es precisamente todo lo 

contrario
7 

la sociedad tecnológica e industrial va por un 

lado y la sexualidad en el lado contrario, por no decir en 

conflictos contradictorios: donde cada uno hace lo que "me

jor le parezca 11
• La liberación sexual como el proceso nor

mal de evolución est� lejos de ser·real, la supuesta liber

tad sexual es tan solo una especie de espectro cosificado, 

una enganosa y cruel caricatura, una fantasfa compulsiva 

en la mente del hombre actual, es como un miedo ante el 

sexo y su libertad. 

Los condicionamientos socio-econoómicos y su incidencia en 

el Bienestar Social mediatizan el comportamiento de lo se

xual, donde el acto sexual queda reducido a una simple ac

ción de evacuación y de distinción ffsica, o es una prueba 

más de su dominio y superioridad sohre la mujer, que sigue 

siendo nuevo instrumento de placer. En la actualidad gran 

parte de la actividad sexual no es la libre consecuencia 

de espontáneos impu1sos instintivos sino que suele funcio

nar como una válvula de escape para las tensiones ffsicas 

y psíguicas que la agitada vida social ocasiona al indi

viduo. Se comprende entonces que esta actividad sexual le 
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na de proporcionar escasamente el verdadero placer. la qu� 

téntica felicidad 1 puesto que lo que saele ocasionarle es 

la simple relajación distensiva, y eso es caando la fras -

traci6n prodacida es saperior a esa relajación( Situaci6n 

social qoe no puede ser de otra manera ya que las condicio� 

nes determinantes del sistema vigente, donde predomina la 

desindividualizaci6n masiva, donde las relaciones interper

sonales se establecen en base a la competitividad en la pro

moción social y donde el ''tiempo es oro'', La sexualidad es 

recortada de sus componentes emocionales, personales y so

cializadores. 

En estos tiempos la sexualidad se vive con apresuramiento 

de un modo marginal y desconectada de cualquier lazo afec

tivo y familiar, tal como si fuera una actividad meramen

te masturbatoria, al decir de Ernest Fischer, "Sexualidad 

de la soledad", 

Ahora bien, la sexualidad Moderna en nuestra sociedad in

dustriai se convierte en una práctica mecanizada donde el 

cuerpo de la joven es tan familiar y conocido como un mo

tor 1 sin emnargo, con el motor se desenvuelve mejor, la 

construcci6n técnica le resulta m!s afectuosa que la car

ne viva y ademas, la maquina no reclama nada anímico: es 

perfecta, obedece a su propietario a la más leve presión, 



y sus perturbaciones le interesan si son fáciles de eli

minar. La amiga en cambio, quiere a veces m�s lo al menos 

así parece} cosa extravagante, como sentimientos o algo por 

el estilo, y sus sübitos honores tienen la maldita gracia 

de parecerse al reproch� de que su amigo no ser¿ capaz de 
1 

,¡ 

satisfacerla, Hay mJquinas que juegan al ajedrez� que tra-

ducen textos complicados y trabajan con mayor rapidez y e

xactitud que el cerebro humano; y el ser humano en su afán 

de perfección, solo puede aproximarse al producto técnico, 

El hombre actual con todos los elementos alienantes que la 

sociedad le produce, la sexualidad se mecaniza y constante

mente se repiten las experiencias sexuales, se cambia de

parejas hasta que supuestamente buscan la auténtica grati

ficación placentera. 

A la frustración sexual del hombre contemporaneo, el siste

ma social responde con la oferta de un erotismo superficial 

y consumista, que solo puede proporcionarl� gratificaciones 

estandi:rizadas y parciales. Este erotismo en modo alguno es 

liberador, por que como se vera más adeiante, tiene un ca

rácter reaccionario, que al decir Herbert Marcuse en su li

bro: 

El hombre unidimensional vive una vida estandarizada uni� 

forme, unidimensional. una vida programada y sometida a to-
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da una serie de condicionamientos estructurales, �e la que 

difícilmente podrá librarse 11_, de ah1 entonces que el 

problema circunscrito a esta realidad sea las relaciones 

sociales de productividad,. en la medida en que el hom5re 

tiene que trabajar para poder subsistir donde esta rela -

ción ocupa más del 75% de sus actividades camones, en con

secuencia el trabajo adquiere e1 carácter enajenante y 

compulsivo, según sea el grado de determinación económica 

que ejerce el sistema imperante, 

La sexualidad cada vez adquiere una sintomatología preo

cupante, que como hemos afirmado anteriormente se rutini

za y mecaniza, donde cada uno hace lo que mejor le parezca, 

olvidándose entonces de las funciones vitales de comple

mentariedad humana, por no decir entonces que esta sexuali

dad en la moderna sociedad tecno1ógica e industrial es ape

nas un apice para su búsqueda. 

2.2. TIPOLOGIA DE LA EDUCACION SEXUAL IMPARTIDA EN INSTI 

TUCIONES EDUCATIVAS Y AFINES, 

En el proceso de educación sexual que se imparte en el pen-

-------.---' -

lTM(\RCU ,.. ' . 1 ,..d. • Á  J ti S.:.,Herbert, El homb.re uniaimens1ona , t. 1c1on oa-

quin Moritz, M§xico 1968 p,102. 
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s ú ·í.1 a c a d é m i c o C o 1 o m b i a n o , 1 a s e..x u a 1 t d a d o c u p a a · n i v el d e 

información academicista una minima parte dentro del nivel 

de enseñanza secundaria en la materia denominada "Comporta

miento y Salud" ,donde sus contenidos se desplazan de elementos 

teóricos de las diferentes teorTas del conductismo y perso

nalidad hasta los problemas de la drogadicción y· demás to

xicomanía, El contenido de este programa se desarrolla en 

unidades temáticas en donde el 14,7% hablan sobre los proble-

mas de la sexoalidad en término de fisiología anatómica y

los problemas sexuales
2 

el estudiante recibe la información 

que el profesor orienta y la que el confronta proveniente 

del med io  social. 

Esta educación sexual institucionalizada por el Gobierno 

Nacional no es complementaria en la medida en que los con

tenidos de las unidades no están artículadas a las necesi

dades reales y concretas del estudiante, ya que en muchos 

casos se han presentado problemas de tipo sexual o de con

ducta sexuales sin que el profesor o el consejero hayan te

nido directa intervención, precisamente por que se carece 

de una orientación en materia de sexologia, y los conteni

dos de 1as unidades solo satisfacen la evolución cuantita

tiva de so proceso enseñanza aprendizaje (nota académica). 

La educación sexua1 impartida bajo estas categorfas e im .... 

plementaciones académicas al no responder a las espectati-
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vas del estudiante lleva tmplicita las polí'ticas educati.vas 

que imparte el Gobierno Nacional como un mecanis�o de re� 

presión y dominación frente a cualqaieP intento de posición 

rebelde, en este sentido la educación sexaal en dicho pro

ceso se aisla del contexto socio económico y de la realidad 

inmediata. 

Las instituciones educativas tanto oficiales como privada 

de manera particular las dirigidas por comunidades religio

sas, en cuanto a la educación sexual que desarrolla se ca

racteriza por un contenido mucho más moralista y religioso, 

que por un contenido de tipo científico y de una orienta

ción adecuada donde lo sexual es sinónimo de un espectro 

confuso y disociados de la vida normal y ce las relaciones 

sociales vigentes, lCómo puede orientarse bajo condiciones 

mora1es y religiosas los procesos y conflictos sexuales 

del joven actual cuando se desarticulan de las condiciones 

socio material es?, No se buede desvíncul ar la incidencia 

moral y religiosa que se da en nuestro me�io pero esto no 

quiere decir que las condiciones materiales quedan margi

nadas, y que son precisamente 1a que están determinando 

los pro6lemas y conflictos sexuales de la pareja moderna; 

conflictos que provienen de una inseguridad¡ la incidencia 

del medio social, las deformaciones de la realidad, la i

nadecuada información sexo16gica cientffica, Si la infor

mación sexológica que recibe el estudiante es más moral 
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que religiosa los contenidos de dicQa información se a1eja

rán de una adecuada formación sexual según condiciones y 

determinaciones socio económicas. ya que por lo general el 

estudiante recibe mayor información sexo1ógica en la calle 

que en la propia institución educativa. 

De acuerdo al proceso investigativo 9-delantado las opiniones 

resoecto a donde bebe impartirse educación sexual 

eión encuestada respondió así: 

CUADRO No. 2 

1 i 
1 

1
Opiniones respecto a dond<: se 

debe impartir educación sexual e:: 

1Familia 
1 

92 

• 

Universidad 63 1 
Colegfos 1 55 1 
Otras Instituciones 1 40 1 

la pobia 

º' 

,o 

36,8 

25.2 

22.0 

16.1 

TOTAL 1 250 1 100,_ . o 

Fuente� Instrumento de Rec olección de Datos. 

De acuerdo al cuadro anterior el 36,8% consideran que es 

en la familia donde se debe impartir la educación sexual ya 
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q u e c o m o c é 1 u 1 a p ri m a r i a de l a s o c i e d a d e j e r c e e 1 m a y o r 

grado de formación, conformación de personalidad, estabili

dad e m o ci o na 1 , a fe c to , s o 1 i da ri dad , e t c ; donde a par ti r de 

la familia se proyectan las relaciones y los laxos de una 

personalidad definida en cualquiera de sus aspectos. El 25% 

considera que debe impartirse en la universidad cualquiera 

que sea sus facultades ya que el pl;:i.ral ismo ideológico ayu -

da a comparar las situaciones que en concreto se presenta 

además por la madurez de la estructura de la personalidad. 

El 22% opinó que debe impartirse en los colegios para que 

as f h a l 1 a un a e o m p 1 eme n ta rí e da d e n di ch a i ns ti t u e i ó n con 

el hogar, y el 16% corresponde a otras instituciones de ca

rácter educa ti va donde 1a i nformací ón sexológ i ca debe apa

recer a i menos como i 1 us traci ón. Todo 1 o anterí ar nos con -

duce a plantear ue 1a información sexológi ca no es com -

plernentaria a 1a vida cotidiana como elemento integrado, 

antes por el contrario, existen contrasi:cciones entre lo que 

la sociedad nos informa con los que los roles socio fami 

1i a res nos deterrni nan. Esto implica que la educación sexual 

debe ser una acción má, a ue educa ti va una formación cons --

' 

tante, sistemática y formal éionde se establezca. los estamentos

indisoensable de una adecuada orientación sexual. 



2 . 3 . MATRIMONIO-SEXO r SOCIEDAD DE CLASE, 

En el matrimonio existe una comunidad corporal; en el cual 

las personas se constituyen en una estructura abierta y se 

hayan ampliamente sometidas al principio de la comunicación; 

por lo tanto el matrimonio es una institución social y como 

todo ello tiene un carácter polivalente, 

El matrimonio tal como es conce5ido en la sociedad, preci

sa la estabiliáad y la seguridad que solo puede lograrse a 

través de integración mayor o �enor en el sistema social, 

Pese a que el matrimonio es cada vez más e�uiciado críti

camente, y está cada día menos idealizado acorre contradic� 

toriamente que el número de solteros disminuye y que los 

matrimonios se efectúan cada vez más con mayor precosidad, 

llegando a éste sin una verdadera preparación y madurez, 

sin tener en cuenta que al contraer matrimonio se van a dar 

responsabilidades recfprocas entre los cónyuges; no se res

ponsabiliza uno de sí mismo ta� solo, sino también de la 

otra parLe. 

No será pués éticamente bueno adoptar una resolución egoís

ta, que únicamente satisfaga a unos de los canyuges. En la 

forma como se concibe el matrimonio en nuestra sociedad. el 

individuo al casarse va a perder su capacidad de libertad Y 

paulatinamente se va hacer conservador en sus actividades Y 
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actitudes 1 ya que caga vez se sentirá más v1ncu1ado a los 

hábitos y obligaciones "unidimensionales" de la soci·edad 

en la que se ha integrado, 

Debido a las grandes responsabilidades asumida por los cón

yuges el matrimonio generalmente se conci5e como algo ruti

nario y la sexualidad como frivolidad. El matrimonio en la 

sociedad de clases al predominar. el machismo el cual se ha acep

tado de tal manera que en el matrimonio cambia mucho la po

sición de la mujer convirtiéndola en un objeto que tiene 

el deber de satisfacer s�xualmente al marido, ésta situa -

ción se ha ido superando muy lentamente debido a los dife

rentes avances de la ciencia, pero a pesar de esto la mujer 

continúa siendo dominada, vemos como la sociedad va acondi

cionando la mentalidad del hombre a tal grado que no le per

mita a la mujer aaquirir los mismos derechos.sometiéndola 

única y exclusivamente al trabajo doméstico, 

Con el desarrollo social e industrial la familia se ha cons

tituido como unidad de consumo para la venta de los produc

tos industriales de la organización social, el cual va a 

ere ar ne e es i dad es sin tener en cu e n·t a s i es par a 1 a fe l i c i -

dad misma del individuo. Las transformaciones sociales de 

los últimos 50 años en casi todos los terrenos de la vida 

han ejercido una enorme influencia sobre la práctica de la 

49 



sexualidad, sohre el comport�miento rec1proco de1 QOmbre y 

la mujer, sobre el matrimonio y 1a fam�lia, siempre a ra1z 

de aquello que lo une y separa� Sexo, 

Teniendo en cuenta c�e en el matrimonio se desarrollan y 

se reDroJucenlas relaciones sociales que de alguna manera 

adquieren roles asignados por la misma sociedad de clase, 

toda vez que los papeles sociales del hombre es el de II Yo 

Domino 'fo Conquisto", y el as. ignado a la mujer es "Tú Ha

e es '' , i m p 1 i cando un a ver tic a 1 id ad en 1 a s fu n c i o ne s se x u a -

les que en el matrimonio monogámico el mismo Estado Colom

biano a través de sus pal i'ticas a la familia y a la educa

ción ejerce, donde la sexualidad es desplazada a un plano 

únicamente al de la procreación, desvalorizándose asf el 

sexo y sus funciones de complementariedad, 

Tener presente a los hijos y a los demás en las 

relacionf� sexuales llevará no pocas veces a pre

guntarse por el número de hijo a tener. No pueden 

tenerse hijos sin importar de que manera y en que 

condiciones como dice MaraAon el hacer hijo no es 

caesti6n meramente cuantitativa sino principalmen

te cualitativa. 

La actividad concepcional debe regu�arse en for

ma conveniente para los padres, para los hijos y 

para la sociedad. La paternidad debe ser concien

te racional v no ouramente fisiolóoica, ob1igar 
.., . -
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a los esposo a procrear quieran o no a veces de 

prohibir o no difundir los medios regulares de 

nacimiento . trae por ejemplo el aumento de los 

abortos o de los adulterios, segOn se guarde o 

no la continencia con el consorte (.12}, 

Al hacer referencia que la procreación es algo que debe 

realizarse en una forma conciente por parte de los futuros 

padres, ya que muchas veces se llega a �11a sin una verda

dera responsabilidad y maduréz, ante el hecho� ya que ésta 

nueva situación dentro del nacleo familiar va a traer con-

sigo nuevas emociones en los cónyuges) los cuales pueden 

adopta r a c ti tu des pos i ti v.a s como ne g a ti vas , En re l a c i ó n 

a la úitima actitud mencionada puede decirse que muchas 

veces es dada por diferentes circunstancias o situaciones 

como es la inmadurez de ambas parejas, la falta de rela 

ción y comunicación el cual va a producir rechazo más o 

menos conciente del embarazo, miedo a que el marido conce

da atención a otro, también sucede que el niño esperado 

sea considerado como una competencia frente a la familia 

y al marido, en 1a cual todas estas situaciones conllevan 

a la falta de afecto, amor, 

---------------

12 
LOPEZ IBOR, él libro de la vida sexual, Editorial 

Danaes, Barcelona 1981 P. 167 
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comprensión hacfa el niño provocando en éste un dese�ui

librio emocional como también es su personalidad, La pro

creación dada Gnicarnente por un instinto o apetencia sexual· 

conlleva a la problemática de la paternidad irresponsable 

la que a su vez va a generar nuevos problemas sociales 

como el gaminismo, y la explotación de niños, 

Además de lo anteriormente planteado los cónyuges enfrentan 

otros problemas de tipo sexual ,que van afectar la estabil i.

d ad y e qui l i b r i o del m a tri m o ni o , como s.o n l as d i fu n c i o ne s 

sexuales término con el que se designa problemas sexuales 

graves y de larga duración que pueden provocar una infeli

cidad considerable, 

Las disfunciones sexuales tienen su origen por razones psi� 

co1ógica y fisicas, pero la que m�s afecta al individuo en 

su vid� sexual es la psicologia ya que esta tiene sus raf

ees desde la niñez en la forma como fué educado y orienta

do en su sexualidad. Otros de los problemas que afectan al 

hombre en término genérico es la impotencia la cual se o -

rigina de igual forma que la anteriormente mencionada pero 

hacemos men ción de ella desde el punto de vista $Ocial. por 

lo tanto nos referimos a que esta problemática se da por 

la actitud asumida de que el sexo era algo sucio y malo que 

tenia que entenderse como una obligación carente de placer. 
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Además de este comportamiento acondicionado de la niñez 

también influyen las relaciones dentro del núcleo 

1 i ar, 

& 
• 

, am, -

Todo lo anteriormente mencionado se da por la ausencia de 

una verdadera información cientffica que le brinde la opor

tunidad de elevar y comprender la sexualidad como parte in

tegrante e importante de todo ser humano para lograr un 

bienestar dentro del hombre se hace necesario buscar las ba

ses y elementos para fomentar una verdadera educación se -

X U a 1 

2.4, ANALISIS DE LA PROBLEMATICA EN EDUCACION SEXUAL DE LA 

PAREJA Y EN LA FAMILIA. 

De acuerdo a ias características particulares de 1a pobla

ción seleccionada en 1a presente investigación y atendien

do a su heterogeneidad frente a 1a concepción del sexo y a 

}a problemática que trae consigo, es de anotarse que el a

nálisis objetivo parte desde los criterios en la se1ección 

de la muestra hasta los elementos aue en materia de domina

ción social y represión sexual se dan en nuestra sociedad 

especialmente en· las Familias Barranquilleras, 

Este análisis, no obstante de partir áe una muestra estra-
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tificada de acuerdo a la posición sociql de clqse-y a los 

grados de educación existente y a la movilidad socio laóo� 

ral, se na teni.do en cuenta los siguientes criterios en la 

selección de la población objeto de estudio. 

2, 4 .1. Criterio en 1a selecci6n de la población objeto de 

Estudio. 

Para�elo a lo anterior tales criterios son:

l.- Ubicación del barrio en 1a estructura poblacional del 

área metropolitana de Barranquilla. 

2.- Estratificación socio económica 

3.- Estados y niveies educacionales 

4.- Elementos carenciales en la educación sexual 

5 - Aproximación a una concepción frente al sexo. 

6.- Incidencia del medio social, 

Cada uno de los criterios anteriormente c{tado se explica

rán asi: 

l. Los barrios escogidos obedecen a la posición que según

la estructura demográfica presenta el área metropolitana 

de Barr.anquilla clasificados como; alto, medio, bajo. 

Alto = Nogales 
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Medio= Recreo 

Bajo= Rebolo 

Bajo- Bajo= Manga 

Esta ubicación depende también del criterio de la posición 

socio económica de la población frente a los medios econó

micos, como también a los grados de relación productiva, 

2� El criterio de la estratificación socio económica tiene 

en cuenta 1os elementos� 

a. Nivel de ingreso

b. Composición socio familiar

c. Calidad de servicios púólicos

d. Grado de escolaridad,

e. Composición de la unidad familiar económicamente activa

f. Deter minación socio económica.

Estas categorias nos diferencia tangencial"mente cada uno 

de los barrios seleccionados asi por ejemplo en el barrio 

1 a M a n g a (_es t r a to b aj o o a j'o ) l os n i ve l es d e i n gres o de l a 

pob_lación a -s cilan etre menos del salario mínimo hasta dos 

veces el mismo, en el barrio Rebelo (estrato bajo) tales 

ingresos oscilan entre menos del salario mínimo hasta los 

nueves mil noveciento pesos, donde se pueden apreciar ac-



J i v i d a d e s labor a l es e o m o ve n d e. d o re s a rob u 1 a n t e. s d e l Me r c a d o 

Pú5lico de Barranquilla, reco1ectores de Basuras, mecánico 

automotriz, pintores, obreros de la construcción etc, Esto 

conlleva a que la estratificación socio económica de cada 

unos de los barrios e.s mOltiple y heterogénea donde las con

cepciones frente al sexo también son diferenciales y casi 

que opuestas. 

3, Estados y Niveles Educacionales. 

Considerando que la educacian es uno de los aspectos mas 

importante para elevar el nive.1 de vida del hombre y que 

mediante ella pueda lograr satisfacer sus necesidades bá

sicas para lograr su subsistencia, 

D�ndole la importancia que merece la educación en el indi

viduo, se hizo necesario realizar un estudio que para ello 

se dió, mediante la toma de una muestra en los distintos 

extratos socio-económico de la ciudad de Barranquilla como 

fueron: Nogales, Recreo, Manga, Reboio, esto nos permite 

evaluar el grado de conocimiento que tienen las personas 

sobre educación sexual, de acuerdo a su nivel educativo la 

cual le va a permitir una mayor comprensión e interpreta

ción de la sexualidad, aunque esto no quiere decir que a

quellas personas que han tenido la oportunidad de un nivel 
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cultural má:s elevado, van a comprender mejor esta· realidad, 

Es de anotar que la sexualidad desde un comienzo de la hu

manidad ha estado reprimida especialmente en los Paises 

subdesarrollados situación que ha conllevado a que se tra

te la sexualidad de generación en generación como un mito 

entre las personas, y no verla con objetividad. Esto quie

re decir que al tener un nivel cultural elevado no es equi

valente a que se tenga una educación sexual, ya qae el mis

mo Estado Colombiano no apoya ni brinda las bases para que 

se imparta una educación sexual en las distintas institu

ciones educativas, por lo tanto esta situación nos conduce 

hacer un análisis crítico ae los resultados obtenidos en la 

muestra en estudio, 

CUADRO No. 3 

1 Nivel educativo de las personas 
entrpvi,+;::ri�c:: 1 F 1 

1 % 

Primar.ia Incompleta 1 
l 

43 17.2 

Primaria Completa 59 23.6 

Secundaria. Incompler.a 
1 

1 59 ! 23,6

Secundaria �ompler.a 
40 i 

k 
16,0 

Universitaria Incomoleta 22 1 8,8 

Universitaria Completa li 
17 6.8 

Otros ! 10
1 

4,0 

l TOTAL 1 250 1 100,G 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 
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Mediante este cuadro se deduce que un bajo nive1 

educativo se presenta en la clase baja con un porcentaje 

de p ri m a ri a i n c o m p 1 et a de un l 7 . 2 % , p ri ma ri a c o m p 1 et a con 

un 23.6% y secundaria incompleta con un 23.6%, secundaria 

completa 16.0% viéndose de esta forma que son muy pocas 

las personas de la clase baja de 1a ciudad de Barranquilla 

que tienen la oportunidad de realizar estudios de secunda -

ria completa debí do a si tua ci ones que 1 e van a permitir 

obtener los conocimientos más necesarios que le permitan 

una posición más elevada en la sociedad, estas situaciones 

pueden ser de diferentes ti pos como son: económicas las 

cuales lo conlleva a ciesplazarse a si ti os laborales que ge -

neralmente no les brindan la oportunidad de capacitarse, 

si no que únicamente les interesa elevar su plusvalía, por 

lo tanto e1 trabajador debe resignarse a los pocos conocí 

mi en tos o b ten i dos , a u me n t á na os e de es ta m a ne r a e 1 n ú me ro de 

de ana1 fa betas. 

Situación diferente a lo que respecta a la clase Alta y Me -

dia, el cual presenta un nivel educativo mucho más alto, 

con un p o r cent aj e de un i ve rs i ta r i a i n c o m p l et a de 8 . 8 % , 

uni versi tari a completa ·con un porcentaje de 6 .8%, esto nos 

demuestra que la clase Media y Alta son las que mayor opor -

tunidad tienen de ingresar a una institución educativa 
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o realizar estudios técnicos el cual se presenta con un

4.0%. Debido a estos resultados se infiere que la educa

ción en la población Colombiana se encuentra restringida 

favoreciendo a una minoría, ya que e1 mismo Gobierno no 

resuelve o soluciona esta problemática, dando a ello una 

solución momentánea sin llegar a estudiar la esencia del 

problema por ejemolo tenemos la camoaña Camina. 
' . 

Se hace necesario impulsar la educación sin distingo de 

clase incluyendo en el]a la cátedra de educación sexual, 

no enmarcándola dentro de una visión moralista sino mi

rándola objetivamente en iodos sus ángulos promocionando 

un bienestar integral al individuo. 

Los niveles carenciales de 1a no sistematización de la edu-

cación sexual se caracteriza en el estrato Bajo por la de-

ficiente educación, elemento que permite a las parejas ob

tener ia información sexológica mediante·revístas de tipos 

pornográficas,discos video casett, que contienen mínima

mente elementos doctrinales y que en última instancia en 

vez de informar, y orientar,conducen a un amorfismo de

contenido y a un electicismo; de ahf que el porcentaje del 

nivel educativo en dicho estrato haya sido mfnimo. En el 

estrato Medio y Alto mientras la población posee un nivel 

educativo bastante aceptable los nive1es carenciales de 

1a educación sexual radican en el tipo de información y ca-
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lidad de la misma, aun cuando se presenta grados ae una 

información lejos de ser cientifica. Esto implica que los 

niveles educativos si bien no son determinantes inciden re

gularmente en tanto q�e la información sexológica que exis

te, pero lo importante y fundamental es evaluarla y hasta 

que punto dicha información se ajusta a los parámetros ob

jetivos y precisos de 1a sexologia, 

4. Elementos que inciden para que se de una Educación

Sexual,

Unos de los elementos que obstaculizan el desarrollo de u

na educación sexual y que distorciona la objetividad en 

cuanto 2 la problemjtica �el sexo son precisamente los 

siguientes: 

- Tradición: En la familia Barranquillera en materia de 

educación sexual en su 90% ha sido atravéz de la informa

ción suministrada por los padres de familia y por personas 

diferentes a ellas, que manifiestan su experiencia y que 

se reproduce idelógicamente con e1 transcurrir del tiempo, 

Normas impuestas: (sumisión) es quizás la más fundamen� 

tal que ha incidido en la medida en que la Sociedad Co-

60 



lombiana mediante 1as relaciones sociales de prodacción 

vigente impone las normas y pautas a seguir encuadrando 

así una tipología frente al sexo, Paralelo a ello el Esta

do através de su marco jurídico le da el car&cter clasis

ta a las normas y pautas conducta1es, acción que se insti

tucional iza mediante la enseñanza que frente al sexo ac

túa como un derrotero, 

El papel social asignado a la mujer: la sociedad Colom

biana y en general la Latinoamericana ha enmarcado a la 

mujer dentro de una posición servilista, en la medida 

en que esta está para servir, y doblegarse ante las nor

mas instituida, 

El rol1 asignado a la mujer ha sido de una sumisión perma

nente por que nistóricamente dado a los procesos de cambio 

se han generados movimientos de tipos r�i ¡1ui�icatorio al 

grado err que la mujer cambia sus ro1es y asume otras nue. 

vas funciones en esa medida sus sexualidad va cambiando. 

- Tabú: Ei 100% de la población encuestada consideró que

el tabú ha influenciado para que no se tenga una adecua

da información sexolagica al igual que en su práctica

como producto del medio social existente, caso partícular

es el barrio Rebolo donde la mujer considera que los me-
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dios de comunicación no informan sobre los problemas del 

sexo. 

5. Aproximación a una concepción frente al sexo,

De acuerdo a la información obtenida por la investigación, 

encontramos que el 100% considera de vital importancia la 

existencia de una c�tedra de sexologfa, programa de orien

tación a los padres de familias niños y jóvenes, a fin de 

mejorar no solo la información sino también la de estable

cer una asesoría para el bienestar de la pareja o del in

dividuo en particular, La concepción frente al sexo de a

cuerdo a las respuestas obtenidas son enui;1erauo.S 1.12 ia si 

guiente forma: 

Conjunto de tabúes que obstaculizan una adecuada informa

ción. 

Se desvirtúa lo que debe conocerse como sexo, con lo que 

popularmente se entiende o se ha entendido, 

- La vincuiación del sexo con la función unilateral de re

producción,

Todo lo anterior nos conduce a plantear que en la práctica 

hay un distanciamiento entre 1o que la población objeto de 

nuestro estudio conoce por información y otros medios ade

cuados e inadecuado con 1a práctica misma del sexo lo que 
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fmplica ciertos niveles de �ontradicci6ny confu�ión fren� 

te a la concepción dinámica y cient1fica de sexo, 

6. Incidencia del medio social.

El análisis social a partir de ia estratificación realiza

da en nuestra investigación y de acuerdo a los criterios 

establecidos implica que una interpretación objetiva en 

torno a la problemática de sexo en las parejas de la ciu

dad de Barranquilla tiene que ver con la incidencia o el 

impacto que produce la· estructura social donde ella se in

serta, ya que condiciona directamente el comportamiento 

del individuo. Esta influencia conlleva a evaluar la cali

dad de la información sexual en canto que orienta o distor

ciona, de ahí enronces ia necesidad eminentemente de pro

gramas de orientación y asesoría sexológica tanto a las pa

rejas como 1a población en general. 

Unas de las características esenciales que inciden sobre el 

proceso carencial de educación sexual en la familia Barra�

quillera es precisamente la determinación del medio social, 

ya que las normas y pautas de Comportamiento bien sea im

puestas, adquiridas, o heredadas, donde a partir del proce

so de educaci6n se reproducen ideológicamente en las medi

das en que los valores morales, culturales, y religiosos re-
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Percuten en la educación sexual, Esta reproducción ideo-

lógica a nivel de normas y valores se materializa por ejem

plo en: 

a- Cuando e1 niño se 1e dice que cogerse el pipi es malo,

b- Cuando se 1e censura en el momento en que tiene contac

to con sus deposiciones.

e- Cuando se le da una inadecuada explicación sobre solu

ciones de contenido sexual.

Todas estas determinaciones sociales según nuestra estruc

tura de 1a Sociedad Colombiana fmplica las reiaciones so

ciales que se dan al interior de la familia, al mismo tiem

po que los grados de articulación y subordinación frente 

a los niveles educacionales, en este sentido los conteni

dos sociales de las normas impuestas y adquiridas son las 

que repercuten si la persona presenta desajustes motiva

cionales frente a 1a educación sexual. 

Todos los anteriores criterios que han posibilitado la se

lección de la población objeto de nuestro estudio nos ha 

permitido confrontar los e1ementos teóricos de una educa

ción sexual de contenido científico con las característi, 

cas particulares de la población Barranquillera (según ta

maño de muestra), análisis que nos permite plantear los 
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factores que se hayan presente en una cultura mani pu1ada 

tanto por los medios de comunicación social como por los 

excesos de la explotación de tipo capitalista, al mismo 

tiempo que 1a intervención de orogramas que sean de alter -

nativas frente a 1os estractos carencia1es de una educación 

sexual y io que es fundamental el impacto social, en la 

consolidación de un mejor bienestar tanto personai como fa -

mi l i ar. 

2.4.2. Tipos de relaciones sociales existentes y concepción 

frente al sexo. 

De acuerdo al proceso i nvesti gati vo adelantado y atendien 

do a la estratificación afectada ios tipos de relaciones so 

c i o fa mi 1 i a r es 1 a p o d e m os e 1 as i f i c a r as f : E n e 1 es t r a to A 1 t o 

(bar r io Los Nogaies), las relaciones socio fami liares en 

cuanto a. un conjunto de conflictos como tales: 

- Re e m p 1 a z o de fu n e i o ne s de 1 a fa mi 1 i a , con f r i e tos e m o e i o -

na1es, irrespeto a las funciones de los padres, presencia

de vicios, mayor tiempo al trabajo, reoresenta oara dicho
' . 

estrato el 32.4% del tipo de relaciones socio familiares.

Para el estrato Medio (barrio Recreo) los conflictos pre -

sentados son los sigui entes 
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Madres permanecen mayor tiempo en el nogar, desplazamiento 

de la mujer a fuentes de empleo, falta de comunicación, 

entre padres e hijos, decisiones tomadas por e1 padre
1 

reemplazo de funciones de la familia representado en un 

31,2% mientra que en el sector bajo o popular (barrio man

ga, rebólo) los conflictos presentados son: 

- Funciones tradicionales de la familia, conflictos emocio

nales, conflictos socio económico, mayor tie, JO al traba

jo, e irrespecto a los padres, representado el 36,4� de

la poóiación objeto de estudio,

Esto nos da la idea que mientras los sectores alto y medio 

presentan conflictos a nivel de desplazamiento de las fun

ciones vitales de 1a familia, el sector bajo se caracteriza 

por conflic:os de tipo socio económico que detdrm�nan unas 

relaciones soc i o afectiva en proceso de debilitamiento ya 

Jue los. jóvenes desde temprana edad han de vincularse a la 

población económicamente activa, donde pasar� m§s del 75% de 

su tiempo fuera áel hogar, y oor ende la orientación sexo

lógica la recibe por la influencia del m�dio social exterior, 

Es preocupante para las familias de estos sectore� que la o

rientación sexológica se reduce meramente a informaciones de 

tipo elementa pero que en el preciso momento de llegar un 
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Conflicto sexual o si mp 1 emente una inquietud no hayan unas res -

pues tas adecuadas, lo que i mp li ca que la educación sexual es una 

necesidad eminente para el desarrollo integral del individuo. 

GRADO DE RELACIONES SOCIO FAMILIARES y TIPO DE CONFLICTOS 

SEGUN ESTRATO SOCIAL 

ESTRATO ALTO 

(Barrio Nogal es) 

ESTRATO MEDIO 

(Barrio Recreo) 

ESTRATO BAJO 

(Barrios Manga 
y Reboi o) 

CUADRO No. 4 

Confli ctos 

Es trato 

-Reemp 1 a-zo de funciones de 1 a
familia.

-Con f1 i ctos Emociona 1 es
-lrrespeto a las funciones de
los padres.

-Presencia de vicios
-Mayor tiempo al Trabajo

-Maare permanece mayor tiempo
en el hoaa r.

-Oesplazañ'n ento del hor:1bre
fuentes de Emoleo

-Falta de Comunicación entre
padres é hijos.

-Decisiones tomadas por el Pa
dre.

-Reemp1azo de funciones de la
farrri lía.

-Funciones tradi ci ona 1 es de
la familia.

-Conflictos Emocional es
-Conflictos Socio Económicos
-Mayor tiempo al trabajo
-Irrespeto a los padres

T O T A L 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos . 
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De aní entonces que haya una estrecha re1ación e.ntre las 
' 

re l a c i o ne s so c i o fa mi 1 i ar e.s i el me d i o socia 1 y e doca c i ó n 

sexual, 

2 . 4 . 3 . Factores determinantes en la ausencia de una cul-

tura sexual. 

En la ausencia de una cultura sexual no podemos esteroti

par las incidencias de tipos patológico o de tipo clínico 

sino las incidencias que en la estructura social de acuer

do a las mismas condiciones del medio social ya qoe en úl-

tima instancia es el medio social el que incide frente a 

1a concepción del sexo y la puesta en práctica de so se-

xualidad. 

Existen unos factores de tipo tradicjonal que de alguna 

manera se hayan presente en la falta de una educación se

xual como por ejemplo: los mitos, las normas culturales, 

la incidencia de la religión, deficiente información etc, 

existen otros eiementos que interactúan de manera siste

mática frente a las implicaciones socio culturales como 

por ejemplo: E1 impacto de estímulo internos gratifican

tes y placentero, diversificación machista; la vigencia 

de pautas de tradición funcional, que conducen a plantear 

por un 1ado hasta que punto la información que se tiene 
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es vá1ida o no? en que medida 1a información existente co

difica y normaliza las funciones sexuales, 

En este sentido las clases de factores citado no solamente 

contradicen la ausencia de una cultura sobre lo sexua1, 

sino más que todo obstaculiza un proceso educativo tanto 

de seguimiento como de orientación a toda la población 

implicada y al mismo tiempo que la ejecución de orogramas 

de terapias, bien sea al interior de los centros universi

tarios o en 1os centros hospitalarios o en las institucio-

nes de proyección a 1a comunidad, Se puede decir enton-

ces, que los factores que aeterminan una ausencia en la cul

tura sexual. 

- Opinión frente al sexo

� Concepción religiosa opositora de vida sexual. 

- Confusión de un exterotipo sexual en 1a comunidad,

La incidencia de los medios de comunicaci-ón social frente

a lo sexa apple ( Lo sexi).

El comoortamiento del medio exterior y su conducta atípi

cas.

Todos estos factores se interrelacionan de manera intervi 

niente asf por ejemplo; tenemos; 

El 33, 2% opina que a los adolescentes se les debe impartir 



educación sexual el 25,6% a los niños el 20,8% a los adul

tos y el 20,4% a los jóvenes situación que nos muestra que 

tanto a los adolescentes como a los niños se le urge una 

educación sexual para que así los factores determinantes 

anteriormente expuesto no. provoque los 1 lamados desajustes e

mocionales. 

CUl\DRO No, 5 

Opiniones respecto a quienes se 

le debe impartir educación sexua1 

Niños 

Jóvenes 

Ado1escentes 

Adu1tos 

TOTAL 

F 

64 

r 1 :) �

83 

52 

250 

Fuente: Instrumento de Recoleccian de Datos, 

25.6 

20.4 

33.2 

20.8 

100,0 

Con relación a 1a institución donde se debe imoartir la e

ducación sexual para contrarrestar la ausencia de ella la 

población investigada manifestó que primero es en la fami

lia representada en un 36.8% segundo en la universidad en 
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un 25,2% tercero en el colegio con un 22% y por ú1timo en 

otras instituciones (Instituto de Capacitact6n media Sena 

etc}, con un 16,1%, 

Todo esto nos confronta aue la problemática sexual a oar

tir de la ausencia de una información sexual hay que anali

za r l a desde l a pe rs pe et i va con que en n u es t r a so c i edad de 

clase se viene tratando ya que existe la necesiaad de des

prob1ematizar la cuestión del sexo y encauzarla uasado en 

unas estrategias de orientación que integre la vida coti

diana con la vida sexual, y no es-cablecer una autonomía 

que repercuta en el estado actual de 1as necesidades socia

les de la comunidad. 

? 
r 

� . ::, . REPRESION S�XUAL DOMINACION SOCIAL. 

Teniendo conocimiento de 1a importancia de la sexualidad 

en el hombre, de la cual depende su desarrollo personal co

mo social, pero dicha rea1idad ha sido controla y reprimi

da desde tiempos históricos a favor de una aeterminada cla

se social para el control de los medios de producción u¡i

lizando mecanismos como la manipulación del hombre, la cas

tidad, el culto a la virginidad femenina, el autodominio 

de los impulsos etc, estableciendo también normas que van 

a controlar también la sexualidad en el individuo no per-
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mitiéndole a éste su desarrollo y libertad sexual·, Por 1o 

tanto la represión social de la se..xualidad se constituye 

en la única vía segan Fread para el progreso social y cal

tural. 

La represión ha sido y es en la actualidad unos de los me

dios ideológicos de mayor �fectividad que la clase dominan

te ha utilizado para someter y controlar la poó1ación la

boriosa. 

De un modo ciarividente wihian Reich en su libro "Psicolo-

gía de masa 11 escéptico como ia dinámica de 1a represión se

xual conlleva la prohibición inconsciente dentro del propio 

individuo de toda rebelión conciente contra 2sa represion e in 

cluso también la prohibición de la rebelión contra la explo

tación económica" (14). 

De acuerdo a lo anterior se ouedeolantear oue la dominación 
' 

' ' 

del hombre por parte de la sociedad se pueae decir que co

mienza desae su infancia a través de la autoridad de la fa

milia en la cual e1 niño internaliza las normas sociales 

· 1 '' Yo 
1 1 

que se consrituyen en una autoridad interior, e super 

14
GONZALEZ DURO, Enrique, Represión sexual, dominación so

cial, Editorial Alkal, Esoana 1976, p,'j_08. 
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controlando y sancionándolo psicológicamente al p�opio in

dividuo por lo tanto el hombre de esta manera se encarga 

de reprimir,cuasionar así mismo su sexualidad. La sociedad 

utiliza este mecanísmo ya que sus leyes no constituyen el 

medio más eficaz para controlar los ímpuisos y la conduc

ta sexual del hombre. Esta situación es dada por el domi

nio de una determinada clase social frente a una estructu

ra socio económica en la que interesa es el adormecimiento 

de la población para mantener su poder, 

La permisividad social se refiere a una sexualidad casi ex

clusivamente fisiológica la cual conlleva a que el hombre 

Occidental realiza el sexo en una forma mecanicista sin ob

tener un a s a ti s f accori o p 1 en a de 1 sexo e 1 cu a 1 queda en un a 

simpie acción de evacuación y distención física o afiancia

m i e n to d e i a d o m -; n a c i ó n d e l h o m b r � s o b re 1 a mu j e r . Po r l o

tanto otra situación diferente a ésta es imposible en una 

clase social donde predomina la individualización masiva 

donde las relaciones interpersona1es se establecen en ba

se a 1a competencia social. De esta manera ,a sexualidad 

se encuentra alejada de sus componentes emocionales perso

nales y sociabilizadores donde forzosamente se convierte 

en una sexualidad represiva o por lo menos inhibida. Situa

ción que se puede notar de como el hombre actual trata de 

realizar el acto sexual del menor tiempo posible sin tener 

en cuenta el galanteo o el juego previo entre la pareja.A-
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sí pues el salto del romanticismo que fue unas de las eta

pas de 1a humanidad la cual se idealizó y se espiritualiza

ba 1a distanciación sexual entre el hombre y la mujer, se 

ha p a s a d o a un a p r a xi s s ex u a 1 m:ec a n i e ; s ta va e í a de e o n ten i -

do, parece aue en estos tiemoos la experiencia de la sexua-
, . . 

lidad ha de ser vivida en una forma apresurada sin ningún 

vinculo afectivo, familiar o social , llevando de esta ma

nera a la desvalorización e incomprensión del sexo reali

zado únicamente por instinto sexual situación que no ha de 

practicar el hombre ya que este tiene 1a facultad de diri

gir y controlar sus instin�os. 

Además áe 1o anteriormente mencionados no se Jebe dejar por 

fuera la estrecha relación de 1a castidad sexual y la obe

diencia social predominante en nuestra cultura la cual co

bra gran significancia más en 1a mujer que en el hombre de

bido a1 respeto a 1a familia y deber ante 1a autoridad de 

los padres, esto conlleva a que muchas mujeres que se en

cuentran dependiendo y bajo el influjo de la autoridad fa

miiiar posee escasa experiencia sexual llevándola a pensar 

muchas veces que cuaiquiera actividad sexual que reali e 

va a ir en contra J2l respeto que les debe a sus padres

donde va a provocar sentimientos de culpab"ilidad y frustra

ción en su vida sexual. Esta es la realidad que se mani

fiesta en los distintos hogares tradicionales de nuestra 

sociedad que al faltar a la castidad la hija es marginada 
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por sus padres, ha fa1tado al honor de la familia. que han es

tado siempre vigilando su moral, sin tener en cuenta que es 

un individuo con forma de pensar, de sentir independiente

mente, tratando de formar hijos a su semejanza. 

Además del sometimiento del hombre en su vida sexual en que 

su despertar hacía la libertad sexual se cons:ituye en un 

problema para la estructura establecida ya que el hombre al 

obtener una libre experimentación sexual casi de inmediato 

aspiraría a la liberación de la estructura que lo ha venido 

reprimienao en la vida social. no sooortaría la manipula-
. ' . 

ción a que siempre na estado sometido, se convertiría en un 

sujeco inconforme y activo en todo a lo que se refiere a su 

bienestar transformando la realidad a favor suyo, logrando 

de esta manera una libertaa sexual y social plena. Encontra

mos como además se dictan distintas normas, y reglamentos 

acatados por las distintas instituciones del Estado como la 

I g l e s i a y e i �.1 i 1 i t a 1 1 s i",l O 1 a s c u a l es c o n d u e e n a l a re p r e s i ó n 

del sexo, tal como puede verse en 1a Iglesia los sacerdo"Ces 

no pueden violar la necesidad de la castidad como fundamen

to de obediencia. E. aquí un significativo párrafo de di

cho informe 11 Si se autorizase al sacerdote a contraer ma ·

trimonio, el interés de sus familiares, esposa e hijos me

noscabarían su relación de dependencia con respecto al pa-

pá 11 , esto confirma a que ·el mito de la castidad con

lleva�d-o al aislamiento de determinado grupo social. Si 
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tuación semejante se presenta en el rni1itarismo en el cual 

se preconiza la continencia sexual con el objetivo de crear 

en el soldado una frustración y malestar para que así de 

esta manera se manifiesten en él una mayor agresividad que 

le será muy útil en el campo de bata1la. 

Por 1o tanto se puede analizar que 1a actitud moral de la 

sociedad es contradictoria, además de esto se puede notar 

que 1a sexualidad es reprimida socialmente debido a que es 

considerada antisocial ya que se considera que es un fac

tor que va a afectar negativamente la estabilidad y seguri

dad de una sociedad, en vez de ser la sexualidad motivo de 

unión es de separación y alejamiento por el medio social, 

toda expresión diferente a1 coito monogámico procreador, 

sea estimada como una acción de rebeldía social, como una 

profanación del orden sagrado de la naturaleza. En cambio 

se acepta ia agresividad, los crfmines durante la guerra, 

Por io tanto la llamada libertad sexual en nuestro tiempo 

no es más que un espectro codificado, una engañoza y cruel 

caricatura. 

Otros de los factores que determina el proceso de represión 

social en nuestro medio es 1a influencia de los medios de 

comunicación social que han tratado de codificar, masificar, 

la sexualidad humana la cual es sometida a una relación mer

cantiiista es decir a una acción de comprar y vender, donde 
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Se busca actividades gratificantes y placenteras; esto re 

fleja los grados de dominación de la idelogia capitalista 

en ia medida en que se va reproduciendo las diversas mani

festaciones en que ella se da, no es sorprendente por ejem

plo el incremento de las 11 casas de prostitución'', ·'las re

sidencias ª , y las "casas de citas". en donde de alguna ma

nera se hayan implicadas la subvaloración de las personas 

frente a la sexualidad, por el otro lado las instituciones 

sociales y ooTiti6a de1 estado son las que en última ins

tancia se encargan de mantener un estado de subvaloración 

y de persona1izaciór. en do nde el papel de la sexualidad 

queda reducido a un acto de la cotidianidad, sin responder 

a las diferencias individuales ae la totalidad de 1a perso

nalidad. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado vemos como se ha 

desarrollado la familia desde tiempos historicos de acuer

do a una determinada clase social que de ·una u otro manera 

se ha encargado oe ir acondicionando la sexua1idaó, median

te mitos, tabúes, normas cul�urales; pero a pesar de esto 

en la actualidad se trata de dar una educación sexual que 

no alcanza a satisfacer las necesidades del hombre al res

pecto. Debido a esta situación se hace necesario la inter

vención del profesional de Trabajo Social el cual puede 

darle una visión científica brindando de esta maneras las 
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bases para lograr un bienestar social al individuo. �1 

respecto desarro11aremos en e1 tercer capítulo sobre cúal 

es la intervención del trabajador Social en la problemá

tica de la Educación Sexual. 
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3. ELEMENTOS DE UNA INTERVENCíON DE �RABAJO SOCIAL FRENTE

A LA EDUCACION SEXUAL DE LA FAMILIA.

3.1. �ARTICULARIDADES DE LA INTERVENCION PROFESIONAL DEL 

TRABAJO SOCIAL. 

Unas de las características de la intervención de Traoajo 

Sociai en la problemática de 1a educación sexuaa de 1a fc

milia y de manera particular las ubicadas en el sector po 

Dular, se nace relevante eri la meaida en que oosibilita un 

proceso de socialización y colectivización a su bienestar, 

oartiendo que 1a educación sexual no solo estriba en el 

conocimiento de su fisiología y anatomía estrictamente, 

sino que también se hace necesario tener en cuenta el pro 

ceso e impacto ae ias condiciones socio familiares. las 

disfunciones y conflictos psicoemocionales, y lo que es 

fundamental ia incidencia de los valores religiosos,éticos 

morales,. Además por que la educación sexual no puede re1e

garse a unos mínimos contenidos doctrinales que desconocen 

los conflictos instaurados en el seno de las c1ases sociales. 
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Ahora bien. la disciplina del Trabajo Social en tanto que 

estudia los procesos sociales y las comunidades según es

tructura social, analiza que la educación sexual en la fa

milia, hacer parte de dicho proceso y estudio, sobre todo 

cuando en su delimitación espacial, se circunscribe en los 

11amados sectores populares, de ahí entonces que las par

ticular�dades de la intervención profesional del Trabajo 

Social se caracteriza y se fundamenta en: 

Necesidades educativa en ei proceso de socialización yco

lectivización del Bienestar Social. 

Cuando en la tendencia socializadora del Trabajo Social se 

�lancea que los estados carenciales de vida material, que 

hace parte del conjunto eoistemológico, �or eilo nay que 

entenderla en el mismo proceso de los conflictos Socio ,eco

nómicos ae cada clase social en partfcular, cada vez que 

una educación sexual en la familia les oosibiiita cualifi

car sus estados anímicos y emocionales. 

No puede desconocerse que durante la presente época , la 

familiar colombiana ha pasado oor serios conflictos.entre 

ellas la desintegración y el remplazo institucional de sus 

verdaderos roles,la ausencia de los criterios organizacio

nales y funcionales, la total vinculación de sus miembros 

a la fuerza productiva descuidando otros elementos y fun-
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• 

ciones de vital 
. . . 

imoortancia, todo eJJo analizado bajo la 

tendencia socializadora del Trabajo Social contemporáneo 

tiene que ver con que la educación sexual en la familia 

es un elemento integrante de su bienestar social. 

Elemento del Desarrollo Psicoafectivo y Estabilidad de 

la familia: 

En e1 punto anterior al plantearse la importancia de 1a 

educación sexual en la fami1ia y su incidencia en el bie

nestar, se trata ahora que los contenidos doctrinales y

educacionales al igua1 oue ra asesorfa tiene que ver con 

e1 desarrollo psicoafectivo, ya que en muchas óe las fami

lias encuestadas se encontró un gran número de "madres que 

viven en concuvinatos por razón de dependencia económica, 

que al no saber :rabajar o miedo al mismo no se responsabi-

1 i za n de s u fu n e i ó n ;, ( l 5 ) 

Trayendo como resultado serios �raumas o conflictos en la 

familia como es el caso de ras permanentes peleas entre hi 

jos y padrastos donde por lo general de las veces terminan 

violentándose, esto constituye una muestra del desequili

brio, 

---------

15INSTRUM�NTO DE RECOLECCION DE DATOS. Anexo No.l
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Portarniento sexual de ios estudiantes univer. 

sitarios tiene algunas características negati

vas (relacionada con la inrnadurez,la irrespon 

sabílidad y la deficiente gratificación) pro 

pía del machismo latinoamericano. Esto se de

be a la carencia de una adecuada educación 

sexual que le permita a los jóvenes vivir su 

sexualidad en una forma responsabie,construc

tiva y placentera para ellos y para los que 

les rodea. Esta es una situación crítica que 

debe preocupar a la familia, a1 Estado y ala 

iglesia (16) 

Todavía entre nosotros 1a sexualidad continúa siendo tabú 

y de difícil acercamiento. como tema de educación y como 

proceso social obieto de investiaación pare la discipli-
u J 

na de, Trabaje Social, lo que implica formular alternati

vas a una educación sexual; y desarrollar más investiga

ciones, más aportes qae le permitan a 1a familia y a la 

comunidad en general elementos de desmitologización al 

igual aue los tóoicos relacionados con el jnimo que tal 

educación sexual sea coni�nua. 

La educación sexual corno un elemento integrante de la vida 

16
GONZALEZ,Jose Manuel.: 6mmportamiento sexual del Univer-

sitario. Revista Latinoamericana de Psicologfa, Vo -

1umen 17 No. l. 1985 P. 16. 
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mis�a que se integra al Bienestar �cial tanto de la perso

na como de la familia en general, para que se constituya 

como tal, se hace necesario circunscribirla desde la edu

cación primaria hasta la universitaria con proyección a 1a 

comunidad en este sentido se trata de globalizar y genera

lizarla en todos los sectores de clase y cualquiera que 

sea la condición, precisamente Trabajo �cia1 preocupado 

por la situación hace enfasis en su educación bien sea en 

la sistemática, o bien sea a nivel de proyección, lógica

mente que esta intervención profesional tiene que tener en 

cuenta las diferenciaciones y particularidades de cada sec 

tor globa1iza las técnicas y métodos de enseñanza. para oue 

así lanto el individuo como el gruoo tenga acceso a una 

información sexo1ógica científica J se constituya en un 

agente dinámico de la esfera osico-afectiva y Social, ahora 

bien, la particularidad del Trabajo social en esta proble

mática se delimita en la formuiación de alternativas concre

Las que hagan posible maximizar el estado de educación 

sexual de 12 familia, lo que imolica la realización de pro

yectos concretos y adecuados a la realidad objeto de estudio 

De esta manera, la vinculación de la problemática sexual 

vista por la disciplina de1 Trabajo Social otras discip1i

nas que estudian el Comportamiento Humano y lo sexual 

entra el ,de ello le corresoonde colectivizar el bienestar 

socio-familiar. oara que asf el sexo no siga siendo un 
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ente aislado y separado de las demás necesidades humanas 

Y sea objeto de investigación en la medida en que el apor

tees de carácter multidisciplinario, 

3,2, ELEMENTOS DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL FRENTE 

A LA EDUCACION SEXUAL. 

Una inadecuada educación sexual en la familia repercute en 

los demas niveles del proceso de socialización, en el gra

do de afectividad, y en la asignación de su roll sexual ,es

to es, tanto en su persona1idad como en su sexualidad de 

manera integrante y to1alizadora, Pero 1a realidad de la 

�amilia coste�a en cuanto a su sexualidad y de manera car

tícuiar �a de Barranouiila presenta unas características 

peculiares oue 2ciern¿s de diferenciarlas la ubican como unos 

de los sectores de mayor contraclicción entre lo que la fa 

mília conoce y el nivel de su sexualidad y comportamiento, 

La disciplina del Trabajo Social atendiendo a la magnitud 

del problema y como unas de las etapas del desarrollo de la 

personalidad del individuo, en tanto que se ubica como 

característica para que halla un proceso adecuado de Bienes-

tar social, plantea unos elementos de intervención sien-
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do lo más relevantes los siguientes: 

l. DE CARACTER EPISTEMOLOGICO.

Cuando en el proceso de conocimiento de la práctica social 

surgen nuevos objetos de estudio para que sean interpreta

dos por la ciencia, se hace necesario que la misma ciencia 

irrumpa en sus esquemas tradicionales a fin de aprender la 

historia de la cientificidad y sus condiciones lógicas y

materiales. El problema fundamental de descubrir en la 

práctica social nuevos elementos de la ciencia social en la 

medida en que las relaciones entre la conciencia social y

la historia de su crítica se halia en la transformación per

manente y en la superación de las contradiciones inherentes 

ai proceso er. estudio, la conciencia social y sus relacio

nes históricas con el ser permiten elaoorar nuevos campos 

de conocimientos, tanto en su elaboración como en su re

construcción en la medida en que se apropia de lo real, que 

al decir Marx "El todo, ta1 como aparece en la mente, como 

todo el pensamiento es un oroducro oe la mente que piensa 

y que se apropia del mundo ael único modo posible, modo 

que difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, la 

religión, el espíritu práctico" i7 

17
MARX, Carlos.Introdución general a la crítica de la econo

mía política. Ed. Tiempo nuevo,Medellín 1979 P.37. 
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Se deduce entonces que sí bien el objeto de �studio de la 

disciplina del Trabajo Social en la actualidcd y bajo la 

Tendencia Socializadora del Bienestar. la educación sexual 

de la familia o lo �ue es aan, 1a problemática de la se. 

xualidad oor ausencia de una información cier:tífica imple

mentada en el1a bajo la perspectiva de la prictica social 

Y en la elaboración de nuevos conceotos, el conocer no 

puede ser comprendido sino en el concepto de apropiación 

en este concepto no solo se encuentra las de�erminaciones 

del objeto ( educación sexual). sino y sobre todo. las de

terminaciones del sujeto en cuanto este pien�a (lafamílía) 

la conciencia social, se encuentra inmerso e� ella y pien

sa desde ella, ya que en su conjunto se inau�ura un nuevo 

terrero teórico aaa2 sus posibilidaaes mülti:les que le 

brinda su contexto nistórico, que al decir ;�ston Bache-

1 a rd. 

·, Se con o e e en contra de 1 e o no c i mi en to ante r fo r , destruyen -

do conocimientos mal adquiridos o superando �quellos que, 

en el espfritu mismo, obstaculiza la espirit.alización 

del conocer '18 

La información del esp:ritu cientí

fico, �D. siglo XXI México D.F. 1948 P.15. 
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Para la disciplina del Trabajo Social, la apropi·a.ción de la 

problemática de la educación sexual en la familia, supera 

el espíritu positivista y funcionalista predominante de la 

época; encuentra ahora una práctica transformadora "en un 

proceso permanente de construcción y reconstrucción, sin 

punto de llegada pre-establecidos sin problema definitiva

mente resueltos" 19 . 

2. TENDENCIA HACIA LA AUTENTICIDAD.

Dentro de las tendencias del Trabajo Social en América La

tina, en cuanto a la referencia de convergencia de conte

nidos en los últimos eventos de carácter Nacionai e Inter

nacional se viene dando una característica peculiar y es 

urecisamente la búsqueoa. de auten:icidad "como producto ge-

nuino y natura1 de 1a orofesión que se ha adquirido con la 

experiencia, la madurez, la sistematización cualitativa y 

1a deducción teorica en desarrollo. Lo auténtico rompe con 

la imposición áe modelos, las falacias y· el desconocimien

to de lo nuestro" 20

1 a 

��VERA BAPTISTA.Mvriam. Tendencia de la práctica áe1 ser-
. 

-

vicio social. En ponencias centrales y conclusiones 
del V Congreso Nacional de Trabajo Social. Carta
gena Colombia 1983. P.10.

2óTORRES DIAZ.Jorge.Historia del Trabajo Sociai Ed. Grafi
talia, Barranquilla. P.319.
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En el proceso de investigación desarrollado se es conscien

te que al abordar la problemática de 1a educación sexual 

en la familia se hizo necesario tener en cuenta facotes 

orgánicos, psicológicos y sociológicos, ya que el compor

tamiento sexual de 1a familia adquiere características 

diferenc�ales teniéndose en cuenta su ubicación social en 

la �structura de clase a la cual pertenece. En este sen-

tido cuando planteamos en el segundo capftulo que la pro. 

b1emática de la educación sexual en la familia no obedece 

a 1a ausencia de información sino en tanto que esta no lle 

na los reouisitos adecuados de cientificidaa y a la mala 

canalización de orientación, bien sea al interior de la 

,J;i ;:;m"1 "¡ ,· � nJ +,-'J c:
A "'··;; ae 11- nav ue -rar o m 0 io"" dese··- - 1 V . e, Q ,  d .,; q enconl, • =�V I U 

brir en las relaciones sociales las �ontradicciones inheren-

tes a su educación. los factores que protagonizan conflic

�os en la experiencia sexual de la familia, para que sus 

necesidades sean transcendientes a su Bienestar Socia1, en 

la medida en que la sexualidad se reprime antagonice a su 

gratificación. esra se hace inmaaura. irresponsab1e y 

deficiente a 1o que debería ser a las condición humana en 

un proceso colectivo de socialización del Bienestar. 

Es hora que la problematica de la sexualidad humana, en la 

familia, estudiada con un carácter multióisciplinario, le 

permita al Trabajo Social la apertura científica, a la 
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creación (como el reconocimiento de la producción ·cientf

fica y ai genio del pensamiento transformador al servicio 

del bienestar humano) de modelos teóricos que obliguen a 

superar nuestra adaptación teórica enajenadora que nos im

pide producir cientificamente, por ello la sexualidad como 

instrumento vital a nuestro proceso tiene que ser explici

ta Y resoonder a nuestras diferencias individuales como u

nidad socia1 que es. 

3. DE CARACTER METODOLOGICO.

La problemática de la sexualidad en 1a familia de ios sec

tores populares ha partir del imoacto de 1a clase de in -

formación o educación sexual exige a la investigación so

cial y de manera concreta a la metodología del Trabajo So

cial la concresión de1 cómo estudiar1a y en base a qué pos

tulados metodológicos, de ahf entonces que el carácter in

vestigativo aplicado en esta problem�tica es de vital im

portancia sobre todo cuando se tra�a de ia conquista de me

jorar las condiciones de Bienes�ar social, lo que implica 

una postura miiitante en tanto que la realidad es permanen

te y cambiante tal como lo plantea el Brasilero Paulo Frei

re en su obra Cambio. 

El Trabajador Social no puede ser un hombre neutro frente 
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afectivo en 1a familia, de 1a misma manera que entre los 

hermanos no ·· existe -ningún tipo de charlas o 

diálogos que le permita·- una adecuada orientación. 

La estabilidad de la familia no se centra fundamentalmente 

en ta mayor o menor cuantia de los ingresos económicos fa

miliares (en cuanto a su promedio mensuai) sino que también 

la esfera psico-afectiva es parte en el proceso, en la me

dida que las características de la personaiidad de sus mi�m

bros conlleva la diferencias individuales y por consiguien

te se i n te gran a 1 a estructura fa mi 1 i ar , es aquí donde ·1 a 

intervención profesional del Trabajo Social plantea la ne

cesidad de la orientación educativa desde la escuela prima

ria hasta los niveles universitarios para que el contenido 

de 1a educación sexua1 sea a1�amente calificado y satisfac

torio en las necesidades individuales y colectivas. 

- Desmitologización del Sexo y Coovarianzas relativas:

En recienre investigación adelantada por un grupo de sexó

logos bajo Ja dirección dei_ profesor José Manue1 Gonzalez 

Y publicada en la revista Latinoamericana de Psicología en 

su volumen 17 número l de 1985 se afirma: 

Desde el punto de vista educativo es importante 

destacar que los resultados muestran que el com-
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al mundo, un hombre neutro frente a la deshumanización, 

frente a la permanencia de lo que ya no representa los ca

minos de l o  humano o el cambio de estos caminos".21,. 

Lo que significa que e1 profesional de Trabajo Social en 

·aras: áe buscar nuevos caminos metodológicos tiene que

romper con los formulismos metodologista y plantear alter

nativas que 1e permitan abordar nuevos objetos de investi

gación donde a través del plura1ismo metodo1ógico c.onfronte

:::sa correspondencia frente a la realidad cionde el elemento

de la crítica teórica construya o elabore una nueva con

cepción ante el problema en estudio, es decir el re-plan

teamiento del problema bajo otra persuecrivas metodológica

que es precisamente lo que Teresa Porzecanki afirma:

uEn me1:odología, autonomía quiere decir indepen
dencia de ios dogmas autoritarios de los estereo
tipos rígiaos del esquematismo ideológico, de la 
pretensión obligatoria de uniformidad en el ejer
cicio práctico del servicio sociai, tomando el 
método cient1:ico, como una abstracción teórica, 
cuy a aplicación en cada situación par:icular y 

concreta no significa un recrearlo, un permanen
te inventarlo, para adecuarlo local y operativa-

2iFREIRE, Paulo. Cambio. Ed. Paulinas Medellín 1.979 .

P. 16.
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mente.i (22}. 

Al plantear un pluralismo metodológico no significa reto

mar los presupuestos o coordenadas eoistemológicas de los 

otros métodos que se vienen ap1icando en crabajo iocial, 

se trata de buscar nuevos aportes en la racionaliaaá lo 

cual frnplica mirar los problemas hacia otro terrero,p1an 

tear la antinomia desde otra oerspectiva, oue frente a 

nuestra investigación la hemos concertado en la pluralidad 

de los factores psicológicos, sociales, económicos,cultu

rales, y religiosos que de alguna manera actOan interde 

pendiente, por eso nos identificamos cuando Teresa 

Porzecanske afirma ¡¡no negamos a postular un único moaeio 

de inrervención í , 1c �mportante es que 1a ;nvestigación 

plantee las a1ternativas de la socialización ae1 bienestar 

colectivo. 

3,2,l, Tioo de Intervenci6n. 

En el transcurso de nuesTro esrudio y en base a un diagnós 

tico de la fami1ia nos permitió identificar los problemas 

- - -.-.� -- ....... - �. ��-

;eresa. E1 principio oe autonimia en una 

propuesta metodológica LatinoAmericana, Ed. Ataneo 

Buenos Aires, 1983 p 68 
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y c o n f l i c t o s d e u n a e d u c a c i ó n s e x u a 1 e n l a f a m i 1 i a. , 1 o c u a 1 

contribuyó a identificar el tipo de intervención frente a 

la problemática de la sexua1idad, siendo de gran importan

cia para el Trabajo Social ya que lo ayuda a ubicarse hacía 

donde va a estar orientado su intervención profesional, pa

ra así lograr cambios y objetivos los cuales pretende al

canzar el profesional de Trabajo Social, tal es el caso de 

buscar una transformación en las actitudes y comportamien

tos sexuales. 

Los presentes elementos originado de la investigación del 

cual se obtuvo un análisis cuantitativo y cualitativo de 

la problemática en estudio, ios cuales· se han constituido 

en la base fundamenta1 para proyectar principios básicos 

de una educación sexual científica, para que así se tome 

la sexualidad como parte integrante y de manifestación del 

ser humano. 

Para ello se hace necesario lograr la valotización de la 

sexualidad en todos sus �ngulos ya que a través de ella se 

va a lograr una mayor estabilidad emocional y afectiva en 

el núcleo familiar, logrando de esta manera un bienestar 

sociabilizador "que faciliten ros procesos y permitan metas 

superables en la tenencia de una adecuada calidad de vida 
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colectiva"(.23}. Para que asi' pueda colectivizarse -los de

rechos humanos elevando el nivel de vida y de conocimien

to ante el proceso de la sexualidad. Lográndose mayor in

tegración y afectividad entre las personas, fomentándose 

de ésta manera un bienestar familiar mediante una adecuada 

educación en la que el hombre conozca la realidad, la in

terpretey y participe en el proceso de transformación so-

e i a 1 

Para el logro de esto se hace necesario el análisis de las 

tendencias actuales del Trabajo Social para saber cual es 

la función del Trabajo Social frente a la problemática de 

la sexualidad en nuestra sociedad, considerando que la pro

fesión �e Trabajo Socia, se ha venido desarrollando de a

cuerdo a los avances y nec�sidades de la sociedad, que pa

ra ello se hizo necesario que pasara por distintas etapas 

y tendencias como fueron: 

- La reconceptualización

- La pcs-reconcep�ualización

- La evolutiva

- Ideológica

- Socializadora

23
TORRES DIAZ, Jorge. Historia del Trabajo Social Ed_ Gra

fitalia, Baranquilla 



- La creativa

Todas estas tendencias han c on11evado a1 Trabajo Socia1 a 

un conocimiento y despertar de la realidad LatinoAmericana 

consideran do aue el Trabaio Social en sus tiempos históri-
. � . 

cos estuvo bajo la influencia ideo1ógica po1ítica, metodo

lógica extranjera que hoy en día el Trabajo Social trata 

de superarse de estas limitaciones que no permiten el es

tudio objetivo de la realidad, necesidad y problemas Lati

noAmericano, tal es el caso de la sexualidad, la cual re

quiere de 1a intervención del profesional de Trabajo So -

cia1 que gracias a su despertar puede enfrentar en una for

ma analítica crítica y científica la oroblemática de la 

sexualidad. 

De ahí la necesidad de la lucha por la autonomía y la crea

tividad de1 Trabajo Social con criterios genuinos que son 

las contra respuestas a la dominación y dependencia, que

han impedido nuestro propio camino "necesitamos profundi

zar el conocimiento de nuestra identidad de todo aquello 

que es propiamente LatinoAmericano en 1a comprensión del 

proceso de sometimiento. explotación violencias y búsqueda 

de la 1ibertad"(24).

24IBID, P.326. 
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La etapa creativa con lleva al Trabajo Social a 1a indepen

dencia y a buscar su propia autonomfa y ctear su propia me

todología y alternativas de acuerdo a la realidad, para 

asi dar mayor carácter cientffico a 1a profesión para que 

de esta manera se logre un bienestar social en el indivi

duo en lo que resoecta a su vida afectiva sexual y social. 

Todo lo anterior es 1a concreción de un tipo de interven

ción exploratoria descriptiva, ya que se seleccionó una 

muestra extratificada segan sectores de clases que permi

ten diferenciar cualitativamente la problemática sexoló

gica mediante la utilización de técnicas de investigación 

Y recuperación de la información, que a partir de un diag =

nóstico cualitativo y presentaci6n de los resultado identi

ficamos los elementos fundamentales de la problemática en 

estudio que conducen a replantear la intervención de Traba

jo Socia, en dicha ár�a Socio Familiar, de ahí entonces que 

el tioo de investigación sea aesde la per�oectiva del méto

do científico en Ian:o que no� permite a la confrotación y 

verificación de los hechos para asf plantear posteriormen

te el destino de los programas multidisciplinarios. 

Los problemas de 1a sexualidad de acuerdo a sus partícula

ridades son analizadas según la tendencia conceptual de 

quienes la investigan, así oor ejempo los sexólogos Norteamerica-
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nos que uti1izan las teraoias psico-analíticas tienen en 

cuenta los apor�es clínicos del psico-análisis, otros en 

cambio utilizan las teorías del determinismo social, el 

conductismo o behaviorismo y en otros muchos casos el fun

cionalismo operativo lo oue ha llevado a los sexólogos y a 

;os terapeutas y a muchos otros investigadores de esta área 

temática del comportamiento humano a la asimilación y a la 

búsqueaa de nuevos horizontes de las teorías que permiten 

ahondar la problemática del comportamiento sexual en la fa

milia. 

3 . 2 . 2 . Funciones del Trabajo Social en programas de educa

ción sexuai. 

Trabajo Social co�o disciplina científica se circunscribe 

¿n la  problemática social que afecta al individuo en su de

sarrollo en ei medio social, ae ahí que el Trabajador Social 

se preocuoe por la problemática del individuo como ser so

cial, como persona y miembro activo y pasivo de grupos y or

ganizaciones, DOr lo tanto va a tratar aquellas contradicio

nes que se materializan, problematizando la vida del indivi

duo. Debido a ésta situación el Trabajador Social interviene 

en esta rea1idad ejerciendo funciones para lograr la sociali

zación y colectivización de un bienestar humano. De ahí que 

el Trabajo Social ejerce funciones de 
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Investigación, Educativa, Promocional, Preventiva, Con-

. ientizadora, Politizadora, Movilizadora, Orientación de 

procesos, Cooperación en los procesos educativos, Estable

cer programas, Elaborar Diagnóstico, Creadora, Colectiviza

dora del Bienestar social e�c. De acuerdo a estas funciones 

e 1 T r a ba i a dor So c i a l p u e de i n te r ve n i r e n u n a f o r m a o b j e t i va e n 

la realidad, abstrayendo de elia los problemas y necesida -

des, en este caso la carencia de una educación sexológica 

en ia familia Barranquillera, que mediante sus funciones 

pueda lograr cambiar y superar la formación y reforzamiento 

de las necesidades vitales en el proceso de humanización. 

Estas funciones estar§n orientadas a un nivel Instituci�nal, 

de Bienestar Familiar, y Comunidad. De acuerdo a la in1:er

vención de1 Trabajador Socia1 en ei proceso de educación se

xual la función de eiaboración ae Diagnóstico es de gran 

importancia para el reconocimiento de los problemas que a

fectan directamente al individuo, el cual nos va a permitir 

un a n á 1 i s i s cuan t i ta t i v o y e u a 1 ita ti ·v o de l a pro b i e m á ti ca 

de la educación sexual de la familia Barranquillere, esta

bleciéndose categorías, principios, presuouestos, y estrate

gias que conllevan al logro áe un bienestar integral del in

dividuo y núcleo familiar. 

Además de ésta función le corresponde al Trabajador Social 

orientar los procesos de adaptabilidad psico-afectiva logran

do en el individuo una mayor inter-relaci6n, comprensión, 
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con las personas que le rodean a través de una adecuada e

ducación sexológica que conlleva a un mejor entendimiento, 

valorización y responsabilidad con los miembros del núcleo 

familiar, ademas de estas funciones de gran importancia pa

ra el Trabajo Social encontramos también 1a función de coo

peración en la gestión de políticas de organización social 

en la que participan e intervienen 3Ciivamente la población 

objeto de nuestro estudio, de acuerco a la función politi

zadora el Trabajo Social tiene la posibilidad de participar 

en l as p o 1 'i t i ca s d i s e·ñ ad as .por el Gobierno, ya que estas 

se proyectan o se materializan a través de las distintas 

instituciones. Por esto se hace necesario que al Trabajador 

Social se le tenga en cuenta en 21 ciseño de·. dichas 

políticas sociales a nivel Nacional considerando que el Tra

bajador Social interviene generalmen�e a un nivel Micro-so

cial y es muy poco su participación a un nivel macro-social 

esto en las políticas oue establece el Gobierno. 

De acuerdo a estas funciones y otras que �e han de men ionar 

3e pueae establecer programas multidisciplinarios en sexolo

gía en las distintas Instituciones y comunidades, en la que 

e1 Trabajador Social ejerce la función preventiva en la 

cual le corresponde atender ·_· los hechos que puedan provocar 

la insastifacción de las necesidades básicas tal es el caso 

de una inadecuada educación sexual en nuestra sociedad, la 

cual se constituye en una necesidad básica del ser humano 
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Ta l como l o d i e e e 1 Do c to r J o r ge To r res Oí a z e n s u · 1 1 i -

bro Que es el Trabajo Social", en la que el Trabajador 

Social deberá intervenir en ella para así superar la defi

ciencia que se dan al respecto, io cual s1gnifiúr. antisioar

se a lo oue va a ocurrir y preparar programas y acciones 

contra la eventualidad, con la función promociona el Tra

bajador Social oesarrolla programas de capacitación Social 

para asf introyectar valores a lo que se r�fiere a educa

ción sexual, para lograr cambios en el comportamiento se

xual del individuo; en la que el Trabajador Social deberá 

ejercer la función eaucativa para que e1 hombre conozca 

1a realidad CJt�diana, la in�erprete y participe activamen-

te en los procesos de transformación Social, mediante esta 

podemos dec�r que se va logrando una concientización en las 

personas io cual contribuyffe a comprender analíticamente la 

rea1idad la cual afecta a1 ser humano ya sea por sus :1ecesi-

dades o oroblemas sociales. Lo cual exige solución inmedia-

!a. oue �rabajo Social con 1a funcíon concientizadora, pue-

de lc9rar cambios en la menta1iaad del individuo o grupo so

cial en relación a lo que es y se entiende por sexo para po

der superar todas aquellas limitantes (mito, tabúes,tradi -

cciones, normas culturales) que han obstaculizado a que se 

de una verdadera educación sexual en la familia. para ei 

logro de todas estas funciones se hace necesario que el 

Trabajador Social desmitifique los modelos teóricos impues

to en el sistema teórico de Trabajo Social que no corresponda a 
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necesidades y problemas sociales, con 
,, 

1a función.creadora 

se logra desentrañar la realidad auténtica y crear nues

tra propia teoría -esto conlleva a romper con las ataduras, 

dominación, y dependencia, logrando que el Trabajador So

cial pueda ejercer la función Sociaiizadora en que colec

tiviza la prestación y calidad de los servicios. 

Mediante la acción Socia1izadora el Trabajo Social podrá 

rescatar los valores, en este caso el vaior que se le de

be dar a 1a sexualidad en nuestra cultura recuperándose 

los principios e integridad del· hombre. Para lo anterior-

mente mencionado se hace necesario que el Trabajador So-

cial ejerfa la función investigadora la cual le va a per

mitir e1 conocimiento objetivo de 1a realidad en estudio 

para intervenir en e1la establecer y organizar programas 

que se ajusten a dicha realidad dándole sentido y estruc

turación a los programas de bienestar social, facilitando 

de esta manera la coordinación de actividades y proyectos 

en la que se debe tener en cuenta la coordinación de re

cursos y esfuerzos humanos para poder lograr nuestros ob

jetivos. 

"Además de estas funciones -.:h:a.v q.tLe tener en cuenta la Co

lectivización del _Bienestar Social producto de las múlti

ples contradiciones que enfrenta la acumulación de Capi-
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tal y la acumulación de miseria 11 (251 

Esto nos quiere decir de como se ha venido dando hoy en día 

diferentes clases de bienestar. para asf contrarrestar las 

necesidades generadas por el mismo Sistema Capitalista. 

Dentro de éste Bienestar encontramos el Bienestar Institu

cional el cual nos compete, ya que la educación sexual se 

ha de proyectar a través de las Instituciones e1 cual hace 

parte de un bienestar, no teniéndose en cuenta dentro del 

Jienestar Instituciona1. 

En la que e1 Estado se na encargado de diseHar y ejecutar 

reforma pa1eativas oe seguridad Social, no llegándose ver 

daoeramente a la �afz de1 problema ni a sastifacer del todo 

las necesidades sino que por el contrario se encarga de 

ocultar. e1 verdadero problema mediante programas paternal is-

ta y populistas. é.n cuanto a1 Bienestar Comunal corno su 

namore lo indica es la exoresidn vecinal por las mejores 

condiciones y calidad de vida cuyo objetivo primordial es 

el de la persecución y defensa de los intereses, de acuerdo 

a esto podemos ver que para lograr un bienestar dentro de 

una determinada área geográfica o población se hace nece-

25
IBID. p 349 
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sario fomentar las bases de una adecuada educación sexo

lógica cientffica en las Familias Barranquilleras. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado realizamos un cua. 

dro sinóptico en el cua1 aescribimos las funciones del 

Trabajador Social en los diferentes niveles de interven

ción como son: 

In s ti tu e ion al , 8 i en estar Fa mi 1 i ar . Y 1 Cómu ni dad , teniendo 

en cuenta 1a participación del Trabajador Socia1 en la 

educación Sexual para asT tener una mayor claridad al 

respecto. 
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FUNCIONES 

T. <:
.., .

FUNCIONES: 

INSTITUCIONAL 

BIENES T J\,R FM�ILIAR 

COMUNIDAD 

• 

N 

I 
INSTITUCIONAL 

V 
BIENESTAR FAMILIAR 

COMUN IDA O -

c. 

s 

Elaboración de Diagnóstico Real de las 
necesiáades prioritarias de la pobla
ción objeto de estudio. 

- Orientación de 1os orocesos de adaota
bi1idad osico-afect

0
iva dei educando. 

- Cooperar· en e1 proceso educativo ]as
actividades sociales y extramurales
(programar un contenido temáLico).

- Programar cursi1los muitidiscio1inarios
�n sexo1og1c en 1as diversas institucio
nes . 

- ?reventiva
- Promocional (Capacitar)

Educativa 
- Investiaadora
- Concientizadora
- Socializadora

- Politizadora
- Movilizadora
- Colectivización del Bienestar Socia1.
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3,3, PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS; 

La intervención profesional del Trabajo �cíal en la pro

blemática de la Educación Sexual no se fundamenta en un 

quehacer rehabilitador que fortalece el equilibrio Social 

de las funciones t�nto de la educación como de otras ins 

tituciones, como agentes reguladores y contraladores del 

malestar social producto de los conflictos y del desequi

librio del sistema; se trata que el trabajador Social Ba

jo la caracterfstica de Agente De Cambio al insertarse en 

la realidad, y su participación en e11a, le plantea deter

minadas alternativas en conjunto con otras disciplinas so

ciales que ae alguna manera tiene relación con los proole-

mas ae1 Comportamiento Sexual. entre otras están: La sexo-

logfa, Psicología, socio1ogfa, Antropologia Social ,Y dentro 

de las Ciencias de las Salud, la Medicina; esto no quiere 

decir, que sin el aporte de las distintas normas de 1a 

cienc1a, la acción profesional del Trabajo Social es incom

pieta; nosotros optamos oue dentro de la tendencia sociali

zadora del dienestar Colectivo, en tanto que la dinámica de 

los proceses sociales y sus conflictos inherentes al estar 

adherido a la lucna de clases, se mantiene y motiva las 

contradicciones especfficas a las condiciones materiales 

de existencia del hombre, implicando desde luego una aten

ción de los problemas e intereses predominantes en la comu

dad, toda vez que la inadecuada educació� e información sexológica de la f� 
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milia, conlleva a la protagonización de serios conflictos 

en su sexualidad; lo que í�plica desde esta perspectiva la 

preparación, formación y reforzamiento para satisfacer las 

necesidades fundamentales dentro de la problemática de la 

Educación Sexual. 

Ahora bien, cuando circunscribimos la enunciac�ón de pro

gramas multidisciplinarios por parte de Trabajo Social lo 

hacemos precisamente, dadas las limitaciones en el conteni

do programático en las funciones generadas en el contexto 

de1 quehacer profesional, en es�e sentido, la vinculación 

de las otras disciplinas científicas aoortan por un lado 

los diferentes esquemas teóricos-prácticos de1 Comporta -

miento Sexual y sus respectivos tratamientos, esto no con

duce a que la func�ón del Trabajo Social en esta problemá

tica se reduce a contenidos de oraen �s;cológico y terapeú

tico, no se trata como afirmamos anteriormente, en la bús

queda concreta de orien�r�quehacer profesional autónomo, 

creativo que trascienda lo nuevo cotidiano-del esquematis

mo y formulismo ex�stente para dar paso a le asimi1ación 

histórica y a 1a dialéctica social de nuestros propios �ro

blemas; de ahí entonces que esta multidisciplinariedad ade

más de complementar las alternativas que planteamos, nos 

conlleva a un trabajo colectivo por hacer de la Educación 

Sexual una necesidad y un derecho inalienable para todos 

los sectores de clase, especialmente a la clase popular: 
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Los programas Multidisciplinarios tienen las características 

asumidas por 1as funciones de Trabajo Social en los niveies 

de: La Comunidad, La Familia, y la Institución. Cuando ha

blamos de Institución nos referimos a los que hacen parte 

del Aparato Estatal y diferenciamos de la familia, como una 

unidad celuiar. Los progr�mas que planLeamos pueden apli

carse en cualquiera de los tres niveles de ia intervención 

de Trabajo Social ya que una de sus características funda

mentales es la de continuidad y seguimiento. Veamos en que 

consiste cada programa y cuaies son sus particularidades. 

l º . Programa: Orientación Sexológica. 

La Orientación Sexológica se caracteriza y se funoamenta 

en adecuar 1os conflictos o temores sexuales que presenta 

el individuo o la �areja para efectos de superarlos y mejo

rarlos. La Orientaciórr tiene como contenido temJtico los 

fundamentos Sociales y Psico-afectivos del individuo a ni

vel ce diferencias s2 pueoe dar en base o· grupos seleccio

nados previamente escogidos pueden ser grupos de Padres de 

Familia, de Adolescentes o de familias en particular. Una 

de las actividades de la profesional cie1 Trabajo Social 

en este programa es 1a de recoger o retomar la información 

sexológica existente en cualquiera de los tres niveles, 

para luego adelantar las características de la programación 

y ser más �recisas en dicho contenido, con el objetivo de 
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hacer una confrontaci6n entre el conocimiento porular y 

ei científico y así cada quien evalue la calidad de la in

formaci6n sexológica. 

La Orientación Sexol6gica circunscrita en la esfera de la 

familia posibilita a que �sta ayude a encontrar mejores ni

veles de Bienestar Social colectivo. 

2 º

. Programa: Terapia Familiar: 

Para1e1o a lo anterior y de acuerdo a los conflictos pre

sentados en e1 seno de la Educaci6n Sexual en la familia, 

la terapia familiar se constituye en una necesidad vita1 a 

la orientación, ya que a través de ella, posibilita el se

guimiento de un caso en particular, además le permite mejo

rar los niveles de aaaptación psicosocia1 �ara que �sf ellos 

puedan orientar a sus hijos y demás miembros. 

La terapia familiar en este sentido frente al Problemática 

de ia Educación Familiar de manera constante ayuda mediante 

los informes de la Psicología Dinámica y de la Sociología 

de la Familia a la interpretación y tratamiento de conflic

tos, con el ánimo de superarlos, donde la intervención pro

fesional del Trabajador So�ia1 mediante la aplicación de 

las técnicas y dinámicas de grup� determina los niveles de 

la colectivización del Bienestar. Esto no quiere decir que 

109 



la profesi onal de1 Trabajo Social se constituya en Te -

r a pe u ta , s i n o en e 1 p un to de re fe re n c i a p a r a q u e 1 a fa mi -

lia Y sus miembr:Js adquieran grados adecuados de sociali 

zación. 

3 º . Seguí miento e Información Sexológi c2 

En este programa se implementa el conocimiento popular que 

en materia de Educación Sexual hay para luego abordarlos 

con el lenguaje cientffico y realizar un análisis crftico 

y una confrontación entre las limitaciones y las esperanzas 

de los grupos que exigen la adecuación en la ca1idad de la 

información. Este orograma puede desarro1larse de manera 

esoecia1 con ros sectores más poouiares, ya que en la in

ves -ci gaci ón des arro1 lada, en el sector que más obstáculo 

presenta en cuanto a la ::ualificación de la educación se -

xua1. la intervención de 1a Trabajadora Social radica en 

que des arrol 1 a áreas temáticas que orofundi cen e1 conocí 

miento cie la información sexológica, al mismo tiempo que 

posi bi lita una profundización en el campo de su práctica 

tanto a nivel institucional como a nivel de comunidad. 

De acuerdo a es tos programas, encontramos una intervención 

de Trabajo Social creativa, autónoma y de manera especial, 

investig2tiva, para que asf ha11a un mejor aporte en el

e a m p o d e 1 a m u 1 t i d i s c i p 1 i n a r i e d a d , a 1 mi s m o ti e m p o q u e fa c i 1 i t a 
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a la familia, el p1anteamiento de a1ternativas concretas 

frente a la ausencia o carencia de una adecuada Educación 

Sexual, lo que ímplica el ahondar y revisar los contenidos 

temáticos de su práctica profesional. En este sentido la

Familia bajo una información o educación sexual logra mejo

res grados de calificación en su Bienestar Social y colec

tivo del estado carencial de las condiciones de existencias; 

en esta forma se proyecta la necesidad inminente de la Edu

cación Sexua1 en todos 1os niveles y estratos sociales de

la comunidad. 

De 1a misma manera que la disciplina del Trabajo Social es

tudia ia problemática sicológica a nivel de 1a esfera social 

y sus resoectivas incidencias de acuerdo a las carac¡eristi

cas del individuo. 
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