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Título:  
 

Hacia una didáctica en la formación de la sexualidad de niños de 3 
a 5 años. 

 
Resumen: 
  
Por la investigación se da cuenta acerca de las implicaciones de la sexualidad en 
preescolar que frecuentemente es incomprendida en escenarios educativos y 
formativos. En algunos discursos docentes, el tema de la sexualidad aparece como 
lo prohibido, lo que se debe ocultar, aun cuando es contenido curricular 
obligatorio en México. Con el trabajo se pudo analizar la práctica en el proceso de 
formación de la sexualidad con niños de 3 a 5 años. Se vislumbraron tipos de 
vínculos cognitivos que favorecen los procesos formativos en la perspectiva de la 
sexualidad. El ejercicio investigativo, asimismo permitió trabajar de manera 
precisa los contenidos que antes fueron percibidos como prejuicios, lo que 
contribuyó a fortalecer la práctica de profesionales de la educación preescolar. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
General 
 
Analizar los elementos teórico-metodológicos que permitan estructurar una 
didáctica que coadyuve a la formación integral de la sexualidad en niños de 3 a 5 
años. 
 
Particulares 
 
a) Indagar diferentes didácticas e identificar técnicas plausibles en el ejercicio 
docente según la perspectiva formación de la sexualidad en niños preescolares. 
b) Distinguir estrategias claras y precisas que permitan al niño 
asimilar cuestiones referentes a la sexualidad. 
 

2. Marco teórico: 

 
La educación sexual en México se incluyó, de manera obligatoria, en los programas 
de educación básica desde 1974. Los temas de pubertad y la reproducción humana 
se comenzaron a discutir en quinto de primaria, mientras en secundaria se 
abordaban temas como la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). Sin embargo, este evento no quedó exento del rechazo de sectores 
sociales, puesto que desde ese entonces generó polémica en los padres de familia, 
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provocando que se quemaran los libros de texto gratuito; no obstante, esto no 
frenó las políticas educativas que desde ese entonces se habían implementado 
(Micher, 2004). 
Según María Prieto (2002), en la sociedad occidental, se niega la sexualidad del 
niño viéndolo como un ser inocente, incapaz de tener manifestaciones de tipo 
sexual; las investigaciones permiten comprobar que existe un reducido 
conocimiento acerca de la sexualidad infantil.  El tema acerca del sexo cae en la 
omisión, solo cobra presencia cuando toca dimensiones de abuso. 
La infancia ha pasado de ser una fase de transición a una etapa en la que los niños 
manifiestan intereses y necesidades propios e incluso presentan experiencias 
sensitivas, sensuales y sexuales (Martinson, 1966). 
Actualmente, la educación sexual en infantes se ve impregnada por formas 
verbales y no verbales lo que pudiera despertar comportamientos y conductas 
sexuales, mucho más fuertes en el arraigo que las formas escolarizadas de impartir 
la formación acerca de la sexualidad. También es cierto que a propósito de la 
educación sexual infantil las actitudes y los mensajes no verbales tienen mayor 
peso que los mensajes verbales, viéndose estos reflejados en conductas y actitudes 
del niño Preescolar (Sánchez/Hernández, 1998). 
Los agentes educativos que influyen en la educación sexual infantil son la familia, 
los amigos, los medios de comunicación masiva y las instituciones educativas; sin 
embargo, la familia es el agente que mayor impacto tiene en los niños. Es el adulto 
y su escala de valores, el agente responsable del niño y del adolescente en el  
rechazo o desarrollo e integración de la sexualidad (Sánchez/Hernández, 1998). 
La sexualidad infantil constituye una mediación para que el niño desarrolle su 
personalidad y sus relaciones con la afectividad. La sexualidad es un aspecto 
natural en los seres humanos, tanto como la función de comer, caminar, leer, 
estudiar o hablar.  
Es así que puede ser un tema abordado con naturalidad, honestidad, cariño, 
creando personas conscientes y responsables de sí mismas, además, de que se 
aprovecha los espacios destinados dentro del proceso educativo siendo este un 
beneficio en el centro escolar (María, P. 2002), inclusive el identificar y apropiar su 
lenguaje diferenciado. 
Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo y de sus sensaciones 
no siempre son los más adecuados para los niños. Las interferencias en este 
proceso de aprendizaje hacen que el niño esté, cada vez más temprano, expuesto a 
unas manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles para él, de la 
sexualidad. El culto a la belleza, al físico y a la seducción, en los medios de 
comunicación, no distingue la edad de su público. Hay un abuso de las 
manifestaciones sexuales, a las que los niños están indiscriminadamente 
expuestos. Los contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de los 
niños en el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden imitando lo 
que ven de sus padres, de la televisión, out-doors, de bailes y ropas eróticas de 
moda, etc. 
Kholberg (2002) retomó la teoría de Piaget y propuso la teoría evolutiva del 
desarrollo psicosexual. Plantea que el niño a través de experiencias con su cuerpo 
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y con su medio social, construye conceptos, valores y actitudes sexuales. Aunado 
siempre a la forma en que el niño desarrolla su pensamiento.   
Los factores de progreso que permiten distinguir el desarrollo de la sexualidad son 
la identidad sexual como producto del desarrollo cognitivo, el desarrollo de los 
valores masculino-femenino partiendo de que el niño tiende a dar prestigio a lo 
que hace y como es, y a imitar a personas que valora por ser parecidas a él, el 
desarrollo del papel sexual e identificación parental. Una vez construida su 
identidad de género, el niño actúa como se espera lo haga desde sus propias 
exigencias sociales, tomando al padre o a la madre como modelos y figuras de 
apego, el desarrollo de los esquemas de género: el niño logra discriminar tareas y 
roles para los niños o las niñas según su sexo, y se reconoce como un miembro de 
un grupo sexual. La educación que recibe influye al considerar los atributos que 
tiene cada grupo de género y el desarrollo de los estereotipos sexuales (Kohlberg, 
2002) 

3. Metodología:  

 
La investigación es de corte constructivista, por tanto, cualitativa.  Se pudo  
conocer mediante el estudio de la fenomenología todo lo relacionado con los 
acontecimientos que le rodean al objeto de investigación, su relación con el medio 
ambiente en el que se desarrolla, los hechos y cómo influyen las cosas en el  
fenómeno. El fundamento metodológico para abordar el desarrollo de la educación 
sexual en Preescolar, brindó información para analizar las etapas en el que se 
encuentra la población de estudio. 
La muestra (50 padres de familia y 40 alumnos) se eligió de entre 110 padres de 
familia y alumnos de Preescolar, ubicado en la Ciudad de León, Guanajuato, México. 
Pertenece a una situación económica estable, en un rango de edad de 20 a 70 años. 
La escuela, escenario de la investigación cuenta con los servicios públicos y 
materiales para trabajar dentro y fuera del aula.  
En un primer momento se construyó una guía de observación tomando en cuenta 
ciertos parámetros que brindaran información precisa al objeto de estudio; 
posteriormente se aplicó una entrevista tipo cuestionario. Como parte de la 
metodología la guía permitió  llevar a cabo un proceso de observación no 
participante dentro del aula, con la finalidad de atender desde la mirada rigurosa 
las actitudes de los niños y su comportamiento cuando delante de ellos se 
abordaba el tema de la sexualidad. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
El estudio de la sexualidad para y con los niños de preescolar se ve en la necesidad 
de conformarse como una línea de formación, porque es preciso destacar la 
ausencia de espacios en donde los docentes puedan fortalecer el conocimiento 
sobre el desarrollo social y moral de sus alumnos. 
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En este marco, la sexualidad es materia de estudio como parte de la reflexión ética 
y su relación con el desarrollo en la infancia y la adolescencia, además de la 
prevención y factores de riesgo. 
 
La sexualidad, el sexo, las identidades y papeles sexuales, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción son aspectos que por ser 
centrales en la dimensión humana se enfrentan con el imperativo de ser abordados 
desde temprana edad; pues representa la oportunidad de expresar pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, 
papeles y relaciones infantiles. 
La sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales.  

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Las prácticas profesionales en el campo del Preescolar han sido complejas.  Las 
maestras de preescolar no dejan de lado sus propios prejuicios, máxime tratándose 
del tema de la sexualidad. Cuando desarrollan sus clases, el tema de la sexualidad 
brilla por su ausencia. Los niños, debido a su edad, son capaces y susceptibles de 
vincular el tema de la sexualidad con sus formas de pensar y actuar, a ellos no les 
causa conflicto personal ni de preferencia sexual, si son niños conviviendo, 
recíprocamente. 
Niñas y niños desde edad temprana desarrollan la capacidad para percibir e 
interpretar las intenciones, los estados emocionales de los otros y actuar en 
consecuencia de ellos, no son personitas. 
La didáctica abona a la identidad personal que implica reconocer cualidades y 
capacidades y desarrollar su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de 
otro. Actuar gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con criterios, 
reglas y convenciones externas  que regulan su conducta en los diferentes ámbitos 
en que participa. Favorece las relaciones interpersonales y desarrolla su 
sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros.  
La didáctica coadyuva a aceptar a compañeras y compañeros como son, y 
comprender que todos tienen responsabilidades y los mismos derechos, permite la 
ampliación para respetar y ejercer los derechos en la vida cotidiana; contribuyó a 
establecer relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la 
aceptación, y la empatía, lo cual deja de lado los prejuicios acerca de la sexualidad. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Los fundamentos teórico-metodológicos de la didáctica en cuestiones de la 
sexualidad abre espacios de diálogo, apertura, tolerancia, aceptación, relación 
mucho más espontánea y humana entre los niños; elimina innumerables 
prejuicios, por cierto, muy presentes entre los adultos (docentes). Gracias a un tipo 
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de didáctica específica es posible abordar lo íntimo y aún lo prohibido en el seno 
de muchas de las familias mexicanas. Desde la concreción de una didáctica de la 
sexualidad se puede contribuir a la mejora educativa apoyando a la escuela, 
motivando  a los alumnos a ser conscientes y cuidadosos con sí mismos y utilizar 
los recursos  que se tienen disponibles para aclarar cualquier duda y brindar datos 
ciertos y  acorde a cada edad. La investigación abre espacios de diálogo e 
interrogación acerca de la manera cómo se aborda la sexualidad a temprana edad, 
aleja de la hipocresía y los prejuicios, contribuye al ejercicio de la crítica 
contemporánea en torno a la sexualidad y trata de sacarla del silencio, gira en 
torno a los mecanismos de dominación y abre el panorama discursivo hacia la 
liberación. 
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