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necesario un esfuerzo por implementar programas de
educación en la sexualidadque lleguen alos núcleosfamiliares
y educativos. El adelanto de propuestas pedagógicas a nivel
institucional} sean del Estado ode la Iglesia} tienen como interés
de común denominador la labor de formar integralmente
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1 propósito de este trabajo es ofrecer una mirada en
torno a algunos programas y materiales de educación
sexual que están desarrollándose hoy en día en la re
gión. Para su elaboración se solicitó, a través de la

Sección de Pastoral Familiar del CELAM, el envío de programas y
materiales educativos que estaban siendo utilizados en algunos países
de A111érica Latina y El Caribe. Por otra parte y como una fonna de
complelnentar la información obtenida a través del CELAM, las
investigadoras realizaron una búsqueda de información por n1edio
de bases de datos provenientes de organismos vinculados al ten1a.
Cabe destacar aquí el importante apolte de la Dra. MaItha Falconier
de Moyana del Equipo de Apoyo del Fondo de Población (FNUAP),
quien facilitó el acceso a materiales y programas de distintos países
de la región.

Es ünportante aclarar a este punto, que lo presentado aquí
no abarca todo el material educativo existente en la región, pues, a
pesar de la ayuda .obtenida en nuestra investigación no fue fácil
acceder a los textos de los programas ya sea porque hay dificulta
des en el envío de éstos, ya sea porque no se logró establecer
contacto o no se obtuvo respuesta de las instituciones solicitadas.
Por lo tanto, este trabajo no pretende ser una descripción exhaus
tiva de todos los programas y materiales que existen en América
Latina; más bien intenta mirar algunas experiencias en el án1bito
educativo laico y pastoral y a paItir de ello elaborar algunas re
flexiones que pueden ser un aporte para quienes están trabajando
en el teIna hoy en día.

En este n1ismo sentido, hen10s querido centrar la mirada en las

académicos educativos, las üNGs relacionadas con la educación y
el án1bito de la educación pastoral, a pesar que otros Ministerios y
organismos del área ele la Salud, ele los Jóvenes, de la Mujer han
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desarrollado iniciativas y acciones en torno al tema de la educación
sexual en la región.

Otro criterio utilizado fue revisar el nlaterial educativo que ha
sido editado a paItir de la década del '90, considerando la evolu
ción que ha tenido el tema en la región en estos últimos años.

Como metodología de trabajo, se procedió a leer exhausti
vamente cada material o progranla, elaborando una ficha que in
cluía los siguientes aspectos:

:1<

:1<

Identificación: nombre, institución fautores, país, año de
edición.

Contenidos y funda111entos: desde dónde surge, contexto
nacional del tema en el caso que se dispuso de la informa
ción, a quiénes va dirigido el programa o el material y en
qué contexto se plantea desarrollarlo, objetivos, propuesta
metodológica y contenidos, orientaciones valóricas

La revisión de este material nos hizo preguntarnos respecto
del contexto en que se está desarrollando el teIna en América Latina
y de cómo éste ha ido variando en las últimas décadas; también nos
dimos cuenta que era necesario establecer distinciones en cuanto a
lo que es un Programa, un Inaterial y orientaciones por lo que
establecünos ciertos criterios que nos permitieran identificar las se
mejanzas y diferencias entre unos y otros. Considerando entonces
la información obtenida, nos ha parecido pertinente organizar este
trabajo en cuatro paItes:

*
*
*
*

La educación sexual en el contexto regional
Conceptos y distinciones en torno al n1aterial revisado
Presentación del material por países
Reflexiones en torno al tema

A continuación realizareInos una suscinta descripción acerca
de la evolución del tema de la educación en población y la educa-
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ción sexual en A1nérica Latina y el Caribe. Agradecemos el ü11por
tante aporte que nos hiciera la Dra. Martha Falconier de Moyano,
Asesora Regional de Educación en población de la UNESCO y I11Íem
bro del Equipo de Apoyo Técnico del Fondo de las Naciones Uni
das para Actividades en materias de población (FNUAP) para Amé
rica Latina y el Caribe. El tema que se abordará a continuación toma
como base uno de sus artículos y la conversación sobre el tema
que generosamente nos brindó.

A pesar de que el teIna y preocupación de la educación sexual
se ha venido desarrollando en la Región desde mediados de este
siglo, recién a finales de los años sesenta surge la llamada Educa
ción en Población en la región. Esta es concebida COIno "....un
enfoque educativo tendiente a lograr que las personas tQ1nen con
ciencia de la incidencia del comportamiento de las variables demo
gráficas en los procesos del desarrollo" 1 . Muchas de las acciones de
educación sexual de la región, se han desarrollado en este Inarco.
La gran preocupación que estuvo en su origen decía relación con
el acelerado creCÜ1uento de la población en los países en desarro
llo, junto con su disnunución en los países desarrollados y el con
siguiente envejecimiento de la población.

En síntesis, en esta prünera etapa, "... se concibió la educación
en población como paI1e del proceso integral del aprendizaje cen
trada en la definición y resolución de problemas de población y
orientada concretamente allnejoralniento de la calidad de vida pre
sente y futura" 2 •

Esto permite con1prender en alguna medida, el origen de los
conflictos que suscitó el tema en esos años y que hoy en día conti
núa en la mesa de discusión. Nos referilTIos al hecho de que el teIna
central que da origen y justifica el surgü11Íento de la educación en
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1 Martha Falconier de Moyana "La educación en población y la educación
sexual en América Latina" en Boletín Proyecto Principal de Educación en
América Latina y el Caribe, Nº43. UNESCO . Santiago de Chile, Agosto
1997. Pág 5.
2 Ibíd. Pág. 6
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población en la región, es de carácter demográfico asumiendo te
máticas con10 el control de la natalidad, prevención del aborto y de
enfennedades de transmisión sexual, entre otros, los que eran tra
bajados principalmente con mujeres y adolescentes en los consul
torios, grupos comunitarios, etc.

Hoy en día la educación sexual, como veremos más adelante,
ha evolucionado hacia una mirada más educativa y pedagógica que
busca favorecer procesos de aprendizajes desarrollando teInáticas
como son: autoestima, comunicación, habilidades sociales, dilemas
morales, conocimiento de sí mismo, paternidad responsable, pre
vención de SIDA, etc. También ha cambiado el contexto en que
ésta se va desarrollando, y así la escuela y la faInilia cobran un lugar
protagónico a la hora de llevarla a cabo.

Sin embargo, a pesar de que el surgimiento del tema en fu11é
rica Latina y el Caribe estuvo marcado por el énfasis socio-den10
gráfico, a diferencia de otros continentes, en éste se priorizó el
cOlnponente de la educación sexual a partir de cuatro áreas teInáti
cas: socio-demografía, ecología humana, educación familiar y edu
cación sexual.

Con10 veíamos anteriormente, durante las décadas de los '60

y '70 el teIna de la educación en población fue motivo de contro
versia y diferencias significativas entre distintos sectores de la socie
dad, discrepancias que en algunos casos se n1antienen hasta el día
de hoy. Lo anterior llevó a varios países de la región a enfrentar es
ta temática de manera consensual con los distintos actores de la
sociedad, redefiniendo los objetivos de la educación en población
y estableciendo los contenidos a través de la integración en tres
áreas de estudio: población y desarrollo, población y ambiente y
familia y sexualidad. 3
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Ministerio de Educación de Paraguay: Manual de Educación Familiar y

Población., Asunción, 1984; Manual de Educación en Población, Lima 1986;
Gobierno de Honduras, Gabinete de Desarrollo Social: Lineamientos de
educación en Población, Tegucigalpa 1988. Citado por Martha Falconier
de Moyano, op. cit.
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En los '80 se siguió avanzando en la profundización ele la
relación entre la educación en población con otras disciplinas COl110
son la educación sexual, la educación para la vida fanliliar y la
educación ambiental; además se incorporaron nuevos temas tales
como la paternidad responsable, la fecundidad de los adolescentes
y el tema de los estereotipos sexlJales y la discrinlinación de géne
ro. En esta etapa se pone especial atención a considerar las decisio
nes familiares y personales y cómo estas influyen en las transforma
ciones que experünenta la población y en los cambios demográfI
cos en general.

En la primera nlitad de los '90 cobra especial impOltancia el
concepto de "satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje

apoltado por la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos que se efectuó en Jomtien. Estas necesidades básicas son
concebidas como "los conocünientos, las capacidades, actitudes y
valores necesarios para que las personas puedan sobrévivir, desa
rrollar plenamente sus capacidades, mejorar su calidad de vida,
vivir y trabajar con dignidad, palticipar plenamente en el desarrollo,
tonlar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo" 5.

Los acuerdos logrados enJomtien han sido fundanlentales para
la puesta en marcha de la Reforma Educativa en América Latina. En
el tema que nos convoca, cabe destacar que en ella se hayan con
siderado los contenidos de Educación en población como necesa
1'ios para la satisfacción de dichas necesidades básicas y el mejora
miento de la calidad de vida de las personas. Lo anterior reviste una
gran üllpOltancia la que se traduce en cómo, desde los Ministerios
de Educación de la región, en la prinlera mitad de los '90, se han
realizado esfuerzos por convocar a los distintos representantes de
la sociedad a realizar una reflexión conjunta sobre cónlo incorporar
el tema de la educación sexual en el sistema escolar formal, sea
conlO contenido específico de una asignatura, sea en el marco del
curriculum transversal.

1
¡ Cfl'. Simonen, M; Sikes, O.J.; Palacio, J. La educación en Población en la
acción en pro del desarrollo. Revista Perspectivas de la UNESCO, Vol. xx:
Nº 4, 1990. Citado por Martha Falconier ele Moyana, op. cit.
5 Martha Falconier de Moyana, op. cit. Pág 7.
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A partir de lo anterior son varios los países en que se han
logrado niveles de acuerdos, lo que ha permitido desarrollar accio
nes conjuntas para elaborar Orientaciones y/o Planes Educativos
Nacionales, programas curriculares o actividades cOlTIplementarias
al curriculum forn1al, que pe1111iten abordar el tema de f01111a gra
dual a lo largo del ciclo escolar. En ellos se incOlvoran lTIetodologías
y enfoques pedagógicos centrados en el desarrollo de competen
cias de los alunmos, no sólo para "aprender a aprender", sino que
en f01111a muy palticular el desarrollo de habilidades y competen
cias necesarias para "aprender a vivir".

Los apoltes de la educación en población para el logro de la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje se pueden
resumir en los siguientes:

Pertinencia pedagógica y social a nivel de los objetivos y
cOFztenidos: los educandos logran analizar situaciones de
su vida cotidiana, analizan y cOlTIprenden las causas y efec
tos de los compOltamientos demográficos, de sus conduc
tas en relación con el ambiente, con sus EUTIilias y con sí
n1ismos y ensayan propuestas ele acciones responsables
ante ellos. Los objetivos responden a los intereses de los
a1mTInos, ele los docentes y ele los padres de falTIilia.

Enfoque interdiscipliFzario a nivel de la lnetodología: no li
mita su acción al trabajo disciplinario o por asignaturas, si
no que prOlTIUeVe un tipo ele comunicación y ele construc
ción del conocimiento grupal. El trabajo interdisciplinario
permite establecer relaciones entre los contenidos y n1ate
rias ele estudio, favorece el trabajo en equipo entre los
docentes evitando reducir la n1irada a los profesores "espe
cialistas"(biología, ciencias, religión), promueve la utiliza
ción de metodologías participativas y activas que facilitan
la búsqueela, ref1exión y análisis del tema a paltir de las
experiencias de los educandos favoreciendo que los profe
sores asuman un rol de guía y orientador del aprendizaje.

Otro aspecto relevante a consielerar es que "la década del 90
incorpora a la educación en población temas emergentes como: las
relaciones entre la dinámica de la población y el ambiente, la pre-
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vención del VIH-SIDA, el enfoque de género y el envejecilniento
de la población. También se enfatiza en los valores y en las compe
tencias que se propone desarrollar la educación en población (oo.):

la importancia de respetar a los demás, especiahnente a las perso
nas del otro sexo; la importancia de desarrollar la autoestüna en las
niñas y los niños, la posibilidad y conveniencia de planificar, la
ünportancia de posponer el prüner eInbarazo, la aceptación de res
ponsabilidades por las consecuencias del compOltamiento y la
capacidad para reconocer y resistirse a la presión social." 6

En la segunda mitad de la década de los '90 se observan avan
ces significativos en el ámbito de la educación sexual y la educa
ción en población. De hecho varios países de la región (Cololnbia,
Bolivia, Ecuador, entre otros) incorporan en sus Planes de Educa
ción principios tales con10: la paIticipación de todos los actores
sociales sin restricciones, la necesidad de satisfacer las necesidades
básicas de aprendizaje para elInejoran1iento de la calidad de vida,
la pron10ción de actitudes y valores para una sexualidad responsa
ble y para la equidad de género.

Países como Chile, Brasil, PeIú, Panamá, Costa Rica, Hondu
ras, El Salvador, Haití, México, y países de habla inglesa del Caribe,
han incorporado los teInas de educación en población y de educa
ción sexual a los currículos de la educación primaria y secundaria,
Inediante diferentes estrategias pedagógicas, algunas de las cuales
ilustrareInos Inás adelante. Colon1bia, por su péllte, ha aSUlnido es
tos prrncipios a través de los acuerdos logrados en la Consulta Na
cional sobre educación sexual que ha tenido como uno de sus
frutos el diseño de un progran1a nacional a ser desarrollado por los
centros educativos.

120

Cabe señalar que el campo de la educación en población
también se ha visto influida por los Planes de Acción emanados de
los resultados de Conferencias Mundiales tales como la Conferencia
InteInacional sobre Población y desarrollo (El Cairo, 1994) y la Con
ferencia de Beijing (Beijing, 1995). De allí que se han subrayado

6 Martha Falconier de Moyano op. cit. pág 7-8
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conceptos C01UO desarrollo sustentable, salud reproductiva, dere
chos reproductivos, entre otros, los que han provocado fueltes
polémicas entre los organisnl0s internacionales y la Iglesia Católica.

Desde el punto de vista de las estrategias pedagógicas, pre
sentes en la educación sexual y la educación en población, en la
actualidad se ha puesto especial énfasis en el enfoque de satisfac
ción de necesidades básicas de aprendizaje y en el tratar el tenla en
el marco del currículUlu transversal:

Enfoque de satiifacción de necesidades básicas de aprendi
zaje: este enfoque apunta al desarrollo de conlpetencias
para la vida, que se relacionan con lo cognoscitivo, con las
habilidades y destrezas, con lo actitudinal y lo valorativo.
Coloca a las personas en el centro del proceso educativo,
son ellas quienes construyen sus aprendizajes a paltir de
necesidades originadas en los intereses individuales que
surgen a paltir de la problemática cotidiana, las demandas
de la sociedad y su propia historia personal. La satisfacción
de una necesidad de aprendizaje posibilita el plantearse una
nueva necesidad, de n1anera de ir entrando cada vez más
profundaluente en la dinánlica del "aprender a aprender" 7 .

Cabe destacar también, que este enfoque considera que la
satisfacción de las necesidades básicas trasciende el exclu
sivo luedio escolar fonual. De este luodo, todos los actores
sociales se constituyen en agentes educativos. El docente
tradicional deja de tener el monopolio del saber (por ejelu
plo cuando sólo el profesor de ciencias o de religión podía
abordar esta temática fonualmente en el currículum). Esto
últüuo permite talubién levantar el rol de los padres C01UO

7 La "Comisión Delors" según lo platea la Dra. Falconier de Moyano, ha
enriquecido este concepto introduciendo cuatro finalidades para la edu
cación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a
vivir juntos. Para una mayor profundización en este tema se sugiere ir a la
fuente original: "Aprender: un tesoro interior" Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, presidida por el
Sr. ]acques Delors. UNESCO, 1996.
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verdaderos agentes educativos, superando la lTIirada, mu
chas veces paternalista, de quienes afirman que los padres
no están preparados para responder a las preguntas de sus
hijos o que les falta información y educación. para poder
ejercer su rol de educadores principales de sus hijos e hijas
en este tenla.

La transversalidad: consiste en una propuesta curricular
que permite abordar la acción educativa desde una pers
pectiva hunlanizadora, desarrollando los aspectos éticos
en la f01111ación de las personas. Este enfoque nace de la
necesidad de incorporar en el currículum escolar aquellos
temas emergentes que requieren de una definición o toma
de posición frente a ellos (VIH-SIDA, ellTIedio ambiente, el
consumismo, la violencia, la salud, drogas, el embarazo
adolescente, etc.). Así no se considera que la formación
ética deba ser una asignatura lTIás en el currícuh.l1TI escolar,
sino que se la aSUlTIe como una dimensión que atraviesa y
redinlensiona los componentes del curriculum. Los temas
transversales son contenidos curriculares relacionados a
problemas actuales los que están, a su vez, directamente
relacionados con actitudes y valores. La Dra. Falconier de
Moyana distingue que la transversalidad de los contenidos
se plantea en 3 sentidos:

Transversalidad cztrriculaJ~' referida a los contenidos
conceptuales y actitudina1es que están presentes en
las diversas áreas o asignaturas.

Trarzsversalidad institztcional: que indica que la res
ponsabilidad de su tratalTIiento no se reduce al docen
te de aula, sino que C01TIprOlTIete a todos los lnienl
bros de la comunidad escolar.

Transversalidad social: que toca los contenidos que se
aprenden en 10 cotidiano y no son exclusivos del es
pacio escolar.

Para trabajar transversalmente los contenidos curriculares es
necesario elaborar proyectos educativos y curriculares a nivel de las
escuelas y centros educativos.

(2000)



La educación sexual y la educación en población son ten1áti
cas especiahnente pertinentes para ser trabajadas en este enfoque y
desde una metodología de proyecto educativo a nivel del centro
escolar. Este enfoque considera, además, la activa participación y
vinculación de estos proyectos educativos con las necesidades del
entorno lo que pennite otorgar un enfoque educativo a los proble
mas sociales (consumo de drogas en las inn1ediaciones de la escue
la, embarazo precoz en la población joven de la comuna, atención
a personas que viven con el VIH-SIDA, por poner algunos ejen1plos
relacionados al tema que nos convoca) estin1ulanclo la búsqueda
de respuestas y posibles soluciones solidarias.

Esta prilnera mirada a la evolución del ten1a en la región, la
cual no pretende ser exhaustiva, nos pennite aproximarnos al con
texto en que surgieron los programas y lnateriales educativos revi
sados. También ofrece pistas y elementos para quienes trabajan
actualmente en el tema, especialmente en lo que se refiere a cómo
desarrollarlo en el ámbito educativo de la escuela y la fan1ilia, y a
qué criterios considerar en relación con la elaboración de lnaterial
educativo y con la selección de éste.

Dado que varios de los materiales recibidos se enmarcaban en
una propuesta de trabajo a nivel gubernalnental o nacional, hemos
considerado necesario presentar algunas distinciones provenientes
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en relación con
los niveles o especificidades que abarcan los progran1as y proyec
tos de educación en población.

En un primer nivel se encuentra la fonnulación de políticas y
el diseño de progrmnas y stlbprogra71'zas regionales, nacionales,
departalnentales, institucionales, sectoriales y por área temática. A
continuación, en un segundo nivel, se forn1ulan proyectos y
subproyectos.

En este contexto, se entiende como política a un con1promiso
público de mejoran1iento que busca la satisfacción de las necesi-
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dades de educación en población de un grupo determinado. Aho
ra bien, esas políticas se operacionalizan, toman forma, a través de
los programas, que proponen proyectos; dichos proyectos son en
tendidos como un conjunto de acciones que tienen COlno objetivo
la obtención de un cambio.

Los organismos de apoyo internacional (UNFPA, UNESCO,
FORD, etc.) colaboran con programas, subprogramas, proyectos y
subproyectos de una región, o de un país, o desarrollan sus propios
proyectos 8 .

Como fue expuesto anterionnente, en el contexto regional
latinoamericano se han planteado grandes linealnientos o políticas,
a través de las cuales los países involucrados orientan su acción en
el tema de educación en población o educación sexual, contando
con los aportes de organismos internacionales tales COlno FNUAP,
UNESCO, etc.

Los países involucrados han buscado la lnanera en la cual
concretar dichos planteanlientos, naciendo así políticas de acción
nacionales que guardan estrecha relación con los criterios que ha
brían sido considerados en el contexto regional.

Para ello, se observa que en nuestros países, se ha convocado a
encuentros lnultisectoriales para tomar algunos acuerdos respecto de
este tema. A través de este lnecamSlno se ha reumdo a amplios sec
tores de la ciudadanía, representantes de diferentes álnbitos y pers
pectivas, tales como el Estado, las iglesias, diferentes grupos étllicos,
sindicatos, ONGs, organismos locales, centros académicos, etc.

Estos encuentros han tenido con10 resultado, entre otros aspec
tos, el penrutir el diálogo público en tomo al tema, reconociendo las
diferencias y la diversidad de enfoques que conviven en la sociedad

124
8 José García Nuñez . "Guía para la evaluación de programas y proyectos
en salud reproductiva". Serie de Documentos Nº 4. Equipo de Apoyo
Técnico de UNFPA, Oficina para Latinoamérica y El Caribe. Santiago de
Chile, 1996 (pp. 13).
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actual. Junto a ello, se ha considerado la evolución que ha tenido el
tema en la región y la puesta en marcha de las reformas educativas.
Los Ministerios de Educación están cumpliendo un rol fundamental
para el abordaje de esta temática en el currículum escolar.

De esta fonna entenderemos como Programas Nacionales a
aquellos que se insertan en el contexto descrito, es decir, que se
enmarcan dentro de los grandes lineamientos propuestos para la
región y el país, y se constituyen como la propuesta concreta pro
veniente desde los Estados, a través de los Ministerios de Educa
ción, para llevar a cabo la educación sexual.

2.1 Programas Educativos Nacionales

En cuanto a los materiales revisados provenientes de los pro
gramas de diferentes países, podemos destacar como sus principa
les características las siguientes:

a. Proponen la incorporación del tema desde una perspecti
va transversal ya sea en ténninos curricular, institucional yl
o social.

b. Consideran la participación de adultos mediadores en el
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

c. ASUlnen la diversidad social, cultural y valórica, que pue
da existir en el país.

d. Presentan grandes líneas temáticas a través de contenidosy
actividades graduadas en el tiempo, considerando adelnás
las etapas del desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

e. Son progran1as que pretenden llegar a gran parte de la
población, utilizando para ese fin, en la n1ayoría de los

casos, la estructura ofrecida por el sistema educacional a 125
través de todo el ciclo escolar.

2.2 Proyectos educativos

Corresponden a una segunda categoría de docUlnentos anali
zados y se caracterizarían por los siguientes aspectos:
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a. Se orientan al currículum escolar. Sin embargo, aquello se
presenta con algunas variaciones, dependiendo del enfo
que curricular y las condiciones en cuanto a políticas na
cionales que hayan surgido en un país en concreto. 9 Los
proyectos, surgen desde la investigación y validación en
centros académicos, universidades,·· ONGs, otros.

b. Los proyectos presentan líneas temáticas que son trabaja
das a través de contenidos y actividades, en las que se
consideran las características de la etapa del desanollo de
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no sielnpre plan
tean hacerse cargo de todo el ciclo escolar, a diferencia de
los Programas educativos nacionales.

c. La propuesta metodológica y el marco valórico que sostie
ne a los proyectos, tienen relación con los planteamientos
teóricos y prácticos que sustentan la acción de la institu
ción en que el programa ha sido elaborado. De esta fonna,
a través de dichos proyectos, se plasman diferentes enfo
ques y marcos de entendilniento que están presentes en la
sociedad, abarcando todo el espectro de posibles alternati
vas, desde el enfoque lnás "conservador" al más "liberal".

d. Así lnislno, los proyectos pueden adoptar un cunículum con
características lnás tradicionales basado, por ejemplo, en la
transmisión de contenidos o bien, un enfoque con orienta
ción constructivista que utilice metodologías innovadoras.

2.3 Material educativo

Una tercera categoría de documentos, ha sido llalnada "mate
rial educativo", que a su vez se subdivide en lnateriales de carácter

') Por ejemplo en Chile, la Reforma Educacional plantea los Objetivos
Fundamentales Transversales y dentro de ellos se encuentra inserto el tema
del desarrollo afecti'vo y. sexl.lal, CQI110 tlil aspecto que debe ser consiclerado
a lo largo de todo el currículum; de esta manera, los proyectos en educación
sexual chilenos y el material educativo que se diseñe para el sistema escolar,
están llamados a responder al desafío de presentar este tema en concordancia
con las políticas educacionales vigentes hoy en día.
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laico y pastoral. La principal característica de éstos, es que se trata
de documentos que ofrecen actividades y contenidos educativos
para trabajar con grupos de personas en diferentes contextos, den
tro o fuera del sistema escolar formal.

a. Material educativo de carácter laico

Se trata de materiales que han sido elaborados para ser uti
lizados con gnlpos etáreos específicos, tales como "adoles
centes» o «adultos". Sin embargo, no se predetennina un
contexto en el cual el material debe ser utilizado.

& En general, este tipo de materiales propone una metodolo
gía de trabajo grupal, Lnduyendo orientaciones metodológicas
para el monitor o facilitador.

4!l Se caracterizan por ser documentos que penniten iniciar y
finalizar un proceso educativo en el marco de un ciclo
específico, proponen un núlnero detenninado de sesiones,
ofreciendo temas concretos a desarrollar.

li1I Asumen el tema de la educación sexual basados en las
orientaciones valóricas propias de las instituciones que los
publican y, en tanto, los objetivos que se pretende alcanzar
guardan relación con las posturas de dichas instituciones 10

b. Material educativo Pastoral 11

• Al igual que los materiales educativos laicos, han sido ela
borados para ser utilizados con grupos etáreos específicos,
pero a diferencia de ellos, en este tipo de materiales sí se
ofrecen orientaciones respecto del contexto en el cual se
recomiendan ser utilizados: comunidades clistianas de base,

10 Por ejemplo, algunas organizaciones ponen un mayor énfasis en temas
como la prevención del embarazo adolescente o de ETS, mientras otras
relevan en mayor medida una perspectiva de género, tendiente a generar
condiciones de mayor igualdad entre hombres y mujeres.
11 Cabe señalar que el material pastoral revisado provenía de la Iglesia
Católica exclusivamente.
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grupos prematrimoniales, grupos de reflexión, vinculados
a la iglesia o escuela católica.

• En ténninos metodológicos se utilizan técnicas activo
participativas, con metodología de trabajo grupal.

• Los materiales educativos aSU1nen, respecto de la sexuali
dad y afectividad, la perspectiva valórica proveniente de la
Iglesia Católica.

2.4 Orientaciones

Otra clase de documentos analizados han sido clasificados como
"orientaciones" y este grupo también se subdivide entre laicas y
pastorales, de acuerdo al organismo que las proponga y sustente.

Se dirigen a all1plios sectores sociales ya que el objetivo de
este tipo de docU111entos es orientar las acciones concretas que se
realicen en un contexto detenl1inado; de esta forma tales docU1nen
tos se dirigen a padres de familia, personas del mundo eclesiástico,
profesores, dirigentes nacionales, etc.

Se trata de documentos que contienen declaraciones de prin
cipio o rec0111endaciones respecto de los aspectos y énfasis que
deberían ser considerados a la hora de educar en sexualidad a
niños, niñas y adolescentes.

Considerando que este tipo de material no ofrecen activida
des, ni contenidos a desarrollar con grupos, no lo incluünos en el
posterior análisis y presentación.

eCtIUc~altlvOS en
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Perú

El Ministerio de Educación de Perú, cuenta con un Programa
Nacional de Educación sexual dirigido a las escuelas primarias y
secundarias del país.

Este ha sido gestionado desde un Equipo Técnico de especia
listas y ha contado con la participación ele diversos sectores sociales
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de ese país 12, así como talnbién de organismos internacionales 13.

De esta manera, el material educativo revisado "Guía de Educación
Familiar y sexual, para docentes y padres de familia" 14, de acuerdo
con la clasificación presentada con anterioridad, se inseltaría en un
Progran1a Educativo Nacional.

El material, como su nombre lo indica, se dirige a padres,
lnadres y profesores, aSUlniendo que son ellos quienes se harán
cargo de educar a niños, niñas y adolescentes en este ten1a.

En su forn1ulación se plantea que son los padres y lnadres los
prin1eros llalnados a efectuar la tarea de la educación de sus hijos e
hijas, mientras a la escuela le cOlnpete un rol de colaboración y
apoyo: "...constituye para los padres una gran responsabilidad ema
nada de su rol de fOliadores de la vida y orientadores de la hUlnani
dad, siendo copal1Ícipes de esta obligación los maestros n10tivadores
del aprendizaje y educadores por excelencia" 15.

Las guías analizadas ofrecen actividades y contenidos para
ser trabajadas en un contexto escolar fonnal. El enfoque metodológico
corresponde a una lnetodología activo palticipativa. Al inicio de
cada unidad se presentan contenidos y actividades para ser reali
zadas en glUpOS a paltir de tres grandes temas: Familia, Sexualidad,
Paternidad responsable y Planificación falniliar.

A pesar de que todas las guías cuentan con esta misma fonna
de ordenación, se observaron variaciones a nivel del contenido y

12 Como por ejemplo: Sociedad Peruana de Sexología, Secretaría General
de la Conferencia Episcopal Peruana, Universidad Cayetano Heredia,
Programa de Apoyo en Salud Reproductiva Sector Público, Instituto
Pedagógico Nacional, entre otros.

Como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y The Pathfinder
Fund.

Se obtuvo información de las guías correspondientes desde ellº a 5º año
de educación secundaria.
15 "Guías de Educación Familiar y Sexual, para docentes y padres de familia".
Ministerio de Educación. Programa Nacional de Educación Sexual. Editorial
Monterrico. Lima, Perú. Pp. 1.
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las actividades propuestas. En cada una de ellas se consideraban las
características de las etapas del desarrollo de los niños, niñas y ado
lescentes. De esta forma, es posible observar que existe una gra
dualidad en el tratan1iento de los diversos teInas de acuerdo al gra
do de enseñanza en que vaya a ser utilizada la guía. El programa
aSU1ne e incorpora las necesidades educativas de niños y niñas de
acuerdo a su desarrollo psicosexual, social, cognitivo, Inoral y afectivo.

Cada una de las tres áreas a ser trabajadas, ha sido ilnpresa en
un color diferente, pero din duda, lo n1ás interesante en cuanto al
diseño gráfico utilizado, es la consideración de las características
étnicas y culturales de la población peruana. De esta fonna, los
dibujos presentados efectivamente intencionan que las personas
que utilicen el Hbro, puedan sentirse identificados con los dibujos y
situaciones que allí se presentan.

Como parte del mismo Programa de Educación Sexual, taIn
bién se han elaborado una "Guía de Educación Familiar y sexual
para docentes de Educación Primaria de adultos" y otra "Guía de
Educación Familiar y Sexual para la Orientación de padres de Fanu
Ha". Ambas cuentan con características metodológicas silnilares a
las de las guías anteriormente presentadas.

En cuanto a los objetivos planteados, éstos se fOllliulan según
el beneficiario directo del material. Es así por ejemplo, como la guía
para la Orientación de Padres de familia se plantea COIno objetivo
el "informar y orientar a los padres de faInilia en la fonnación inte
gral de sus hijos (as)" 16, nuentras que la guía destinada a aelultos en
educación prilnaria, plantea un énfasis Ü11pOltante en "la formación
ele actitudes y valores que penllitan a los (las) educandos adultos
(as) una vida saludable y responsable de su sexualidad" 17

16 "Guía de Educación Familiar y Sexual para la Orientación de Padres de

Perú. Pág. 1.
"Guía de Educación familiar y sexual para docentes de Educación Primaria

de Adultos". Ministerio de Educación. Programa Nacional de Educación
Sexual. Perú, 1997. Pág. 1.
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La Guía para docentes de educación de adultos, destinada a
una población con un n1ayor grado de vulnerabilidad social, enfatiza
más aspectos como la violencia intrafalniliar, embarazo precoz, rei
vindicación de los derechos de mujeres y niños, ete., en contraste
con temas como son desarrollo de habilidades sociales, comunica
ción familiar, autoestima, toma de decisiones, los cuales sí son tra
bajados en las Guías destinadas a la educación Formal Secundaria.

Lo anterior encuentra su explicación en la caracterización que
se hace de la población adulta beneficiaria de las Guías: "...esta
población adulta requiere fortalecer una cultura del autocuidado y
de la salud reproductiva, incluyéndose en éstas, capacidades y habi
lidades para reconocer la necesidad de una planificación falniliar y
de un proyecto de vida que pennitan reducir las altas tasas de
fecundidad y lnortalidad materno-infantil; los embarazos adoles
centes, el inicio ten1prano de las relaciones sexuales, lnultiparidad y
frecuencia de interrupciones voluntarias de los embarazos" 18

Colombia.

En 1992 en Colombia, se crea el Programa Presidencial Para la
Juventud, la Mujer y la Familia, el cual es ejecutado en coordinación
con los Ministerios de Educación, Salud y con el Instituto Colombia
no de Bienestar. A paltir de este Programa se convocó en 1993 a
una Consulta Nacional sobre educación sexual para lo cual se llamó
a los distintos sectores de la sociedad a ponerse de acuerdo acerca
de cón10 implementar un programa nacional de educación sexual.

Cabe destacar que en el caso de Colombia, el Ministerio de
Educación ha establecido que la educación sexual no está definida
como una asignatura del currículum ni tiene el marco de obligato
riedad que otras materias. El Ministerio elaboró una serie de non11as
que explicitan los conceptos de sexualidad y entregan definiciones
en torno a la educación sexual y de CÓlno llevarla a cabo en los
establecilnientos. 19

131
18 "Guía de Educación familiar y sexual para docentes de Educación Primaria
de Adultos". Ministerio de Educación. Programa Nacional de Educación
Sexual. Perú, 1997. Pág. 1.
19 Cfr. Martha Falconier ele Moyana. Op. cit Pags. 16-17
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En Julio de 1993, se publica la nonnativa del Ministerio de
Educación donde se plantea la obligatoriedad, finalidad, desarrollo
y responsabilidades de la educación sexual en el sector educativo
y, mediante seis directivas lninisteriales, se orienta la elaboración
del "Proyecto Pedagógico Nacional de Educación Sexual", su filo
sofía, la lnetodología a seguir, la palticipación de los padres de
familia y se define el lnarco ético en que deberá desarrollarse la
educación sexual en Colombia.

El material revisado corresponde a la serie de "Cuadernos de
sexualidad" 20 dirigidos a la comunidad educativa, que se constituye
en un soporte fundamental en lo pedagógico para el desarrollo de
los Proyectos Escolares de Educación Sexual de los Centros Educa
tivos de Colombia

Los objetivos generales de este proyecto son:

1. Contribuir al crecimiento y desarrollo integral de la sexua
lidad de las personas que integran las comunidades educa
tivas. Por medio del desarrollo y afianzamiento de los pro
cesos de autoestüna, autonomía, convivencia y salud, se
espera que los conocünientos, actitudes y comportamien
tos relacionados a la vivencia de la sexualidad se asun1an
en fonna más auténtica, creativa, responsable y ética.

2. La construcción de Proyectos Pedagógicos de educación
sexual en las escuelas y colegios que tienen en cuenta ne
cesidades e intereses de las cOlnunidades y dan lugar a
acciones colectivas permanentes de fOffi1ación, investiga
ción y evaluación, contribuyen a mejorar cualitativamente
la educación, los procesos escolares en su conjunto.

132
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Así se espera que cada Unidad educativa desarrolle su propio
Proyecto Institucional de Educación Sexual. Este debe pensarse, di
seí1arse, ejecutarse y evaluarse por los n1iembros de la comunidad
educativa, lo que implica una nueva concepción de gestión y adn1i-

20 Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. "Hacia una
nueva educación sexual en la escuela". Agosto de 1995.

medeIlín 102 / abril (2000)



La Educación Sexual en América Latina
--------------------------10

nistración de un proyecto. Por ello el Doo.llnento del Ministerio
ofrece criterios, conceptos, distinciones útiles para su elaboración.

En cuanto a su mirada valórica, el Proyecto Pedagógico de
Educación Sexual, propone una educación de corte "humanista" la
que debe estar dirigida de lnodo que tenga en cuenta al educando
en la integralidad de su persona: cuerpo, alma, ünaginación, razón,
sentünientos, voluntad, carácter, espíritu, lo cual supone una cierta
idea del hombre y su responsabilidad ante la sociedad y ante los
valores supremos de la vida y de la historia, entre los cuales se en
cuentran el alnor como donación de sí mismo al servicio de las
grandes causas que contribuyen a hacer este mundo más habitable,
con10 es la de hacer posible "el derecho a la vida con dignidad para
todos".

Por otra parte, los proyectos pedagógicos de educación sexual
deben diseñarse a partir de tres ejes que articulen las temáticas y se
lnantengan a lo largo de su ejecución y de once énfasis que son la
perspectiva desde la cual se detennina la pertinencia de los conte
nidos de cada uno de los grados, teniendo en cuenta el mOlnento
evolutivo de los alUlTInos, sus necesidades e rnquietudes y la reali
dad de su con1unidad.

Estos ejes y énfasis cruzan el curriculUln a lo largo de los 12

años de fonnación, los cuales deberán ser aSUlnidos de una manera
flexible, dando prioridad a un determinado aspecto en cada nivel. 21

Por últüno, adjuntos a los documentos que dan cuenta del
Proyecto Nacional, se han publicado cuadernillos para cada uno de
los énfasis propuestos donde se encuentran contenidos, sugeren
cias, etc. relativas a cada énfasis temático: tolerancia, identidad, crea
tividad, an10r-sexo, conciencia crítica, reconocrn1iento, etc.

21 Los cuatro ejes principales son el Yo, la Pareja, la Familia y el Entorno.
Según la etapa evolutiva del alumno y alumna; se h;1C('" énfasis en un eje
más que en otro. Se pretende que la estructura curricular a través de estos
ejes esté presente en forma permanente en los distintos espacios
permitiendo el desarrollo de procesos en cada persona tales como:
autonomía, autoestima, convivencia y salud.
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Un segundo material educativo que se revisó es el "Programa
para la formación de la afectividad" de la Asociación de Colegios
Jesuitas de Colombia 22. Este está presentado de manera que pueda
ser trabajado a lo largo del ciclo escolar (Educación preescolar has
ta el grado 11º). Este cumple con las características de un Proyecto
educativo a ser desarrollado en el ámbito escolar.

El Programa es considerado COlno un aporte concreto al lla
mado que se ha hecho en el país para que cada establecimiento
desarrolle e ilnplemente un Proyecto Educativo de educación sexual.
Talnbién quisiéramos destacar el aporte que esta propuesta signifi
ca en torno a la posibilidad de llevar a cabo la educación sexual en
diálogo con las nuevas corrientes educativas (enfoque curricular) y
las políticas emanadas desde el estado colocando, con una pers
pectiva innovadora, el contexto y enfoque valórico de la Iglesia
Católica. Este es un ejelnplo que ilustra la posibilidad de diálogo y
acción coordinada entre la Iglesia y los distintos sectores involucrados
en el telna.

Los objetivos que éste plantea son:

1. Educar a los almnnos y alumnas en su capacidad de amar
y de expresar el an10r en las relaciones interpersonales a lo
largo de sus vidas.

2. Favorecer en alumnos y alumnas un proceso de madura
ción integral, donde la sexualidad forma parte constitutiva
y fundalnental.
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En cuanto a su propuesta valórica, pa11e desde el supuesto de
que desarrollar la capacidad de amar y de expresar el amor en las
relaciones interpersonales implica toda la vida afectiva de la perso
na, adelnás de su entorno falniliar y educativo. La sexualidad es
concebida COlno un valor que in1plica la construcción del amor, la

Gladys Baquero y Alvaro Vitola "Programa para la formación de la
afectividad" de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia. Educar
Editores, Colombia 1997.
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entrega y el respeto por el otro, la posibilidad de la con1unicación
enriquecedora con el otro y, en téITI1Ü10S de la visión cristiana de la
sexualidad, la obtención de la plenitud de la vida.

El programa está organizado en Módulos secuenciales que
van desde el Preescolar hasta el Grado 11º Y se desarrolla teniendo
en cuenta, en primer lugar, unos ejes teInáticos, y en segundo lugar
las características de la etapa evolutiva en la que se encuentran
alumnos y alumnas. Los cuatro ejes principales son el Yo, la Pareja,
la Familia y el Entorno. Según la etapa evolutiva del alumno y
alunma, se hace énfasis en un eje más que en otro.

Cada Módulo contiene los contenidos a trabajar con los alUln
nos y alumnas de cada grado, durante el aüo escolar. Estos están
organizados en Unidades de trabajo, a continuación se plantean
actividades para ser desarrolladas por los InisInos alUlTI110s y alun1
nas: instrucciones, trabajo personal, trabajo grupal, plenaria. En
algunos casos se incluyen alguna lectura para los alUlTI11os, en la
que se desarrolla más específican1ente el ten1a. Todos los n1ódulos
culn1inan con una Unidad de Evaluación.

Venezuela

En este caso ellnaterial revisado fue "Educación personalizada
para el aInor y la sexualidad" 23 elaborado por el Departan1ento de
Pastoral faIniliar de la Conferencia Episcopal Venezolana. Este co
rresponde a un material educativo de tipo pastoral para ser utiliza
do, específicamente, con comunidades fan1iliares y educativas.

En su definición, se plantea como un Material de Capacitación
para desarrollar el teIna de la educación al amor y la sexualidad en
comunidades. Está diseüado de manera de ser utilizado con adultos
para favorecer el conocimiento y la reflexión sobre cada teIna que
se desarrolla.

135
23 Ana Mercedes Adalberto Gómez; Carlos Iván Ruiz; Fstf'r M~lrí,l

Mesa; Hernán Daría Sierra; Juan Carlos Montoya; Liliana María Hoyos; Walter
Agudelo «Educación personalizada para el amor y la sexualidad», Editado
por el Departamento de Pastoral familiar, Conferencia Episcopal Venezolana.
Venezuela, sin fecha
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En cuanto a los aspectos valóricos, se asume plenamente el
enfoque católico respecto del sentido de la sexualidad humana y el
contexto en que ésta debe desarrollarse.

En ténninos 1netodológicos, el material educativo se presenta
en un texto único 24 que contiene todos los 1nódulos y talleres a ser
desarrollados en el Curso. Los temas han sido organizados a través
de 5 módulos los cuales contienen a su vez esquemas, lecciones y
talleres. Algtlnos de los contenidos que se abordan son: realidad y
cultura psicosexual actual, psicología de la sexualidad, la sexuali
dad de la pareja como expresión y comunicación del amor, viven
cia de la sexualidad en falnilia, la sexualidad del adolescente y la
toma de decisiones autónoma y responsable.

En general, los Módulos se inician con un Esquema que con
tiene una serie de ejercicios de completación de frases relativos al
tema que se va a tratar. A continuación se presenta la Lección don
de se encuentran los plantea1nientos teóricos y orientaciones acer
ca del tema específico. Por últüno, se desanolla un taller con base
en una Ficha de aplicación en la que se plantean preguntas para ser
respondidas en forma personal.

En algunos casos se estilnula a que la persona c01nparta el
ten1a que está desanollando con los hijos en el hogar. Sin e1nbar
go, pareciera ser que el 1naterial 1nás bien se orienta a un uso
individual.

Chile
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En 1991, el Ministerio de Educación da inicio a un arduo traba
jo en vistas a la elaboración de la Política de Educación en sexuali
dad, para el 1nejoramiento de la calidad de la educación. Para su
redacción se constituye una C01nisión Consultiva donde estuvieron
representados los distintos sectores de la sociedad chilena: el sector
salud, las iglesias, destacados acadélnicos de las universidades chilenas,

En el transcurso de este trabajo se obtuvo información acerca de una
futura publicación que da cuenta de los aspectos metodológicos para el
Monitor o Guía, el cual será publicado en el primer semestre de 1999.
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organismos no gubernamentales que trabajaban en el tema, educa
dores destacados, teólogos, etc.

El Documento de la Política de Educación en Sexualidad fue
publicado por el Ministerio de Educación el año 1993. En ella se
contienen las definiciones centrales a nivel de diagnóstico de la
realidad, conceptos, el marco ético que la define, la propuesta pe
dagógica y de gestión para el desarrollo del tema a nivel de los
centros educativos del país. En ella se reconoce el papel insustitui
ble de los padres de familia en la educación sexual de sus hijos e
hijas y se invita a los centros educativos a apoyar esta labor, CUln
pliendo un rol subsidiario desde su quehacer educativo.

Considerando lo antelior, cabe señalar que en el caso de Chile
el Ministerio de Educación plantea la necesidad de que cada unidad
educativa, en conjunto con las familias y considerando su Proyecto
Educativo Institucional, elabore su propio Progralna Curricular de
Educación Sexual. No obstante el Ministerio, a través de la Política
de Educación Sexual, se compromete a favorecer las condiciones
para que esto se lleve a cabo. En este contexto y en el marco de un Pro
grama Intersectolial de Prevención del embarazo adolescente 25, surgen
las Jon1adas de Conversación sobre Afectividad y sexualidad.

Ellnaterial revisado, proveniente del Ministerio de Educación,
corresponde a los Manuales para la ejecución de las Jornadas de
Conversación sobre afectividad y sexualidad (JOCAS). Esta activi
dad promovida por el Ministerio es definida como un evento al cual
está convocada toda la comunidad educativa: docentes, alumnos y
alumnas, apoderados. Estos, a partir de una consulta que se realiza
al interior del establecimiento, son quienes, en fonna autónoma,
deciden cómo, cuándo, de qué lnodo y con quiénes organizar y
llevar a cabo estas jornadas.

Durante estas Jornadas los alumnos y alumnas, profesores y
profesoras, n1adres y padres se reúnen a reflexionar, desde las pro-

25 En este Programa participaron el Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Instituto Nacional de
la Juventud (INJ).(l995)
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pias creencias y valores, acerca de sí mismos, sus experiencias per
sonales, sus dudas e inquietudes en torno al tema de la afectividad
y la sexualidad. De este modo se espera favorecer un clilna de
confianza y respeto para conversar de este tema y ponerse de
acuerdo, como comunidad, acerca de cómo abordarlo en el Liceo.

Las JOCAS consisten en un proceso educativo que se desarro
lla en 3 sesiones de aproxilnadamente 90 minutos cada una, donde
se organizan pequeños grupos de conversación, liderados por
Anilnadores, para cada estamento: grupos de alumnos y alumnas,
glUpOS de docentes, grupos de apoderados. Para su producción en
el Liceo y preparación se fonna el Equipo de Gestión Inicial, el cual
deberá estar integrado por el Director u otro directivo docente, dos
profesores, dos alunmos y dos apoderados. Ellos reciben una capa
citación y el material impreso que les orientará en la organización
de estas jornadas.

Las Jornadas ocurren en tres días seguidos. El primero es el de
la problewlatización; el que tiene como objetivo que los lnielnbros
de la comunidad educativa logren tomar contacto con sus vivencias
y experiencias en materia de afectividad y sexualidad, puedan COln
partirlas con otros y reflexionar en conjunto acerca de éstas.

El segundo día es el de la información y la orientación)' y se
espera que a través de la infonnación veraz y actualizada y las
orientaciones educativas y valóricas, los participantes a las Jornadas
puedan ampliar su mirada respecto del tema, reflexionar en torno a
cÓlno aSUlnirlo de manera integral y desarrollar conductas respon
sables frente a la sexualidad. A este momento se invitan a profesio
nales de la salud, agentes pastorales, psicólogos, orientadores falnilares,
etc., para que den respuestas y orientaciones a las preguntas o
problemas planteados por los palticipantes el día anterior.

138

o

El tercer día es de discernimiento para conductas responsa
bles)' este tercer día busca que los participantes de los grupos pue
dan analizar una o dos situaciones surgidas en las conversaciones
del primer día considerando la infonnación, las orientaciones y los
criterios valóricos que se entregaron en el día anterior. Esta sesión
cuhnina con la integración de apoderados a los grupos de jóvenes
de manera de poder escucharse mutuamente e intercambiar opi
niones, criterios, compr01nisos frente al tema, etc.
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Una vez terminadas las JOCAS, se supone que los liceos, con
la participación de todos sus miembros (directivos, alumnos, do
centes, falTIilias), tendrán que definir y acordar las acciones necesa
rias para incorporar un Programa de Educación de la sexualidad y
la afectividad en el currículum fonTIal. Para ello el Ministerio de
Educación provee a los establecimientos de un Directorio de Orga
nismos y Centros educativos que ofrecen asesoría y capacitación
de los docentes en el tema.

Por otra parte, desde mediados de los años '80 centros univer
sitarios y organismos no gubernamentales han venido desarrollan
do varios Programas de Educación Sexual dirigidos al sistema esco
lar y de salud. En ambos casos los Programas propuestos han surgi
do a partir de proyectos de investigación y desarrollo, lo que ha
permitido la validación y, en algunos casos, la evaluación del mo
delo educativo y del material producido.

La Pontificia Universidad Católica, desde la Facultad de Educa
ción a partir de una exhaustiva investigación, ha desarrollado un
proyecto educativo de educación sexual para ser trabajado con
docentes. Parte de este trabajo está contenido en el material llama
do "Educación sexual: ¿cómo superar la incomunicación de padres
e bijosl"26 . Este material busca ayudar a padres de familias, profeso
res y personas interesadas en el tema a comprender y aplicar los
conocimientos que éste aporta en su ámbito de trabajo específico.

El texto está estructurado de lTIanera de ofrecer información
acerca de tópicos específicos relacionados con el tema, a continua
ción plantea un conjunto de preguntas y actividades para ser traba
jadas tanto a nivel personal como grupal. Los temas que se abordan
en este material se refieren a cómo la familia puede apoyar a los
hijos respecto de su sexualidad, el desarrollo moral y sus repercu
siones en la educación sex1..lal, la educación de la castidad, CÓ1TIO
lograr un trabajo cooperativo entre padres y educadores en este
tema.

26 Lucía Santelices y Verónica Astroza "Educación sexual: ¿cómo superar la
incomunicación de padres e hijos?" Editorial San Pablo. Santiago, 1994.
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Otro aporte que se realiza en el seno de la Pontificia Universi
dad Católica de Chile, a través del Centro de Estudios en Biología
de la Reproducción (CEBRE), es la aplicación del Programa "Teen
Star". Este es un programa proveniente de Estados Unidos, el cual
está siendo desarrollado por profesionales de este centro universi
tario Considerando las características de éste, corresponde clasifi
carlo como Proyecto educativo. El programa está destinado a púberes
y adolescentes que cursen la enseñanza fonnal desde 7º año básico
(alunmos y alumnas de 12-13 años aproximadamente) hasta 4º de
educación media (alumnos y alumnas de 17-18 años aproximada
mente). Abarca temáticas relacionadas con el desarrollo biológico,
psicológico social y valólico de los adolescentes, ofrece metodologías
y materiales de apoyo para que los profesores trabajen el tema con
sus alumnos y alumnas en el colegio. Su implementación en el
sistema fonnal contempla la capacitación de profesores en los con
tenidos y las metodologías que éste propone.

Por último, a través de las Ediciones Universidad Católica de Chi
le, se ha publicado el Programa "Sexualidad y Adolescencia" 27) el
que está orientado para ser desan'ollado con adolescentes en el siste
ma educacional fOnTIal y que corresponde a un Proyecto educativo.

En él se plantea que idealmente este programa debiera abor
dar los temas de la educación sexual en el contexto de un curso-ta
ller que pueda llegar a constituirse como un espacio formal dentro
del currículum escolar. El Programa está constituido por una serie
de materiales educativos, dirigidos a padres, alumnos y monitores
por separado, constituyéndose en una serie de 6 libros a través de
los cuales se consideran aspectos biológicos y psicológicos de la
sexualidad humana. Se destaca la necesidad de incluir a los padres
y madres de los alumnos en el desarrollo de las actividades.

Por su parte, la Universidad de Chile, a través de uno de los
Departalnentos de la Facultad de Medicina ha desarrollado el pro-140 grama "Adolescencia: Tiempo de decisiones'~ dependiente del Cen-

27 Mónica Silva "Sexualidad y Adolescencia". Ediciones Universiclad Católica.
Santiago, 1997.
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tro de Medicina Reproductiva del Adolescente (CEMERA), el cual
también cabe dentro de la categoría de Proyecto educativo.

Este se plantea para ser desarrollado al interior del sistema
educacional y cuenta con la participación de profesores, alumnos/
as y apoderados. Su principal objetivo es impartir un adecuado
programa de educación sexual y hacer prevención primaria del em
barazo en adolescentes escolares a niveles de enseñanza secunda
ria (14 a 18 años) y en los dos Últll110S años de enseñanza básica.
(11 a 13 años).

A través del desarrollo de éste se espera "...ayudar a los ado
lescentes a desalTollar actitudes más responsables con relación a
sus vidas y en particular respecto de su vida sexual, reduciendo la
incidencia de embarazos no deseados a través de la prevención de
la primera concepción" 28 .

El Programa contiene un material educativo para ser trabajado
con los adolescentes en el cual se abordan ten1áticas como: autoestima,
identidad, comunicación, relaciones sexuales, planificación faIru
liar, eInbarazo adolescente, VIH-SIDA, entre otros. TaInbién incluye
actividades para ser trabajadas con los padres de los adolescentes.
Los encargados de desarrollar estos teInas con sus ah.1ITInOS y pa
dres de familia son los profesores, para lo cual el equipo de profe
sionales realiza Cursos de capacitación de profesores.

Los Organismos No GubernaInentales también han realizado
una ll11poItante labor y apOlte en este ten1a. El Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Educación (CIDE) después de años de in
vestigación y validación del modelo educativo, ha publicado el Pro
grama "ConverSe1nOS de Sexualidad)) 29 que busca la inserción de la

28 Dra. Virginia Toledo "Programa de educación sexual y prevención del
embarazo en adolescentes escolares: intervención a nivel escolar y clínico"
en 1 Seminario Taller Sudamericano. "Investigación sociocultural en sexua
lidad: prioridad y desafíos" UNFPA, Fundación Fard, FLACSO, Naciones
Unidas. Santiago, Agosto de 1996.
29 Jim Morin, Julia Marfán, Bernardita Icaza "Conversemos de sexualidad.
Un Programa para padres, profesores y estudiantes" Editado por CIDE,
Santiago de Chile. 1995.
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educación sexual en el currícuh.11n escolar de manera permanente,
con la participación activa de la falnilia. Este programa se inserta
dentro de la categoría de Proyecto Educativo Escolar.

La propuesta central consiste en un lnodelo educativo cuyo
objetivo es que padres y profesores desarrollen destrezas de comu
nicación afectiva, cognitiva y valórica acerca de la afectividad y la
sexualidad, de lnodo que las pautas de crianza en la familia y las
prácticas pedagógicas en el colegio puedan coincidir y reforzarse
durante los años escolares. De esta fOlma, el objetivo principal del
progrmna se traduce en contribuir al desarrollo de una comunidad
educativa, de lnodo que la falnilia y la escuela, puedan hacerse car
go juntos de la educación sexual de niñas, niños y adolescentes en
el sistema educacional.

El Progralna cuenta con un Manual, que contiene los funda
mentos y actividades para ser desarrolladas desde el 1º.al1o de edu
cación básica (niños y niñas de 6 años aproXÍlnadamente), hasta 4º
medio (jóvenes de 17 años aproximadan1ente). Este material propo
ne actividades para ser realizadas, en el contexto escolar, con niños
y nil1as, con padres, madres y apoderados. El desarrollo del Progra
ma está a cargo de 1 profesor y otros padres o lnadres, que han sido
capacitados en un Taller para Monitores. La capacitación está plan
teada de manera que asistan a ella padres, madres y docentes, quie
nes constituirán los equipos de trabajo por curso y estarán a cargo de
desarrollar las actividades con los alumnos y sus fal11Ílias.
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Ellnanual se inicia con un capítulo que presenta los Funda
mentos del Programa, los plantealnientos pedagógicos y valóricos.
Se incluyen actividades de iniciación del programa que abordan el
tema de la cOlnunicación familiar, cón10 hacer un diagnóstico del
tema con los almnnos y con los padres. De aquí en adelante se
presentan las etapas del desarrollo ofreciendo orientaciones especí
ficas en torno al tema de la educación de la sexualidad, junto con
las actividades que se proponen para trabajar con los alumnos y los
padres. Para finalizar se incluyó un anexo con las principales orien
taciones de la Iglesia Católica en el te111a de la sexualidad humana.

En cuanto a los contenidos que se abordan en el Progralna
éstos son diferenciados dependiendo de la edad de niños y niñas.
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Para la edad de 5 a 10 años, se plantean temas COIDO la historia de
la familia, la historia personal, el cuerpo, reproducción de los seres
vivos, roles y estereotipos sexuales, etc. Para la edad de 10 a 14
años, los principales temas abordados son autoestima, los calDbios
propios de la pubertad, el cuerpo, la toma de decisiones. Por últi
IDO para la etapa de la adolescencia, se proponen temas como la
construcción de una escala de valores y de un proyecto de vicia, el
noviazgo, intuDidad sexual, IDasturbación, medios de COlDunica
ción y sexualidad, prevención del embarazo precoz.

En otro ámbito, organislDos de salud COIDO son la Asociación
Chilena de Protección a la Fan1ilia (APROFA) han publicado una
serie de materiales educativos. Para efectos de este trabajo se revisó
una Serie de cuadernillos llamada "¿'Cómo podenzos prevenir el enz
barazo no deseado?". Este material es concebido para ser aplicado
por educadores con grupos de adolescentes o de adultos jóvenes.
El objetivo general que plantea este modelo de intervención es
desarrollar en adolescentes y adultos jóvenes actitudes y conductas
preventivas del riesgo de embarazo no deseado usando con10 es
trategia un taller compuesto por 4 sesiones (de 2 horas cada una), a
través de las cuales se desarrollan los siguientes ten1as: Con1porta
nuento sexual, Autoestima, Reproducción humana, Riesgos y con
secuencias del embarazo no deseado, Prevención del en1barazo no
deseado.

Costa rica

En 1985 se firmó en Costa Rica un acuerdo de proyecto entre
el Gobierno de la República y el Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades de Población, con el fin de llevar a cabo en el país
el Proyecto "Incorporación de materiales de educación en Pobla
ción en el Tercer Ciclo de la Educación general Básica y en la
Educación Diversif1cada del SistelDa Escolar Formal". Este Proyecto
cabe dentro de la categoría de Programa Educativo Nacional y con
telDpla, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Desarrollar, en los docentes y los estudiantes, conocunien-
tos :l actittldes ac!ecuados acerca de los problen1as de po-
blación, mediante la incorporación de los correspondien
tes contenidos educativos en los currículos de 1, II, nI de la
Educación General Básica y en la Educación Diversificada.
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2. Promover un proceso de autoforn1ación de docentes y estu
diantes, que los capacite para el uso y el manejo del mate
rial didáctico en el campo de la Educación en Población.

En el marco de este Proyecto, el Ministerio de Educación Pú
blica junto al Centro Nacional de Didáctica publicaron una serie de
Guías Didácticas. Para efectos de este trabajo se tuvo acceso a las
correspondientes a los 9º, 10º Y 11º grados 30 .

Cabe destacar la participación de la Conferencia Episcopal de
Costa Rica en la elaboración de este Programa, la que a través de
una Comisión Especial hizo llegar sus propuestas respecto de cómo
abordar esta temática y se mantuvo presente en el proceso de revi
sión y evaluación de éste.

En cuanto a la orientación valórica del Programa, cabe señalar
que en todas las actividades se plantean explícitamente valores y
una reflexión ética respecto del tema a tratar. Esto se relaciona,
adeITIás, con citas bíblicas y citas del Catecismo de la Iglesia Católi
ca, las que están bien destacadas en la gráfica y directaITIente rela
cionadas con la temática.

Dentro de las técnicas utilizadas en las actividades se prOlTIUe
ve la discusión de dileITIas morales, colocando a los jóvenes en
situaciones propias de su edad, donde deben resolver qué hacer,
buscar los argumentos para tomar una decisión u otra y analizar sus
consecuencias.

E1ITIaterial educativo se presenta en una Guía didáctica para
cada ciclo escolar. El profesor es quien deberá adn1inistrar, selec
cionar y adaptar sus contenidos a las características, intereses y
necesidades de sus alUlTInos.

Los teITIaS han sido organizados en unidades las que contie-144 nen actividades específicas para desarrollar los contenidos en el

30 Efraín Valerio Charpentier; con aportes de Marina Peralta Villalobos Guía
Didáctica de sexualidad humana.( 9º,lÜ y llº grados). Ministerio de
Educación Pública; Centro Nacional de Didáctica Costa Rica, 1994.
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aula, siendo los principales la adolescencia, qué es la sexualidad, el
amor, la respuesta sexual hmnana, valores y sexualidad, enfen11e
dades de transmisión sexual, paternidad y lnaternidad responsable.

A continuación de cada actividad se incluye infonnación para
el docente, la cual puede compal1ir con sus alumnos, así C01no
juegos, textos, cuestionarios, historietas y otros, destinados a los
estudiantes.

El programa considera que el docente puede libremente re
producir los materiales tal como están, o bien, introducirles las lno
dificaciones que estime convenientes para beneficio de sus almn
nos. Talnbién se sugiere reproducir los n1ateriales para enviarlos a
la familia, de lnodo que ésta pueda conocerlos, analizarlos y esti
lntÜar así la comunicación falniliar sobre el telna.

Otro material educativo que se desanolla en el marco de este
Proyecto Nacional es la Serie de tres Manuales "Yo) mifamilia y mi
cOJnunidad)J31

) los que abordan la educación sexual en el Primer
ciclo de la EGB. Los Manuales están centrados en aspectos familia
res, sociales, culturales y alnbientales, de n1anera que los docentes
los utilicen en la sala de clases.

El programa destaca la adquisición de valores, actitudes y
conocimientos que pennitan la ton1a de decisiones positivas en la
vida personal y en la sociedad. En cada actividad se introducen
reflexiones u orientaciones valóricas, que son con1plementadas con
citas bíblicas o del catecismo de la Iglesia Católica.

Al igual que en el material anterior éste ha sido disefíado con
el apol1e del Ministerio de Educación, con la participación de la Con
ferencia Episcopal de Costa Rica a través de una C01nisión Espe
cial, la que hizo llegar sus propuestas respecto de cón10 abordar esta
ten1ática y palucipó en la revisión de sus contenidos y actividades.

145
31 Efraín Valerio Charpentier; Ana Isabel Salinas Salinas. : "Yo, mi familia,
mi comunidad". Manual de Apoyo didáctico. Ministerio de Educación
Pública; Centro Nacional de Didáctica. Proyecto educación en Población.
Costa Rica, 1995
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Para el desanollo de las actividades propone una metodología
activo-participativa 'y considera que el docente puede libremente
reproducir los materiales para su uso con los estudiantes.

Se recomienda favorecer una amplia comunicación con las
familias de los estudiantes respecto de los contenidos que se traba
jen en la escuela. Para ello se sugiere COInentar a los padres el ma
terial que se utilizará e, incluso, el poder realizar algunas de estas
actividades previaInente con ellos.

Las actividades propuestas son graduadas según las edades de
niños y niñas, abordando contenidos como la fanlilia, autoestima,
los sentimientos, habilidades sociales, el cuerpo, género, cuidado
del medio aInbiente, necesidades de la población, etc.

Otro Programa educativo revisado fue el elaborado por ADEC,
asociación privada sin fines de lucro la que cuenta en Costa Rica
con 3 centros educativos. Recogiendo la experiencia en sus estable
cimientos educativos, han elaborado un programa para trabajar el
teIna el cual está contenido en la "Guía didáctica de Educación
sexualpara padres de fanúlia y profesores". 32

El Programa define como objetivo fundamental de la Educa
ción sexual «el conocimiento adecuado de la naturaleza e importan
cia de la sexualidad y del desanollo an11ónico e integral de la per
sona hacia su madurez psicológica, con vistas a la plenitud de la vi
da social, ética, n10ral y espiritual. Por ello, la educación seALlal
debe tender a crear una conciencia recta de los fenóll1enos sexua
les que han de vincularse a la madurez de la vida hun1ana, a la idea
del an10r verdadero, a la idea de familia, a la idea de procreación,
todo ello dentro del plan ordenado por el fin últÍ1no y sobrenatural
del h0111bre».

Los autores afirman que, dado que la educación sexual se trata146 de una enseñanza y orientación relativa a la esfera personal de cada

32 Helena Odina Garcés de Fonseca "Guía didáctica de Educación sexual
para padres de familia y profesores." Servicio Pedagógico de ADEC
(Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural). Costa Rica, 1991.

D
medelIín 102 / alJril (2000)



La Educación Sexual en América Latina
---------------------------;0

individuo, la responsabilidad principal de darla corresponde en pri
lner lugar a los padres de falnilia. Tan1bién debe colaborar en ello el
centro educativo a través de directores, profesores y orientadores.

El Programa se basa principalmente en el desarrollo de viltu
des y hábitos para que cada persona, individuahnente, logre desa
rrollar una "sana sexualidad". Asume como un principio educitivo
el hecho de que la educación sexual se debe ilnpaltir en forma
personal e individual a cada niüo. "Sería un grave error que la
fonnación afectivo-sexual individual fuera sustituida por una edu
cación sexual en grupo". También orienta a los padres de familia en
ese sentido: "La información sexual que se da a los hijos debe estar
integrada en el contexto del amor humano y la familia. Esto hace
necesario que dicha formación se dé en fon11a individual a cada
hijo, porque cada uno de ellos entiende las cosas n1ejor desde su
propia e irrepetible fonna de ser".

El Programa cuenta con 4 fascículos que abarcan desde el 1º al
6º grado de enseüanza escolar. Cada fascículo contiene una Prilne
ra palte, común a todos, donde se describen los Objetivos de la
educación sexual: conceptualización, educación sexual en el cen
tro educativo, sugerencias a los padres de fan1ilia, entre otros. A lo
anterior se agrega una segunda parte donde se presentan
específicalnente los contenidos del Programa para cada grado.

Los contenidos están desarrollados de tal manera que el docen
te entregue a su grupo curso un panoran1a general del ten1a a
tratar, para posteriormente reforzarlo en fonna individual con cada
alumno. Se advierte al profesor que ponga especial atención a lo
recibido por el niüo en su hogar y que en el caso de que "descubra
que uno de sus alUlnnos no ha obtenido en el hogar la conveniente
educación sexual (...) tendrá que observar especial cuidado en el
desarrollo de los contenidos y luego, a solas con el alUlnno, suplir
parciahnente la acción fan1iliar".

Para cada grado, se conten1pla una introducción acerca de las
principales características de los niüos de la edad, considerando el
des3.1Tollo e"\701lltivTO )7 rCC0111cnclaciones respecto (le SLl edllcacióll,.
A su vez se presenta un esquema de las principales virtudes que se
han de fon1entar en esta edad. Por últilno, se sugiere enviar este
lnaterial a los padres de fan1ilia para su lectura.

medellín 102 / abril (2000)
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El Salvador

Con respecto a El Salvador, fue posible acceder a una serie de
docU111entos que de acuerdo a nuestra clasificación corresponden a
Materiales educativos. Éstos han sido elaborados para ser utilizados
con grupos etáreos específicos y se recomienda que sean utilizados
en contextos pastorales, asumiendo la visión de la Iglesia católica
con respecto a la sexualidad y la afectividad.

Vale la pena destacar que estos materiales educativos, han
sido elaborados desde el Arzobispado del Salvador con la colabora
ción del FNUAP y la UNESCO.

Todos los materiales analizados están separados de acuerdo
con grandes temas y son presentados en dos cuadernillos: uno que
servía con10 guía I11etodológica para el educador, mientras el otro
estaba dirigido al uso de los n1iembros del grupo.

Dentro de ellos, fue posible identificar 2 tipos de I11ateriales
educativos:

• Uno de ellos era una serie de cartillas que abordaba varia
dos teI11as: el cuerpo hU111ano, prevención de eI11barazo
adolescente, materiales para grupos prematril110niales y
materiales para trabajar en torno al tema de género. Cada
uno de ellos estaba dirigido al trabajo con glUpOS de adul
tos, excepto aquel que decía relación con la prevención
del en1barazo adolescente que estaba orientado precisaI11en
te a ese grupo etáreo.
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• Un segundo grupo de materiales educativos, correspondía
a una serie para el trabajo en torno al teI11a de la afectividad
y sexualidad. Aquellos se subdividían en materiales dirigi
dos a grupos de niños, de jóvenes y de adultos. En cada
uno de los grupos los temas eran trabajados a través de
diferentes caItillas que contenían actividades e información.

Parece interesante relevar las características de las cartillas
I11etodológicas para el uso de los educadores. Estas contenían en su
interior orientaciones y rec0111endaciones dirigidas a facilitar y enri-
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quecer el trabajo con el material, presentando sugerencias lnetodo
lógicas respecto de cómo iniciar el proceso. Adelnás cada una de
ellas contenía en su interior cada una de las páginas de las cartillas
dirigidas a los lniembros del grupo; aquello parece ser una intere
sante innovación que facilitaría el uso dellnaterial a aquellas perso
nas encargadas de dirigir a los grupos.

Por otra parte, es interesante destacar que los temas y las acti
vidades guardaban relación con las necesidades y las características
de la etapa del desanollo de los grupos a los cuales iban dirigidas,
existiendo así cierta graduación en los temas.

Habría sido interesante acceder a los objetivos generales plan
teados para el módulo de afectividad y sexualidad realizado para
niños, jóvenes y adultos, ya que sólo se tuvo conocu11iento de los
objetivos planteados de la cartilla.

Cuba

A través del Fondo de Población fue posible obtener informa
ción acerca de un Programa de Educación sexual que está siendo
unplelnentado en varias provincias de Cuba. El non1bre de dicho
programa es "Educaciónformalpara una conducta sexual respon
sable" y cuenta con el apoyo del FNUAP.

A pesar de que éste cumpla con las características de lo que
helnos denominado Progralnas Educativos Nacionales, consideran
do la situación de este país no poden10s afirmar que esta programa
sea de carácter nacional.

El proyecto se desarrolla en el ámbito de la educación formal,
y concibe la palticipación de alunmos, nuestros y familias de niños,
niñas y adolescentes que se encuentren cursando algún grado de
la educación formal (primaria, secundaria básica, preuniversitario,
por ejelnplo).

El proyecto se plantea COlno objetivo principal el contribuir a
la fOffi1ación de actitudes responsables en la conducta de las y los
adolescentes. A través de éste se trabajan temas tales COlno los as
pectos cognitivos e infonnativos relativos a la prevención de eln-

medellín 102 / abril (2000)

149

o



Líe. Julia Marfán Reyes y Líe.Claudia Córdoba Calquin
DI------------.:.--=-----~---------

barazo, de ETS y VIH-SIDA y de abOltos. Paralelal11ente se busca
incluir aquellos aspectos relacionados con el fOltalecimiento de la
autoestima, afectividad y relaciones de género que pennitan la ad
quisición de actitudes responsables frente a la sexualidad.

A paltir del nlaterial revisado nos ha surgido una serie de
reflexiones en torno al tema que nos parece interesante conlpartir:

1. Llama la atención la amplia gama de l11ateriales e iniciativas
a nivel gubernal11ental o estatal, de centros académicos y
pastorales que existen en torno a este tema, en contraste
con lo que habitualnlente se escucha decir respecto de que
no existen suficientes materiales o programas educativos
para trabajar la educación de la afectividad y la sexualidad.

2. A pesar de esta constatación, aún no es posible afirmar que
el tema de la educación sexual esté presente en todo el
sistema escolar, en la educación no formal y en la educa
ción pastoral. Siendo éste un tenla palticularnlente impor
tante para la familia, la escuela y la Iglesia, se deberían
redoblar los esfuerzos para que la educación de la sexuali
dad y la afectividad sea una realidad en todos los espacios
educativos (familiar, escolar, pastoral). Se hace necesario
acompañar y apoyar a la familia en su tarea, ofrecer cursos
de capacitación para maestros, agentes de pastoral y pa
dres de familia, difundir el material educativo existente de
nlanera que se cuente con un l11aterial de apoyo para rea
lizar esta tarea.
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3. Se ha constatado la evolución que ha tenido el tema en la
región, especialnlente en los ÚltÜll0S años y CÓI110 en los
materiales revisados se observa un enfoque o propósitos
comunes en torno a cómo abordar esta temática.

4. En el caso de los programas educativos nacionales, apare
ce COlll0 muy positivo y relevante la respuesta de la Iglesia
Católica que, en algunos países, ha tenido frente a la convo-
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catoria surgida desde los Estados para reflexionar en con
junto con todos los actores acerca de cómo abordar el tema
de la educación sexual desde los Ministerios de Educación.

5. En el desarrollo del tema en la región, se observa que en
los últimos años (década del '90) se han realizado l11ÚI
tiples iniciativas para colocar el tema en el currículum es
colar considerando objetivos que apuntan al desarrollo de
la autoestima, de habilidades sociales, de la capacidad de
toma de decisiones responsable, entre otros. Sin embargo,
en los orígenes de la educación en población en la región
(década del '60) prül1ó un enfoque socio-demográfico des
de el cual se privilegiaba el desarrollo de distintas acciones
tales como realizar la educación sexual a pal1ir de charlas y
exposiciones.

Este prin1er enfoque estaba n1arcado por objetivos que
apuntaban a reducir rápida y drásticamente las tasas de na
talidad de los distintos países de la región, lo que repercu
tía en que las intervenciones educativas tan sólo considera
ban aspectos que se relacionaban directamente con el lo
gro de dicho objetivo. Así los temas centrales que fueron
abordados durante esos años se vinculaban con el uso de
anticonceptivos, aborto, anatomía y fisiología humana, los
cuales se trabajaban de manera l11ás bien expositiva, con
especialistas, profesionales de la salud, etc. Ellos entrega
ban sus conocüillentos y orientaciones a los diferentes bene
ficiarios de estas acciones, las que se dirigían especiahl1en
te a los sectores l11ás vulnerables y pobres de la sociedad.

6. Esta forma de concebir y desarrollar la educación en sexua
lidad ha call1biado, y prueba de ello es que hoy en día la
mayor pal1e de los progral11as y materiales educativos con
tel11plan temáticas como son el desarrollo personal, el co-

nocül1iento de sí lillsl110, las relaciones con los den1ás, la 151
autoestima, la toma de decisiones. En la mayoría de los ca-
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educativo a mediano o largo plazo, en el que se utilizan
l11etodologías activo-pal1icipativas. A través de ellas, se desta
ca al grupo y las propias experiencias C01110 posible fuente
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de aprendizajes; el rol del animador se relaciona con me
diar y facilitar procesos I11ás que con entregar contenidos
o "traspasar" conocüruentos a los Iruenlbros del gnlpo.

En el caso de illtervenciones dirigidas a adultos, en muchas
propuestas, aquellos énfasis se han mantenido, facilitándose
de esa fonl1a procesos grupales donde se pongan en juego
la infonllación, las creencias, la retroalüllentación, la expe
riencia personal, la búsqueda compaltida de soluciones frente
a los problemas emergentes, etc.

Cabe destacar que el avance en el tema está dado más bien
por la conlprensión de la educación sexual COI110 un pro
ceso educativo necesario para el desarrollo integral de las
personas, donde el tema de la planificación familiar, del
embarazo precoz, del SIDA, pasan a ser parte de una serie
de otros contenidos que apuntan hacia la valoración y la
cOIllprensión de la propia sexualidad en cuanto dimensión
fundal11ental del ser persona y la necesidad de educar ha
cia conductas responsables con la propia sexualidad.

A nlodo de corolario, es posible afü-mar que el desafío para
la escuela en los años venideros se relaciona con el aSU111ir
la educación sexual desde lo más propio de su quehacer,
que es el currículum. Así nlismo, el desafío para elnlundo
pastoral, es asumir la educación sexual desde las orienta
ciones de la Iglesia Católica.
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En ambos casos sería necesario incorporar en las acciones
que sean desarrolladas aquellos conocimientos, avances y
acuerdos obtenidos a través de los 30 años en que el tema
de la educación en población ha estado presente en la re
gión. Lo anterior se relaciona con la metodología a utilizar,
el trataIruento de los tel11as, el foco y los énfasis que se le
otorguen a éste, en el marco de concebir la sexualidad co
mo una dÜllensión de la vida humana y no conlO un pro
blema a resolver.
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