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S egim el momcnto liist6rico y el tipo tlc gobicr- 
n o  que ocupnba cl podcr, dcsdc Ins administra- 

ciones pirblicas y los clifcrcntcs ministcrios de 
Educacibn se han legislado y planiticado progra- 
mas dc cducaci611 scxual quc corrcspondcn con los 
difcrcntes lnodelos de cducac ih  scxunl: ~ ~ i o d c l o s  
P;I;L cvitar riesgos, modelos de cducncihn moral y 
modclos dc educac ih  sexual para In convivencia, 
cnh'c olros (Holmstedt, 1974; Mcllanby, Phelps y 
Tripp. 1992; Nazario, 1992: Scales, 1981 : Sicd- 
Iccky, 1079; Thornson, 1994; Wallace y Vicnoncn, 
1980'). Esos cambios han quedado retlejados en el  
contcnido y en las ideologias que cstnrctura~i los 
planes dc estudios sobre salud sexual y la contro- 
vcrsia plihlica que a menudo provocan. Como con- 
sccucncia dc los altibajos en la historia de la 
cducaciOn sohre salud sexual, &I, en vez de ser u n  
concepto homogtheo o unitario, abarca, por  el con- 
trario, un a~ i ip l i o  ahanico deplanes de estudios que 
ditieren en cuanto a ol>jctivos, contenidos, te~npora- 
lizaci611, y aplicacjhn (.lorgersen, Potts y Camp, 
1993; Nazerio, 1902). 

El i  torno a l a  d6cada del lrcinta surge ell Viena, 
promovido por Rcich, uno de 10s hitos clue tnhs 
influencia ha tcnido en la educac ih  sexual: el 
movimiento juvcn i l  dcnovni~lado Sexua1id:d y 
Politica (SEX-POI.) (Lopcz, 1979; Lbpez y Fuertes, 
1 9 9  Subirat, 1975). Dicho rnovimiento estaba 
asociado al conocimicnto inlclcclual de la Cpoca de- 
nominado frcudo-marxismo y dcKendia la necesidad 
dc una r c v o l u c i h ~ ~  scxual y social en paralelo, es 
dccir, l a  rcvolucihn scxual colno covldicibn necesa- 
ria dc una revoluci6n social y viceversa, la necesi- 
dad de una revolution social para que se produzca 
la sexual. E l  movirnienlo SEX-POL plante6 una 
ideologin que rompia con 10s esquemas de l a  epoca: 
l o  imprescindiblc dc la educacibn sexual en la 
escuela, la an ip l ih~d dc1 conceplo dc sexualidad inhs 
a116 de la mcra h n c i 6 n  reproductiva, la pareja 
rnas a l l i  del dkbito cony~~gal ,  la posibilidad del uso 
libre de anticonccptivos por los jbvenes, el derechn 
a podcr decidir la intcrr~1pci6n volunhriu del emha- 
razo, la libertad clc clcccion en la orienlacibn sexual, 
la defensa de los lio~noscxualcs (Lopez, 1990). 
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La divcrsidad de cnfoqucs y la lbrina en quc 
la cd~~cacibn sexual esti incluida en los prograinas 
educativos cn los distintos paiscs, es muy variada. 
Asi, par cjcmplo, a los programas se 10s ha etique- 
tado cn distintas ocasioncs carno educacibn para la 
vida familiar, salud sexual, dcsarrollo personal, 
aclaracibn dc valorcs, ctlimitate a decir no)), respc- 
to a1 scxo y salud sexual humana. 

En primer lugar. podriamos haccr la distincibn 
de aqucllos paiscs en los qac cst6n incorporados 
dcntro dcl curriculo oficial, y, cn segundo lugar, ana- 
lizar de qud manera se encuentran incluidos. Asi, 
existen paises como Rusia, Irlanda, Cirecia, liu- 
~iiania e ltalia en los cuales no se aborda la educa- 
cibn sexual; otros paisesen donde solo algunas 
materias de la educacidn sexual e s t h  incluidas en 
los programas de otras asignaturas, como Albania, 
Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Polonia, Reino 
Unido, Turquia, Belgica flamenca, Eslovaquia y 
Repihlica Checi; y otro tercer gupo minorita~io 
donde la educacibn sexual se conte~npla dentro de 10s 
programas oticiales. 

Otra distincion que rnerece la pena destacar, 
es la forrna en que se contenipla la educacibn 
sexual dentro dcl curriculo oficial. En algunos pai- 
ses n~ f o r m  pallc dc ninguna asignatura especial 
por lo clue puccic cstar vinculada a asignaturas 
colno biologia,, salud y cicncias naturalcs, micn- 
tras que en otros la cducacibn s c x ~ ~ a l  sc impartc 
dentro de asignaturas cspccificas cn los plancs dc 
estudios oticiales, como cs cl caso dc ctl?ducacibn 
de la vida familiar)) en la Rcpilblica Clicca, 
Eslovaquia y Turquia, ctEducacibn sobrc la vidm 
en Francia, ctPreparaci6n para cl matri~nonio y la 
vida familiar)) en Polonia y ctDesarrollo personal y 
social)) en Portugal. Para finalizar, cs importante 
reflexionar que, aunque en algunos paiscs se 
imparte, al no ser una materia oficial el c6mo y el 
cukndo queda bajo la responsabilidad y criterios 
de los orientadores, jefes de estudios o coordina- 
dores (Maceirns et al., 1996). 

Seria diticil resaltar la experiencia en educa- 
ci6n sexual de todos los paises; por tanto, Iiemos 
seleccionado algunos por considcrar que sus apor- 
taciones han marcado un liito en la liistoria de la 
educacibn sexual. 

Entre los paises pioneros, cs un rcfcrcntc men- 
cionar la experiencia de Suecia, donde la cducacibn 

scxual ha siclo especialmcntc apoyada por la 
Rikslor~nldet 1% Sexucll Upplysning (RFSIJ), aso- 
ciacibn de profesionalcs quc ha tcnido gran influen- 
cia incluso en otros paiscs (Lbpcz, 1990). La RFSU 
sc i'onnh cn 1933 coma asociacih~i nacional con el 
ol?jctivo dc promocionar un program de politicas 
scx~~alcs. Sigucndo a Lindahl ( 1 W7), presidents dc 
la RFSU, los trcs puntos principles de este progra- 
ma son los siguicntcs: a) informacibn gratuita sobrc 
contraccptivos y ficil acceso a ellos; b) Icgalizacibn 
dcl aborto, sujcto a ciel-tas restriccioncs; c) .cduca- 
ci6n dc la scxualidad en las escuclas para aluninos 
dc todas las cdades, empczando en piirnero de edu- 
cacihri primaria (con sietc afios dc cdad). ~ s t o s  hlm 
sido y siguen siendo los pilarcs b6sicos de la educa- 
cibn sexual en este pais escandinavo, a 10s que se 
ariade la aceptaci6n de la homosexualidad como un 
elemento clave espcciiico. 

En Suecia, dcsdc 1956 se han ido sucedicndo 
diferentes normativas y manuales estatales clue han 
coavertido la education sexual ell obligatoria y sis- 
te~nitica a travds dc los ciclos de ensefianza, cvolu- 
cionando de una educacih sexual mis inoralizante 
a otra m6s aperturista, tolerante y democritica, asi 
como de una educacibn sexual basada en lo biol0- 
gico a una ed~1caci611,sexual bas& CII las relacio- 
ncs socialcs, scxuales, valores, actitudcs, ... 

En 1957 se publica el primer manual oticial dc 
cducacibn scxual. En 1966 un grupo de profcsiona- 
lcs, conio rcchazo a dicho man~~a l  oficial al que con- 
sideran excesiva~nente moralizontc y cargado de 
connotaciones politicas, elaboran el manual deno- 
minado San~pell. En bste reivindican, entre olros 
~nuchos aspectos, el derecho a1 placer y a1 cono- 
cimiento de tecnicas anticonceptivas. En 1976 una 
comision estatal elabor6 un informe de evaluaci6n 
de la educacihn sexual cn el pais dctectando una 
serie de necesidades que hasta entonces no se tcnian 
en cuenta dentro del modelo de educacibn existcnte. 
En este infonnc se continna que la educaci6n s c x ~ ~ a l  
es de~nasiado biologicista y se resalta cl ineludible 
papel quc cjcrccn cn la sexualidad 10s aspectos emo- 
cionales y socialcs, considerandola m a  dimensi6n 
fimdarncntal de la personalidad. A su vex, se enfati- 
za el derecho a una sexualidad vivida en un contexto 
de tolerancia y de valorcs eticos que permitan libcr- 
tad de elccci6n a todas las personas. Como fnito de 
cstas rcflcxioncs, cn 1977 se publica un nucvo 



manual quc recogc las ncccsidades antcrionnentc 
mencionadas. 

Siguicndo a Elman (1996), los logos de la 
educaci6n scxual en Suecia, scgim eslc mismo 
infornic, parccen indudables: se ha conscguido 
incremcntar cl nivel dc informaci6n dc ioda la 
pobli~cihn, no ha aumentado el niunero de criibara- 
zos no descados -a difcrcncia dc lo clue ocurrc en 
otros paiscs occidentalcs- y han disrninuido las 
enfcrmedadcs dc iransmisibn scxual. A su vcz, 
estc mismo autor manifiesta c6nio, a pesar dc dis- 
poncr de un manual de refcrcncia, casi un tercio de 
los profesorcs dedicados a csta enscfianza se sicn- 
ten falios de formation y carcntes dc s~~ficientcs 
recursos para afrontar el tema, hecho que es frc- 
cuentc cn todos los paises. En la educacion prima- 
ria de cse pais la educacihn sexual forma parte dc 
otras asignaturas, .sicndo el profesor liiular el 
encargado de organizar e impariir el contcnido de 
esta matcria. 

Por oiro lado, autores como Maceiras y sus 
colcgas (1996) inl'onnan que en kancia sc publi- 
ca cn 1973 una orden ministerial en la que se 
introdujo la obligaioriedad de la educacihn scxui~l 
en la cscucla. En cl ciclo formative comprcndido 
para los alumnos dc once a trece afios, el contcni- 
do tcmitico consisiia en inforn1acihn sobre biolo- 
gia. En los ciclos superiorcs de cnscfianza se 
incluian contenidos mas amplios quc i~barcaban 
desdc informacihn cn general hasta el conocimicn- 
to de los mCtodos anticonccptivos. Olicialmcntc, 
al igual que cn otros paises, como heiiios mencio- 
nado antes, sc de.ja a la voluntad de cada centro 
cducativo la decisiini sobrc la convcnicncia dc 
ofrecer una educacihn sexual mAs aniplia, que se 
ofreceria como educaci6n inconnal a travk dc 

26 programas quc se impartirian fucra del horario oti- - - cia1 escolar. A~uique csta circular ha sufrido en - - - I'echas posteriores difcrentes modificaciones, - - refleja muy bicn cuil ha sido, y lamentablcmente - 
sigue sicndo, la historia dc la educaci6n scxual en 
la mayor park dc los paiscs. Las consecucncias dc 
esta educacihn parcial podcnios observarla en quc 
s61o 7 O/o de los centros han organizado actividadcs 
voluniarias dc cducacihn sexual que ha11 llegado a 
10 O/o dc los nifios aproximadamcnte. Un elevado 
ni~mero de educadores consideran que csta circu- 
lar shlo fes ha servido para afiadir mis trabajo y 

esf~ler'o diario, puesto que han de conipatibilizar 
la educaci61i formal con la cducacihn informal 
quedando a la voluntad de los directarcs y claus- 
tros de padres, cntre oiros. 

En cl caso de Porl~~gal, Nodin, Mourcira y 
Our6 (200 I ) nos inhman  que la historia dc la edu- 
cacihn sexual pucde establccer sus origencs en la 
dCcada dcl sescnia del pasado siglo. La lglesia 
Calblica era responsable dc la oricnlacihn nioral de 
la cducacihn, separando a muchachos y mucliachas 
en cscuelas pi~blicas y repriniiendo la educacihn de 
la scxualidad. Se comenz6 a impariir un nucvo 
curso en Lisboa dcnominado ((La scxualidad, el 
amor, el maiiimonio y la familia)) y aparecicron 
varias publicaciones sobre scxualidad cn revistas y 
perihdicos de ideologia cristiana. En las escuclas 
pi~blicas, la sexualidad era impartida por sacerdotcs 
en la asignaiura dcuominada ((La rcligihn y la 
moralidad)). La sexualidad f i ~ c  incluida como un 
modo dc garaniizar ~iiatrirnonios duradcros y fcli- 
ccs para futulas adultos. Sin embargo, cste acerca- 
micnto no era sistemitico. no tcnia flinguna base 
cicntitica y era con frecucncia inadccuado. En 1967 
sc crea la Asociacibn dc PlanificaciOn Familiar por- 
tugucsa (MF), que se interesa por la cducacihn 
sexual quc se impa~tia cn paises dc la Europa del 
sur. Esta organizacivn no h e  muy bien accptada ni 
por ci gohicmo, ni por la Iglesia, ni por la mayor 
partc de los scctorcs conscrvadores de la sociedad, 
pero sirvih para iniciar varias accioncs encaminadas 
a la l'ormacibn en la cducacihn de la sexualidad dc 
profcsionales, asi como a la puesta cn marcha de un 
servicio de planificacihn familiar para la poblacihn. 

A principios de la dkada del sctenta, cl Minis- 
terio de I?ducacion Nacional Cree la Comisihn para el 
Estudio dc la Scxualidad y la Education, que sc extin- 
gui6 un afio despui.~. Esta comisi6n aboga por la abo- 
licihn dc la cdi~caciini separada dc muchachos y 
mucliachas y cnii,ca la necesidad de un aceremiento 
diferente e intcgrado, y no simplementc el estudio dcl 
cuerpo humano en los libros de texto (Roquc, 1999). 
La rcvolucihn de 1974, quc tcnninh con la dictadura 
en Portugal, tmjo un cambio rhpido a la sociedad. 
Empcro, aunque la cducacihn sex~xual podia ser y dc 
hecho publicamentc rue comcntada y defendida en 
ese fcmpo, la atmhskra descquilibrada postrevolu- 
cionaria no eta fi~vorable a su introducci6n cn el sis- 
tema cducativo. Otras cuestioncs, cotno el aborto y la 



igualdad entre hombres y m~ljcrcs, cran Ins prcocupa- 
ciones o 10s intereses piincipalcs por los cr~alcs sc 
plantearon nuevas medidas legales y ~r ic t icas .  1.a 
APF devino la organizaciiln 171-incipal rcsponsablc dc 
la educacicin sexual a1 el contexto dc In cscucla, con 
acciones realizadas pol proksionales. 

Sin embargo, estos csfuerzos heroti niuy l im-  
tados y no podiar~ rcspondcr a las verdndcras nccc- 
sidades de jiwenes. 1.0s profcsores he ron  fornlados 
pare cualificarlos en la iniparlici6n de esta matcria, 
y m i s  tarde, al principio dc la dkcada dcl ochcnta, 
nuevos programas enrocados a jtjvcncs y apoy;~dos 
por el Fondo de Poblacicin dc las Nacioncs Unidas 
(UNFPA) heron  puestos en a c c i h  T u r n  dcl con- 
texto de la escuela. I-Iabia uiia neccsitlad urgcntc 
de legalizar la educacibn sexual y csto ocun-ih con 
la ley 3/84, el 24 de marm dc 1084 (Nodin, 
Moureira y OurG, 2001). Segi~n esta Icy, a) el F,slado 
earaiitiza el :icceso a la educacibn sexual como un - 
dcrccho bksico 'educati- 
vo; b) el Estado es la enti- 
dad responsable para la 
promocibn, la dihsibn, y 
la organizxicin ciel me- 
dio j ~ ~ r i d i c o  y ttcnico 
ncccsario para una  mater- 
nidad rcsponsable y la 
patclnidad; c) los planes 
dc cs l~~dios  de la escuela 
dcbcn incl~lir el conoci- 
micnto cientiiico sobre la 
analomia, la fisiologia y 
la gcnktica dc la sexuali- 
dad humana, y no deben 
pcrmitir la discrimina- 
cibn social bnsada en el 
scxo biolcigico y en la 
divisibn tradicional de 
10s roles entre hombres y 
mujeres; d) los profeso- 
res deben ser fomiados 
en educacihn sexual para 
gue poedan ser capaccs 
de responder a las neccsl- 
dades de los jcivcnc?: c) 
10s padres tanibih  dcbc- 

rim scr apoyados acerca cle la educacicin scxual dc 
sus liijos e 11ij:rs. 

Aunque apnlbado y nutorizado, el inndo en 
clue sc itnparle la educaci0n sexual, nunca rue estan- 
dariz:do. Los niiios y arlolescentes s0lo tenian el 
acccso a la educacihn sexual dehido a la iniciativa 
(en ~ i i ~ ~ c I i : ~ s  oci~siones poco sisten15tic:1) de algunos 
prolksorcs y olras organizaciones. La educacihn 
scxual sc iniplanta y asi sigue nclualmenk denlro de 
la dcno~nin;~ciGn dc ctDesa1-rollo pcrsc~nal y social)), 
sicntlo el i111ico Soro tlc tlcbatc olicial para lhcilikw la 
discusiiln dc 10s jbvcncs tlircclamcntc rclacionados 
co11 la rcalid:~d y las ncccsidadcs pricficas dc 10s 
misnios (Mw, I YXI). Esto permilib L I I M  i~ i t rod l~cc ih  
rnis regular tlcl scxo y la scxualidntl cn el sistcma 
cscolal; con lircucncia colno una rcspucsta n las 
peticioncs tlc los cstutlia~~tcs. C'omicnzan t:mbi&n 
Ins programas para la ~i revc~icic i~~ dcl virus dc imniw 
nodeticicncia l~umana. va o w  la cducacih scxu;ll sc 
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considera tanibih un modo de luchar contra la pro- 
pagacibn dcl sida. 

En 1998, una comisih forniada por los reprc- 
sentantes de varios niinislerios prescnta un inform 
quc propone un plan dc accibn para la cducacihn 
sexual y la planilicacihn familiar, en cl cual propo- 
nen mcdidas prhcticas en varias ireas. SLI ob.jetivo 
cs provccr el librc acceso a la educacihn scxual de 
los estudiantes. Aunque surgcn nuevas leycs c ini- 
ciativas, lo cierto cs que todavia es necesario mucho 
trabajo pala que la ctlucacihn scxual este disponible 
dc fonna regular y cficaz para 10s jhvenes y la 
poblaci6n cn general. 

En rclacibn con anlbos aaises (Francia y 

Port~~gal), una diferencia de gran importancia sc 
encucntra en 10s contenidos incluidos como matcria 
de enscfian7a: en Francia sc basan tnhs en niodc- 
10s prcvcntivos, mientras que en Porlugal existc 
un acercamiento ~nAs positivo e integral liacia una 
sexualidad quc abi~rque todas sus dimcnsiones. 

En Polonia la educacibn sexual sc denomina 
d'reparacibn para el matrimonio y la vida .fami- 
lian). Sc constituye como una materia obligatoria 
dentro dc la asignatura de biologia entre los once y 
quince afios, y se aborda el tema de la planificacibn 
familiar. A los diecisiete aiios la impartici6n dc edu- 
cacibn sexual es una asignatura opcional. hi Var- 
sovia se implant6 un progrania especial quc tralase 
la educacibn sexual en aquellos colegios en 10s 
quc no estaba constit~~ida como cducacibn formal. 
Dicho progranla, folmado por confcrencias, un tor- 
bcllino de prcguntas y debates y scis peliculas a lo 
largo de un curso escolar, dejh dc impartirsc en 
1979, incorporindosc cn 198 1 como obligatorio 
en cl plan de cstudios, una vez supcrado el ciclo dc 
educacibn primaria, los programas dc preparacibn 

28 para la vida familiar (Maceims el cil . ,  1996). - - En alyrnos paises, colno Holanda y el Reino - - - Unido, la educacibn formal se contempla en torno - - a tres e.jes centrales, desa~rollAndosc dcntro de ca- 
b- 

da uno de estos ireas priucipales de trabajo: 
relacioncs (Areas claves: habilidades socialcs, 
emociones y amistad); en estc primer cjc se 
contcnlplan tenias como educacicin scxual, 
sali~d mental y afcctiva, vida familiar y rcla- 
cioncs interpersonales y de intinidad scxual; 
aptocuidados pcrsonales (Areas claves: ejcrci- 
cio/dcscanso,'coinidas sanas, scguridad, abuso 
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de drogas o sustancias adictivas e higicne per- 
sonal o salud personal o gcstibn del cucrpo); 
coni~~nidadlcntorno o mcdio ambicntc (ireas 
clavcs: cuidado del entonio, participacibn co- 
niunitaria y scrvicios coniunitarios (Macei- 
ras et d., 1996). 

En paiscs conio Turquia, el tuna h e  completa- 
mcnte k ~ b i ~  hash hacc no mucho ticmpo. Con cl pro- 
pbsito de prescntar una politica de cducacibn familiar 
en las escuelas. en 1983 un grupo dc profesionalcs 
dcdicados a la planificacibn familiar en ese pais cla- 
boraron un proyccto para ser impartido en las escuc- 
las con d nombrc dc ctEducacibn de la vida familiam. 
Sin embargo, aunque se han ido aiiadicndo algunos 
bloqucs (cmhticos, liasta el Inomento no ha obtenido 
mucho Cxito, debitlo sobrc todo a la idcologia con- 
servadora religiosa que prevalcce en la culttrra de esc 
peis (Macciras rt al., 1995 y 1996). 

Tambikn creelnos convcniente destacar la ex- 
pcriencia de Quebec (Canadi) (Gaudreau, 1985; 
Samsom, 1981) por haber sido un pais pioncro tanto 
en la implantacihn dc la educacibn sexid conio 
matcria obligatoria en la escucla, como en ofrecer 
un progrania universitario para la Ibrmacicin dc edu- 
cadores espccialistas cn sexualidad. El pcriodo 
coniprendido cntre los afios I963 y 1984 se carac- 
terizb por la implantaci6n padatitla de difcrcntes 
programas dc cducaci6n sexual que llevaron en 
muclias ocasiones a importantes dcbi~tes desdc los 
distintos brganos de gobicrno de cse pais. A pcsar 
de los inconvcnientes y dc los detractores dc este 
tipo dc cducacibn, en 1984 se Hego a un acucrdo 
oficial en el quc se constiluia la educaci6n sexual 
coma niateria obligatoria cn las escuclas. A su vcz, 
se inicia un periodo caraclcrizado por numerosos 
talleres y cursos de fonnaciOn para 10s doccntes 
con el objetivo de cualificarlos para la tarea cnco- 
mendada. A partir de eslc momento la educaci6n 
sexual ronna park del c~nriculo de formaci6n per- 
sonal y social oiicial de la cnseiianza en Canadi, 
distinguibndose las siguienlcs Areas: educacibn 
para la salud, educacibn sexual, educacibn para el 
consumo, relacioncs interpcrsonalcs y vidg en 
sociedad. 

Es interesantc detenenm en la historia de 
la educacibn sexual cn los Estados Unidos, ya que 
ha estado nwcada por dos ideologias totalmcn- 
te opuestas y enficntadas: por un lado, un periodo 





lograr mediante la abstinencia scxual (Hoonslra, 
2004; Take Back Our Rights, 2004). 

Durantc el afio 2005, el Congrcso dcstino 
aproximadamcntc ciento setenta niilloncs dc dola- 
res a promovcr la cducacihn basada cn cl cnfoquc 
cts6lo abstinencia)) (Comniittee on Ciovcrnmcnt 
Reform, 2004; Schcmo, 2000). En cada estado, las 
rcspcctivas legislat~~ras cstin copiando dicha Icy 
fcdcral y a menudo incorporan disposicioncs 
explicitas para una ccnsura previa. Por ejemplo, 
Nueva Jersey propuso un control estricto de los 
materialcs didicticos y tambih de los maestros. 
Aun en cl caso de que no sc aprueben dichas pro- 
puestas, cstos proyectos dc Icy opcran a modo de 
censura y, a la vez, tienen un crccro paralizante. El 
gobernador dc Utah vet6 un proyccto similar en 
cse estado, pcro encomendh a los organismos de 
gobierno quc sc controlaran los progmias tlc cciu- 
cacidn sexual para detectar lenguaje y contcnido 
ctinapropiados)). 

El resultado dc todil esta campafia en conha dc 
la cducacihn sexual basada en la consigna ctSolo 
ahslincncia)), segtin Kcmpnec (2004), no funciona. 
Un cxtcnso co~ijunto de investigaciones cientificas 
ha probado que el cnfoquc para la educacihn sexual 
basado solanlente en la abstinencia no ha sido efec- 
tivo para cvitar embarazos no deseedos, ni para pro- 
teger a la juventud dcl VIII y de otras infecciones 
de transmisidn sexual. Sin embargo, ha habido una 
proliferacidn de la ed~~cacion basada solamente en 
la abstinencia, dado quc cl gobierno. de los Estados 
Unidos ha ailmentado la financiacibn de este tipo de 
programas dcsde el afio 1996 a pesar de la fi11ta 
de evidencia que apoye su cfcctividad. La llegada 
de 1aAdministracihn de Gcorgc W. Bush llev6 con- 
sigo politicas que atacaban la scx~~alidad positiva en 
los Estados Unidos y en cl cxlerior. La mayoria - 'O . - de los curriculos basados en la abstinencia que - 

I .-. - - e s t h  actualmcnte en uso, prcscnlan la sexualidad - - juven~l como algo inmoral y univcssalmente dafii- - 
no; algunos llcgan al extremo dc proporcionar in- 
formaci6n incxacta. A nivcl intcrnacional, 10s 
representantcs de los Estados Unidos han presiona- 
do continuamente para la inclusion dcl lenguaje de 

la abstinencia en los documentos dc las Naciones 
Unidas, a la vez que minimizan la impo~~tancia de 
los condones en la prevenci61i del VIH. 

Para terminar, paisamos que cs imporlante 
hacer mencidn de la Carta lhemamericana dc Dere- 
chos de la Juverih~d quc se encuentra cn claboraci6n y 
cuya finalidad es proporcionar pleno reconocimicnto 
j~~ridico a todos los tcnias relacionados con cl Bmbito 
dc la juventud, asi como dm respuesta a las dcmandas 
dc psotcccih y garantia para el ejercicio dc los dcrc- 
chos scx~~ales por pate dc las nucvas generacioncs dc 
jovcncs. La Orgmizaci6n lberoamericana dc la 
Juvcnh~d (OIJ) puso en niarcha una aniplia estratcgia, 
a nivel nacibnal e international, con la finalidad de quc 
participaran cn la elaboration dc dicha carts todas las 
personas y organismos involucrados en la temitica 
juvenil, talcs como jhvenes, asociaciones juveniles, 
juristas y cxpcrtos. En lo refcrcntc a la educacihn 
sexwal, dicha Carla, en su articulo 23. recoge los 
siguientes enunciados que creelnos dc importancia 
para el establccimiento en el fhturo dc politicas educa- 
tivas sobre el campo de la sexualidad: - los Estados iberoamericanos signata~ios reco- 

nocen quc cl derecho a la educacibn tambiim 
comprendc cl derecho a la cducacibn sexual 
como ti~entc dc desarrollo personal, afcctivi- 
dad y exprcsion comunicativa, asi conio de 
info~inacihn dc 10s aspect& y las consccuen- 
cias de la reprod~1cci6n; 
la cdu.caci6n scxual se impartirA en todos los 
nivcles educativos y fomentarh una conducta 
rcsponsahle cn el ejercicio de la scxualidad, 
oricntada a SLI plena aceptacion c idcntidad, 
asi colno a la prcvencidn de las inrccciones 
dc hansmisi6n sexual, el VIH, los cmbarazos 
,110 deseados y cl abuso o la violencia sexual; 
los Estados rcconocen h importantc f~1nci0n y 
rcsponsabilidad quc corresponde a la fmiilia 
cn la educaci6n scxual de los v las ihvenes: 
los Estados iberoamcricanos signalarios adop- 
tarin c iniplementarin politicas cic cducacihn 
sexual, cstablecicndo planes y programas que 
asegurcn la informacibn y el plcno y rcsponsa- 
ble ejcrcicio dc cste derecho. 
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