
10

REVISTA CHILENA DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
JULIO 2020 • E- ISSN 0719-2150 • VOL. 11 • Nº 1. PÁGS 10-35  

RECIBIDO 08/03/2020 - APROBADO 03/06/2020
DOI 10.7770/RCHDCP-V11N1-ART2200

artículo de investigación

Factores que influyen en la implementación de 
una política pública de educación sexual integral: 

casos Chile y Costa Rica
Factors that influence the implementation of a public policy of integral sexual 

education: Chile and Costa Rica cases

Emanuel Franco Mella Robles1

Servicio Nacional de Menores SENAME, Chile

Edgar Mauricio Rebolledo Toro2

Universidad Católica de Temuco, Chile

RESUMEN El manuscrito aborda el problema de los resultados negativos que 
arrojan distintos indicadores sobre sexualidad y enfermedades de transmisión 
sexual en Chile. La comunidad LGBTIQ, género femenino, niños, niñas y ado-
lescentes, por ser grupos vulnerables en materia de bienestar biopsicosocial 
y sexual, se ven especialmente afectados y representados por este problema 
y sus efectos. Las causas de base más importantes son las barreras culturales, 
de género y de acceso a la información. Por esto, el contar con una política de 
educación sexual integral (ESI) basada en estándares internacionales se propo-
ne como medio para solucionar el problema desde la raíz. El artículo analiza 
los factores que influyen en la implementación de la ESI como asunto público, 
mediante la revisión de la literatura y el estudio comparativo de los casos de 
Costa Rica y Chile, permitiendo inferir que el rol de los movimientos sociales 
feminista y LGBTIQ constituye un factor relevante.
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ABSTRACT The manuscript addresses the problem of negative results of diffe-
rent indicators on sexuality and sexually transmitted diseases in Chile. The 
LGBTIQ community, females, children and adolescents are vulnerable groups 
in terms of bio-psychosocial and sexual well-being; they are therefore particu-
larly affected and represented by this problem and its effects. The most impor-
tant root causes are cultural and gender barriers and those preventing access 
to information. For this reason, having a comprehensive sex education (CSE) 
policy based on international standards is proposed as a means of solving the 
problem from the roots. The article analyzes the factors that influence the im-
plementation of CSE as a public issue, reviewing the literature and comparing 
the cases of Costa Rica and Chile. We infer that the role of the feminist and 
LGBTIQ social movements constitutes an important factor.

KEYWORDS Sex Education Policy; Feminism; LGBTIQ.

Introducción

El manuscrito aborda el problema de los resultados negativos que arrojan distintos 
indicadores sobre sexualidad y enfermedades de transmisión sexual, y la necesidad de 
contar con una política de educación sexual integral (ESI) en Chile. El aumento del 
porcentaje de personas portadoras de VIH en un 85%, entre los años 2010 y 2018, uno 
de los más altos de Latinoamérica3; el inicio sexual precoz4; el bajo uso de métodos 
anticonceptivos; el aumento del embarazo adolescente; el aumento de las denuncias 
de violencia en la pareja; y las altas tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS), 
por nombrar algunas; posicionan al país como uno de los más ineficaces en el manejo 
de este tipo de problemática en Latinoamérica5. Los resultados de la novena encuesta 
nacional de juventud6 confirman esta percepción, y demuestran que los índices de sa-
lud sexual; embarazo no planificado; conocimientos sobre el test de Elisa y realización 
del examen en jóvenes sexualmente activos; la edad de inicio de actividad sexual; el 
uso de preservativos; la violencia en la pareja; y la discriminación de género, indican 
un déficit en el abordaje integral de la sexualidad por parte de nuestra sociedad7.
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__________________________
3. GOLDSTEIN (2019).
4. GONZÁLEZ y RIQUELME (2018).
5. CASTRO et al. (2019); MONTERO et al. (2008).
6. INJUV (2019).
7. INJUV (2019).
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La comunidad LGBTIQ8, género femenino, los niños, niñas y adolescentes, por ser 
grupos vulnerables en materia de bienestar biopsicosocial y sexual, se ven especial-
mente afectados y representados en estos resultados9. Una de las causas más impor-
tantes es la poca información confiable y desconocimiento por parte de los jóvenes 
sobre la prevención y salud sexual10. De tal manera, que contar con una política de 
Educación Sexual Integral (ESI) que aborde el problema en todas sus dimensiones, 
se considera del todo urgente, pertinente y necesario para erradicar de manera eficaz 
esta causa11.

Chile poco ha hecho al respecto12. En un estudio sobre implementación de estra-
tegias de educación sexual en niños y adolescentes, que considera a Latinoamérica 
y el Caribe, el país aparece en el último lugar del ranking13. Además, respecto de los 
compromisos que ha suscrito a nivel internacional sobre la materia, como el Acuerdo 
Interministerial del año 2008 que lo compromete con la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO) a generar 
estrategias de abordaje de la educación sexual integral a través de los ministerios de 
Educación y Salud, poco se ha avanzado. De hecho, se encuentra entre los países con 
menos porcentaje de avance y cumplimiento14.

__________________________
8. LGBTIQ: L Lesbianas: mujeres con atracción sexo-afectiva a mujeres; G Gays: hombres con 
atracción sexo-afectiva a hombres; B Bisexuales: personas con atracción sexo-afectiva hacia hom-
bres y mujeres; T Transgéneros: personas que cambian de rol de género asignado socialmente. 
Travestis: personas que adoptan la vestimenta e identidad del otro género de manera temporal. 
Transexuales: personas que se realizan alguna modificación corporal con el objetivo de asemejarse 
al otro sexo. I Intersexual: Se refiere a la presencia en la anatomía de una persona de órganos sexu-
ales que corresponden a características de ambos sexos o estructuras que son dif íciles de definir 
o resultan ambiguas desde la lógica que reconoce sólo dos sexos; Q Queer: Es un término global 
tomado del inglés y que define el adjetivo como «extraño» o «poco usual». Se emplea para designar 
a personas que no se identifican con los modelos de género binario femenino- masculino, ni con 
sexo hombre – mujer, así tampoco con ninguno de los mencionados anteriormente. En términos 
generales, rechazan clasificar a las personas por su orientación sexual o identidad de género; las y 
los queers buscan no encasillarse ni definirse, sino vivir en una fluidez constante, a través de la de-
construcción de los géneros socialmente impuestos. Fuente: IPS (s.f ). Disponible en:: https://www.
ips.gob.cl/servlet/internet/archivo/1421809741347/cartilla_div_sexual_agosto2018.pdf.
9. CLADEM (2010); GONZALEZ (2012); UNESCO (2018).
10. ALVARADO (2013); FIGUEROA (2012); OBACH et al. (2017); BEJARANO y GARCÍA (2016); 
UNESCO (2018).
11. UNESCO (2018); DE MARÍA et al. (2009); DIAZ (2017).
12. HUNT et al. (2015); MILES (2016); OBACH et al. (2017); VIDAL (2010).
13. HUNT et al. (2015).
14. HUNT et al. (2015).
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La sexualidad es un tema complejo de abordar, ya sea en la privacidad del hogar, 
escuelas y comunidad en general. Por tal razón, surgen distintas posiciones, unas a 
favor de una educación sexual integral abordada desde el Estado y a la sociedad en su 
conjunto; y otras, de carácter más conservador, que consagran la educación sexual a 
la esfera privada y cuestionan los límites del Estado y la familia15. Dichas posiciones 
se enfrentan y encuentran su expresión a través de los distintos grupos de interés, los 
que, con mayor o menor poder, logran hacer prevalecer sus ideas en la agenda pública 
y de gobierno, dificultando o facilitando la discusión pública y posterior aprobación o 
rechazo, según corresponda, de las políticas de ESI16.

El artículo tiene como objetivo conocer los factores que influyen en la implemen-
tación de la ESI como asunto público y abordado desde la política pública. Los ob-
jetivos específicos consisten en 1) conocer la sabiduría al respecto, estableciendo un 
marco teórico y una revisión de la literatura en un primer apartado; 2) contar con un 
análisis sobre las implicancias de una ESI según los estándares y realidades interna-
cionales, en una segunda sección; y 3) comparar los casos de Costa Rica y Chile, a fin 
de inferir sobre los factores que han facilitado, el éxito del primero y el fracaso del 
segundo, 90% y 39%, respectivamente, según encuesta aplicada por la (IPPF/RHO), 
respecto del avance en la implementación de estrategias de educación sexual, como 
capítulo final17.

Para lograr estos objetivos, se hará una revisión bibliográfica especializada y un 
análisis comparado tomando los casos de Costa Rica y Chile, a fin de determinar dife-
rencias y similitudes e inferir en base a factores presentes en la literatura especializa-
da, cuáles son aquellos que podrían explicar mejores resultados en la implementación 
de las políticas públicas de educación sexual. El estudio es de carácter correlacional 
con un fin exploratorio, se determinan los casos considerando las características de 
cada uno, logrando comprender mejor las causas que están en las raíces del problema 
y sentar hipótesis para estudios posteriores.

Marco teórico y revisión de la literatura

Marco conceptual - teórico

En lo relativo al marco conceptual, entenderemos por sexualidad a aquella dimensión 
del ser humano que incluye conocimiento y conceptos del cuerpo, lazos afectivos, 
amor, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, intimidad, placer y re-
producción. Considerándolo un concepto amplio, complejo y que abarca aspectos 

__________________________
15. FIGUEROA (2012).
16. JIMÉNEZ (2017); RETANA (2019).
17. HUNT et al. (2015).
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sociales, culturales, psicológicos, espirituales, religiosos, políticos e históricos, y por 
lo tanto, en constante cambio y evolución18. 

De igual manera, se entenderá por educación sexual como un proceso basado 
en un currículo que tiene como objetivo enseñar y aprender sobre los aspectos que 
involucran la sexualidad (psicológicos, biológicos, sociales, emocionales, etc.), para 
preparar a los niños, niñas y adolescentes con conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes que les permitan tener una sexualidad sana, respetuosa y protegida19. Dicho 
proceso debe ser acorde al desarrollo de estos y basado en los derechos humanos20. 
Esta definición responde en particular a la definición de Educación Sexual Integral 
(ESI) que es la considerada como idónea según la norma internacional ya que aborda 
la sexualidad no sólo basada en un enfoque biologicista21.

En cuanto al marco teórico, el análisis situará a las políticas de educación sexual 
en el ámbito de las políticas públicas de carácter moral (PPM) ya que estas se carac-
terizan por manifestar distintas posiciones e ideas, tanto a favor o en contra, desde 
el punto de vista de los actores22, y estos representan factores determinantes en la 
implementación de ESI, como veremos más adelante. A su vez, vamos a señalar que 
la moralidad es variable entre diferentes territorios, dependiendo de la religión pre-
dominante, la cultura y el acceso a medios de comunicación. Sin embargo, los autores 
destacan que temáticas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y los 
métodos anticonceptivos por lo general entran en el debate moral23.  

Las sociedades y Estados que se caracterizan por ser conservadores y que presen-
tan una estrecha relación con la religión, son más resistentes a generar propuestas de 
políticas públicas a favor de estas temáticas. En respuesta, los grupos de interés y mo-
vimientos sociales, que cuentan cada vez con mayor participación, buscan estrategias 
para posicionar estas temáticas en la agenda pública, del gobierno y de las políticas 
públicas24.

Revisión de la literatura

La literatura se ha enfocado en el análisis de las características que debe poseer una 
ESI, qué temas abordar, bajo qué enfoques trabajar, a qué población objetivo atender y 
en qué momento, etc. Sin embargo, no se encuentran estudios que analicen las causas 

__________________________
18. GONZALES (2012); HUNT et al. (2015); UNESCO (2018).
19. CLADEM (2010); UNESCO (2018).
20. CLADEM (2010); UNESCO (2015).
21. UNESCO (2015).
22. DOAN (2014).
23. Ídem.
24. Ídem.
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de por qué en algunos países sí es posible contar con políticas de educación sexual 
integrales según los estándares internacionales y en otros no25. 

A su vez, los estudios de educación sexual han ido en aumento durante los últimos 
15 años en Latinoamérica, abordando la temática desde diferentes enfoques y disci-
plinas, y vinculados generalmente a movimientos LGBTIQ, feminista y la crítica a la 
Iglesia católica26. Sin embargo, estos se han centrado fundamentalmente en los ejes de 
evaluación de la ejecución de política pública sobre educación sexual; comparación 
de los contenidos de este tipo de programas; percepción de profesores o estudiantes 
respecto de la educación sexual entregada; y cómo han influido los actores sociales en 
el surgimiento de una política pública de ESI27. 

En términos metodológicos, en general, corresponden a estudios de caso que uti-
lizan fuente de información proveniente de recursos bibliográficos, a excepción de los 
estudios de percepción que utilizan como recurso de obtención de datos en sujetos a 
través de entrevistas o encuestas28. Los enfoques teóricos se posicionan fundamental-
mente desde las teorías feminista, queer y la sexualidad como un derecho individual29. 

A su vez, se encontraron diversos factores que influyen en la aprobación y poste-
rior implementación de una ESI como política pública. Por ejemplo, inclusividad, que 
sea de acuerdo con las necesidades de la población30, el rol que juegue la sexualidad en 
el control social, las relaciones de poder, la hegemonía, actores involucrados, y poder 
político31. En resumen, en la literatura se señala que la ESI tiene un rol sociopolítico y 
que es labor del Estado propiciar un entorno que permita una implementación eficaz, 
legitimado y que logre incluir a todas las partes involucradas para así poder generar 
una cohesión social32.

__________________________
25. SARABIA (2017); QUARESMA y ULLOA (2013); QUARESMA et al. (2016); MUÑOZ (2017); 
BAEZ (2016).

26. BAEZ (2016); MUÑOZ (2017); QUARESMA y ULLOA (2013).

27. BAEZ (2016); MUÑOZ (2017); MARTÍNEZ et al. (2013); QUARESMA y ULLOA (2013); 
QUARESMA et al. (2016); VIDAL (2010).

28. MARTÍNEZ et al. (2013). 

29. BAEZ (2016); MARTÍNEZ et al. (2013); QUARESMA y ULLOA (2013); QUARESMA et al. 
(2016); VIDAL (2010).

30. DE MARÍA et al. (2009); HUNT et al. (2015); UNESCO (2015); ZAVALA (2019).

31. FOUCAULT (2007) CITADO POR DIAZ (2017); MUÑOZ (2017); RETANA (2019).

32. DE MARÍA et al. (2009); HUNT et al. (2015); UNESCO (2015); ZAVALA (2019).  
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Referente a los actores, en la literatura quienes han marcado mayor presencia son, 
por un lado, la iglesia y los grupos conservadores, que se oponen a la educación se-
xual con enfoque integral, frenando su implementación en variadas ocasiones33; y por 
otro, las organizaciones sociales, movimiento feminista y comunidad LGBTIQ, como 
actores claves que se dan a la labor de movilizar la sociedad y al mundo político para 
que se implementen políticas de educación sexual acorde a las necesidades de la po-
blación34. 

Implicancias de una Educación Sexual Integral, según los estándares y realida-
des internacionales

Recomendaciones de la comunidad científica y organizaciones no gubernamen-
tales internacionales

Estudios provenientes desde la comunidad científica y organizaciones no guberna-
mentales internacionales, especialistas en sexualidad, han relevado el impacto y la 
importancia de contar con políticas de educación sexual integrales. Dichos impactos 
se evidencian tanto en la conducta, conocimientos, valores y creencias de las perso-
nas cuando reciben educación sobre su sexualidad. Por tal razón, sugieren una serie 
de recomendaciones basadas en sus conclusiones:

- La ESI debe empezar en la niñez y continuar hasta la adultez acorde al desarrollo del 
niño, niña o adolescente y sus conocimientos35. 
- La ESI se puede adaptar según características territoriales o cultura, pero es im-
portante que incluya derechos de los NNA, educación sobre el cuerpo, relaciones, 
comportamiento y salud sexuales36.
- Requiere estrategias específicas para grupos vulnerables37.
- Debe ser inclusiva y no generar estigma, manteniendo la dignidad de las personas38. 
- Debe ser integral, comprometiendo más allá del cuerpo, contenida como una cons-
trucción social, política y cultural39.
- Incorporar el género y derechos humanos40.
__________________________
33.  DIAZ (2017); MORGADE (2017).

34. BAEZ (2016); CLADEM (2010); MUÑOZ (2017).

35. CLADEM (2010); UNESCO (2015).

36. UNESCO (2015).

37. UNESCO (2015).

38. CÁRDENAS (2015); UNESCO (2015); UNESCO (2018).

39. CLADEM, (2010).

40. CLADEM (2010); MORGADE (2017).
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- No se compone únicamente de elementos anatómicos y fisiológicos, pues el domi-
nio socio afectivo está también implicado41.
- Debe estar orientado bajo evidencia científica42.  
- Debe ser abordado por la escuela con profesores capacitados y con el apoyo de la 
familia43.

Por lo tanto, según lo antes mencionado una educación debe ser integral, involu-
crando todas las áreas que la sexualidad abarca, respetando los derechos humanos, 
del niño, con enfoque de género y diversidad, a cargo del área educativa y reforzada 
por los padres. 

Educación sexual integral en el mundo y América Latina

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO realizó un estudio a nivel internacional, basado en datos sobre sexualidad 
y educación sexual de aproximadamente 50 países. Los resultados muestran que el 
50% de las personas que tienen VIH son adolescentes y adultos jóvenes; que sólo el 
34% de los jóvenes poseen conocimientos sobre prevención y transmisión del virus; 
y que una de cada tres mujeres en el mundo señala haber sido víctima de violencia 
f ísica, psicológica o sexual por parte de parejas por motivo de género o vulneración 
de derecho44. A su vez, el estudio indica que el 80% de los países consultados poseen 
una política pública en materia de educación sexual (ES); y que la mayoría de ellos la 
establecen como obligatoria en la educación secundaria45. 

Los países de Europa son pioneros en abordar políticas de educación sexual basa-
das en un enfoque integral de derechos humanos e igualdad de género, obteniendo 
impactos positivos para su población, como por ejemplo, la disminución de los índi-
ces de VIH y embarazos adolescentes46. A su vez, los países de Asia, reconociendo su 
cultura y dogmas religiosos, han logrado implementar ES bajo parámetros espiritua-
les y en respuesta a necesidades de la población47. Sin embargo, los países de África 
y América Latina han sido tardíos en implementar políticas de ES, y cuando las han 

__________________________
41. BEJARANO y GARCÍA (2016); CALERO et al. (2017); GONZALEZ (2012); MARTÍNEZ et al. 
(2013).

42. ORTIZ (2017); RETANA (2019); UNESCO (2018).

43. CALERO et al. (2017); CLADEM (2010); UNESCO (2015).

44. UNESCO (2015).

45. UNESCO (2015).

46. MORGADE (2017); UNESCO (2015).

47. UNESCO (2018).
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implementado, lo han hecho bajo enfoques biologicistas48. Los efectos, se ven refleja-
das en los indicadores sanitarios del problema que aborda este artículo49.

Indagando más profundamente en las raíces de dicho problema, encontramos que 
en AL se manifiesta una fuerte tendencia al machismo, con una relación estrecha 
entre el sistema sexo-género como parte intrínseca arraigada a la cultura, la política y 
la sociedad en general50; y con una importante tendencia a la homofobia y a la discri-
minación en particular51. A su vez, se caracteriza por una alta influencia de la religión, 
la cual se expresa en la agenda pública y en las decisiones de gobierno52. 

De esta manera, podemos señalar que en las raíces del problema se encuentran 
barreras culturales, de género y de acceso a la información, que impiden que los jóve-
nes reciban una educación sexual integral y que dichas barreras explican, de alguna 
manera, que en Latinoamérica cada año la edad de iniciación sexual sea menor, altas 
tasas de embarazo adolescente, conductas sexuales de riesgo y altos índices de Infec-
ciones de Transmisión Sexual (ITS); etc53. 

Cuatro países en América Latina han empezado a tomar conciencia, y han logra-
do implementar políticas de ES con un enfoque integral: Argentina, Brasil, México 
y Costa Rica. Estos países han intentado abordar todas las áreas que la sexualidad 
involucra bajo normativas generales y con intervenciones a nivel de política pública, 
involucrando el valor a la diversidad y enfoque de género54.

Antecedentes en Chile

En Chile existe actualmente una política pública y programas de ES, sin embargo, esta 
es considerada aún como biologicista, no basada en el enfoque de derechos, de género 
y en el respeto a la diversidad55. En los años 70 se realizaron los primeros esfuerzos 
por implementar políticas de educación sexual en Chile. Sin embargo, estas fueron 
canceladas por la dictadura y reemplazadas por una educación sexual con un enfoque 
biológico en la asignatura de ciencias naturales56. Posteriormente, en los años 90 las 

__________________________
48. VIDAL (2010).

49. UNESCO (2015; 2018).

50. CLADEM (2010).

51. VIDAL (2010).

52. MUÑOZ (2017).

53. CALERO et al. (2017); DE MARÍA et al. (2009); HUNT et al. (2015).

54. CLADEM (2010); DE MARÍA et al. (2009); HUNT et al. (2015); VIDAL (2010).

55. ALVARADO (2013); MILES (2016); GONZALES y RIQUELME (2018).

56. CESOLAA (2019).
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estrategias de ES implementadas fueron de carácter voluntarias y no lograron demos-
trar avances significativos57. En el año 2010, con la implementación de la ley 20.418 se 
incorporó la obligatoriedad de contar con educación sexual en los establecimientos 
educacionales, en primer y segundo año medio58. 

Sin embargo, la mayoría de los temas siguen siendo abordados desde la lógica 
biologicista y enfocados a la prevención del embarazo adolescente, anticoncepción e 
ITS, y no de manera integral59. Esta situación se da fundamentalmente dadas las ba-
rreras de acceso señaladas como las raíces del problema y también porque actores de 
poder, como la iglesia y grupos conservadores, que han logrado imponer su postura 
por sobre la de los grupos progresistas60.

En conclusión, Chile presenta una tendencia similar a América Latina respecto al 
desarrollo de la educación sexual, ubicándolo en la situación de Europa de hace 50 
años, con uno de los resultados más bajos en materia de innovación e implementa-
ción de estrategias para contrarrestar las cifras alarmantes sobre sexualidad presen-
tadas en la problematización de este escrito61. 

Comparación de los casos de Chile y Costa Rica

Para complementar la descripción general sobre el estado de la educación sexual en el 
mundo, América Latina y Chile, a continuación, presentamos un análisis entre Chile 
y Costa Rica. Este se realizará a través de un estudio de casos comparado, de carácter 
correlacional con un fin exploratorio62, que se llevará a cabo a través de la revisión 
de fuentes secundarias a fin de determinar diferencias y similitudes respecto a los 
factores presentes en la implementación de las políticas públicas de educación sexual. 

Se determinaron los casos considerando características similares: PIB per cápita, 
sistema político, cultura, antigüedad de soberanía, siendo primordial en la elección 
los resultados obtenidos en la evaluación respecto del avance en los compromisos 
del Acuerdo Ministerial del año 2008 “Prevenir con Educación en Latinoamérica y el 
Caribe” (IPPF/RHO). En él, se encuentra que Costa Rica presenta un 90% de avance, 
mientras Chile solo un 39%63. No se eligieron otros casos, como Argentina, Brasil, 

__________________________
57. GONZÁLEZ y RIQUELME (2018).

58. GONZALES y RIQUELME (2018).

59. CESOLAA (2019); GONZALES y RIQUELME (2018); VILLAGRA et al. (2017).

60. ALVARADO (2013).

61. HUNT et al. (2015).

62. CASTIGLIONI y FUENTES (2015).

63. HUNT et al. (2015).
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México dadas las diferencias poblacionales, territoriales y PIB per cápita. El caso de 
Costa Rica en todas estas características resultaba más cercano a Chile. Los casos 
fueron analizados en base a los hallazgos relevantes entregados por la literatura como 
nivel de religiosidad, presencia de organizaciones sociales feministas y/o LGBTIQ.

Resultados

El nivel de religiosidad y acción de actores conservadores; y la presencia de movi-
mientos sociales, en específico el movimiento feminista y LGBTIQ, son relevados por 
la literatura como factores importantes para lograr avances o no en la implementa-
ción de políticas de educación sexual. Por esta razón, el análisis de casos se hará en 
base a estos factores y a las características que se deriven de los mismos. Con esto 
busca dar una explicación de por qué en Costa Rica se logra instaurar una educación 
sexual acorde a lo sugerido en los organismos internacionales y validado por la pobla-
ción, mientras en Chile los resultados son mucho menos positivos.

Cabe considerar que, en términos contextuales, ambos países cuentan con un PIB 
per cápita aproximadamente similar, sistema de gobierno presidencial, niveles de 
democracia equivalentes, ambos partícipes del Acuerdo Ministerial del 2008, y con 
presencia de organizaciones internacionales dispuestas a colaborar en el desarrollo 
de la educación sexual. En ambos países existen posturas que difieren la una de la 
otra respecto a que la educación sexual se aborde en contextos educativos de una 
forma integral y con enfoque de género como lo sugiere la norma internacional. Estas 
posturas son apoyadas por movimientos sociales progresistas, y opuestas por grupos 
conservadores y la iglesia64.

Respecto a la religiosidad, Latinoamérica es considerada una sociedad simpati-
zante con la Iglesia católica, en donde la mayoría de las personas son cristianas, y 
católicas65. De esta manera Costa Rica, se presenta como un Estado confesional cató-
lico, según su constitución (1949) aún vigente66, lo que implica que todas las políticas 
y decisiones del país están relacionadas con la cultura y creencia cristiana siendo 
validada por la clase política y su población. Desde el punto de vista de las “políticas 
morales” se podría caracterizar como provida, profamilia y el resguardo de los valores 
judeocristianos67. 

__________________________
64. RETANA (2019).

65. ALCÁNTARA y RIVAS (2018).

66. QUESADA (2012).

67. RETANA (2019).
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En Costa Rica existe una alta relación entre la iglesia, la clase política y la elite68 
lo cual ha impedido la ejecución de programas de ESI previas a la promulgada en el 
2012. Esto debido a la presión que ejercieron en el gobierno los grupos conservadores 
y la iglesia69, incluso desde el Vaticano70. Situación similar ocurre en Chile, siendo un 
país categorizado como conservador y católico, en donde la iglesia busca estrategias 
para mantener su hegemonía y postura respectos a temas, valores y moral de la pobla-
ción. La iglesia es apoyada por grupos conservadores de elite y el Vaticano, logrando 
influir en la agenda pública y en la toma de decisiones de la clase política71. 

Considerando datos estadísticos respecto a la presencia de la religión en el ámbito 
político y en la ciudadanía72, Costa Rica y Chile aparecen como los países más católi-
cos de LA, presentando alta presencia de la religión en su clase política y la población 
en general. Respecto a los datos señalados (ver tabla 1), es importante considerar el 
alto porcentaje de parlamentarios católicos en ambos países, siendo un factor influ-
yente y predisponente respecto a su postura frente a las temáticas que interfieran en 
los valores y la moral de la doctrina católica. Otro punto para considerar es que Costa 
Rica supera a Chile en todos los apartados, principalmente en la asistencia a la iglesia, 
en donde se puede inferir que la población en Costa Rica es católica y que además 
participa activamente. 

Tabla 1:  Presencia de la religión en el ámbito político y en la ciudadanía.
Postulado Chile Costa Rica
Parlamentarios Católicos 78% 80,8%
Ciudadanos Católicos 54,7% 61,3%
Asistencia iglesia 1 vez a la semana 9,2% 29,7%
Asistencia a iglesia más de 1 vez a la semana 8.1% 13,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcántara y Rivas (2018).

__________________________
68. ARGUEDAS (2010); FUENTES (2016); QUESADA (2012); RETANA (2019).

69. ARCE (2009); DÍAZ (2017).

70. MUÑOZ y ULATE (2012).

71. MORAN y VAGGIONE (2012); LAMADRID y BENITT (2019); LEHMANN (2002); QUESA-
DA (2012).

72. ALCÁNTARA y RIVAS (2018).
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Sin embargo, tanto en Chile como en Costa Rica, la identificación religiosa ha ido 
disminuyendo, más aún en Chile, debido a los casos de abusos a menores73. En Costa 
Rica existe un panorama incierto respecto a la presencia de la religión dentro del co-
tidiano de la política y la población74, la iglesia aún mantiene su doctrina identitaria, 
y no muestra intenciones de retirarse de la agenda pública y política75. Por lo tanto, 
estos antecedentes darían a entender que en este factor ambos casos son similares 
(Costa Rica y Chile).

Por otra parte, en lo que respecta a la presencia de movimientos sociales, en Costa 
Rica, el movimiento feminista y LGBTIQ, han sido esenciales para el surgimiento de 
una ESI76, logrando posicionarla como un asunto público, en la agenda de gobierno y 
en la conciencia de la población, cuya opinión generalizada declara que la educación 
sexual debe ser impartida en los establecimientos educacionales, con el apoyo de la 
familia, y reconociendo el potencial beneficio que esta conlleva77. 

El movimiento feminista ha estado presente en ambos países durante las últimas 
décadas en diferentes momentos y diferentes maneras, buscando influir en la esfera 
nacional. Su alianza con el movimiento LGBTIQ, se basa en objetivos afines y deman-
das comunes como derechos sexuales, discriminación, violencia, el patriarcado, la 
heteronorma y el machismo78. A su vez, han sido esenciales al relevar la necesidad de 
contar con educación sexual integral y el abordaje de esta en los contextos educativos.
En Costa Rica, el movimiento feminista ha logrado generar instancias de participa-
ción e influenciar la agenda pública, articulando propuestas y estableciendo com-
promisos y acuerdos para avanzar en materia de paridad de género, salud sexual, 
derechos sexuales, violencia, etc79. Contando con alta participación civil y política, el 
movimiento feminista se ha hecho presente en el debate y desarrollo que ha tenido el 
país en esta materia80. La educación sexual integral se ha abordado entre este movi-
miento y la comunidad LGBTIQ, con el apoyo de ONG nacionales, internacionales e 
instituciones académicas81. 

__________________________
73. LEHMANN (2002).

74. LATINOBARÓMETRO (2007). 

75. ARGUEDAS (SF); FUENTES (2016); QUESADA (2012).

76. GONZÁLEZ (2011); PIEDRA (2015); RETANA (2019).

77. DIARIO LA NACIÓN (2012); GUTIÉRREZ (2008); MUÑOZ y ULATE (2012).

78. LUNA (2006); PIEDRA (2015); QUESADA (2012).

79. GONZÁLEZ (2011); MINSAL (2011); PIEDRA (2015).

80. PIEDRA (2015).

81. MUÑOZ y ULATE (2012). 
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En Chile, los movimientos sociales, se enmarcan bajo el contexto del movimiento 
estudiantil, que ha sido de gran importancia en la historia del país, considerando la 
cantidad de personas que moviliza y el impacto que provoca en la cotidianeidad de la 
población, agenda pública y de gobierno, todo esto en los años 2006 y 2011 principal-
mente82 y el estallido social de 2019. El movimiento feminista suma a estos movimien-
tos sociales83, sin embargo, la educación sexual, derechos sexuales y la diversidad no 
han logrado ser posicionados en la agenda pública por estos. Si bien, son áreas que 
se abordan en el marco de debates o cuestionamientos durante las elecciones presi-
denciales o de algún otro cargo representativo, estos movimientos no logran que sus 
posiciones sean abrazadas por las principales candidatas o candidatos, y menos que 
una vez electos, trasciendan a un programa de gobierno84.

El movimiento feminista en Chile ha tenido un avance complejo producto de la 
situación sociopolítica derivada de la dictadura militar. Durante la dictadura existió 
un movimiento cohesionado que luchó por las libertades de la mujer y la disminución 
de la problemática que existían en la época85. Sin embargo, con la recuperación de la 
democracia, se fracturó enfrentando dos posturas en su interior. Una que apoyaba su 
institucionalización y otra que estaba por el trabajo autónomo, sin la influencia de 
la institucionalidad y del gobierno. Debido a este quiebre disminuyó su visibilidad y 
capacidad de influencia en las acciones de la sociedad y del Estado86. En el año 2000 se 
observa una nueva ola de feminismo enfocado principalmente a los derechos sexuales 
y reproductivos, y en la visibilización de la diversidad tales como personas trans y el 
lesbofeminismo87. 

Sin embargo, en Chile, a diferencia de Costa Rica, no se da una relación tan estre-
cha entre el movimiento feminista y la comunidad LGBTIQ, y menos con la finalidad 
de posicionar la ESI en la agenda pública. A pesar de que, en la contingencia nacional, 
la temática que ha sido primordial y cuenta con alta validación por parte de la pobla-
ción, convocatoria y visibilidad en los medios88, estos movimientos no han presentado 
con mayor fuerza esta necesidad.

__________________________
82. LAMADRID y BENITT (2019).

83. LAMADRID y ARMIJO (2015).

84. ÁLVAREZ et al. (2017).

85. FORSTENZER (2009).

86. LAMADRID y BENITT (2019).

87. FORSTENZER (2009); LAMADRID y BENITT (2019).

88. LAMADRID y ARMIJO (2015); LAMADRID y BENITT (2019).
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El movimiento LGBTIQ ha sido uno de los promotores de la ESI, sobre todo por-
que son los más afectados por el problema que aborda el manuscrito. En Costa Rica, 
este movimiento empezó a manifestarse en el 2005 por estas demandas, con una serie 
de carnavales, marchas y movilizaciones multitudinaria, y que se han mantenido y 
aumentado con los años89. A su vez también, las publicaciones académicas y perio-
dísticas respecto a la comunidad LGBTIQ90 y sus problemas han ido en crecimiento, 
a diferencia de lo que ocurre en Chile donde no abundan publicaciones científicas 
sobre el tema.

El movimiento LGTBIQ en Costa Rica se caracteriza por tener un sentido so-
ciopolítico definido, y que se expresa en las actividades que se realizan en diferentes 
contextos y en los estudios académicos que se publican. Esta postura ha logrado fo-
mentar la participación de la sociedad civil en temas políticos y en el debate respecto 
a los derechos sexuales, discriminación, diversidad e igualdad de derechos, logrando 
hacer visible estas posturas91.

En contraste, este enfoque sociopolítico no se visualiza de forma tan generalizada 
y compartida en Chile92. Han existido casos aislados de demandas en contra del Esta-
do por vulneración de derechos o discriminación, llegando a cortes internacionales, 
pero no han logrado mayor visibilidad e impacto en el movimiento o en la población 
general93. 

Respecto a la relación que el movimiento LGBTIQ tiene con el feminista, en Costa 
Rica este vínculo ha sido esencial para generar impacto y problematizar las situacio-
nes de injusticia que estos grupos sufren en común94. Esta relación no se ha visto tan 
estrecha en Chile, siendo escasas las instancias de participación conjunta de forma 
organizada y con fines políticos95. En Chile, existe una serie de organizaciones que 
están relacionadas con el movimiento LGBTIQ, no obstante, estas no han generado 
gran impacto en el cotidiano de la población, siendo el Movimiento de Liberación 
Homosexual (MOVILH) el que ha tenido mayor visibilidad. Esta ONG ha desarrolla-
do estudios y un sistema de apoyo a la comunidad, no obstante, sigue teniendo un im-
pacto menor, centralizado y enfocado a un grupo pequeño dentro de la comunidad96. 

__________________________
89. JIMÉNEZ (2017); JIMÉNEZ (2014).

90. JIMÉNEZ (2014).

91. JIMÉNEZ (2017); JIMÉNEZ (2014); QUESADA (2012).

92. ORELLANA (2017).

93. ÁLVAREZ et al. (2017).

94. PIEDRA (2015).

95. FORSTENZER (2009); LAMADRID y BENITT (2019).

96. ORELLANA (2017).
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Un punto importante para considerar respecto a los movimientos sociales, es la 
validación que estos tienen por parte de la población como por el gobierno y los 
grupos de elite. Esto no ha ocurrido en Chile, como sí en Costa Rica en donde el 
movimiento a favor de ESI ha sido validado y apoyado por variados agentes que favo-
recieron el surgimiento del programa de ESI97.

¿Qué enseña el análisis de ambos casos?

Ha sido favorecedor para el proceso en Costa Rica la alianza estratégica entre los mo-
vimientos feministas y LGTBIQ especialmente en la formulación de una propuesta de 
ESI. A su vez, la incorporación de aspectos espirituales de la sexualidad, ha facilitado 
el apoyo de grupos religiosos, permitiendo la implementación de este tipo de políticas 
públicas98. 

En Chile, ha existido una tendencia desfavorable en acudir a las demandas de la 
ciudadanía, lo cual también se ve reflejado en los movimientos que apoyan los dere-
chos sexuales, reproductivos y la diversidad99. A esto se suma la baja coordinación 
interna en los movimientos feministas y LGTBIQ que explica la principal diferencia 
entre los casos comparados100. 

En la tabla 2 es posible apreciar que los aspectos relacionados con la religión, no 
presentan diferencias significativas entre ambos países. Más aún, Costa Rica presen-
ta mayores índices de religiosidad católica respecto de Chile, desde su Constitución 
hasta la identificación de la ciudadanía. Por lo tanto, se infiere que este factor no sería 
determinante en el éxito o fracaso en la implementación de políticas ESI.

__________________________
97. JIMÉNEZ (2017); RETANA (2019).

98. RETANA (2019).

99. LAMADRID y BENITT (2019).

100. LAMADRID y BENITT (2019); ORELLANA (2017).
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Tabla 2: Resumen de los factores utilizados para el análisis de casos.
Factores Explicativos Chile Costa Rica

Religiosidad

Mayoría de los parlamentarios católicos.
Influencia de la iglesia en asuntos públicos.
Relación iglesia con grupos conservadores.

Más laico. Más católico.

Movimientos 
Sociales

LGBTI+

Aumento movilizaciones en el último tiempo
Baja visibilidad agenda 
pública y de gobierno.
Movilización de carácter 
sociopolítico menos evi-
dente.
Baja coordinación interna.
Relación estrecha con mov-
imiento feminista.

Visibilidad, influencia en 
agenda pública y de gobi-
erno.
Movilizaciones de carácter 
sociopolítico evidente.
Alta coordinación interna.
Relación débil con mov-
imiento feminista.

Feminista

Movimiento en crecimiento.
Instituciones por parte del 
gobierno con baja partici-
pación civil.
Baja coordinación entre 
grupos internos y con otros 
movimientos.
Alta presencia en contin-
gencia nacional y con baja 
influencia en la toma de de-
cisiones.
Relación estrecha con mov-
imiento estudiantil.

Existencia de instituciones 
participativas y con alta in-
fluencia en agenda pública 
y de gobierno.
Alta coordinación interna y 
externa.
Alta presencia en contin-
gencia nacional influyendo 
en la toma de decisiones.
Relación estrecha con mov-
imiento LGBTI+.

Otros Antecedentes

Movimientos sociales en aumento.
Presencia de ONG internacionales y de la academia.
Baja validación de los movimientos por parte del gobi-
erno.
Apoyo de ciertos grupos de 
la sociedad civil a los mov-
imientos sociales (excepto 

movimiento estudiantil).

Validación por parte del go-
bierno en los movimientos 

sociales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Minsal (2011), Muñoz & Ulate (2012), Que-
sada (2012), Retana (2019), y Jiménez (2017).
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Respecto a los movimientos sociales, sí se evidencia una mayor diferencia entre 
ambos países. Por un lado, Costa Rica lidera en nivel de coordinación, cantidad de 
movimientos, organizaciones y visibilidad de los mismos, presentando una relación 
estrecha entre los movimientos feministas y LGBTIQ. Por otro, Chile presenta poca 
evolución y desarrollo de estos movimientos, y estos no han posicionado de manera 
determinante, o tal vez no lo han considerado importante, la ESI para así hacer frente 
a los problemas que en materia de salud sexual el país presenta. 

Conclusiones

La educación sexual ha sido un tema de discusión en variados contextos, esto a raíz de 
situaciones puntuales que han formado parte de la contingencia nacional o resultados 
de estudios en donde Chile se posiciona dentro de los países con peores resultados. 
Dada la importancia y vigencia del problema, resulta pertinente preguntarse por sus 
causas o factores que hacen que países de “similares características” en lo concreto 
obtengan resultados tan diferentes. En ese marco, el artículo se propuso el objetivo 
de conocer los factores que influyen en la implementación de la educación sexual 
integral como asunto público y abordado desde la política pública. 

La revisión de la literatura nos sugiere que el problema tiene distintos efectos y 
que estos impactan especialmente a niño, niñas, adolecentes, género femenino, y LG-
TBIQ.  A su vez, en las raíces más profundas y causas del problema nos encontramos 
con barreras culturales como el machismo, una relación estrecha entre el sistema 
sexo-género, la política y la sociedad en general101, y con una importante tendencia a 
la homofobia y a la discriminación.

El rol que han jugado en el caso de Costa Rica los movimientos sociales feminis-
ta y LGBTIQ, su trabajo colaborativo y cooperación, han demostrado ser un factor 
relevante a la hora de implementar educación sexual integral. No así la religiosidad, 
sino que la espiritualidad debe estar presente en la sexualidad entendida como aquella 
dimensión del ser humano que incluye lazos afectivos, amor, sexo, género, identidad 
de género, orientación sexual, intimidad, placer y reproducción; en sentido amplio, 
complejo y que abarca aspectos sociales, culturales, psicológicos, espirituales, religio-
sos, políticos e históricos, y por lo tanto, en constante cambio y evolución.

MELLA Y REBOLLEDO
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101. CLADEM (2010).
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