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Resumen

Durante las últimas décadas, como parte del avance en materia de derechos sexuales e 
igualdad de género, en Latinoamérica se han sancionado nuevas leyes y regulaciones que 
buscan implementar programas específicos de educación sexual en las escuelas. De forma 
paralela, desde las ciencias sociales se desarrollaron investigaciones que tenían como obje-
tivo evaluar los alcances y limitaciones de estas políticas y programas. En este trabajo ini-
cialmente reseñamos estos estudios considerando dos tipos de investigación comparativa: 
las internacionales y las subnacionales. Es decir, comparaciones sobre las modalidades de 
implementación de la educación sexual en distintos países de Latinoamérica y en distintos 
contextos (regionales, establecimientos educativos laicos y confesionales, públicos y priva-
dos) dentro de un mismo país. Encontramos que la mayor parte de estos estudios utilizan 
un solo tipo de aproximación metodológica (análisis documental, entrevistas, encuestas), 
desde un abordaje mayormente descriptivo (sin profundizar en la incidencia explicativa 
de diferentes variables). Son pocos los que evalúan las prácticas de implementación más 
allá del abordaje del discurso normativo o de actores sociales intervinientes (mayormente 
funcionarios/as, directores/as y docentes, y en menor medida estudiantes). Dadas estas 
limitaciones, proponemos un método diferente y más holístico para evaluar la implemen-
tación de la educación sexual en diferentes contextos. Utilizando una variante del enfoque 
experimental, nuestro objetivo es examinar las interacciones entre la formulación nor-
mativa de un programa, las prácticas de los actores que lo implementan y los factores 
condicionantes de su contexto. Consideramos que esta propuesta puede enriquecer la 
evaluación de los programas de educación sexual, en particular, y las políticas públicas, en 
general, aprovechando una articulación metodológica que ha sido poco empleada hasta el 
momento.

Palabras clave: educación sexual; investigación comparativa; América Latina; metodología

Abstract

Over the last few decades, as part of the progress in the agenda of sexual rights and gender 
equality, many Latin American countries have enacted new laws and regulations to imple-
ment specific Sexual Education programs in schools. At the same time, the Social Sciences 
have examined these new policies, assessing their scope and limitations in a growing body 
of research. In our study, we review these recent empirical investigations considering two 
types of comparative strategies: international and sub-national. That is, comparisons of 
how sexual education was implemented in different Latin American countries and in dif-
ferent contexts (regions, institutions, among others) within the same country. We found 
that most of these studies use only one type of methodological approach (document analy-
sis, interviews, surveys, among other) from a mostly descriptive approach (without explor-
ing the explanatory incidence of different variables). Few evaluate the actual practices that 
take place beyond the normative discourse or the opinions of intervening social actors 
(e.g., officials, principals, teachers, among others). Given these limitations, we propose a 
different, more holistic method to assess the implementation of sexual education in dif-
ferent contexts. Using an experimental approach, our aim is to examine the interactions 
between the normative formulation of a program, the practices of the actors that imple-
ment it, and the conditioning factors of their context. We believe that this methodological 
approach can enrich the evaluation of sexual education programs in particular and public 
policies in general.

Keywords: Sexual education; comparative methodological approach; Latin America, 
methodology
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1. Introducción
En las primeras décadas del siglo XXI, los derechos sexuales y la reivindicación de la 
igualdad y diversidad de género han ganado relevancia en la agenda política y académica 
a escala global. En muchos casos, esto ha implicado la objetivación de transformaciones 
de más largo aliento ocurridas en los modelos familiares y en el sentido dado a la sexua-
lidad. Junto al impulso de organismos internacionales de cooperación (Greene, Rasekh y 
Amen, 2002; ONU, 1995), este proceso condujo en un gran número de países a la sanción 
de leyes y la implementación de programas destinados a promover la educación sexual 
en la población escolar. La puesta en marcha de políticas similares en diferentes con-
textos ofrece una interesante oportunidad para profundizar la reflexión epistemológica 
y metodológica sobre posibles maneras de realizar estudios comparativos en el ámbito 
educativo. Además, esto podría proporcionar insumos adecuados para introducir pers-
pectivas críticas y revisionistas que permitan evaluar y, si fuese conveniente, fortalecer 
dichas políticas y programas.

Consecuentemente, en este artículo nos proponemos identificar algunas de las apro-
ximaciones metodológicas que permitirían examinar los resultados obtenidos por dis-
tintos programas de educación sexual en diversos contextos. Si bien emplean diferentes 
denominaciones, en general en estos programas se concibe a la educación sexual como 
la transmisión de hábitos, actitudes y principios relacionados al ejercicio de la sexuali-
dad, la salud y los vínculos sexo-afectivos. Consecuentemente, empleamos el término 
Educación Sexual como referencia general, y utilizamos las denominaciones específicas 
por país cuando resulten relevantes. Nuestro análisis se basa en un relevamiento de las 
investigaciones empíricas comparativas sobre distintos aspectos o dimensiones de los 
programas de educación sexual en América Latina. Así, abordamos tanto a los estudios 
que examinan el diseño normativo de los programas, como aquellos que analizan la for-
mación docente o las condiciones institucionales o contextuales en que se aplican. A 
partir de un balance de sus fortalezas y debilidades, procuramos explorar el potencial de 
una combinación metodológica particular para evaluar la implementación de diversas 
políticas y programas. 

Hasta el momento, la investigación ha tendido a segmentarse entre estudios de los 
aspectos normativos, o de las representaciones y prácticas de los actores sociales sin 
integrar estas perspectivas mediante alternativas como la triangulación o los métodos 
mixtos (Creswell & Creswell, 2017; Forni & De Grande, 2020). Por eso, buscamos una 
estrategia que permita una comprensión más integral, reconociendo las relaciones entre 
estas distintas dimensiones. La propuesta no implica, solamente, combinar diversas 
formas de recolección o producción de datos (vg. cuantitativos y cualitativos). También 
nos proponemos reflexionar sobre la posibilidad de integrar los modelos de causalidad 
subyacente a ellos. 

Con estos propósitos, en la siguiente sección, examinamos las investigaciones que 
han estudiado las formas de implementación de la educación sexual desde una pers-
pectiva comparativa. Consideramos, primero, aquellas que desarrollan comparaciones 
internacionales dentro de América Latina. Luego relevamos las que realizan compara-
ciones intra-nacionales. Posteriormente, analizamos las posibilidades que surgen de 
la combinación de métodos cualitativos, cuantitativos y experimentales para evaluar 
los resultados de la implementación de la educación sexual en distintos contextos. En 
las conclusiones presentamos las maneras en que estas formas de evaluación podrían 
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fortalecer estas políticas y programas, tomando en cuenta la diversidad de situaciones en 
las que se implementan.

2. Materiales y métodos: investigaciones 
comparativas sobre la educación sexual
El examen de los estudios sobre la educación sexual en Latinoamérica permite identificar 
las fortalezas y debilidades de los métodos y los criterios comparativos más empleados en 
las últimas décadas. En coincidencia con los hallazgos de Vélez de la Calle y Santamaría-
Vargas (2023), observamos una mayor frecuencia de estudios cualitativos basados en el 
análisis documental o en entrevistas, que de estudios cuantitativos o la observación pre-
sencial de prácticas pedagógicas. A su vez, si bien encontramos estudios que contrastan 
países y otros que examinan diferencias dentro de un mismo país, los primeros tienden 
a predominar sobre los segundos. Asimismo, se observan diferencias regionales: tanto la 
implementación de las políticas de educación sexual, como la investigación sobre ellas, 
ha alcanzado mayor desarrollo en los países europeos y de América del Norte que en 
América Latina. 

Tomando en cuenta este balance, centramos nuestra contribución en Latinoamérica 
donde este tipo de investigación se encuentra menos desarrollada. Esto agrega una ven-
taja adicional, ya que limitar el análisis a naciones con proximidad territorial, con sis-
temas educativos semejantes y una composición socioeducativa similar facilita la com-
paración. Más aún, elegimos los estudios que incluyen a la Argentina, porque además 
de que contienen un caso que nos resulta familiar, proveen un parámetro común que le 
da una cierta conmensurabilidad al corpus empírico seleccionado. Por último, aunque 
la selección restringe los alcances de nuestra investigación, contiene suficientes casos 
como para evaluar las posibilidades y limitaciones de las metodologías más empleadas, y 
proponer alternativas que incrementen nuestro conocimiento del campo. 

2.1. Comparaciones internacionales

Es posible identificar tres estrategias de investigación diferenciadas en los estudios 
basados en las comparaciones entre países. La más frecuente es el análisis de contenido 
de documentos oficiales. Una estrategia alternativa, aunque menos empleada, son las 
encuestas y entrevistas estructuradas o semiestructuradas a funcionarios/as, directi-
vos/as, docentes y, en menor medida, a estudiantes. Finalmente, la metodología menos 
común es el análisis estadístico a gran escala.

Dentro del primer grupo se encuentra una extensa serie de estudios que basan las 
comparaciones en el análisis de contenido de las leyes, decretos, resoluciones, documen-
tos y programas que promueven la educación sexual en distintos países (vg. Baez, 2016; 
2019; Muñoz Cabrejo y Monzón Rodríguez, 2022; Quiroga Sanzana et al. 2020; Ronconi 
y Guzman, 2023; Perdomo Ballén y Rodriguez Roman, 2022). En algunos casos, tam-
bién se incluyen las propuestas de organismos internacionales (v.g. Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, etc.), como parámetros en base a los cuales comparar la norma-
tiva de orden nacional. 

El procedimiento más empleado consiste en seleccionar, inicialmente, documenta-
ción que ocupe posiciones análogas en los distintos países. En segundo lugar, se definen 
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categorías o unidades de sentido (‘significantes’) en base a las que se crean las condi-
ciones de conmensurabilidad entre la documentación seleccionada. Finalmente, en la 
mayoría de los estudios, se utiliza una aproximación interpretativa o hermenéutica para 
dar cuenta de los contenidos o ‘significados’ predominantes en la normativa. 

Si bien son menos frecuentes, otros estudios basan el análisis de contenido en la cuan-
tificación. Estos analizan la ‘frecuencia’ con que ciertas unidades de sentido se repiten en 
la documentación para reconocer su contenido. Así, procuran identificar los matices que 
adquieren las políticas o programas de educación sexual entre distintos países según la 
recurrencia con que se repiten significantes específicos en las normativas que los regulan. 

Un claro ejemplo del primer tipo de aproximación es la investigación llevada a cabo 
por Báez (2016), quien analiza el impacto de las propuestas de los organismos internacio-
nales en las políticas implementadas en todos los países de América del Sur (excluyendo 
las tres Guayanas). La autora toma en cuenta diversas categorías, como el balance entre 
la perspectiva biologicista y la que analiza los condicionamientos sociales de la identidad 
de género. Además, evalúa el grado en que se incluyen temáticas visibilizadas reciente-
mente, como la violencia y la diversidad de género, además de las temáticas más conven-
cionales como la prevención de las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no 
deseado. El estudio muestra cómo la alianza entre los Estados de la región y las Agencias 
Internacionales1 contribuyó a la inclusión de la educación sexual como rumbo compar-
tido por distintos países, aunque con variaciones en la forma de implementación.

Otra investigación ilustrativa es el estudio llevado a cabo por Vidal Velis (2010) 
en ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, El 
Salvador y Costa Rica. La autora compara la legislación y los programas de educación 
sexual, tomando en cuenta dos criterios: a) El carácter ‘obligatorio’ que le otorga la legis-
lación a la educación sexual, y (b) su adecuación a las propuestas de la UNESCO, el 
Instituto de Derechos Reproductivos de Nueva York y el Acuerdo de los Ministros de 
Educación sobre educación sexual de México de 2008. A partir de esta comparación 
encuentra que los programas de Colombia, Argentina, Brasil y México son los que más 
se acercan a las concepciones de educación integral propuestas por las agencias interna-
cionales. En todos los casos toman posturas que superan las perspectivas biologicistas, 
incorporando la anticoncepción y el respeto a las minorías como ejes de sus programas 
de educación sexual. 

Sin salir totalmente de esta perspectiva, Barriga Cohaila et al. (2021) introducen un 
matiz, al emplear una técnica cuantitativa para analizar la documentación ministerial 
referida a la educación sexual en Argentina, Chile y Perú. En este caso, se mantiene la 
comparación en base al análisis de documentación escrita con posiciones homólogas en 
los distintos países. Pero, esta vez, la comparación se lleva a cabo a partir de un análisis 
de la frecuencia con que se repiten contenidos que pueden enmarcarse en un conjunto de 
categorías analíticas: el desarrollo humano, la afectividad, el comportamiento y la salud 
sexual, la sociedad y la cultura y las habilidades personales. De esta forma es posible 
distinguir las similitudes y diferencias entre países según la presencia relativa de estos 
contenidos en los documentos de cada uno de ellos. 

Otra variante que incluye, aunque con matices, el análisis de contenido sobre fuen-
tes documentales es la llevada a cabo por Acosta Buralli y Yomha Cevazco (2022a). Las 

1  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, El Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, Organización Mundial de la Salud)
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autoras analizan las propuestas pedagógicas mediante las que se introduce la educa-
ción sexual en la formación docente de los profesores de educación física en Argentina, 
México y Colombia. Si bien esta parte de la investigación se basa en el análisis de textos, 
el estudio introduce una innovación metodológica. Además de examinar programas y 
proyectos pedagógicos nacionales, complementan la investigación mediante encuestas a 
graduados recientes del profesorado y licenciatura en Educación Física de los primeros 
dos países (Acosta Burrali y Yomha Cevezco, 2022b). 

Así, encuentran que las/os graduadas/os argentinas/os manifiestan haber recibido 
mayor formación en la temática que los/as mexicanos/as, aunque se consideran menos 
preparados/as para su implementación en las aulas. Si bien la metodología empleada 
permite captar algunas de las similitudes y diferencias expresadas en los documentos, el 
estudio parece tener un carácter exploratorio que deja pendientes varias interrogantes. 
Puede ocurrir que un mismo término adquiera significados diferentes, o que un mismo 
significado esté asociado a distintos términos según los contextos que se comparan. A su 
vez, no siempre un conteo de mayor frecuencia de una categoría denota necesariamente 
su importancia. Por lo tanto, parecería apropiado complementar el estudio cuantitativo 
con aproximaciones hermenéuticas que permitan una interpretación más contextuali-
zada de los datos cuantitativos. 

Aparte del análisis de contenido sobre documentación oficial, las entrevistas apa-
recen como otra estrategia de investigación empleada en el campo, aunque menos fre-
cuentemente. En la mayoría de las investigaciones, estas se realizan a informantes clave, 
como directivos de instituciones educativas y docentes, sobre todo del nivel secundario. 
En menor medida se incluyen los/as coordinadores/as pedagógicos/as y funcionarios/
as públicos y, llama la atención, la infrecuente participación de las y los estudiantes en 
este tipo de investigación (Quaresma da Silva y Ulloa Guerra, 2013; Motta et al, 2017). 
En la mayoría de los casos se emplean entrevistas semi-estructuradas, y se trata a la 
información como un mero reflejo de la manera en que se implementan las políticas de 
educación sexual. Así, no se toma en cuenta que las entrevistas expresan, sobre todo, el 
posicionamiento subjetivo de los actores hacia dichas políticas. 

Finalmente, el uso de encuestas y datos estadísticos aparece como otra manera, aun-
que bastante inusual, de abordar el campo. Este tipo de estudio se ha desarrollado a 
partir de fuentes primarias (datos recolectados por los propios investigadores/as), pero 
también de información secundaria (datos recolectados por terceros). Encontramos 
algunos estudios que incluyen tanto a funcionarios/as y docentes como a la población 
estudiantil (Motta et al, 2017; Quintana y Pérez, 2021), y otros que solamente recolectan 
información entre los/as primeros/as (Camacho Hübner, 2021). 

En general, en estos estudios las encuestas tienen una finalidad descriptiva. Solo dan 
cuenta de las opiniones sobre la conveniencia e importancia de implementar programas 
de educación sexual en las escuelas, sin evaluar en detalle los posibles factores que inci-
den sobre ellas. La mayor parte de estos estudios coinciden en que, tanto estudiantes 
como funcionarios/as y docentes, consideran conveniente y relevante implementar pro-
gramas de educación sexual en las escuelas. Incluso, allí donde programas de este tipo ya 
se han puesto en marcha, la mayoría de las evaluaciones resultan positivas. 

Un matiz interesante surge, sin embargo, del estudio de Camacho Hübner (2021) 
en el que se encuestó a funcionarios/as públicos vinculados a la educación sexual de 19 
países de la región.2 El estudio muestra que todos ellos cuentan con algún marco legal/

2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
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normativo para regular la educación sexual en las escuelas. Pero son los que disponen de 
leyes específicas (como Argentina) o resoluciones ministeriales (como Cuba, Venezuela 
y Perú), los que reportan mayores niveles de implementación sostenida en el tiempo; 
aunque ninguno de ellos emplea un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de 
los programas. A su vez, el autor reconoce en su trabajo algunas limitaciones también 
presentes en otras investigaciones: las encuestas les permiten acceder a un estado de 
la situación legal, reglamentaria, de contenidos y capacitación «pero no muestra lo que 
realmente ocurre en las aulas» (Camacho Hübner, 2021, p. 11). 

Finalmente, encontramos un uso muy limitado de datos estadísticos a gran escala para 
evaluar las problemáticas referidas a la educación sexual en los adolescentes y el efecto 
de los programas destinados a abordarlos. Una excepción parcial, pero que revela la 
relevancia de esta perspectiva, lo constituyen los estudios de Pozo Córdoba et al. (2012) 
y Jaruseviciene et al., (2013) sobre la implementación del programa CERCA3 en Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua. El primer estudio tiene por objetivo identificar los factores que obs-
taculizan el acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR) de los y las adolescentes en los 
barrios de escasos recursos en esos países. Para ello emplean un ‘modelo sintético’ com-
binando cuatro indicadores: tasa de fertilidad adolescente, cobertura de cuidado prenatal, 
tasa de prevalencia anticonceptiva y necesidad insatisfecha de planificación familiar. 

El segundo estudio procuraba elaborar un modelo de intervención comunitaria para 
abordar las dificultades de acceso a la SSR identificadas en el primero. Si bien este pro-
grama no se implementaba exclusivamente en las escuelas, si promovía la articulación 
entre estas y los centros vecinales de salud como estrategia para hacerlos más amiga-
bles para los adolescentes, e incrementar su habilidad para tomar decisiones sobre su 
SSR. La secuencia de los estudios no llega a abordar los resultados de esta estrategia de 
intervención. No obstante, como discutiremos luego, pone en evidencia la relevancia de 
conocer las condiciones de implementación de un programa para definir sus objetivos y 
evaluar sus resultados. Estos no pueden ser abordados de la misma forma allí donde hay 
variedad de recursos disponibles o pautas culturales favorables a la SSR, que donde estos 
son escasos o ausentes. 

Este balance de la investigación comparativa entre países permite identificar fortale-
zas y debilidades. Es claro que el análisis de contenido y el uso de encuestas y entrevistas 
aporta conocimiento sobre tres aspectos o dimensiones de la implementación de la edu-
cación sexual en Latinoamérica. Primordialmente, revela las principales continuidades 
y discontinuidades en el diseño normativo de las políticas de educación sexual en las 
escuelas. Las investigaciones ilustran tanto el diseño de programas de orden nacional 
o regional, como de las acciones específicas que tienen lugar en los establecimientos 
educativos. En segundo lugar, las entrevistas y encuestas aportan datos sobre la percep-
ción que tienen distintos actores del sistema educativo sobre este tipo de políticas. Y, 
finalmente, el análisis estadístico a gran escala muestra la variación en las condiciones 
estructurales (tasas de embarazo adolescente, uso de anticonceptivos, acceso a servicios 
de salud) en las que se implementan estas políticas. 

Sin invalidar estos aportes, es posible identificar ciertas limitaciones en esta forma de 
abordaje. La mayoría de estos estudios revelan las similitudes y diferencias entre países 
a partir del análisis de la documentación de nivel nacional, pero no permiten discernir 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
3  Se trata del programa comunitario para cuidado de la salud reproductiva en adolescentes. La sigla 
responde a su denominación en inglés: ‘Community-embedded reproductive health care for adolescents in 
Latin America’.
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los matices que se producen a nivel subnacional. Otra importante área de vacancia es 
el análisis de las prácticas pedagógicas mediante las que esas políticas inciden en la 
conformación de la subjetividad de las y los estudiantes. Aunque en algunos casos se 
complementa el análisis documental con entrevistas, examinar las prácticas requeriría 
observaciones in situ o, directamente, estudios etnográficos con inserciones prolongadas 
en el campo. Finalmente, también son escasos los análisis que permiten conocer a gran 
escala las condiciones en que se implementan estas políticas o programas y sus efectos 
o resultados.

2.2. Comparaciones subnacionales

Tal como ocurría en los estudios de nivel internacional, en las comparaciones intra-
nacionales también predominan los métodos cualitativos, aunque no siempre basados 
en el análisis documental. Si bien este está presente, aparece combinado con otras apro-
ximaciones, como la observación participante y las entrevistas a docentes y estudiantes. 
Lo que distingue a este tipo de estudios son los criterios en base a los que se diseñan las 
comparaciones. En casi todos los casos, se contrastan distintos tipos de establecimientos 
educativos, aunque varían los parámetros que los diferencian. Una contrastación habi-
tual es entre establecimientos de gestión estatal y privada, en general de tipo confesional. 
También encontramos estudios que, en lugar de examinar las diferencias entre escuelas, 
comparan movimientos políticos, o analizan los contrastes entre los contenidos de la 
agenda oficial sobre la educación sexual y los que predominan entre los actores a los que 
está dirigida. 

Un trabajo ilustrativo del primer tipo de comparación es el de Aguirre y Cianfagna 
(2022), quienes entrevistaron a docentes de dos instituciones educativas, una laica y 
una confesional; ambas ubicadas en una ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, en 
Argentina. A partir de 17 entrevistas, las investigadoras llegan a un resultado inesperado. 
La manera en que se implementa la Educación Sexual no depende exclusivamente de 
los perfiles de cada institución. El ideario propio de las organizaciones confesionales se 
encontraba presente en las y los docentes de la institución laica (de gestión estatal ), 
moldeando también allí aspectos del modo en que se ponía en práctica la ESI (Educación 
Sexual Integral)4. Es decir, que la formación recibida (ya sea la impartida por la Junta 
Arquidiocesana de Educación Católica o por el Ministerio de la Provincia de Santa Fe) 
no necesariamente se reflejaba en la idiosincrasia docente y en las prácticas pedagógicas 
mediante las que la ESI tenía lugar en las aulas (Aguirre y Cianfagna, 2022 p. 61).

En el segundo grupo encontramos la investigación de Iosa (2010) quien realiza 
un estudio comparativo en la provincia de Córdoba (Argentina) de tres cursos de for-
mación docente para la educación sexual: uno privado, uno público y otro gremial. La 
autora emplea la observación participante y el análisis de material impreso que se utiliza 
como bibliografía para identificar la ‘cultura sexual’ vehiculizada en esos cursos y los 
mecanismos que promueven la construcción y legitimación de identidades sexo-genéri-
cas profesionales hegemónicas. A partir de este análisis logra identificar dos modelos 
que estarían vinculados a la conformación de identidades sexo-genérico-profesionales. 
El modelo, ‘naturalista’ se funda en una ‘f icción esencialista’ que legitima a las identi-
dades heterosexuales como ideal sexo-genérico-profesional. A su vez, este deslegitima y 
silencia aquellas identidades socio-sexuales –gays, lesbianas, travestis, trans, etc.- que 
son vistas como restos inapropiados para el ejercicio profesional. En contrapartida, el 
4  En Argentina, esa es la denominación utilizada a partir del año 2006 con la sanción de la Ley 26.150. 
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modelo ‘genealógico’ visibiliza los marcos conceptuales conflictivos en los cuales las y 
los profesores -tanto no-heterosexuales como heterosexuales- deben negociar sus iden-
tidades profesionales. Este modelo cuestiona la hegemonía discursiva, concibiendo la 
subjetivación sexo-genérico-profesional como un artificio a deconstruir. 

De esta forma, el uso de la observación, complementado con el análisis documental 
aporta una perspectiva original respecto del resto de los trabajos relevados. Al examinar 
el proceso en el que se configuran las identidades de género de los y las docentes, ponen 
en evidencia una de las condiciones más influyentes en el proceso de instrumentación de 
la educación sexual: la mediación subjetiva que interviene en las prácticas pedagógicas a 
través de las cuales esta se plasma en las instituciones educativas.

No obstante el estudio aporta una perspectiva relevante, es posible identificar algunas 
debilidades metodológicas. Por un lado, falta contextualizar y justificar la selección de los 
materiales y métodos en los que se funda la comparación. Por otro lado, se construyen 
categorizaciones un tanto arbitrarias, como la tipología para los cursos («público», 
«privado» y «gremial»), que desconoce al público destinatario y los posibles matices en 
su composición. Finalmente, al momento de identificar dos modelos conceptuales que 
conformarían las identidades sexo-profesionales de las y los docentes, se desconocen las 
formas en que efectivamente esos discursos permean, interactúan con otros factores y se 
negocian en la construcción de las identidades docentes.

Dentro del tercer grupo, el estudio de Báez (2019) basa la comparación en ‘escenas’ 
en las que distintos grupos intervienen en la disputa por los contenidos de la educación 
sexual. Estas fueron seleccionadas con el fin explícito de analizar las tensiones en torno 
a la educación sexual que se produjeron en la última década entre grupos neoconser-
vadores que pretendían restringirla y movimientos sociales que las promovían. Más que 
buscar representatividad, se seleccionaron escenas donde estas tensiones se volvían par-
ticularmente observables: una manifestación del movimiento ‘Ni una menos’, otra del 
movimiento ‘Con mis hijos no te metas’, y las protestas que tuvieron lugar en la ciudad 
de Buenos Aires por el cierre del programa ‘Chau Tabú’ en 2017. 

El análisis situado de las consignas y el despliegue estético y territorial de estos gru-
pos durante las manifestaciones logra ilustrar las tensiones en torno a los contenidos 
y modalidades que debía asumir la educación sexual en algunos grupos sociales. Sin 
embargo, deja sin develar la manera en que la mayoría más aquiescente de la sociedad se 
sitúa frente a estas disputas de sentido: ¿Se trata de tensiones que atraviesan al conjunto 
de la sociedad, o solo conciernen a grupos de interés que se estructuran en torno a este 
tipo de demanda o reivindicación?

Finalmente, Millenaar y Jacinto (2021) comparan cuatro establecimientos educa-
tivos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio se llevó a cabo en base a 13 
entrevistas semi-estructuradas a autoridades y docentes. Estas fueron complementadas 
con el análisis de normativas y programas destinados a promover la educación sexual en 
las instituciones del nivel, y cuatro entrevistas a autoridades nacionales. Mediante esta 
combinación de fuentes y métodos se procuró identificar posibles relaciones entre las 
agendas sostenidas por las políticas públicas y las que se manifestaban en los discursos 
de las autoridades y docentes de los diversos establecimientos. La comparación arroja 
resultados matizados. Se observa una extendida incorporación de la problemática de 
género en las instituciones del nivel técnico profesional, aunque de manera heterogénea 
y con cierta persistencia de los estereotipos que asocian la condición de género a ciertos 
perfiles profesionales.
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Tomadas en conjunto, estas investigaciones ponen en evidencia la diversidad de 
maneras en que las políticas de educación sexual se instrumentan en el nivel sub-nacio-
nal. En este nivel se encuentran las instituciones y actores de la comunidad educativa 
que reciben y/o ‘refractan’ las propuestas normativas de nivel regional o nacional según 
sus características específicas. El conocimiento de las formas que asume la educación 
sexual en diversos contextos no se agota, por lo tanto, en el examen de la norma o la 
formulación oficial de un programa. Se requiere considerar también las maneras en que 
esta cobra vida en las prácticas cotidianas. Es incluso posible que estas produzcan simi-
litudes o diferencias entre lo que ocurre en distintos países independientemente, o al 
menos con parcial independencia, del diseño normativo de las políticas. 

Sin embargo, el problema no se resuelve, simplemente relevando datos de diversa 
índole. Como veremos, también es necesario comprender el tipo de vinculación que se 
produce entre las distintas dimensiones de los procesos sociales que estos captan. Es 
claro que los condicionantes económicos y el poder relativo de las instituciones inci-
den en las formas en que se diseña una política o programa de educación sexual, y que 
las percepciones de los miembros de la comunidad educativa también lo hacen. Pero es 
importante reconocer, además, que la manera en que influyen en el proceso es diversa. 
Es posible que algunas formas de vinculación puedan reconocerse en base a la práctica 
hermenéutica o la interpretación. Pero, tal vez, otros tengan un efecto más fácilmente 
identificable por medio de herramientas que atiendan a vínculos recurrentes o constan-
tes y externos a la subjetividad colectiva. 

3. Discusión: en busca de estrategias 
comparativas
Si bien la investigación comparativa sobre las políticas y programas de educación sexual 
en Latinoamérica ha experimentado avances relevantes en los últimos años, es posible 
identificar algunas limitaciones y vacancias en la manera en que se llevan a cabo las 
comparaciones. La mayor parte de los estudios que contrastan países tienen una fina-
lidad predominantemente descriptiva. Los casos no parecen elegidos para identificar la 
influencia de una condición específica en los contenidos de una política; solo se emplean 
para constatar las similitudes y diferencias entre ellos. En contraposición, los estudios 
que comparan las prácticas que tienen lugar en diversos establecimientos educativos 
suelen incorporar criterios comparativos con alguna finalidad explicativa. El contraste 
entre escuelas laicas y confesionales, o públicas y privadas, procura estimar el efecto de 
una condición específica (una ‘variable’) en las modalidades de implementación de la 
educación sexual.

Sin embargo, dentro de esta perspectiva es posible identificar dos limitaciones. En 
primer lugar, los criterios comparativos empleados no siempre se encuentran teórica-
mente fundamentados. Es decir, no se explicita en base a qué premisas se asume que 
la educación sexual en un tipo de establecimiento sería diferente a la que tiene lugar en 
otros, o por qué esa comparación sería relevante o pertinente. De hecho, la investigación 
que llevan a cabo Aguirre y Cianfagna (2022) no confirma el supuesto de que la educación 
sexual este mediada por diferentes idiosincrasias docentes en escuelas confesionales y 
laicas. No obstante, el artículo no incluye una discusión sobre los fundamentos teóricos 
de esos supuestos. Por lo tanto, no desarrolla explicaciones alternativas para dar cuenta 
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de esos resultados inesperados. Es decir, hay una teoría implícita sobre la forma en que 
se configura la subjetividad docente y cómo influye en el proceso de enseñanza; pero al 
no ser explicitada no puede ser debatida y enriquecida.

En segundo lugar, observamos que en los estudios de caso rara vez se establecen 
nexos explícitos con el contexto en que se desarrollan estas prácticas, más allá del 
entorno institucional en el que tienen lugar. Se comparan establecimientos confesionales 
y laicos, públicos o privados, pero no se establecen articulaciones explícitas con el diseño 
normativo más general que se implementa en esos establecimientos, o el contexto en 
el que se encuentran. Es decir, reflejan una realidad local, situada; pero no es posible 
extrapolar los resultados al nivel nacional o sub-nacional (regiones o provincias). Esto 
abre importantes interrogantes sobre las condiciones que podrían explicar las diferen-
cias (o similitudes) halladas, más allá de la condición específica que se busca contrastar. 

Por ejemplo, al no tomar en cuenta el entorno no es posible saber en qué medida las 
variaciones entre escuelas de gestión estatal y de gestión privada podrían estar modu-
ladas, a su vez, por el nivel económico social de las y los estudiantes, o por las prácticas 
confesionales predominantes en su grupo social de origen. ¿Las discrepancias y con-
cordancias atribuidas a la pertenencia institucional de estas escuelas subsistirían si se 
controlaran por alguno de estos factores (la condición social, o las creencias religiosas)? 
A su vez, el tipo y magnitud de la variación se mantendría en distintos contextos: ¿Serán 
iguales las diferencias entre establecimientos laicos y confesionales cuando la compara-
ción se efectúa entre estudiantes que disponen de abundantes recursos materiales y 
culturales, que cuando se lo hace entre los que carecen de ellos? ¿Existirán las mismas 
diferencias entre escuelas de gestión estatal y de gestión privada allí donde prevalecen 
las creencias opuestas a la planificación familiar, que allí donde son favorables a ella?

Una de las maneras en que se ha buscado evaluar los efectos de las políticas públicas 
tomando en cuenta esta complejidad es mediante los métodos experimentales o cua-
si-experimentales (Berk et al., 1985; Heckman, 1992; Duflo, 2006). En estas experiencias 
se han empleado distintos tipos de comparación. Por ejemplo, contrastar un grupo (de 
‘tratamiento’) en el que se ha implementado una política o programa específico, y otro 
(de ‘control’) en que no se lo ha hecho. O, en cambio, considerar grupos en los que se han 
implementado programas diferentes para evaluar sus resultados relativos. En ambos 
casos se procura que estos grupos sean social y culturalmente similares (idealmente 
iguales) entre sí, para poder identificar el efecto específico de un programa o política. De 
esta manera se ponen a prueba también las premisas conceptuales en base a las cuales se 
ha diseñado esa política o programa. Si bien, en principio, esta aproximación no provee 
de por sí sustento para generalizaciones empíricas, puede alcanzar valor heurístico a 
través de las generalizaciones teóricas: poner a prueba una premisa surgida de indaga-
ciones preexistentes evaluando su adecuación a un nuevo caso.

Pese a que este tipo de aproximación se ha empleado para conocer, entre otras cosas, 
los resultados de programas de control de la natalidad y de salud reproductiva (Cuca & 
Pierce 1977; Population Council, 1986; Borkum et. al. 2012), no se han utilizado con fre-
cuencia para examinar los resultados de las políticas o programas de educación sexual en 
Latinoamérica. Dada esta vacancia, es posible que la inclusión de este tipo de aproximación 
a la evaluación de los programas de educación sexual en América Latina aporte elementos 
relevantes y novedosos. Sin embargo, al considerar esta alternativa no pueden obviarse sus 
limitaciones. Una de las dificultades que han enfrentado quienes emplearon los diseños 
experimentales o cuasi experimentales surge de la escala a la que se realiza la comparación. 
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Las evaluaciones de programas basados en el contraste entre grupos poblacionales 
extensos en períodos prolongados tienen dos limitaciones principales. Son difíciles de 
implementar por sus costos, y solo permitirían examinar intervenciones de largo plazo. 
Por su parte, el análisis de los resultados de programas de duración limitada, en base a la 
comparación entre grupos acotados, introduce vicariamente el problema de la general-
ización empírica. ¿En qué medida las diferencias entre grupos de dimensiones pequeñas 
en períodos breves pueden extrapolarse a otros contextos y momentos? A su vez, aso-
ciada a esta complejidad, existe un problema común a ambas alternativas.

Los criterios establecidos para la selección de los grupos en los estudios experimen-
tales llevan implícito un modelo de causalidad propio de las ciencias biomédicas en las 
que predomina (Imbenss y Rubin, 2015). Este implica la real posibilidad de aislar e, 
incluso, cuantificar el efecto que produce un factor específico en un resultado particu-
lar. Es decir, separar la relación entre una causa y un efecto de otras posibles causas 
intervinientes y efectos concomitantes. El diseño se basa en el supuesto adicional de que 
esa relación se mantiene constante en la medida en que las demás condiciones también 
lo hagan. Pero, justamente, una de las dificultades que ha surgido al emplear el diseño 
experimental es que, como ya lo había advertido Weber (2017 [1904]) hace más de un 
siglo atrás, este tipo de relación causal no es característica de los fenómenos sociales en 
general, ni de las políticas sociales en particular.

De hecho, esta condición ha resultado de difícil cumplimiento al aplicar los métodos 
experimentales, cualquiera sea la escala con que se lleve a cabo la comparación (Gërxhani 
y Miller, 2022). La opción por grupos poblacionales extensos y períodos prolongados 
limita la posibilidad de garantizar iguales condiciones socioculturales. Cuanto mayor el 
tamaño del grupo, más probable es que existan matices a su interior; y cuánto mayor el 
lapso en que se lleve a cabo el estudio, es más factible que surjan variaciones inesperadas 
que intervengan en los resultados de una política o programa. A su vez, cuando se opta 
por grupos acotados, se vuelve difícil garantizar que existan otros similares en los que se 
repitan esas características. Por lo tanto, no puede inferirse que los resultados hallados 
en un caso se repitan en otros.

Ahora bien, aunque estas limitaciones no pueden obviarse, no anulan por completo 
el valor heurístico de este tipo de investigación. En la mayor parte de los casos, el empleo 
de los métodos experimentales o cuasi experimentales no ha puesto en evidencia vin-
culaciones lo suficientemente recurrentes como para asumir que una misma política 
conduzca siempre a los mismos resultados. Sin embargo, sí han permitido identificar 
recurrencias parciales (Scheerens, et al. 2013). Relaciones que se repiten con una asidu-
idad que es mayor a la que podría darse por azar, pero que no son plenamente indepen-
dientes del contexto en el que ocurren. Tienden a ser recurrentes, pero la magnitud del 
vínculo puede cambiar, y no se verifica en todos los casos. Esta particularidad sugiere la 
conveniencia de aprovechar el valor heurístico que proveen los métodos experimentales 
o cuasi-experimentales, pero incorporando matices que potencien esta capacidad.

 Aunque este tipo de diseño no se ha utilizado para evaluar las políticas y programas de edu-
cación sexual en Latinoamérica, la revisión de las investigaciones precedentes sugiere algunas 
de las alternativas que podrían aportar a su desarrollo. Como señalamos, la mayoría de las 
investigaciones emplea el análisis de contenido sobre las normativas destinadas a promover la 
educación sexual en distintos países. Esta aproximación revela que las políticas varían según 
la manera en que se plasman en un texto programático las concepciones que prevalecen en 
algunos estamentos de la sociedad, primordialmente funcionarios/as de Estado. 
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Pero al no situar plenamente los documentos en el contexto de su producción, las 
comparaciones no permiten reconocer con claridad cuáles, por ejemplo, son los rasgos 
de la cultura política o tradiciones institucionales que inciden en el diseño de las políticas 
de educación sexual en los distintos países. Así, más allá de constatar las similitudes 
y diferencias, es difícil identificar las condiciones en las que se generan. Esta estrate-
gia también deja vacante el análisis de cómo, finalmente, las normativas se traducen en 
prácticas pedagógicas concretas en las comunidades educativas. Y tampoco nos indican 
en qué medida esos programas se asocian a las prácticas y actitudes relacionadas a la 
salud sexual y reproductiva, o a la diversidad de género entre las y los estudiantes.

Aunque parcialmente, esta vacancia es saldada por los estudios que comparan las 
percepciones o concepciones de género y de la educación sexual de los agentes (docentes, 
directivos, etc.) que median en la implementación de las políticas o programas de edu-
cación sexual en distintos establecimientos educativos (confesionales y laicos, privados 
y públicos, etc.). Sin embargo, en la mayoría de estos estudios no se establecen nexos 
explícitos con los programas o políticas que son mediados por esas concepciones. Y, 
como ya señalamos, no suelen dar cuenta de cuáles son las prácticas mediante las que 
finalmente ‘tiene lugar’ la educación sexual en las escuelas o de las condiciones sociocul-
turales en que se inscriben.

Este balance pone en evidencia la necesidad de avanzar en el análisis de las políticas 
y programas de educación sexual tomando en cuenta algunos de los ‘puntos ciegos’ que 
ha dejado la investigación hasta el momento. Parece importante examinar la manera en 
que se articulan la enunciación documental de un plan (los textos normativos que los 
proponen) con las mediaciones inter-subjetivas a partir de las cuales son interpretados, 
y de las prácticas con las que finalmente se llevan a cabo. Esa evaluación es la que per-
mitiría conocer de qué manera conviene formular las políticas y planes, de acuerdo a las 
características culturales e institucionales en las que deberán ser implementados. Pero 
mientras que la necesidad de atender a las representaciones y prácticas es medianamente 
evidente, los pocos estudios cuantitativos sobre las condiciones estructurales en que se 
implementan los programas sugieren una cuestión adicional.

Los trabajos de Córdoba Pozo et al. (2012) y Jaruseviciene et al., (2013) muestran 
que ciertos factores como la tasa de fertilidad adolescente, cobertura de cuidado prena-
tal, tasa de prevalencia anticonceptiva y necesidad insatisfecha de planificación familiar 
varían entre países y entre estratos sociales. Aunque estos estudios no identifican espe-
cíficamente esos nexos, es plausible asumir que los resultados de un mismo programa 
o política que tenga por objeto promover la salud sexual y la igualdad de género varíen 
según estas condiciones contextuales.

Por ejemplo, los resultados de un programa destinado a promover la salud sexual 
pueden diferir según cuáles sean los factores asociados a las variaciones en las tasas de 
fertilidad adolescente o la prevalencia del uso de anticonceptivos. Un mismo programa 
o política puede tener consecuencias diferentes si las tasas de fertilidad se vinculan a la 
disponibilidad de recursos materiales (acceso a métodos anticonceptivos y/o servicios de 
salud) o a las pautas culturales respecto a la maternidad y la misma anticoncepción. A su 
vez, estos factores no serán pasibles de conocerse con el mismo método o abordarse de 
la misma manera.

Es posible que exista cierta regularidad en el vínculo entre la disponibilidad de 
métodos anticonceptivos y la fertilidad adolescente que se pueda medir mediante mét-
odos cuantitativos (vg. correlacionando la tasa de natalidad con el costo del acceso a la 
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anticoncepción). Pero si las prácticas asociadas a la planificación familiar responden a 
variaciones en la valoración de la maternidad o en las creencias sobre la anticoncepción, 
es probable que los métodos cualitativos logren captar esa relación con mayor precisión 
y validez. Esto no es irrelevante, ni para el diseño de las políticas, ni para la evaluación 
de sus resultados. En el primer caso, el abordaje solo debería considerar el acceso a los 
métodos anticonceptivos o a servicios de salud. En el segundo, debería evaluar la posib-
ilidad, conveniencia e implicancias éticas de modificar las pautas culturales de un grupo 
social determinado.

Si bien los estudios que examinamos abordan aspectos variados de la educación sex-
ual desde perspectivas diversas, los resultados a los que arriban no son imposibles de 
comparar e integrar. Lejos de ello, esa misma diversidad no solo revela que las políticas 
de educación sexual intervienen en una variedad de niveles y contextos en los que se 
ponen en juego diversos factores. Sino, también, que estos son de distinta índole, que 
mantienen distintas formas de vinculación (¿causal?) con los resultados de las políticas 
y que, comprender su influencia en el proceso requiere evaluarlos con distintas metod-
ologías. Dicho de otra forma, la variedad de dimensiones de las políticas y programas de 
educación sexual que abordan los distintos estudios, y la diversidad de estrategias met-
odológicas que emplean, no implica que se refieran a objetos diferentes. Por el contrario, 
revela la variedad de niveles en las que intervienen y de condiciones que modulan sus 
resultados (v.g. la formación docente, la estructura institucional, las prácticas pedagógi-
cas, el contexto socioeconómico, etc.). 

Tomando en cuenta esta complejidad, es que proponemos aprovechar la potenciali-
dad heurística del método experimental, como estrategia para abordar esta multidimen-
sionalidad. Sin embargo, entendemos que esta perspectiva debe ser complementada con 
otras para lograr una mayor comprensión de la diversidad de factores que participan en 
un proceso social como lo es la implementación de políticas o programas de educación 
sexual en las escuelas.

El diseño comparativo que proponemos busca trascender las limitaciones observadas 
en los estudios basados en el análisis documental, y las que se observan en investiga-
ciones centradas en los actores de la comunidad educativa. Procuramos una alternativa 
que permita comprender la incidencia de factores específicos en los resultados de un 
programa, pero que relativice el supuesto de que existen vinculaciones deterministas y 
universales entre causas y efectos. Tratamos de que esa premisa conviva con la posib-
ilidad de que ese tipo de relación interactúe con otras modalidades de asociación, que 
también intervienen en el proceso y que posiblemente modulen esos vínculos.

Esta estrategia contempla el uso del método experimental o cuasi-experimental para 
definir los criterios o parámetros utilizados en la comparación. La elección de los grupos 
de contraste se realiza con el propósito explícito de evaluar la influencia de condiciones 
que se encuentran en un grupo, pero no se presentan de la misma manera en otro. Sin 
embargo, el presupuesto de partida no es que se podrán identificar relaciones constantes 
entre causas y efectos, sino regularidades parciales que se verifican en los diversos niveles 
que inciden en la implementación y resultados de un programa o política de educación 
sexual en las escuelas. A esto se suma que, como señalábamos anteriormente, las condi-
ciones que modulan los resultados de una política son de índole diversa y se vinculan de 
distintas maneras con ellos. Es por eso que el diseño experimental debería contemplar 
diversos métodos y niveles.
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El primer nivel es el más abordado en la investigación en el campo. Esto es la postu-
lación normativa de una política o programa. Ahora bien, en el caso de una investigación 
comparativa se debe contemplar, al menos, algunos de los elementos contextuales en los 
que se define esa formulación normativa. Existen variedad de criterios posibles, pero es 
importante anticipar cuál se empleará en la selección de los casos. Por ejemplo, si toma-
mos el caso de América Latina se podrían comparar países en los que las organizaciones 
confesionales tienen fuerte influencia en la dirigencia política (vg. Chile o Brasil), con 
otros en los que la influencia es menor (Uruguay). O regiones sub-nacionales en las 
que hay mayor independencia entre Estado y gobierno, y otras en las que la adminis-
tración pública se encuentra más subordinada a la estructura de un partido. En este 
caso, se puede dar continuidad al análisis de contenido como método predominante, 
pero tomando en cuenta una de las pautas que rige a ese mismo método: los sentidos no 
son independientes del contexto en el que se producen. Ya sea que se trate del entorno 
inmediato en que se genera el texto, como el histórico y político del que emerge.

Un segundo nivel, llamativamente de los menos explorados, es el de las condiciones 
estructurales en las que tendrá lugar la implementación de la política o programa. Como 
señalamos, es posible que los resultados de un mismo programa varíen según las carac-
terísticas sociodemográficas de la población en la que se instrumente. Por lo tanto, a los 
anteriores criterios comparativos se deben agregar los que se refieren a las características 
de la población a la que va referido el programa. Notablemente, incluso comparaciones 
habituales en las ciencias sociales, han sido poco empleadas en la investigación sobre las 
políticas de educación sexual en la región. 

Los estudios comparativos rara vez examinan las diferencias en los resultados de 
una misma política según el nivel económico social de la población, tomando en cuenta 
sus características socio-demográficas (v.g. rural vs. urbano) o incluso considerando las 
diferencias de género (¿la influencia de las políticas será igual entre varones, mujeres 
o diversidades?). Incluir esta dimensión no solo supone agregar un nuevo nivel o sub-
nivel al diseño comparativo, sino también introducir otra aproximación metodológica. 
Si bien no excluyente, el uso de las estadísticas parece más apropiado para captar esta 
dimensión que las aproximaciones cualitativas. De esta forma, nuestra propuesta no solo 
supone considerar multiplicidad de factores, sino también de metodologías.

En un tercer nivel, debería tenerse en cuenta que el análisis de una política o programa 
de educación sexual (o en rigor de cualquier otro) no está completo si no se examina la 
manera en que las pautas programáticas se transforman en prácticas concretas. Esto 
supone tener en cuenta, como lo ha hecho parte de la investigación hasta el momento, 
las particularidades de la subjetividad colectiva que intervienen en la interpretación de 
la formulación normativa de la política o programa. Pero, además, implica observar 
cómo esas representaciones se manifiestan en las interacciones cotidianas dentro de la 
comunidad educativa en la que finalmente se lleva a cabo la educación sexual. Para esto 
se deben tomar en cuenta nuevos criterios comparativos propios de esta dimensión y, 
junto a ello, la inclusión de otras aproximaciones metodológicas.

Por lo tanto, además de los criterios para seleccionar los contextos en los que se 
producen o generan las propuestas normativas, también deberán hacerse explícitos los 
parámetros que se emplearán para seleccionar los ámbitos en los que se examinarán las 
representaciones y prácticas que median su implementación. En este caso, la investi-
gación precedente aporta algunas alternativas posibles (escuelas confesionales vs. laicas, 
de gestión pública vs. de gestión privada, etc.). Pero la inclusión progresiva y sistemática 
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de los criterios comparativos agrega una dimensión vacante en la investigación hasta el 
momento. Revela la forma en que una propuesta normativa se traduce en prácticas ped-
agógicas específicas, según la manera en que son interpretadas y actuadas en distintas 
comunidades educativas.

Ahora bien, es importante tomar conciencia de que la inclusión de esta instancia 
implica avanzar en la articulación de diferentes metodologías. El análisis de contenido 
es apropiado para identificar los significados inscriptos en un documento y el análisis 
estadístico da cuenta de las condiciones estructurales. Pero son las entrevistas y la obser-
vación las que permiten examinar las características de la subjetividad colectiva y las 
prácticas mediante las que se implementa la formulación normativa de una política o 
programa en un contexto particular. 

En este caso encontramos un área de vacancia parcial en las investigaciones prece-
dentes. Mientras las entrevistas (sobre todo a funcionarios/as, directivos y docentes) han 
sido frecuentemente empleadas, en la mayoría de las investigaciones estas no han sido 
combinadas con la observación de las prácticas pedagógicas cotidianas. Esta carencia 
es, probablemente, la principal debilidad de la investigación sobre la educación sexual 
en Latinoamérica. Sabemos que la formulación de programas y políticas ha tenido lugar 
en numerosos países de la región, y que la subjetividad colectiva de los/as funcionarios/
as, directivos y docentes introduce matices en la manera en que son interpretadas. Pero 
sabemos poco sobre cómo influyen (o no) en la subjetividad y las prácticas vinculadas a 
la salud sexual de las y los estudiantes.

4. Conclusiones
La proliferación de políticas de educación sexual ocurrida en las décadas iniciales del 
siglo XXI ha dado lugar a numerosos estudios comparativos, entre los que pudimos iden-
tificar dos tipos predominantes. Un nutrido grupo de estudios examina las similitudes 
y diferencias en la manera en que fueron concebidas las políticas de educación sexual 
comparando la documentación oficial en distintos países. Otro grupo, menos numeroso, 
contrasta instituciones educativas de diferentes características dentro de un mismo país. 
Si bien ambos tipos de estudio han generado contribuciones relevantes, también presen-
tan limitaciones.

Las comparaciones de orden internacional, en general, no profundizan en los fac-
tores o condiciones que se asocian a las diferencias entre países y tampoco examinan 
la manera en que estos diseños normativos son implementados al interior de cada país 
y de cada escuela. La investigación a escala subnacional permite identificar variaciones 
en la manera en que las políticas son implementadas en distintas instituciones, pero no 
cuán recurrentes son o qué nuevas variantes se producen en otros contextos. A su vez, en 
ambas aproximaciones existe un escaso diálogo con teorías sociales, ya sea sobre sexua-
lidad, sobre educación, o sobre el diseño e instrumentación de políticas públicas. Así, se 
pierde la oportunidad de ponerlas a prueba y enriquecerlas incluyendo conceptualizacio-
nes emergentes (nuevas teorías) surgidas del proceso de investigación.

A partir de este balance, creemos que la evaluación de políticas de educación sexual 
(y probablemente también de otras políticas sociales) podría enriquecerse empleando 
una variante del método experimental que relativice el modelo de causalidad que está 
implícito en él. Esta alternativa permitiría desarrollar una perspectiva integral, teórica-
mente anclada, en la que se tomen en cuenta la dimensión normativa, las condiciones 
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de contexto y las prácticas y representaciones de los actores. Esto supone, además de 
una posible integración de métodos, una revisión de su conexión con teorías explicati-
vas y con las concepciones de causalidad subyacentes, y su pertinencia a cada objetivo 
de investigación. En este sentido, es posible que algunas formas de vinculación puedan 
reconocerse en base a la práctica hermenéutica o la interpretación, pero otras sean más 
fácilmente identificables por medio de herramientas que atiendan a vínculos recurrentes 
o constantes y externos a la subjetividad colectiva o al sentido de la acción.

Es evidente que diseñar y, sobre todo, implementar una investigación que articule 
este conjunto de dimensiones requiere condiciones económicas e institucionales poco 
frecuentes. Abordar los diferentes niveles e identificar las interacciones entre ellos par-
tiendo de combinaciones metodológicas complejas presenta dificultades que pocas veces, 
si alguna, podrán ser superadas. Pero, si bien en la mayoría de los casos solo se podrán 
incorporar parcialmente las dimensiones que intervienen en el proceso, el estado actual 
de la investigación sugiere que tomar en cuenta esta complejidad permitiría avances, 
aunque fueran relativos, en la evaluación y diseño de las políticas de educación sexual en 
la región.
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