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esta pr~ctica ser~ sumamente arduo, ya
que se facilita el manejo de im~genes que
confunden at feto con un nmo 0 hebe, de-
sorientando a la opini6n publica.

En segundo lugar, es importante cen-
lIar con claridad la discusi6n soble el
bien jurfdico protegido y la definici6n de
log derechos reproductivos, a la salud y
soble el propio cuerpo, particularmente
si se toma en cuenta que la matemidad,
en sf misma, encierra un contenido poli-
tico considerable y que el control de log
nacimientos y log abortos traspone el
~mbito de la experiencia estrictamente
personal de cada mujer, para institucio-
nalizarse y convertirse en un asunto de
discusi6n publica.

En tercer lugar, es importante valorar
log factores de desincriminaci6n que se
ban observado en OlIOS pafses para defi-
nil la viabilidad de un cambio de politica
con respecto al aborto en Mexico. Estos
facto res son, entre otros: la impunidad
real del aborto; el problema de salud pu-
blica; la problem~tica socioecon6mica
generada para el Estado pOl su pr~ctica
clandestina y lag implicaciones psico16gi-
cas y econ6micas para la mujer que debe
someterse a estas intervenciones.

En cuarto lugar se deben analizar log
sistemas de desincriminaci6n para deci-
dir cu~l gena el m~s conveniente para
nuestro pais. Estos son: el sistema de log
plazos (que otorga a la gestante absoluta
libertad de acci6n en el primer trimestre
del embarazo) y el sistema de indicacio-
nes (que establece una selie de causas
concretas que justifican la interrupci6n
del embarazo). Este sistema es el utiliza-
do en todos log c6digos penales de la re-
publica mexicana. Sin embargo, y salvo
algunas excepciones, como la del suspen-
dido articulo 316 del C6digo Penal de
Chiapas, son pocas lag causas aceptadas
para la legal interrupci6n voluntaria del
embarazo, pOl 10 que se puede calificar
al sistema penal mexicano como rfgido
en su politica bacia el aborto.

Cualquiera que sea el planteamiento
del an~lisis jurfdico, cabe afirmar que
una postura polftica congruente con la
16gica de un Estado laico, liberal y de-
mocr~tico es aquella que lleva a un justo
equilibrio entre la desincriminaci6n va-
lorada de la interrupci6n voluntaria del
embarazo y el derecho a una vida digna
en un entomo que propicie el bienestar
social. DemoS

La controversia en torno a los progra-
mas de educaci6n sexual no ha permitido
una acci6n sostenida ni una extensi6n
curricular en M~xico, m~s all~ de los
programas que estan directamente rela-
cionados con las politicas demogr~ficas
del pais.

Los primeros esfuerzos de educaci6n
sexual en M~xico pueden identificarse
desde 1908 en las actividades de los gru-
pas de m~dicos y profesionales de la sa-
Iud que, con inspiraci6n en el movimien-
to eugen~ico, ofrecian educaci6n sexual
para prevenir problemas de salud (enfer-
medades ven~reas, mortalidad materna
infantil) desde un enfoque biologista
(Saavedra, 1967). Un segundo intento
rue encabezado par un sector del movi-
miento revolucionario que se manifest6
en el Primer Congreso Peminista cele-
brado en M~rida, en 1916, par una edu-
caci6n sexual en el contexto de la lucha
For el derecho de la mujer al sufragio, la
necesidad de desfanatizar a la mujer y
prepararla para el progreso, asi como de-
mostrar que el instinto sexual tambi~n
impera en la mujer (Rocha, 1990).

Estas dos perspectivas se integraron
en 1932, en el primer proyecto de educa-
ci6n sexual que fuera parte del programa
de "educaci6n revolucionaria", legitima-
da par el gobierno progresista, moder-
nizador y anticlerical en el maximato de
Calles (V~zquez, 1981).

Los grupos conservadores (algunas
asociaciones de padres de familia y gru-
pas religiosos) defendieron su derecho
exclusivo a brindar educaci6n sexual y en
las siguientes d~das, influidos par el
american way of life, se opusieron a los

programas sociales ligados a la salud pri-
maria y a los derechos de la mujer. EI
erotismo y la reproduccion como patro-
nes inconjugables en el seT humano, as!
como los modelos individualistas del
hombre y de la mujer, mas congruentes
con intereses consumistas, se proponen
hoy ilia con una gran penetracion a tra-
v~s de la television, la radio y el cine.

La introduccion de los m~todos mo-
dernos de anticoncepcion, as! como el
cuestionamiento a la virginidad y a la do-
ble moral sexual que hicieran las juven-
tudes en los sesentas, no fueron apo-
yados pdT ningun programa formal de
educacion sexual en M~xico.

Fue hasta principios de los sesentas
cuando la necesidad de transformar los
patrones de fecundidad (CONAPO, 1982 Y
Martinez M.) propicio, pOT primera vez,
el establecimiento de acciones de educa-
cion sexual formal a nivel nacional, con
una concepcion centrada en los aspectos
reproductivos y demograficos. Muchas
mujeres tuvieron informacion acerca del
funcionamiento de su cuerpo y del con-
trol de su capacidad reproductiva, y la
mayorfa de los estudiantes contaron
tambi~n con libros de texto y clases so-
bre la pubertad, la reproduccion huma-
na, los anticonceptivos y las enfermeda-
des de transmision sexual.

La intensa actividad que ocurrio en
egOS afios, no rue continuada con la mis-
ma fuerza dentro de los programas de
gobiemo en los siguientes periodos.

En la ~poca actual, dos condiciones
propician una nueva voluntad politica
hacia la educacion sexual: el SIDA y las
presiones economicas y sociales.

La amenaza de una enfermedad mor-
talligada a la vida sexual rompe resisten-
cias y confirma la necesidad de transfor-
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mar los comportamientos bacia practicas
sexuales "mas seguras", sefialando como
principal estrategia preventiva a la edu-
caci6n sexual. Los grupos de homose-
xuales muestran una presencia como
organizaciones civiles integrandose co-
mo un nuevo sector que demanda educa-
ci6n sexual, esta vez con la pretensi6n de
lograr el respeto alas orientaciones se-
xuales mmoritarias.

AI mismo tiempo las polfticas de po-
blaci6n taman un Ingar preponderante
en el discurso oficial: "Son muchas las
necesidades sociales y los reclamos eco-
n6micos, sabre todo en 10 que hare a ge-
neraci6n de empleo, para que abando-
nemos la meta original dell %" (Excel-

sior).
Todo ello esta propiciando que se re-

alicen estudios y se desarrollen nuevas
programas operativos para los grupos no
cubiertos par la planeaci6n familiar: la
poblaci6n de las areas rurales y los ado-
lescentes en general. La Encuesta Nacio-
nal sabre Sexualidad y Familia en
J6venes de Educaci6n Media Superior
muestra algunos avances de la educaci6n
sexual: 40.6% de los estudiantes ha re-
cibido informaci6n sabre sexualidad y
anticonceptivos de pane de sus profeso-
res y 47.6% de revistas, libros y folletos.

Dentro del Programa de Moderniza-
ci6n Educativa, se estan hacienda ajustes
curricula res en los programas oficiales
de educaci6n sexual del nivel basico y
media. Ampliando un poco 10 que ya ha-
bia, se introdujeron aspectos sabre desa-
rrollo afectivo y relaciones personales, y
desde el 60 grado de primaria la preven-
ci6n del SIDA (SEP, 1989). Un avance de
par sf significativo es la nueva asignatu-
fa, Adolescencia y sexualidad, que se im-
partir a en el segundo grado de
secundaria, pues va mas alIa de 10 biol6-
gico; aborda los aspectos de la id~ntidad
sexual, la expresi6n, el control y el abuso
del impulso sexual. Ademas de las rela-
clones con la familia y las relaciones he-
terosexuales, la clarificaci6n de valores y
el fonalecimiento de la comunicaci6n, la
autoestima y la asenividad dentro de un
proyecto de vida (SEP, 1991).

La educaci6n sexual actualmente en-
frenta como principales problemas la
aceptaci6n de los nuevas programas de
la SEP, el desarrollo y difusi6n de mate-
riales educativos y la capacitaci6n de
mas de 500 000 maestros. Su extensi6n a

cambial lag relaciones de poder y la des-
igualdad social que est~ atr~s del control
del impulso sexual y de lag diferencias de
g~nero. DemoS
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