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Resumen

El proposito del presente artfculo es analizar y reflexionar
sobre los discursos feminista y no-feminista referentes a sexuali-
dad que circulan tanto en el campo teorico como en las norma-
tivas dictadas en un dmbito provincial. Nos referimos en especial
a la Ley sancionada en la provincia de Neuquen, N° 2222/98
"Promocion y garantia a la Salud sexual y reproductiva de
Mujeres y Hombres".
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Abstract
The purpose of the present article is to analyze and reflect

on the feminist discourses and not- feminist discourses relating to
sexuality that circulate both in the theoretical realm and in the
norms/laws within the province. The reference is the law 2222/
98 on of sexual and reproductive health for women and men, in
the province of Neuquen.

Keywords: sexuality - reproductive health - sexual educa-
tion - discursive practices.

Sumario: Introduccion. Comportamiento de los generos-
sexo. Cuando lo privado necesita de las instituciones publicas.
Los mitos y las culpas sexuales. Sexualidad y erotismo. Nuestros
cuerpos nos pertenecen. La reproduccion consciente. La ley
provincial de Neuquen sobre la salud sexual y reproductiva.
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Introduccion

puesta en practica de "talleres sobre sexualidad" en el
ambito educativo de la Provincia de Neuquen, -dando cumplimiento a la
ley 2222/98 sobre derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hom-
bres-, nos convoca a realizar algunas consideraciones sobre los variados
ejes que el tema abarca. Hemos seleccionado aquellos subtemas que son
motivo de reflexion al hablar sobre sexualidad. Los nombramos como: los
comportamientos de los generos-sexos; la relacion de lo privado con lo
publico; los mitos y las culpas sexuales; sexualidad-erotismo; la mater-
nidad consciente. Para el abordaje de los mismos nos referimos tanto a
los discursos feministas sobre sexualidad como a los no-feministas, enten-
diendo que estos ultimos aportan ideas y teorias que permiten ampliar la
dimension de los conceptos y el analisis de las problematicas.

Segiin el enfoque foucaultiano, que algunas teorias femi-
nistas sustentan, la sexualidad no es una simple realidad natural que las
distintas sociedades y epocas historicas reprimen o exaltan -cada una a su
manera- sino que es, ella misma, el resultado de un complejo proceso de
construccion social. Esta concepcion abandona el esencialismo que
suponia la existencia de una sexualidad natural deformada por la civi-
lizacion. No se trata de buscar la hipotetica verdad sexual humana, esta
esencia nunca existio. La sexualidad siempre es algo construido sobre la
base de pulsiones lo suficientemente indeterminada como para poder
recibir fonnas muy diversas. Expresa Foucault (1997: 91) "la sexualidad
es el correlato de esa practica discursiva lentamente desarrollada llama-
da ciencia sexual". Ante el discurso anti-esencialista foucaultiano, Celia
Amoros (1999) agrega que "es necesario desmontar las fonnas de
articulacion patriarcal que este constructo ha revestido" (...) relacionan-
do de un modo sistematico las modalidades de la puesta en discurso de la
sexualidad con las categon'as de genero.

Comportamiento de los generos-sexos

Frente a los comportamientos diferenciadores por sexo que se
fomenta desde la nifiez en la familia y en la escuela se pasa por alto la
existencia de los generos-sexos con sus modalidades propias que a la vez
separan las amistades y relaciones armonicas intra-genericas. Teniendo
presente el estereotipo de genero, segiin indica el sexo masculino es mas
importante, mas fuerte, se ve la amistad de un nifio con una nifia como
motivo de debilidad, poco caracter, que prefiere la amistad femenina tran-
quila y no la violenta, agresiva de sus pares. Desde una perspectiva de
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genero. podemos entender que la conciencia de pertenecer al colectivo
masculino desde la infancia, incluye una concepcion de la sexualidad
como transgresion, como agresion y conquista, por lo tanto el hombre
tiene la iniciativa. porque pertenece al sexo dominante. Y asf la actitud
sexual de la mujer se la representa como pasiva.

Pierre Bourdieu (2000:75) opina que en la construccion sim-
bolica de la vision del cuerpo biologico, y en especial el acto sexual, "con-
cebido como acto de dominacion, de posesion. produce unos habitos sis-
tematicamente diferenciados y diferenciadores". Es asf como la mas-
culinizacidn del cuerpo masculino y la feminizacion del cuerpo femenino.
tareas inmensas e interminables. determinan una somatizacion de la
relacion de dominacion. de ese modo "naturalizada" por las culturas. A
traves del disciplinamiento del cuerpo se imponen las disposiciones mas
fundamentals, las que hacen a los hombres propensos y aptos para entrar
en los juegos sociales mas favorables al despliegue de la virilidad: la
polftica. los negocios, la ciencia etc. De tal manera la educacion primaria
estimula muy desigualmente a los chicos y a las chicas a introducirse en
esos juegos y privilegia en el caso de los chicos las diferentes formas de
expresar su virilidad.

Ahora bien, desde la primera infancia. los nifios/as son obje-
to de expectativas colectivas muy diferentes segiin su sexo y en situacion
escolar los varones son objetos de un trato privilegiado. Segiin las obser-
vaciones de campo realizadas' se desprende que los/as docentes les dedi-
can mas tiempo. le prestan mas interes. son interrogados con mayor fre-
cuencia. e interrumpidos con menor asiduidad y participan mas en las dis-
cusiones generales y se los incentiva mas en las actividades de experi-
mentacion. Todo esto favorece a que los varones desarrollen mas su per-
sonalidad y se sientan superiores con respecto a las ninas (comprobado en
las bromas. dichos. los comportamientos relacionales. los juegos). Es
decir. en la edad de la formacion de su identidad generica los nifios estan
estimulados para ser audaces. emprendedores. agresivos. y las niHas pasi-
vas. aplicadas. obedientes. Ante este cuadro ^como puede la educacion en
general y los talleres de educacion sexual particularmente modificar esas
actitudes que seran trasladadas en todos los ambitos de la vida cotidiana?.

Cuando lo privado necesita de las instituciones publicas

La sexualidad esta regida. en mayor o menor medida. por
mensajes que se reciben a lo largo de la vida. Una consciente educacion
sexual no es impartida en la escuela. ni en los ambitos de socializacion. A
traves de conductas y actitudes observadas. de conversaciones y de silen-
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cios, se va aprendiendo. Tambien se incorporan miedos, fantasias y mitos
que responden a lo que la sociedad adjudica como roles femeninos y roles
masculinos.

Si bien con la llamada "revolucion cultural" de los 60-70 se
intento la busqueda de la verdad, la justicia, la libertad, la comunidad, no
se pudieron encontrar formas instituidas que encarnaran de modo
duradero estos objetivos (Castoriadis, 1998). No obstante, en el planteo de
la sexualidad libre comienzan a difundirse los anticonceptivos, especial-
mente la pfldora, incorporacion que se produce en el ambito de un sector
social que pudo romper con las trabas ideologica, religiosa y polftica. Por
lo cual los discursos circulantes sobre sexualidad solo se circunscribieron
en espacios restringidos.

La educacion formal en todos los niveles no hablo (o las dic-
taduras militares de turno las hizo callar). ^Que sucede en el periodo
democratico? En los 90 con las campanas de prevencion del SIDA, pare-
cio plantearse el tema con cierto caracter obligatorio pero, se quedo en el
intento. Las instituciones formadoras de cultura: familia, iglesia, escuela,
medios de comunicacion prefirieron no retomar el tema como si ya todo
estuviera dicho.

Los movimientos de mujeres han mostrado que la sexualidad
esta ligada a las estructuras economicas y politicas, al lenguaje, al mundo
del trabajo y al ambito del juego. Han analizado, por ejemplo, que el
acoso sexual y la violacion son vivenciadas por las mujeres como un
ultraje a su cuerpo, y no solo entendida la violacion como "ejercicio de
poder" (segiin lo ha interpretado Foucault) o un delito menor (excarce-
lable). En tomo a la sexualidad se tejen componentes muy complejos, de
poder, de subordinacion, de acatamiento, de pulsiones -consideradas
naturales y no controlables-. Todos ellos hacen que la mujer resulte des-
favorecida en las relaciones sexuales, al considerarse "naturales" no se
pueden ni cuestionar, ni inventar, ni modificar quedando prisionera de sus
propios deseos y teniendo que sentirse obligada a complacer al "otro",
puesto que no se parte de un acuerdo, de un pacto sexual. El
desconocimiento del cuerpo es una causa de los tabiies culturales, de igual
forma el erotismo que se lo relaciona solamente con la sexualidad, sin
pensar lo erotico de los disfrutes, de los placeres sensitivos de los seres
humanos. Los Ifmites del goce, empobrecen la imaginacion de los indi-
viduos. Tal vez la "revolucion cultural" marco el momento de despren-
derse de los prejuicios y vivir la sexualidad plenamente. Hubo una rup-
tura que lo asumio un sector numericamente significativo de la poblacion
mundial pero existen permanencias muy arcaicas que impiden a la mayo-
rfa de las mujeres a desarrollarse individualmente como seres pensantes y
actuantes.
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Los mitos y las culpas sexuales

En esta epoca de proliferacion del HIV/SIDA, la educacion
sexual se materializa a traves del cuidado, -pero tambien del miedo- para
no contraer la enfermedad mortal. La libertad de los cuerpos, de la lfbido,
de la educacion del erotismo y la relacion sexual no solo para la pro-
creacion, pasa a estar contaminada por las culpas. En definitiva al hablar
del contagio del SIDA lo que subyase es una negacion, una condena a las
relaciones homosexuales por ser "antinaturales". En lugar de concebirse
las relaciones que no son heterosexuales como otras formas de relaciones,
al ocultarlas, no mencionarlas, favorecen la discriminacion de toda per-
sona que sea diferente al modelo hegemonico. Eormas encubiertas de
fomentar la discriminacion por opciones sexuales.

Judith Butler (1999:223) argumenta que "la patologizacion
de las partes erotogenas de Freud exige ser lefdas como un discurso pro-
ducido en la culpa y aunque las posibiiidades imaginadas y proyectivas
de la hipocondna sean utiles, exigen ser disociadas de las metaforas de la
enfermedad que satura la descripcion de la sexualidad. Esto es especial-
mente urgente ahora que la patologizacion de la sexualidad en general y
la descripcion especffica de la homosexualidad como el paradigma de lo
patologico como tal son sintomaticos del discurso homofobico sobre el
SIDA".

Al imputar el origen y la transmision de la enfermedad a los
"grupos de riesgo" se cred la falsa idea de la inmunidad de la poblacion
heterosexual. El numero de mujeres contagiadas aumenta cada vez mas en
proporcion a los varones y esto da sefiales de deducir que las prevenciones
se descuidan o se continuan ignorando. Este virus en sf mismo coloca a
las mujeres frente a temas trascendentales: calidad de vida-salud-sexuali-
dad, y por Io mismo mueve sentimientos inconscientes que frecuente-
mente las paraliza. Si bien es cierto que se debe conocer la problematica
de la enfermedad no tiene por que sentir mas violentada su sexualidad.
Para atenuar la angustia es fundamental que las mujeres rescaten su cuer-
po, su placer, su sexualidad y sus multiples formas de expresarlo pero con
prevencion (Aldana, 1992).

Sexualidad y erotismo.
Nuestros cuerpos nos pertenecen

En la imaginacion colectiva se considera lo transgresor como
condicion necesaria para el placer. Esto explica que lo erotico tenga
caracter de misterioso, oculto, no expresado en el lenguaje cotidiano o
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nombrado con simbolismos, producto de la cultura represiva de los
placeres sexuales.

Foucault (1997) analiza como el poder actiia en la produccion
de formas particulares de sexualidad implantadas en los cuerpos. Hace
hincapie en la represion de los deseos que inculca la etica de la familia
patriarcal inspirada en la Iglesia, -constructora de las normas morales-.
Para Bataille (citado por Puleo), sexualidad y erotismo mantienen una
relacion que, aunque conserva un elemento de causalidad, -en cuanto el
erotismo es un derivado de la sexualidad-, es tambien contraposicion
proxima al par de opuestos de naturaleza y cultura. El erotismo se pre-
senta como un producto historico y una caracterfstica de la hominizacion.
Por lo tanto se asocia la sexualidad a la naturaleza animal y el erotismo
a la cultura. Concluye el autor que a traves de la educacion se tiende a
superar la "animalidad" de los seres humanos. Ahora bien nos pregunta-
mos i,para darle un sentido humano a la sexualidad o para reprimir las
pulsiones?

Eva Giberti (1998:19) define que se entiende por erotica "es
una disciplina en formacion cuya finalidad consiste en estudiar los
placeres cualquiera sea su origen, asf como su creacion, su persistencia y
sus contenidos". En general al erotismo se los asocia con la sexualidad,
pero los placeres que corresponden a los seres humanos son amplios
puesto que consiste en sensaciones sentidas en el cuerpo producidas por
el placer de la estetica, o el deleite del gusto o los vfnculos que se pro-
ducen con otras personas, la matemidad, la amistad. Si bien estos liltimos
no provocan verguenza al expresarlo piiblicamente, existe una represion
simbolica en el erotismo sexual femenino puesto que se considera que la
sexualidad de la mujer esta reservada para la procreacion y no el goce. Es
por ello que algunas culturas practican la ablacion del clftoris. Violencia,
castracion, enajenacion del cuerpo, ocultarlo en el espacio publico, son
sfmbolos de control y apropiacion del cuerpo de la mujer como forma de
ejercer la dominacion.

El matrimonio es un "contrato sexual" dice Carole Paterman
(1995) este contrato apunta a la procreacion, a la formacion de la familia,
pero en esa union no se hace explfcito el goce de las mujeres. El hombre
es el que llevara la iniciativa del acto sexual y en la eyaculacion esta su
placer, por lo tanto el goce femenino esta presente como una represion
simbolica, ademas de ausente en los discursos sociales y en el pacto
matrimonial. La legitimacion de goces y placeres, asociados con las y con
la calidad de sujetos trascendentes de las mujeres, constituye instancias
que tambien son productos de la construccion del genero y que, al no ser
reconocida por los universos culturales aun se mantienen en suspenso y
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omitidos en los discursos y practicas sociales (Giberti, 1998).
"Sexualidad sin erotismo es violencia simbolica", dice

Bourdieu (2000) es decir el placer sin reciprocidad es un acto sexual con-
cebido como dominacion que se expresa en reducir a las mujeres a obje-
tos. Jeffrey Weeck (1985) reflexiona que la separacion entre erotismo y
procreacion es un producto del desarrollo de metodos de control de nata-
lidad eficaces que permitio allanar el camino para la proliferacion de
nuevos deseos. Sin embargo, en lugar de convertirse en una forma supe-
radora de las relaciones sexuales, originaron la posibilidad de la mercan-
tilizacion del placer. Es asf como desde los aiios ochenta se ha ampliado
la gama de lo que se puede comprar, desde artilugios sexuales hasta dro-
gas, desde las agencias de contactos hasta llamadas telefonicas eroticas,
pasando por la vestimenta, el fetichismo y el turismo del sexo. Bourdieu
y Weeck marcan en sus discursos las distorsiones de las practicas sexua-
les donde no se plantea un entendimiento mutuo en el cual la relacion
sexual pasa por el placer de ambos sexos.

La reproduccion consciente

La redefmicion de la maternidad, es ademas una redefmicion
de identidad femenina. ^A quien compite esta tarea? A las mujeres y al
movimiento de mujeres en general. Tarea que se realizara en tiempos dis-
tintos, discontinuos pero que es una reflexion que no puede estar exclui-
da en todo tratamiento de la sexualidad, en toda educacion sexual.

Silvia Vaggetti-Finzi (1991:75) opina que "la maternidad
comporta problemas individuales y sociales plenamente conscientes, for-
mulables en terminos de necesidades. Necesidades de informacion, de
asistencia medica, economica, legal, organizativa y otras que pueden ser
administradas en estructuras publicas por operadoras preparadas para ello,
sensibilizadas en la relacion humana y el respeto del otro que cada acto
comunicativo requiere". Pero tambien existe la necesidad de repensar la
maternidad, desligarla del "mandato" socio-cultural, separar la sexualidad
con la maternidad, y contemplarla como proyecto de vida, por lo tanto
planificada como todo proyecto. Se trata de construir una identidad
femenina que se aleje de los estereotipos producidos por las culturas de
masas, de las ideologfas preconstituidas, para recuperar su imaginario,
reconstituir su deseo -sin prohibiciones e imposiciones-.

Evidentemente serfa un programa a largo plazo que solo la
subjetividad femenina puede pensar e inclinarse al cambio hacia un pen-
samiento racional donde prevalezcan las "necesidades" de cada mujer, no
los mandatos culturales sobre la maternidad natural sino por el contrario
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que esta sea elegida libremente. La mejora en la disponibilidad de aseso-
ramiento y servicios sobre anticonceptivos, la esterilizacion quirurgica
voluntaria de la mujer y/o el hombre, ayudana a reducir la incidencia de
abortos repetidos, con las secuelas que implica la clandestina elaboracion.
Por lo que esto requiere ademas cambios en las leyes de derechos repro-
ductivos que permitan a la mujer una reproduccion conscientel

Las instituciones sociales, -familia, escuela, iglesia, medios
de comunicacion-, podrfan llegar a convertirse en opresoras de las
mujeres por el modo en que la pulsion reproductiva se impone, por cuan-
to se desvaloriza en general la anticoncepcion porque el fin es la fecun-
dacion. La problematica reside en que todo se dirime a espaldas del cuer-
po femenino, fuera de su consciencia y opinion. Las mujeres tienen
ocasion de darse cuenta de que en el mejor de los casos el discurso mas-
culino no va a favorecerlas en tanto que individuos, sino como medios
para un fin social: su cuerpo sigue siendo controlado por la Iglesia o el
Estado. ^Hasta cuando estas instituciones patriarcales impondran las pau-
tas, los tiempos, las formas que las mujeres deben practicar su sexualidad?
Es hora que se hable con mas claridad desde los distintos espacios de
socializacion y que se pongan en funcionamiento las practicas signifi-
cantes para que el discurso de la sexualidad no quede solo en el terreno
de lo simbolico.

En los ultimos tiempos, la lucha de las mujeres en el campo
de la sexualidad y la fecundidad se viene dando con mucha fuerza^ De
hecho la expresion "derechos reproductivos" son tanto los derechos de las
mujeres a regular su propia sexualidad y capacidad reproductiva, asf
como a exigir que los hombres asuman responsabilidad por las conse-
cuencias del ejercicio de su propia sexualidad. ^Como se ejercen esos
derechos? ^Quien los garantiza? ^Que normativas los contemplan?

La ley de la Provincia de Neuquen sobre salud sexual y repro-
ductiva es uno de los casos en que los movimientos de mujeres pudieron
intervenir en su elaboracion si bien su aplicacion es fragmentada no deja
de ser significativo su status de ley, que comentaremos a continuacion.

La ley provincial de Neuquen sobre la salud sexual y
reproductiva

Las polfticas publicas sobre temas relacionado con la vida
privada tienen tal vez corta historia, son impulsadas en los Estados de
Bienestar con el proposito de crear pautas a la sociedad para su organi-
zacion, pero a la vez, muchas veces, se han transformado en herramien-
tas de control social. Las leyes propuestas por los colectivos interesados.
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en este caso las mujeres, han sido debatidas y sancionadas pero es nece-
sario tener presente que no siempre se difunden y garantizan su puesta en
practica en la magnitud que requiere el tema.

Los discursos oficiales sobre sexualidad tienden a mezclar la
salud con los habitos, las transgresiones con las libertades. Los motivos
pueden subyacer en el temor a caer en temas que no son "cientificos" y
son demandados por colectivos minoritarios (feministas, homoxesuales,
lesbianas).

El movimiento de mujeres neuquino se plantea que sus
demandas surgen de ser "ciudadanas sujetas de derecho" a partir de alli
convoca a organismos representativos de la sociedad a elaborar la ley
"Promocion y garantia de la salud sexual y reproductiva de Mujeres y
Hombres" dando cumplimiento a la declaracion de la IV Conferencia
Intemacional de las Mujeres (Beijing, 1995) que expresa "los derechos de
salud sexual y reproductiva son derechos humanos". La mencionada ley,
n° 2222, fue sancionada por la Legislatura de la Provincia de Neuquen en
1998. En su contenido la normativa establece que "las acciones a que de
lugar la presente ley debera ser suficientemente amplia como para abarcar
la diversidad cultural y religiosa de la comunidad". Sus tematicas esen-
ciales seran los aspectos relacionados con sexualidad, matemidad y pater-
nidad voluntaria y responsable.

Los objetivos planteados "a) Reducir la tasa de morbi-mor-
talidad matemo infantil. b) Establecer polfticas de prevencion y atencion
en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes c) Tender a la dis-
minucion de las enfermedades de transmision sexual".

Los propositos sefialados en el artfculo 4 "El presente pro-
grama garantizara: a) Informacion y asesoramiento sobre los metodos
disponibles, su efectividad, contraindicaciones, ventajas y desventajas. b)
Prescripcion, colocacion y/o suministros de anticonceptivos. c) Controles
de salud, estudios previos y posteriores a la prescripcion y utilizacion de
metodos anticonceptivos. d) Capacitacion en forma sistematica de los
equipos interdisciplinarios involucrados a fin de promover, prevenir e
informar sobre los aspectos relacionados con la salud reproductiva". El
contenido del Programa se divide en: I Servicios de Asesoramiento, II
Difusion, III Las Instituciones responsables de llevar a la practica las
medidas: Subsecretaria de Salud, Subsecretaria de Accion Social y el
Consejo Provincial de Educacion. Esta ultima se compromete a la incor-
poracion de educacion sexual en las curricula educativa y la capacitacion
continua de los docentes.

Hasta aquf el discurso normativo elaborado con la parti-
cipacion de colectivos de mujeres, de la letra a la aplicacion hay un gran
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desfasaje. ^Como las areas del Estado las han implementado? ^Hay algun
diagnostico o estadfsticas sobre el proceso de aplicacion? ^Cuales son las
Ifneas correctoras de todo programa que se lleva a la practica?

Evidentemente el centro de la atencion esta en la salud repro-
ductiva y anticoncepcion referida a las mujeres. El rol del varon queda
desdibujado, de allf que se necesitan otros dispositivos para involucrar a
ambos sexos. Si bien el sujeto receptor de esta polftica es la mujer cabe
la pregunta ^Como juegan en ella el poder patriarcal con respecto a la
sexualidad femenina? ^El cuerpo de la mujer es estudiado, analizado de
la misma forma que el del varon? ^Sigue predominando la cultura
hegemonica de tabiies y mitos? ^Se estudia lo erotico de la misma forma
que la sexualidad? ^Se trata la sexualidad con la responsabilidad de infor-
marse entendida como una actitud libre de placer? ^Como influye la con-
tracultura feminista en estos discursos? ^En que medida se apela al cor-
pus teorico de los estudios feministas?

Todo estos interrogantes son indicios para ser indagados en
otro proceso de la investigacion. En esta instancia solo podemos hacer un
diagnostico aproximado a partir de observaciones, entrevistas. Percibimos
que lo positivo de la ley 2222 es la implantacion en el ambito local del
tema de la sexualidad. Si bien su aplicacion es irregular ha dado lugar a
que un sector de profesionales conscientes y convencidos de llevar ade-
lante esta polftica publica aproveche los intersticios legales posibles. Sin
embargo, es necesario substraer la mirada medica entendida como cientf-
fica para definir la educacion sexual estrictamente como salud y tender a
ser mas amplia y apuntar a objetivos concemientes a las relaciones
humanas mas armoniosas, responsables, placenteras, no violentas,
basadas en el conocimiento del "otro" y la "otra".

En el marco de los talleres sobre sexualidad que se proponen
impartirse en los centros de salud y en las escuelas tambien deberfa estar
explfcito la otra cara de las aberrantes practicas de la sexualidad: la cruel
realidad de la prostitucion, la violacion, el acoso y abuso sexual. Tomar
consciencia de que todo ello constituye un grave atentado de los derechos
de las personas, de que el cuerpo humano es inalienable, temas que nece-
sariamente deben relacionarse en una completa educacion sexual con
enfoque de genero.

Parafraseando a Jorge Larrosa (2000) sefialamos algunos
principios que deberfan tenerse presente en la educacion sexual.

-Revision de la fragmentacion del conocimiento del educan-
do sobre el tema.
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-Ensefiar y enfrentar las incertidumbres que se presentan.
-Abandonar los conceptos deterministas.
-Ensefiar para la comprension con relacion al otro/a.
-Aceptar las diferencias con relacion a lo que el otro/a piensa.
-Ensefiar la etica de lo humano.
-Ensefiar la condicion humana.

Tener presente esta premisas con relacion a las practicas
educativas sobre sexualidad conlleva a una toma de conciencia de las/os
docentes talleristas. La fonnacion de formadores con conciencia de
genero es la propuesta que realizamos, para aprovechar las polfticas piibli-
cas vigentes y llevarlas a la practica para que no queden en los enuncia-
dos discursivos y para permitir un cambio en las relaciones sexuales con
responsabilidad, placer y entendidas como un medio de paridad entre los
sexos.

Notas
1- Observacionesrealizadas en escuelas primarias de la Ciudad de Neuquen
en 4° y 7° grado en los anos 2000-01 en el marco del Proyecto de Investigacion
"Genero y sexualidad. Practicas discursivas de docentes de nivel primario en
Escuelas de Neuquen capital".
2-En el afio 1996, la ONG, "Mujeres por el Derecho a Elegir" al conocer que
un diputado provincial (medico del sistema publico) presenta un proyecto
denominado "La plonificacion familiar voluntaria" para regular las prestaciones
anticonceptivas en el ambito de la salud publica provincial, evalua que en el
proyecto no se contemplan los ovances sobre salud sexual y reproductiva exigi-
dos por las mujeres organizadas en los dmbitos nacional e intemacional. Por
tal motivo convoca una multisedorial de sectores interesados en el tema para
presentar un Proyecto alternativo que dio lugar en Ifneas generales a la Ley
2222. (Hernandez, 2001).
3- Existe un Proyecto de ley en la provincia sobre la legalidad de la ligadura de
trompas y la vasectomfa.
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